
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN 

FACULTAD DE DERECHO 

CONFLIC ·s DE APLICACION DE LA LEY 
EN RELACION CON El TIEM 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

P ES E N TA 

Alicia 

1 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



INDICE 

INTROIJUCCION 

CAPITULO l 
ANBITOS DE LIDEZ DE LA LEY 

A. ANBITO ESPACIAL O TERRITORIAL 
B. A/!/BITO MATERIAL 
C. A/!/BITO PERSONAL 
D. A/!/BITO TE/!/PORAL 

CAPI'fULO II 
VIGENCIA DE LA LEY 

A. PROCESO LEGISLATIVO 
B. U VIGENCIA 
C. CONFLICTO DE LEYES EN El TIE/!/PO 

TEORIA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS 
TEORIA DE LOS HECHOS CUMPLIDOS 
TEORIA DE PLAN IOL 
TEORIA DE PAUL ROUBIER 
TEORIA DE BONNECASE 

Da EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE lRRE
TROACT IV !DAD 

CAPITULO III 
EL T IEIIPO EN U. LEY 

A. PLAZO Y TERMINO 
B. PU.ZOO TERMINO Y CONDICION 

EL PLAZO O EL TERMINO 
TER}[INO SUSPENSIVO 
TERRINO EXTINTIVO 

5 

9 
10 

17 
18 

19 

23 
25 
41 

1+? 

54 
56 
.56 
.56 
59 

72 

80 

81 

92 
93 
95 
9.5 



CONDICION 
CONDICION SUSPENSIVA 

ICION RESOWTORIA 
C" CL,ASIF'lCAC ZOII LOS zos y 

Ao PLANTEANIENTO DEL PROBLENA 
B.. USUCAP ION 

C., PRESCRIPC ION 
,,IF'ERENC IAS Y SENEJAIIZAS BASICAS 
ENTRE LA USUCAPJON Y LA PRESCRIP
CION 

E. SUSPENSION E INTERRUPCION DE LA 
PRESCRlPCION Y DE LA USUCAPION 

CAPITULO V 

LOS TERNINOS EN EL DERECHO PROCESAL 
Aº U PREC LUS ION 

B.. LA CADUC !DAD 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAF IA 

98 
98 
99 

105 

.10? 

131 
132 

140 

145 

148 

151 

154 
156 
161 

1 ?6 

186 



INTRODUCCION 

A trau del estudio del derecho se puede observar que exis
t~n ciertos factores que intervienen con mucha frecuencia en 
uar figuras jurídicas, llegando a constituirse en elemen-
tos esenc les o por lo menos en importantes os 

estas figurasº Tal es el caso del tiempo. 
t por ejemplo, el tiempo es vital para fijar el ámbi

to de uaZidez de Za ley, el que se constituye por •l !apao 
durante el cual un precepto conserva su vigencia, pudiendo 
ser iste de dos tipos: de vigencia determinada o de vigencia 
indeterminada, de tal suerte que la validez temporal de las 
normas se inicia cuando entran en vigor y tienen una proyec
ción en el tiempo, hacia el futuro. Hasta aqu! la aplicación 
del tiempo resulta sencilla; sin embargo se presentan graves 
problemas cuando la validez temporal de una ley va hacia el 
pasado, es decir, cuando una ley o precepto normativo que a
caba de entrar en vigor pretende resolver situaciones jurí
dicas nacidas bajo el amparo de la ley anterior, dando lugar 
a lo que se conoce como conflicto de leyes en el tiempo o 
con el nombre gen~rico de retroactividad de la ley. Asimismo 
el tiempo tiene capital injerencia en la última etapa del 
proceso legislativo, o sea lá que corresponde a la inicia
ei6n de la vigencia de la ley, en cuanto que es necesario 
para saber en qué momento comenzará a regir una ley para que 
pueda ser cwnplida y acatada por todos; para establecer, a 
.su vez, cuál de los dos sistemas de iniciación de la uf.gen

eia debe seguirse -el sucesivo o el sin.crónico-; también pa
ra determinar si debe o no existir el término de la ,!¿gcatio 
.,¡¡¡.,¡,;;,~. y, en caso de ser afirmativo esto último, cuánto tiem
po d'ibe señalarse para dicho término. A su. vez el tiempo 
participa en forma fundamental no sólo en el término, en el 
plGZo y en la condict6n como modalidadcnJ de las obligacio
nes, stno tambtin en cuanto a la forma de computar los tér-



minos y los plazos; el tiempo es necesario para determinar 
sde cuándo deben empezar a correr estos p y t6nninos 

y si los d deben contarse de ueinticuatro horas naturales 
momento a momento, etcéteraº También, desde una 

rc:il, Be puede afirmar el ti es u.n tor 

lus i U l {1 
,;;¡ - -- , en cuanto necesitan 

ir sus consecuenc 
Al todas estas situaciones surgen otras tantas 

guardan relaci6n directa con las primeras, como son: en
contrar si realmente existe una uerdadera diferencia entre 
tos t,ocabZos "plazo" y "término" o bien si estas palabras 
pueden seguirse usando como sin6nimas; la necesidad que exis
te en delimitar de un modo preciso las diferencias entre la 
prescripci6n, la preclusi6n y la caducidad, especificando 
cuáles son los efectos que producen cada una de estas figu
ras; cu6l de los dos sistemas de iniciaci6n de la uigencia 
resul más adecuado para satisfacer Zas necesidades actua
les de iniciación de la. ley o si es conueniente crear un 
nuevo sistema; tratar de establecer criterios únicos para el 
cómputo de los términos y plazos en. cuanto a determinar si 

deben ser computados los d(as in.hábiles o solamente Zos há
biles, o si el cómputo debe considerarse a partir del mis~o 
d!a la celebración de un acto o a partir del d!a siguien

te para no lesionar los derechos de las personas, etc6tera. 
Es decir, se trata de crear pautas uniformes para todas es
tas cuestiones que tengan relaci6n directa con el tiempo ·o 

que iven de él, y especificar o definir aqulllas en donde 
haya dudas para establecer lineamientos adecuados a seguir, 
así.como establecer términos técnico-Jurtdicos propios que 
se empleen de manera correcta de acuerdo con la figura a la 
que pertenezcan y ser así congruentes con los efectos o con
secuencias jurídicas que deben producirse, etcétera. 

Con lo anterior podemos observar que, sin lugar a duda, 



el tiempo interviene de manera preponderante en no pocas 
cuestiones jurídicas fundamentales, por lo que juzgo necesa
rio prestar a este tema atención especial y realizar un es
tudio conjunto de todos aquellos aspectos en donde de una 
manera fundamental interuiene el tiempo y tratar de unifi-
ear, prdctico, sencillo y eficaz -en Zas materias 

licación del tiempo con relac 
l , ya de la correcta y oportuna aplicaci o ut ni-

zación que se haga del tiempo dependerá en muchas ocasiones 
el logro de los derechos que nos concede la ley. Por otra 
parte, es necesario señalar que el tiempo nos da a la vez un 
orden cronológico en cuanto a la sucesión de acontecimientos 
o actos que debemos lleuar a cabo en tiempo para la conser
vaci6n de nuestros derechos, orden cronológico sin el cual 
la aplicación de la ley y por tant-0 la administración de 
justicia serfa andrquica, pu~s cada quien realizarta sus ac
tuaciones judiciales o legales en el tiempo y por el tiempo 
que mejor le pareciera. 

Debido a que el t i.empo desempeña un pape Z important (si
mo en todas las materias del derecho, y por ende es un fac
tor fundamental en todas y en cada una de nuestras leyes, se 

han con.Juntado para el desarrollo del presente trabajo u.na 
serie de Ji.guras, procesos o.cuestiones Jurídicas que poseen 
una estrecha relaci6n con la aplicaci6n del tiempo en la 
ley,, 

Es conveniente hacer notar que el tema que hemos esco
gido para el presente trabajo y que ha sido denominado CON
FLICrOS DE APLICACION DE LA LEY EN RELACION CON EL TIEMPO, 
es sum,am.ente am.pl io, por lo que se ha tratado tomando en 
cuenta sólo los aspectos generales que tienen una vincula
ci6n inmediata con el tiempo y que deben adecuarse a las ne= 
cesidades legislativas actuales. No se puede abarcar ni me
nos aun agotar el tema, pues para ello se requerirfa de más 
tiempo y más amplios y especializados estudios. 



Así, las ideas y proposiciones contenidas en las pági
nas del presente trabajo constituyen un camino exploratorio 
en la búsqueda de soluciones a los problemas sobr@ los con
flictos de aplicaci6n de la ley que pueden presentarse en 
relación con el tiempo, y tratar de evitar la d@sigualdad de 
criterios y preceptos @xistentes en dicha aplicación para 
dar mayor efectividad a nuestro sistema jur.(dico, buscando 
alcanzar siempre plena seguridad, certeza, equidad, eficacia 
y protecci6n jur{dica a los intereses y derechos de las per
sonas. 



CAPITULO I 

A t del estudio del derecho te se nos presenta com.o 

cir, comú un to di 

la le~ Si11 l a . ..r; rtc) l~ñt(lS n .. c) 

se entan aisladas unas de otras, sino que se encuentran 

asociadas, vinculadas entre stº El legislador ha elaborado 
normas que dentro de una materia general común descienden a 
disposiciones·de diferentes instituciones jurldicas, por e
jemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Socie
dades Mercantiles, el Código Civil, etc. Esto se hace con el 

objeto de ordenar y comprobar las relaciones entre varias 

normas jurtdicas, y es el modo como el legislador las pre
senta agrupadas en torno a un mismo tema. 

El problema de ordenar las leyes se me antoja muy dif(
cil, pues hay que saber si una determinada ley tiene rela

ci~n con otra o con un grupo de leyes; otras veces encontra
mos que no todas las normas relativas a una misma materia se 

encuentran siempre en la propia ley, c6digo o reglamento, 
sino que se encuentran dispersas por varios cuerpos legalesº 
Ejemplo: en materia forestal existe la Ley Forestal, un re
glamento de la misma, la Ley de Conservaci6n del Suelo y A
gua, la ley del Impuesto sobre la Explotación Forestal, el 

Reglamento de Parques Nacionales y un cúmulo de disposicio
nes al respecto. En. ocasiones encontramos el problema de 

aplicar o una ley federal o una de orden local; o si estamos 
en presencia de una ley de vigencia determinada o de vigen

cia indeterminada; o si una ley que acaba de entrar en vigor 
y es de orden federal se puede aplicar de inmediato en el 
Estado de Chihuahua, por ejemplo. 

Todas estas consideraciones nos llevan a la conclusi6n 

de que existé la imperiosa necesidad de establecer una cla-
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sificaci6n para descubrir el lugar que corresponde a Zas 
normas dentro del sistema jur(dico. Pueden existir diuersas 

clasificaciones como criterios de divisi6n; sin embargo, la 
mds difundida y a mi modo de ver una de las más completas 

hasta la actualidad es la elaborada por Hans Kelsen en la 
1'eor Pura del Derecho, ya que responde a las exigencias 
.,,,,,,. ........... ! ..... - - - L - .L .. • - - _ _ _ -· _ .&. __ e ..t ..! _ _ ~ _ _ _ ..J:1 _ _ _. , _ .. J. _ _ ....t. ____ -1 _ _ <t _ _ _ _. 

uruwn pruc,icu y SLSL~ma,ico para ¡acii,iar ianio et conoci-

miento del orden jurtdico como la aplicaci6n del derecho. 

La Teor(a Pura del Derecho distingue cuatro dmbitos de 
validflZ de las normas jur!dicas: 
A. Ambito espacial o territorial. 
B.·Ambito material. 
c. Ambito personal. 
D. Ambtto temporal. 

A continuacitn analizaremos brevemente cada uno de los 

6.mbitos de validez de la ley. 

A. ANBITO ESPACIAL O TERRITORIAL 

Al determinar el ámbito· espacial de validez, se trata de in
quirir qu6 ley debe aplicarse en tal o cual lugar. Es fre
cuente encontrar este tipo de conflictos entre preceptos de 
los diferentes Estados de una naci6n, siendo lógica la exis
tencia de dichos problemas debido a la pluralidad de legis
laciones. 

Cabe la aclaración de que esta problemática no s6lo se 

presenta dentro de un Estado; también se da en el orden in
ternacional ya que la actividad de las personas no se desen
vuelve siempre en el ámbito territorial de vigencia del Es
tado a que pertenecen, sino que se puede desarrollar en te
rritorio extranjero o en relaci6n con individuos de diferen
te nacionalidad, o con bienes ubicados en otro Estado. Es 
entonces cuando surgen las cuestiones concernientes a la au

toridad extraterritorial o simplemente territorial de las 

normas, es decir, el problema de saber qué ley se aplicará, 
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si la nacional o la extranjera. Sin embargo, debido a la 

premura del tiempo y a la amplitud del tema, ~nicamente nos 

referiremos a los conflictos que se presentan en el ámbito 

territorial de nuestra nación, haciendo mds adelante una re

ferencia sobre las leyes generales a seguir en cuesti6n in
ternacional. 

El dmbito espacial o terriorial de ualidez se define 

como la porci6n del espacio en que un precepto es aplicable. 

En la doctrina estos preceptos de derecho pueden ser de dos 

clases: generales y locales, aunque aplicando estos concep

tos al derecho mexicano encontramos una tercera categoría 

que es la municipal. 

Francisco J. Peniche Bolio afirma que "esta clasifica

ción se da en las repúblicas de régimen federal, pues en las 

repr1.blicas centralistas no operan las legislaciones de las 
entidades federativas, por no existir !stas, sino ser pro

vincias o departamentos Zas que integran las diversas Cáma
ras de una repÚbl ica centralista"º (l) 

Las leyes general~s, denominadas también federales, son 

aquellas que están vigentes en todo el territorio del Estado 

(naci6n). Ejemplo: el C6digo Federal de Procedimientos Civi

les. En este sentido, en el T{tulo Segundo, Cap!tulo I de 

nuestra Constitución, relativo a la soberan!a nacional y a 

la forma de gobierno, los artículos 39, /+O y 41, as! como en 

.el Cap!tulo JI, el artCculo 42 de Zas partes integrantes de 

Za federaci6n y el territorio nacional, vienen a reforzar la 

idea del ~mbito federal de ualidez. 

Las leyes locales, como su nombre lo indica, sólo tie

nen aplicación en una parte del territorio nacional, es de

cir, son "aquellas cuya esfera espacial de aplicaci6n se 

circunscribe al territorio de un Estado de una Federaci6n 11 .<2) 

(1) Peniche Eolio, Francisco J~ Introducción al estudio del 
derech(!_. !+ e~. México, Porrúa, 19?9. p. ?1º 

(2) Villero Toranzo, Miguel. Introducci6n al estudio del de
recho. 4 ed. J.féxico, Porrúa, 1980. p. 28?. 
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Ejemplo: 2l Código Civil para el Distrito Federal sólo ten

drá aplicación en el Distrito Federal. A este ámbito local 

podemos aplicar el artículo 43 constitucional en donde se 
establece qu6 partes son integrantes de la federación. 

los municipios son esferas espaciales menos extensas 
cuyas leyes a su vez se aplicar&n en la circunscripci6n te

rritorial del Hunicipio libre, consagrado en el art!culo 115, 

primer p&rrafo de la Constituci6n. 

Ahora bien, en estas tres clases de ámbitos se da una 

relaci6n entre st en el sentido en que las normas de un con

texto espacial se encuentran, respecto de las del 6mbito me

nos ext~nso, en algunos de los siguientes casos: 
a) Sirven de inspiración o criterio para regular las dispo

siciones del ámbito menos extenso; esto es, existe una sub

ordinación de las normas del ámbito menos extenso a las del 

ámbito más extenso. 

b) Precept&an cuestiones no comprendidas por las normas del 

ámbito de menor extensi6n; en este punto existe una completa 

independencia -más no una oposición- entre las normas de un 

ámbito y las de otro. En ningún caso las normas de un ámbito 

menos extenso.influyen en los preceptos de un ámbito más ex-
• 

tenso, aunque lo contrario sí es posible. 

Relacionando los conceptos anteriores con nuestro dere

cho, observamos que las normas de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos tienen un ámbito territorial 

federal, ya que deben ser aplicadas en todo el territorio de 

l~ naci6n. Sin embargo, algunas de sus normas como son Zas 
contenidas en los artfculos 115 al 122 se refieren a los Es
tados de la Federación y a los Municipios, y por lo tanto 

podemos afirmar que las normas del ámbito federal influyen y 

sirven de inspiráción y criterio regulador tanto a las nor

mas locales (estatales) como a las municipales. 

Para e jemp l .if icar e i taremos el primer párrafo del ar t !
cu lo 115 de la Constitución que a la letra dice: "Los Esta·"""--, 
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dos adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobier

no republicano, representativo, popular, teniendo como base 
de su di~isi6n territorial y de su organizaci6n polltica y 

administrativa el Municipio Libre ••• ". En la fracci6n I di
cho a.rt(culo establece: "Cada Municipio será administrado 

por un Ayuntamiento de elecci6n popular directa y no habrá 

ninguna autoridad intermedia entre ~ste y el Gobierno del 

Estado." Se complementa nuestra idea con la fracci6n JI del 

mismo art!culo en la cual las Legislaturas de los Estados de 

la Federaci6n. /lfexicana tienen facultad para imponer contri

buciones dentro del territorio del Estado, no s6lo aquellas 

que son necesarias para cubrir el presupuesto del Estado, 

sino tambi~n las que sean "suficientes para atender a las 

necesidades municipales". 

Por lo anterior podemos decir que en materia fiscal las 

normas elaboradas por las Legislaturas de los Estados pueden 
tener un ámbito espacial local (estatal) o un ámbito munici

pal. 

En la Constitución, en el artículo 73, fracci6n XXIX, 

se reserva al Congreso la facultad de establecer contribu

ciones sobre renglones determinados como el comercio exte

rior, instituciones de cr6dito y otros que llama especiales 

como son la gasolina, la energía eléctrica, etc., porque so

bre ellos se debe determinar una participación de los ingre

sos en favor de las entidades federativas; estas normas ten

dr6n un ámbito federal de validez. En el Último párrafo de 

dicha fracción se dispone: " ••. Las legislaturas locales fi

jarán el porcentaje correspondiente a los Municipios en sus 

ingresos por concepto del impuesto sobre energ!a electrica." 

De aqu( se deduce que si la Legislatura del Estado fija un 
mismo porcentaje para todos los Municipios, tendremos una 

norm.a".de ámbito espacial local, pues se aplica a todo el te

rritorio del Estr;ido; pero si el porcentaje es diferente se
g,n les Nunicipios, habrá tantas normas de ámbito Municipal 
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cuantas sean las variantes en los porcentajes adjudicados 

por la Legislatura local a los Municipios. 

Para concluir podemos afirmar que la Federaci6n, los 

Estados y los Municipios forman la trilog!a de las personas 

m.orales de la administración pública. Además, en su f1J.nc:ión 

legislativa son y deben ser cada una de ellas creadoras de 
cho en el 6mbito territorial de validez que les corres-

ponde. 

Así el ámbito Federal concertado en la Constitución de 

la Rep~blica y las leyes reglamentarias que sobre la materia 

deben expedirse, son de carácter general, establecen normas 

de uniforme observancia y respetan el derecho soberano de 

los Estados. 
El ámbito Estatal, por su parte, se manifiesta en la 

Constituci6n y en la propia Ley Orgánica de cada entidad, 

las cuales sólo tendr6n aplicabilidad en el territorio del 

Estado al que correspondan.. Esta legislación debe sujetarse 

a las disposiciones de carácter general (federal), quedando 

obligados los gobernad~res de los Estados a publicar y a ha

cer cumplir Zas leyes federales (art(culo 120 constitucio

nal), aunque independientemente de esto la Constituci6n lo

cal deberá recoger en sus preceptos los elementos y las ne

cesid~des locales para imprimir as( Zas modalidades propias 

a su r~gimen estatal. Además, como lo expresa Ochoa Campos: 

"en todo lo que la legislaci6n federal no establezca precep

tos normativos o deje a los Estados la facultad de amoldar

los a za¿ necesidades regionales, la legislaci6n estatal e

jercerá decisiones jurídicas soberanas. A este ámbito legis
lativo, corresponde se~alar normas generales dentro de cada 

Estado y ocuparse de las relaciones entre el Estado y el Nu
nicipio." (3) Por lo que se refiere a la Ley Org6nica Nuni-

(3) Ochoa Campos, Moisés. La reforma municipal. 2 ed. Héxico, 
Porrúa, 1968. p. 488. 
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cipal, mencionamos en líneas anteriores que cada Estado 

cuenta con la suya propia, sentando as! Zas bases para el 

desenuolvimiento y funciones del Municipio libre. 

El ámbito municipal consagrado por el principio consti

tucional como base de nuestra organización política y admi

nistrativa, encuentra las facultades para su gobierno inte

rior en que los Ayuntamientos expedir6n Reglamentos y Bandos 

de Polic(a y Buen Gobierno, debiendo respetar a su vez las 
normas de observancia federal y estatal. Estas leyes munici

pales s6lo podrán tener validez dentro del Hunicipio que las 

expidió. 

Pero ¿c6mo conoceremos a que ámbito espacial de validez 

pertenece una norma? Siguiendo la doctrina expuesta por el 

maestro Villoro Toranzo se puede conocer el ámbito territo

rial de validez al que pertenece una norma atendiendo a dos 

nociones: 
1. la jurisdicción del 6rgano que elabora la norma. Villoro 

Toranzo define la jurisdicci6n como "la extensi6n y límites 

del poder de pronunc lar.se en derecho"º (4 ) Por ello las au

toridades pueden ser federales, locales o municipales, co
rrespondiéndoles a cada una de ellas su jurisdicción respec

tiva. Obvia~ente la que tenga jurisdicci6n federal la tendr6 

también local y municipal. 

2º El otro modo de conocer el ámbito espacial de una norma 

es el destino que se le da a ésta por la misma autoridad, es 

decir, la norma tendrá el ó.mbito territorial según la Juris

dicei6n de la autoridad que la elabora; s6lo cuando explíci

tamente la autoridad fija un 6mbito espacial meno~ extenso, 

Zas normas tendrán ese ámbito especificado& 

Pasando a otro aspecto, al principio de la exposición 

de este capítulo se hacía la aclaraci6n de que el problema 

(4) Villoro Toranzo, Miguel. Introducci6n al estudio del de
recho. Op. cit., p. 289. 
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de determinar el ámbito territorial de validez no sólo se 

presgntaba en el interior de una nación, sino que tambiln se 

daba en un plano internacional, siendo éste una de las mate

rias más complicadas del derecho. Es por ello que me limita

ré a hacer una breve menci6n al respecto, ya que sería ina

decuado de mi parte querer abarcar el tema dada su ~astedad, 
y se romperfan los lineamientos que persigo. 

Wéxico no es un país aislado en el mundo, sino quepo

see relaciones con otros países que a su uez tienen sus pro
pias leyes diversas a Zas nuestras. De ahr que surjan con

flictos sobre qué ley aplicar en determinada situación jur(

dica, es decir, si seguir un criterio de territorialidad o 

de extraterritorialidad. Para este fin existen disposiciones 

de cardcter general encaminadas a la resolución de estas 
cue"st iones. 

Siguiendo la exposición que al respecto hace el licen

ciado Angel Caso, las leyes a las que nos referimos son: 

1. Todo individuo, por el hecho de hallarse ~entro del te

rritorio nacional gozará de los derechos subjetivos públi

cos. Estos son los que tiene el hombre por el sólo hecho de 

serlo, sin tomar en cuenta su sexo, edad o nacionalidad. 

Basta el ser hombre para convertirse en titular de estos de

rechos (vida, libertad, seguridad personal, etc.). Tales 

preceptos se encuentran enumerados en nuestra Constitución 

en el Tftulo Primero, Capítulo I de Zas garant!as individua

les. 
2e Las leyes mexicanas, incluyendo las que se refieren al 

estado y capacidad de las personas se aplican a todos los 

habitantes de la Rep6blica, sean mexicanos o extranjeros 

(art(culo 12 del Código Civil para el Distrito Federal). 

3. Los efectos jur(dicos de actos y contratos celebrados en 

el extranjero que deban ser ejecutados en el territorio na

cional, se regirán por la ley territorial (artículo 13 del 

Código Civil para el Distrito Federal). 



- 1? 

4. Los bienes inmuebles sitos en el Distrito Federal y los 

muebles que en ellos se encuentren se regir~n por la ley te
rritorial, aun cuando sus dueños sean extranjeros (art(culo 

14 del mismo ordenamiento). 

5. Los actos jur(dicos en todo lo relativo a su forma, se 

regir&n por las leyes del lugar donde se ejecuten. Sin em

bargo, los mexicanos o extranjeros residentes fuera del Dis

trito Federal quedan en libertad para sujetarse a las formas 

prescritas por la ley mexicana, cuando el acto haya de tener 

ejecuci6n en las mencionadas demarcaciones (artículo 15 del 

mismo Código). 

Para el derecho penal vale el principio general de la 

territorialidad, consignado en el arttculo 1 del C6digo Pe

nal para el Distrito Federal que a la letra dice: "Este có
digo se aplicará en el Distrito Federal, por los delitos de 

la competencia de los tribunales comunes; y en toda la Repú

blica para los delitos de la competencia de los tribunales 

federales." Pero este principio no es absoluto, ya que tiene 

excepciones que se encuentran consignadas en los art!culos 

2, 3, 4 y 5 del mismo Código. Así también en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, en el arttculo 41, frac

ci6n I, se establece cu6les son los delitos que tienen un 

6mbito federal de validez, y reafirma las excepciones al 

principio de territorialidad. 

B. ANBITO MATERIAL 
Esta clasificación tiene una importancia práctica puesto que 

responderá a Za esencia de Zas relaciones reguladas por las 
normas. La materia de los preceptos jurídicos son las rela

ciones sociales que esas normas tratan de ordenar; por lo 
- -

tanto, el ámbito material de ualidez de la ley se refiere al 

agrupamiento de las disposiciones de acuerdo con la !ndole 

de la materia que regulan, diuidi~ndose para tal efecto en 

dos grupos: de d~recho público y de derecho priuado, es d~-
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cir, es necesario atender al contenido de la norma. 

Las disposiciones de orden p6blico son aquellas que 

tienden a satisfacer necesidades colectivas, procurar el 

bienestar de la sociedad y remediar sus malesº Si la norma 

considera al Estado o a sus 6rganos en un plano de supraor

denaci6n frente a los particulares, estaremos en presencia 

de una norma de derecho público. 

Por lo contrario, en el derecho privado se tratan de 

remediar conflictos o males individuales, asf que si se ob

serva al Estado o a sus órganos en un plano de igualdad res

pecto de los ;oart iculares, la norma será de derecho privadoº 

Por su parte, el derecho público se clasifica en siete 

materias que son: constitucional; administrativo; procesal 

(tanto en su aspecto penal como civil); internacional públi

co y privado; agrario y del trabajo, siendo estas dos Últi

mas de reciente creaci6n. Respecto al derecho privado, üni

camente se divide en dos ramas: civil y mercantil. No tiene 

caso definir cada una de estas materias ya que ser!a repeti

tivo, por lo que s6lo me limito a enunciarlas. 

El derecho público se diferencia fundamentalmente del 

derecho privado en que la obligación de una de las partes en 

relaci6n con la otra no es creada por un acto jurídico bila

teral, es decir, por un acuerdo de voluntad~s entre el suje

to que debe quedar obligado y aquél frente al cual se obli

gó, como ocurre en el derecho privado, sino por el contrario, 

por un acto unilateral del sujeto frente al cual lá obliga

ción existe, por lo que el sujeto puede quedar obligado in

cluso en contra de su voluntad por un acto unilateral de o

tro sujeto que en este caso es el órgano estatal. 

C. AMBITO PERSONAL 
la ley se ha hecho para aplicarse de un modo igual a todas 

Zas personas que se encuentren colocadas dentro de los su

puestos que la propia ley prev!, y es así como el ámbito 
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personal de ualidez de las normas jurídicas se referirá a 

los sujetos a quienes obligan y fa~ultan los preceptos lega
les. 

La doctrina más generalizada divide estas normas en dos 

formas: 

1. las genéricas son todas aquellas disposiciones que se dan 

para obligar o facultar a los sujetos comprendidos dentro de 

la clase designada por los preceptosº Se refieren a los ma

yores o a los menores de edad, a los nacionales o a los ex

tranjeros, a los comerciantes, obreros, etcétera. 

2. Las individualizadas se relacionan concretamente con una 

situación jur!dica particular, es decir, son aquellas que o
bligan o facultan a uno o a varios miembros de la misma cla

se pero individualmente determinados. Esa clase designada 

por los preceptos se derivará forzosamente de una norma ge

nérica que le sirve de fundamento, esto es, quien se encuen

tre en dicho supuesto sufrirá las consecuencias establecidas 
en esas disposiciones. Ejemplo: si José D(az comete el deli

to de homicidio, se le aplicarán quince años de prisi6n. 

Las normas individualizadas a su vez se subdividen en: 

- privadas,Zas cuales se derivan de la voluntad de los par

ticulares, tales como los contratos y el testamento. 

- públicas, las que proceden de la actividad de las autori

dades como las resoluciones judiciales, administrativas, los 

tratados internacionales, las concesiones, etcétera. 

D. ANBITO TEMPORAL 
As ( como una norma no es válida para todo el espacio y para 

toda materia, tampoco lo es para todo el tiempo. El ámbito 

temporal de validez se constituye por el lapso durante el 

cual un precepto conserva su vigencia, entendi~ndose por vi

gencia la obligatoriedad de la ley en un tiempo det~rminado. 

En. est.e sentido ~ a norma jurídica puede ser de dos t ipos: de 

vigencia determinada y de vigencia indeterminada. En la pri-
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mera generalmente la ley indica desde el momento de su pu

blicaci6n, la duraci6n de su vigencia, de su obligatoriedad; 

en otras palabras, el ámbito de validez formal se encuentra 

establecido de antemano. A este tipo de normas pertenecen 

por ejemplo la Ley de Egresos e Ingresos de la Federación la 

cual tiene determinada su vigencia del 1 de enero al 31 de 

diciembre de cada afio. Se encuentran tambi6n en esta catego

ría de normas las promulgadas por el presidente de la Repú

blica en virtud de la suspensi6n de garantías individuales 

que prevé el artículo 29 de nuestra Constitución, siendo es

ta suspensión por tiempo limitado. 

Las normas que tienen vigencia indeterminada serán a

quellas cuyo lapso de vigencia no se ha fijado desde el 

principio, es decir, no se determinó el tiempo durante el 

cual serán obligatorias en el momento de su publicación, si
no que su vigencia terminará cuando la norma sea derogada o 

abrogada por otra posterior ya sea en forma expresa o tácita. 

Hasta aqut, el breve planteamiento que se hace del ám
bito temporal de valide~ se presenta sencillo, sin mayores 

complicaciones. Sin embargo al profundizar en esta materia 

nos encontramos con una problemática que se ha discutido 

largo tiempo por muchos juristas y la soluci6n que se le da 

puede ser diferente en las diversas legislaciones. Ne refie

ro concretamente al llamado "conflicto de leyes en el tiem

po" que será una de las cuestiones centrales de mi trabajo, 

el cual expondrl con amplitud en el cap!tulo siguiente. Por 

el momento, únicamente citaré en forma somera algunos de los 

puntos fundamentales del problema para que el ámbito tempo

ral de la ley nos sirva a modo de preámbulo y así poder ubi

carnos en el tema. 

Ahora bien, la norma jurídica tiene una existencia que 

se i•icia desde que la autoridad la promulga y su tiempo de 

vigencia variará.según el caso, ya sea que la disposición 

n.orma.tiua indique su duración (vigencia determinada), o que 
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el lapso de obligatoriedad sea indefinido hasta su abroga

ción o derogaci6n (uigencia indeterminada). Por lo tanto, la 

validez temporal de las normas se inicia cuando entran en 

vigencia y tienen una proyecci6n en el tiempo rara el futu

ro. Es aquí donde el conflicto se presenta cuando la validez 

temporal de una ley ua hacia el pasado, es decir, cuando una 

ley o precepto normativo que acaba de entrar en vigor pre

tende resolver situaciones jur[dicas nacidas bajo el amparo 

de la ley anterior. La ley es una norma que se establece pa

ra regular nuestras acciones y que no tiene fuerza obligato

ria sino desputs de su publicaci6n, por lo tanto es lógico 

que no pueda aplicarse a tiempos pasados, sino a venideros. 

Es entonces cuando surgen las preguntas obligadas: ¿qué ley 

aplicar, la vigente o la ley bajo la cual nacieron las si

tuaciones jurídicas que se pretenden resolver? ¿ser6 correc

to aplicar retroactivamente la nueva ley? ¿qué debe enten

derse por retroactividad? ¿qué será un efecto retroactivo y 

cuándo proceden estos efectos retroactivos?. 

Una uez planteados estos interrogantes procederé a su 

análisis y desarrollo que, como mencioné en líneas anterio

res, llevar~ a cabo en el siguiente cap!tulo. 

Podemos observar que esta clasificaci6n de los ámbitos 

de validez de las leyes que abarca el espacial o territorial, 

el material, el personal, y el temporal, nos permite obtener 

un amplio panorama para mostrar que el ordenamiento de los 
preceptos normativos, además de necesario, es de gran impor

tancia pr6ctica y sistem6tica para lograr as! un mejor desen

volvimiento en la aplicación del derecho y que, aunque son 
cuatro contextos diferentes, cada uno mantiene una (ntima 

relaci6n, pues se requiere de una delimitación territorial 

para aplicar a las personas que viven dentro de esa circuns

cripción las disposiciones normativas cuando aquéllas se en

cuentran en Los $Upuestos jurídicos, aplicándose sus conse

cuencias sea que corresponda a una relaci6n de derecho pú-
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blico o de derecho priuado, tomando siempre en cuenta ia vi

gencia de la ley para poder obtener así una plena seguridad 

jurídica. 



CAPITULO I I 

VIGENCIA DE LA LEY 

En el capítulo anterior expre$amos que cada norma jurídica 
debe determinar en qué momento y en qué lugar ha de reali

zarse la conducta qur; preceptúa, de tal manera que su uali·
dez tiene un car6cter a la uez espacial y temporal. Cuando 
una norma es válida s6lo para un lugar y un tiempo determi
nado, no se aplica sin.o a los hechos que transcurren en ese 
tiempo y en ese lugar, siendo limitada su validez espacial y 

temporal. En cuanto a la validez material -dec!amos- se de
ben considerar particularmente los hechos, Zas diferentes 
conductas a las cuales se aplicarán normas de derecho públi

co o de derecho privado. Por lo que respecta al ámbito per
sonal, ~ste se encuentra referido a los in.dividuos cuya con

ducta regula. As( podemos observar que los cuatro ámbitos 
están dirigidos a la aplicación de la ley. 

Sin embargo para que la ley pueda ser aplicada ella de
be tener una existencia válida. En este sentido se dice que 
la validez de una norma no es otra cosa que el modo parti
cular de su existencia. En otras palabras: un precepto jurí
dico es u6lido cuando tiene una existencia formalmente vdli
da, y para que una norma exista formalmente es preciso que 
haya sido creada por un. acto determinado. En nuestro país 

ese acto creador de normas es el proceso legislativo. 
Antes de entrar propiamente a señalar en qu~ consiste 

el proceso legislativo es conveniente, siguiendo la opinión 

de Stam.mbler, distinguir entre dos modos de formación del 
derecho: el originario y el derivativo. El sistema origina

rio es aquel que se da generalmente apart6ndose de la Cons
tituci6n vigente, ya sea por medio de la conquista, el golpe 

de Estado o la r~volución; y para que el derecho nacido por 

vta originaria obligue, se requiere que la nueva ordenación 
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social de que se trate se imponga de hecho con el criterio 

conceptual que es inherente a todo derecho y que prospere en 
la práctica logrando efectividad y vigencia, lo que en la 

doctrina romano-can6nica equivaldr(a a la 02inio Juris seu 
necessitatis y a la inveterata consuetudo. 

El derecho nace por vía derivativa cuando es el propio 
sistema de derecho el que dispone de qué modo ha de seguir 

formándose y desenvolvi~ndose en lo sucesivo, es decir, 

cuando las normas jurídicas son elaboradas conforme a un 

proceso predeterminado en el sistema jur!dico vigente. Es a
quí donde debe existir necesariamente una norma fundamental 
que determine los procesos de creaci6n de Zas futuras nor
mas. Este es el caso de México, en el que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos ~stablece los pasos 
a seguir para la formación de los preceptos jur(dicos. 

En La mayoría de los Estados modernos, la formaci6n del 
derecho es obra del legislador, existiendo cada vez más la 
tendencia hacia la codificaci6n del derecho con el objeto de 
adquirir así una mayor seguridad jurídica. Es por esto que 
en los pa{ses de derecho escrito la legislación es la fuente 
más rica e importante del derecho, definiéndose como "el 
proceso por el cual uno o varios Órganos del Estado formulan 
y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia ge
neral, a las que se les da el nombre específico de leyes:{5) 

En la definición anterior, podemos notar que no hay que 

confundir entre la ley y el acto que la ha creado, situación 
que frecuentemente sucede. El acto que crea la ley es el 

proceso legislativo -establecido en nuestra Constitución- a 
trau6s del cual la ley adquiere una existencia formalmente 

u6l ida y obtiene así obligatoriedad para que sea cumplida y 

obseruada por todos. la ley, por su parte, es una norma ju
r!dica de car6cter obligatorio, general y abstracta, dictada 

(5) Garc!a Máynez, Eduardo. l!}troducci6n al estudio del de
rechoº 23 ed. México, Porráa, 19?4. p. 52. 
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por legftimo poder para regular la conducta de los hombres, 

y tiene que ser creada mediante el proceso legislatiuo para 

que -como habíamos dicho antes- adquiera su ualidez formal; 

por lo tanto la ley ser6 el resultado del proceso legislati-

A continuaci6n serialar~ en qui consiste el proceso le

gislativo, estableciendo cada una de sus etapas. 

A. PROCESO LEGISLATIVO 
La idea de proceso implica una secuencia de etapas y, como 

todo proceso, el legislativo es una sucesi6n ordenada de ac

tos co~ una función jurrdica determinada que consiste en la 

creaci6n de una ley. 

En nuestro país el proceso legislativo se encuentra 

consignado en la Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los artículos ?1 y ?2 correspondientes al Ca

pítulo II del Poder legislativo, Sección JI de la iniciativa 

y formación de Zas leyes. 

El proceso legislativo, se dice, consta de siete etapas 

que son: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promul

gaci6n, publicación e iniciación de Za vigencia. En seguida 

se explicará en quJ consiste cada una de estas etapas. 

INICIATIVA. Es el acto por el cual determinados órganos 

del Estado someten un proyecto de ley a la consideración del 

Congreso. El artículo ?1 constitucional establece a quiénes 

corresponde el derecho de iniciar leyes: "El derecho de ini

ciar leyes o decretos compete: 

lo Al Presidente de la República; 

JI. A los diputados y senadores al Congreso de la Uni6n; 

III. A las legislaturas de los Estados." 

DISCUSIO~. Es el acto por el cual las Cámaras deliberan 

acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben o no 

ser aprobadasº A~ respecto el artículo ?2 de la Constituci6n, 

en su primer p&rrafo dice: "Todo proyecto de ley o decreto, 
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cuya resoluci6n no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, 

se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el regla
mento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proce
der en las discusiones y vot~ciones." 

HLa formaci6n de leyes o decretos puede comenzar indis

t intam.en.te en. cualquiera de las dos Cámaras con. (acepción de 

los ectos que versaren sobre empréstitos, contribucio= 
nes o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los 

cuales deber6n discutirse primero en la C6mara de Diputados.n 

Seg~n lo dispuesto en la fracción h) del artículo 72 consti

tucional, es indiferente que la discusi6n se inicie en una o 

en otra Cámara, salvo las excepciones que marca la misma 

fracci6n. A la Cámara donde inicialmente se discute un pro

yecto de ley suele llamársele de origen; a la otra se le da 

el nombre de revisora. 

"Las iniciativas de leyes o decretos se discutir6n pre

ferentemente en la. Cámara en que se presenten, a menos que 
transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictami

nadora sin que ~sta rin1a dictamen, pues en tal caso el mis
mo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse 

en la otra Cámara." (Fracci6n i.) 

"Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en 
la Cámara de su origen no podrá volver a presentarse en las 

•esiones del afio." (Fracci6n g.) 

Por último la fracci6n a) del mismo artículo consigna: 

"Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen pasará para 

su discusi6n a la otra. Si lsta lo aprobare, se remitird al 

Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo 

publicará i nm.ed i a tamen teº 11 
. 

APROBACION. Es el acto por el cual las Cámaras aceptan 

un proyecto de ley. Sin embargo, para convertirse ese pro

yecto en ley debe ser acepfado por cada un.a de las Cámaras. 

A este respecto ~xisten dos fracciones del mismo artfoulo ?2 

constitucional que señalan: fracción d) "Si algún. proyecto 



- 27 

de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cá

mara de revisión, volverá a la de su origen con las observa
ciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo 
fuese aprobado por la mayorla absoluta de miembros presentes, 
volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra 
vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, 
pasar!i al EJecu.t ivo para los efectos de la fracción. a);. pero 

si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo 
per !odo de ses iones." 

"Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en par
te, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la 
nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente 
sobre lo desechado, o sobre las reformas o adiciones, sin 
poder alterarse en manera alguna los art(culos aprobados. Si 

las adiciones o reformas hechas por la Cámara reuisora fue
sen aprobadas por la mayorta absoluta de los votos presentes 
en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al E
jecutiuo para los efectos de la fracci6n a). Si las adicio
nes o reformas hechas por .la Cámara revisora fueren reproba
das por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, vol
verán a aquélla para que tome en consideración Zas razones 
de ésta, y si por la mayoría absoluta de votos presentes se 
desecharen en esta segunda revisi6n dichas adiciones o re
formas, el proyecto en lo que haya sido aprobado por ambas 
Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la frac
ci6n a). Si la Cámara revisora insistiere, por la mayor(a 
absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, 
todo el proyecto no volver6 a presentarse sino hasta el si

guie~te período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras a

cuerd~n, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes 
que se expida la ley o decreto s6lo con los art!culos apro
bados y que se reserven los adicionados o reformados para su 
examen y uotaci6n en Zas sesiones siguientes.n (Fracción e.) 

SANCION. Una vez que el proyecto está debidamente apro-
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bado por las dos Cámaras, se pasa al Ejecutivo para que le 
d6 su sanción que es la aceptaci6n de la iniciatiua por el 
Poder Ejecutivo y debe ser posterior a la aprobación del 
proyecto por Zas Cámaras. 

El fundamento de esta etapa del proceso legislativo lo 
encontramos en la fracción b) del artículo ?2 constitucio-

Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la 
Cdaara de su origen, dentro de diez d!a útiles; a no ser 
que, corriendo este t~rmino, hubiere el Congreso cerrado o 

suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá 
hacerse el primer d!a ~til en que el Congreso estl reunido." 

. El presidente de la Rep~blica puede negar su sanci6n a 

un pro¡ecto ya admitido por el Congreso; a esta negatiua del 

Ejecutivo a dar la sanci6n se le llama "derecho de veto"º Al 

res pee to <2 l mismo ar t fou lo 72, fracc i6n e), seña la: "El pro
yecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el 

Ejecutivo será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara 
de su origen. Deberá se.r discutido de nuevo por ésta, y si 

fuese confirmado por las dos terceras partes del número to
tal de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por 
ésta fuese sancionado por la misma mayor(a, el proyecto será 
ley o decreto y uolver6 al Ejecutivo para su promulgaci6n." 

PROHULGACION. Es el reconocimiento formal o solemne por 
el Ejecutivo de que la ley ha sido aprobada conforme a dere
cho, es decir, siguiendo el proceso legislativo establecido 
por rtuestra Carta Magna y que, por tanto, debe ser obedeci
do,. 

A este respecto, la Última parte del inciso e), del ar

t!culo ?2 constitucional, consigna:" ... el proyecto ser6. 
ley o decreto y volver6 al Ejecutivo para su promulg~ci6nnº 

En este mismo sentido, entre 'zas facultades y obliga-

c iones de Z presiden.te a las que hace mene i6n el art {cu lo 89 

de la Constituci6n.., en la fracción I, se precept~a: npromul-
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gar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni6n 

proueyendo en la esfera administrativa a su exacta obseruan-
cia." 

As! mismo, en relaci6n con esta etapa del proceso legis

lativo, el art(culo ?O constitucional se~ala: "Toda resolu

ci6n del Congreso tendr6 el car6cter de ley o decreto. Las 

leyes o decretos se comunicardn al Ejecutivo firmados por 

los presidentes de ambas C6maras y por un secretario de cada 

una de ellas, y se promulgar6n en esta forma: El Congreso de 

los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de ley o decre

to)º" 
PUBLICACION. Es el acto por el cual, la ley ya aproba

da, sancionada y promulgada se da a conocer a quienes deben 

cumplirla (artículo 72 constitucional, fracción a), Última 

parte). La publicación debe hacerse en el Diario Oficial de 

la Federaci6n, y para las leyes aprobadas por Zas legislatu

ras de los Estados se publicarán en los correspondientes 

diarios o gacetas oficiales de los Estados. 

Hay que distinguir.perfectamente entre las palabras 

"sanci6n", "promulgaci6n" y "publicaci6n", pues algunos au

tores consideran los tres t6rminos como sin6nimos, aunque es 

m~s frecuente encontrar que se confunden los dos úl~imos co
mo lo demuestra el empleo que se les ha dado en el lenguaje 

jur!dico común, ya que se emplean indistintamente. Sin em

bargo, a mi entender, existe diferencia entre estos tres 

tlrminos puesto que se ha denominado con cada uno de ellos 

a una etapa distinta del proceso legislativo. 

La etapa del proceso que corresponde a la sanción no es 

otra cosa que la aprobaci6n de la iniciativa de la ley por 

parte del Ejecutivo, una vez que ha sido aprobada previamen

te por las Cámaras. El presidente puede negarse a aprobar 

ese proyecto de ley haciendo uso del derecho de veto. En ca
so de que el preaidente no diera su sanci6n a ese proyecto 

de ley se tendr6 que seguir lo estipulado por el inciso e), 
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del artículo ?2 constitucional, que ya expusimos anterior

mente. 

El término "promulgación" <2s el que con mtis frecuencia 

se emplea como sin6nimo de 11 publicaci6n 11
• Esto se debe po

siblemente a que el origen de la palabra promulgar uiene del 

la t !n. ~gat iQ. (promulgación), ~!!!J!lJlQ, que s·tgn if ica 

publicar leyes, B!~, elevar al vulgo al conocimiento 

de una leye No obstante, en el sentido con que se ha emplea

do en el proceso legislativo, tiene una diferencia, por pe

queña que parezca. 

Garc!a Náynez explica esta distinción de la siguiente 

manera: "la promulgaci6n de la ley encierra dos actos dis

tintos: por el primero, el Ejecutivo interpone su autoridad 

para que la ley debidamente aprobada se tenga por disposi

ci6n obligatoria; por el segundo, la da a conocer a quienes 
deben cu~plirla." ( 6) 

Sin embargo, cada uno de dichos conceptos enunciados 

por Garc!a Máynez contienen efectos y fines diversos, de ah! 

la necesidad que veo de_delimitar claramente estas funciones 

básicas del proceso legislativo. 

Así la promulgación, que es una función del Ejecutivo, 

no es otra cosa que atestiguar la existencia de que la ley 

ha sido creada y aprobada conforme a derecho, es decir, si

guiendo el proceso legislativo establecido en la Constitu

ci6n y que por lo tanto debe ser obedecida, y ordena a Zas 
autoridades que la cumplan y la hagan cumplir en sus propios 

términos. 

La promulgación viene a ser un acto solemne cuya fórmula 

es: "Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le 

dé el debido cwnplimientou, como se establece en las leyes de 

[pocas anteriores; tal es el caso del C6digo Civil del 1 de 
octubre de 1932. En otras leyes, aunque la f6rmula ha cam

biado en palabras, en esencia es lo mismo y se establece: 

(6) Ibi~., p. 61. 
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"En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I dr!l art ícu

lo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Ne~ 

xicanos y para su debida publicaci6n y observancia, expido 

el presente ... "; como ejemplo podemos citar el Código Fede

ral de Procedimientos Civiles de 24 de febrero de 1942. 

Por su part~ la publicaci6n consiste en el acto formal 

de hacer posible el conocimiento de la ley a quienes deben 

cu111.plirla, por los medios establecidos para tal efecto, es 

decir, es la inserci6n en el Diario Oficial de la ley pro

mulgada, no siendo obligatorias Zas leyes hasta que se publi-

quen. 

Reafirmando una vez más, se puede decir que el Ejecuti

uo, aunque interviene en estas tres etapas del proceso le
gislativo que son la sanci6n, la promulgación y la publica

ci6n, ellas son independientes entre sí, poseen fines diver

sos y tienen efectos propios. 

Viendo las. funciones y fines que éstos términos contie

nen deberían emplearse correctamente, por lo que serta nece

sario corregir la fracción a) del art(culo ?2 constitucio

nal, en su última parte para que quedase de la manera si

guiente: "o•• se remitirdn al Ejecutivo, quien s( no tuviera 

observaciones que hacer, lo promulgará y lo mandar6 a publi

car inmediatamente". 

Por lo que respecta al artículo ?O de la Constitución, 

también se tendría que corregir, quedando de la siguiente 

manera: "Toda resoluci6n del Congreso tendr6 el car&cter de 

ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicardn al Ejecu

tiv6 firmados por los presidentes de ambas C6maras y por un 
secretario de cada una de ellas. Una vez que las leyes o de

cretos han sido promulgados por el Poder Ejecutivo, •• pu

blicarán en esta forma: El Congreso de los Estados Unidos 

Nexicanos decreta: (texto de ley o decreto)." 

INICIACION DE LA VIGENCIA. Una vez que se ha realizado 

en forma ordenada y conforme a derecho cada una de las seis 
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etapas del proceso legislativo antes mencionadas, se inicia 

la vigencia que es el momento en que la ley comienza a obli
gar a quienes ua dirigida. 

La ley para que pueda ser aplicada debe tener una exis

tencia formalmente válida; es as( como esa ley después de 

pasar por el proceso de creaci6n de la ley adquiere validez, 

quedando s6Zo por se~alar cu6ndo empezar& a regir para que 
pueda ser cumplida y acatada por todos. Para tal efecto en 

nuestro derecho existen dos sistemas de iniciación de la vi

gencia que son el sucesivo y el sincrónico. 

Pero antes de explicar en qué consiste cada uno de di

chos sistemas de iniciación de la vigencia, cabe mencionar 

que existe en terminologta jurídica una expresión que sirve 

para designar el lapso comprendido entre Za p~blicaci6n de 

la ley y el momento en que ésta entra en vigor y que recibe 

el nombre de vacatio legis, pudidndose definir como: nez 

lapso de tiempo durante el cual racionalmente se supone que 
los destinatarios del precepto estarán en condiciones de co
nocerlo, y por ende, de. cumplirlo". (?) Una vez que este 

lapso termina, la ley obliga a todos y cada uno de los com
prendidos dentro de ese ámbito personal de aplicación de la 

ley, sin que la ignorancia de ésta excuse su cumplimiento, 

es precisamente el art(culo 21 del C6digo Civil para el Dis

trito Federal que establece a este respecto: "La ignorancia 

de las leyes no excusa su cumplimiento; pero los jueces, te

niendo en cue~ta el notorio atraso intelectual de algunos 

individuos, su apartamiento de las v!as de comunicaci6n o su 

miserable situación económica, podrán si está de acuerdo el 

Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubie

ran incurrido por falta de cumplimiento de la ley que igno
raban, o de ser posible, concederles un plazo para que la 

cumplan, siempre que no se trate de leyes que afecten direc

t~en.te el intr2rés p-6.blico." 

(?) Ibid., p. 5?. -
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Ahora bien, habíamos mencionado que para la iniciación 
de la vigencia existen en nuestro derecho dos sistemas que 

son: el sucesivo y el sincrdnico. 

El sistema sucesiuo encuentra su fundamento legal en el 
articulo 3 del Código Civil para el Distrito Federal, que a 

l•tra dice: "Las leyes, reglamentos, circulares o cuales
i.era otras disposiciones de observancia gen.eral, obligan y 

surten sus efectos tres d!as despuls de su publicaci6n en el 
p~ri6dico oficial& 

En los lugares distintos del en que se publique el pQ
ri6dico oficial, para que las leyes, reglamentos, etc., se 
reputen publicados y sean obligatorios, se necesita que ade
más del plazo que fija el párrafo anterior, transcurra un 
d(a más por cada cuarenta kil6metros de distancia o fracci6n 

que exceda de la mitadº" 
Como podemos observar, en este artículo se pueden pre

sentar dos situaciones dentro del mismo sistema sucesivo: la 
primera se refiere a que cuando se publique una ley, ~sta 
entrará en vigor en el .lugar en que se edite el Diario Ofi
cial, tres d(as después de su publicaci6n. De tal suerte que 

si una ley se publica el 11 de julio en el Diario Oficial, 
entrará ~n vigor en el Distrito Federal el 14 de julio. Como 
ejQmplo podemos citar la Ley Reglamentaria del artículo 119 
de la Constitución General de los Estados Unidos Nexicanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el d!a 9 de 
enero de 1954, y que entró en vigor en el Distrito Federal 

tres d!as después de la fecha en que se public6. 
El segundo caso que puede presentarse dentro del siste

ma sucesivo, al que hace tambiQn mención el arttculo 3 del 

Código Civil para el Distrito Federal, es el relativo a los 
di$tintos lugares en que aparece publicado el Diario Oficial, 
en Zos cuales además de los tres d!as se~alados en la prime~ 

raparte de dicha artículo, hay que añadir un d!a más por 

cada cuarenta kil6metros de distancia o fracci6n que exceda 
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de la mitad. Ast cuando una ley es publicada en México en el 
Diario Oficial el 11 de julio, ésta entrará en vigor en Ve
racruz, por ejemplo, hasta el día 25 del mismo mes y en Du
rango el d!a 29 de julio, ya que de México -Distrito Fede

ral- a estos lugares, existe una distancia de 424 y 618 kiló-
met respectivamente. 

obseruar que dentro del mismo siste~a sucesivo, 
la difiere enormemente, pues en el primer caso 
es de tres d!as mientras que en el segundo va alejándose de 

la publicaci6n conforme crece la distancia entre la ciudad 
de Níxico y los diferentes lugares de la República, pudién
dose dar el caso de que una ley publicada en el Distrito Fe

detal no entre en vigor en los lugares fronterizos sino has
ta dos meses mds tarde aproximadamente. 

Esta situaci6n, en el tiempo en que se creó el Código 

Ciuil, era acorde con las circunstancias de la 6poca ya que 
los medios de comunicación y las carreteras con las que con
taban no permitía que se tuviera conocimiento de una ley en 
poco tiempo. Sin embargo actualmente este sistema sucesivo 
resulta anacr6-nico, pues los diversos medios de comunicación 
existentes permiten conocer una ley en casi toda la Repúbli
ca en unos cuantos minutos. 

Pero no es sólo éste el inconveniente que se puede ad
vertir en el sistema sucesivo; Za mayoría de los juristas 
coinciden al hacer notar que el sistema al .que nos referimos 
da origen a un problema de no fdcil solución, como es el de 
saber de qué manera hay que calcular la distancia comprendi

da entre el lugar en que se publica el Diario Oficial de la 
Federación y los demás lugares de la República Hexicana.¿se

rá suficiente trazar una línea recta sobre el mapa? ¿se cal
cular6 esa distancia a uuelo de pdjaro o de au(6n? ¿habr6 

que tomar como base Zas utas de comunicación? Y si se opta 

por este último interrogante se presenta el problema de sa
ber, si las u(as de comunicaci6n son múltiples, ¿cu&l habrd 
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que seguir para calcular la distancia? 

Por otra parte hay que señalar que el sistema sucesiuo 
e8 realmente poco usado, posiblemente por las razones que 

expusimos con anterioridad0 Sin embargo el hecho es que si 

buscamos qué leyes han entrado en uigor mediante este siste

ma., encontraremos dif!cilmente unas cuantas; por lo tanto no 

ha.y razón de conseruar uigentes en nuestro derecho sistemas 

que debido a la dindmica de la ~poca actual resultan anac 

ntcos. Al igual que la mayor!a de los juristas, considero 

que este sistema deberla ser suprimido por ya no tener real

mente una aplicabilidad prácticaº 

El otro sistema con que se cuenta para iniciar la ui

gencia. de las leyes es el llamado sistema sincrónico, cuyo 

fundamento se establece en el artículo 4 del Código Civil 
f)(;lra el Distrito Federal, que a la letra dice: "Si la ley, 

reglamento, circular o disposici6n de observancia general 

fija el d(a en que debe comenzar a regir, obliga desde ese 

d!a con tal de que su publicaci6n haya sido anterior." 

Existen numerosas .leyes que han iniciado su vigencia 

mediante este sistema sincr6nico, como ejemplos podemos ci

tar: la ley de Extradici6n Internacional, que en su art(culo 

1 transitorio sefiala: "Esta ley entrar6 en uigor al d!a si

guiente de su publicaci6n en .el Diario Oficial de la Federa

ci6n," si<2n.do publicada el d!a 29 de diciembre de 19?5; el 

Código Penal para el Distrito Federal en Mqteria de Fuero 

Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, 

que en su primer artículo transitorio establece: "Este C6di

go comenzará a regir el 1? de septiembre de 1931," publicado 

en el Diario Oficial el 14 de agosto del mismo año; el Códi-

Federal de Procedimientos Civiles, que tambi~n en. su pri~ 

m.er art(cU.lo transitorio indica: "Este C6digo empezará a re

gir a los 30 d(as siguientes al de su publicación en el Dia

rio Oficial," sie,ndo publicado en el mencionado diario el 24 

de febrero de 1942; el Código de Comercio, en cuyo primer 
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art(culo transitorio precept~a: "Este C6digo comenzar& a re
gir el d(a lo. de enero de 1890", habi6ndose publicado en el 
Diario Oficial los días? al 13 de octubre de 1889; la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, que fija en su art!culo 1 

transitorio: "Esta ley entrará en vigor, en. toda la Repú.b.Zi-
ca, el d!a 1 enero de 1980," siendo publicada en el Dia-

rio Oficial el d 29 de diciembre de 19?8; et 
Como se puede observar, las leyes que acabamos de enun

ciar establecen en sus artículos transitorios la fecha en 

que deben empezar a regir y obligan desde ese dta siempre y 

cuando su publicaci6n se haya efectuado con anterioridad, 
como lo dispone el artículo 4 del C6digo Civil para el Dis
trito Federal que transcribimos previamente. Por lo tanto se 

puede concluir a contrarió sensu que si una ley fija deter

minado d!a para empezar a surtir sus efectos y llegado ese 

d!a no ha sido publicada, esa ley a nadie puede obligar 
mientras no se publique. 

En cuanto a la publicación de la ley, 5sta debe hacerse 

en el Diario Oficial de. la Federación, pues la finalidad que 
se persigue es precisamente dar a conocer la ley de una ma
nera oficial a quienes deben cumplirla, llevándose a cabo a 

trav~s de los medios previamente establecidos para tal efec
to, como lo es el periódico oficial, no siendo por tanto v~

lida la sóla publicación de la ley que se hiciere en cual
quier diario de la capital, aunque fuere de gran circula-

. " e ion .. 
Por otra parte el maestro García Máynez, entrQ otros 

juristas, manifiesta que el artículo en donde se basa el 
sistema sincrónico tiene el defecto de n.o señalar el t~rmino 

de la uacatio l!?_gis, disponiendo ~nicamente que cuando una 
ley fije el d!a en que debe comenzar a regir, obliga desde 
ese día con tal de que su publicaci6n haya sido anterior. Es 

entonces cuando surge la pregunta: ¿con cu&nto tiampo de an

ticipación debe hacerse esa publicación para no destruir el 
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principio de la vacatio legis? 

Es cierto que en el sistema sincrónico no existe ningu

na disposici6n de carácter legal que establezca un término 

determinado para la vacatio l~; no obstante, dentro del 

mismo sistema pueden observarse dos situaciones: 

1. En algunas leyes la ~acati2._l!?ill~ existP, variando desde 

un d(a hasta cuatro meses inclusive o m6s; todo dependerd 

del lapso de tiempo que exista entre la publicacitn de la 

ley y el d[a que se dispuso para que entrara en vigor. 

2. La otra situaci6n que se presenta en el sistema sincr6ni
co es cuando la uacatio le~ no existe, como sucede con las 

leyes que entran en vigor el mismo d(a de su publicación. 

A este respecto Garc!a Mdynez considera que "cuando en 

un texto legal se dice que las disposiciones del mismo en

trarán en vigor el día de su publicaci6n en el Diario Ofi

cial, no debe aplicarse el sistema sincr6nico, sino que hay 

que tomar como pauta, pese a sus defectos, las reglas del 
sucesivo." (B) 

Este razonamiento expresado por Garc(a Náynez tiene co
mo finalidad no destruir el principio de la uacatio legiso 

Ahora bien, en relación con este planteamiento propues

to por García Náynez, de aplicar el sistema sucesivo en vez 

del sincr6nico cuando en un texto legal se-diga que la dis

posici6n entrará en uigor el d(a de su publicaci6n, a mi 

juicio no resulta conveniente, puesto que por no destruir la 

uacatio legis continuaríamos empleando un sistema que, como 

alud(amos anteriormente, no se adecua a Las circunstancias 

din.6micas de comunicación que existen en la época actual y 

que por tanto resultar!a anacrónico. 
Se puede pensar cuál será la importancia que tiene en 

nuestro derecho conservar la uacaiJ_~~· Recordaremos que 

~sta es el lapso de tiempo durante el cual racionalmente se 

supone que los ~estinatarios del precepto estar6n en condi-

(8) !bid., p. 60. 
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ciones de conocerlo y, por ende, de éwnplirlo; hemos apunta

do tambiln que se da entre la publicaci6n de una ley en el 

Diario Oficial y el momento en que ésta entra en uigor. Con

sidero que la importancia de la ~acatio legis la encontramos 

en la misma definici6n y radica, precisamente, en que las 

personas a Zas que ua dirigido el precepto lo conozcan 

poder adecuar sus conductas al cwnplimiento de determinada 

situaci6n jurídica y no hacerse acreedoras a las sanciones 

correspondientes que acarrearía el incumplimiento de dicha 

disposici6n, por no tener conocimiento de los preceptos que 
fueron dictados, pues como expres6bamos en p6ginas preceden

tes existe en nuestro sistema legal la norma en la cual se 

preceptúa que la ignorancia de las leyes no excusa su cum

plimiento. Por lo tanto es un deber del Estado dar a conocer 

las nuevas leyes antes de que 'entren en uigor, para que las 

personas tengan una mayor seguridad jurídica en la aplicabi

lidad de las mismas y así evitar abusos. 

En otro aspecto debe considerarse también que existen 
d1sposiciones que podríamos denominar "urgentes o extraordi

narias", como podr!an ser por ejemplo Zas que se citan en Za 
fracción h) del arttculo ?2 constitucional, o sea, aquellas 

cuestiones que versen sobre empréstitos, contribuciones o im

puestos o sobre reclutamiento de tropas, las cuales por su 

carácter, deben entrar en vigor el mismo d!a de su publica

ci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n para n.o poner en 

peligro intereses nacionales. Por esta raz6n tampoco podría 

emplearse el sistema sucesivo en vez del sincr6nico como lo 
sugiere Garc[a Mdynez. 

Sería el caso de los últimos acontecimientos que han 

sucedido en nuestro país, en que las nueuas disposiciones 

dictadas con relación al s·istema de cambios, las deualuacio

nes, la nacionalizaci6n de la banca y los controles de divi

sas, han surtido sus efectos justamente el d(a de su publi

cación en el peri6dico oficial, pues si se hubiera dado tiewi.-
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po a que se cumpliera la uacatio legj_~ o se iniciara su vi

gencia siguiendo el sistema sucesivo, se habría sufrido una 

descapitalización mayor. 

Por lo expuesto con. anterioridad,considero que prirnera

mente se debería derogar el sistema sucesivo contenido en el 

art!cuio Jo., drd Código Civil para (>l Distrito Federal y em

plearse como ~nico sistema de iniciación de la uigencia el 

sincrónico,. el cual tendrá que sufrir reformas para que res

ponda mejor aun a las exigencias de la época actual. 

Así en el sistema sincr6nico, además de regular la si

tuaci6n prevista en 6l (cuando en una disposici6n general se 

fije el d(a en que debe comenzar a regir, obliga desde ese 

día siempre y cuando su publicaci6n haya sido anterior), se 

tendrá que atender a dos situaciones que tambiln pueden pre

sentarse para que una ley surta sus efectos y que son: 

- cuando en los artículos transitorios no se establezca la 

fecha en que una ley debe iniciar su vigencia; y 

- cuando se trate de disposiciones de car6cter"urgente o 

extraordinario", es decir, que preuengan situaciones que 

puedan afectar el bienestar nacional. 

Este nuevo r6gimen jurídico trata de mantener, por una 

parte, la existencia del principio de la vacatio legis en la 

mayoría de las disposiciones que pudieran dictarse; por esto 

deberá establecerse un término mínimo entre la publicaci6n 

de la ley en el Diario Oficial y la iniciación de su vigen

cia, para que los destinatnrios del precepto puedan tener 

conocimiento del mismo en la inteligencia de que si la va~

t io legis fuera mayor no habría ningún inconveniente, pues 

lo que se pretende al fijar este término mínimo es no des

truir el principio de la ~atiQ. 

Por otra parte, s6lo en circunstancias muy especiales 

se podría quebrantar la vacatio legis y ser(a únicamente en 

aquellos casos en donde se dictaran disposiciones que tuvie

ran qu~ entrar inmediatamente en vigor para que no se vieran 
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afectados los intereses nacionale~, los cuales deben ir apa

rejados con los intereses sociales y poder lograr as! el 

bien com.ún. 

Para concluir, el artículo 4 del Código Civil para el 

Df.str.ito Federal en donde se sustenta el sistema sincr6nico, 

deber(a quedar de la siguiente manera: Las leyes, reglamen

tos, circulares o cualquier otra disposici6n de obseruancia 

g~neral que no establezcan el día en que deban empezar a re

gir, surtirán sus efectos tres días despu~s de su publica-

c en el Diario Oficial de la Federación. 

Si la ley, reglamento, circular u otra disposici6n de 

obs~rvancia general fijan el día en que deben comenzar a re

gir, obligar6n desde ese día con tal de que su publicaci&n 

Qn el Diario Oficial de la Federación se haya efectuado, por 

lo menos, con tres días de anticipaci6n. 

Las leyes, reglamentos, circulares o cualquier disposi

ci,n de observancia general, consideradas de car6cter »ur

gente o extraordinario" para prevenir situaciones que pongan 

en peligro los interese~ de la naci6n, podrán entrar en vigor 

el mismo día de su publicacitn en el Diario Oficial de la 

Fedt2raci6n. 
Otra problemática que se presenta en este tema es la 

relatiua a que en el sistema $UCesiuo se hace mención a un 

término para que la ley inicie su vigencia y en el sistema 

sincr6n.ico a su vez, ya se encuentra determ.inado el d!a para 

que empiece a regir la nueva ley. Es aquí donde se presenta 

,Jt problema de saber si en el c6mputo de los días debertin 

considerarse los d[as ~tiles o los nat~rales, o bien deter

minar si esos d(as deberán contarse enteros o de momento a 

momento .. Por lo pronto sólo dejaremos planteado. Za cuesti6n, 

ya que este tema será tratado en el cap(tulo siguiente. 

Por ~ltimo, es oportuno comentar que aunque la Consti

tuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestra 

ley fundamental, si se reforma o adiciona deberá seguir para 
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tales efectos el proceso legislativo como cualquier otra ley, 

además de cumplir con lo dispuesto en el art!culo 135 de la 

propia Constituci6n que a la letra dice: "Para que las adi

ciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se Nl

quiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos 

ter~eras partes de los individuos presentes, acuerde Zas re

formas o adiciones, y que !stas sean aprobadas por la mayo

r!a d~ Zas legislaturas de los Estados. El Congreso de la 

Uni6n o la Comisión Permanente en su caso harán el cómputo 

de los votos de las legislaturas y la declaración de haber 

sido aprobadas Zas adiciones o reformas." 

B. LA VIGENCIA 

Hemos empleado en repetidas ocasiones la palabra "vigencia"º 

Por ejemplo, cuando hablábamos del ámbito de validez tempo

ral decíamos que existen leyes de vigencia determinada y de 

vigencia indeterminada; al referirnos a la iniciación de la 
vigencia; mencionamos que es el momento en que una ley co- · 
mienza a obligar a quienes va dirigida; señalamos tambi~n 

cuáles son los sitemas de iniciaci6n de la vigencia, etc., 

pero será necesario especificar la significaci6n de la pala

bra "vigencia". 

Si recurrimos al"Diccionario ideol6gico de la l~ngua 

española", encontraremos que desde un punto de uista general 

la palabra vigencia se define de la siguiente manera: "apl(

case a los preceptos, estilos y costumbres que estdn en vi
gor y observa~cia". (9) 

En el "Diccionario de derecho" del maestro Rafael de 

Pin.a, la vigencia se define como: "Calidad de vigente de una 
ley. En vigor, o sea, con fuerza de obligarº" {lO) 

(9) Cá.sares, Julio. Diccionario ideológico de la len~ua es
. Eañola. 2 ed. Barcelona, Edit. Gilly, 1963. p. 8 ?. 

(10) Pi~a, Rafael de. Diccionario de derecho. 10 ed. Néxico, 
Porrúa, 1981. p. 4?1. 
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Desde un punto de uista jurldico, la vigencia viene a 
ser un atributo puramente formal, es decir, cuando se afirma 
que una disposición uale formalmente quiere significar que 
el Estado es el que le atribuye fuerza obligatoria; en otras 
palabras, una norma ju.r í di ca es uá l ida en sentido form.a l 
cuando ha sido declarada obligatoria conforme a nuestro sis
t em.a jur Íd i.co. 

As( el maestro Eduardo García Máynez define el derecho 
vigente como: "el conjunto de normas imperativo-atributivas 
que en cierta época y en un pa{s determinado ,a autoridad 
polltica declara obligatorias". (ll) 

Ahora bien, el derecho vigente puede estar integrado 
por: 

- preceptos emanados del poder público; y 

- normas de origen consuetudinario. 
Por lo que toca al derecho legislado, en nuestro pals 

la vigencia de una ley se encuentra condicionada al proceso 
legislativo el cual se establece en nuestra Constituci6n, y 
una uez que se han cumplido todas y cada una de las etapas 
del mencionado proceso la ley se convierte en vigente, o 

sea, en obligatoria; de aquí que se diga que la vigencia de 
la ley es un atributo puramente formal. 

En cuanto a las normas de origen consuetudinario, s6lo 
se considerarán de derecho vigente cuando sean reconocidas 

por el Estado en forma expresa. 
En este último punto es conveniente recordar en forma 

breve algunos aspectos importantes sobre la costumbre. la 
costumbre es la fuente formal más antigua del derecho; ac
tualmente es considerada por la mayor(a de los juristas co~o 
un.a fuente secundaria subord~nada a la legislaci6n. 

Existen multitud de definiciones sobre la costumbre; 
un.a de las más citadas es la de Claude Du Pasquier, quien la 

(11) Garc!a Háynez, Eduardo. Introducci6n al estudio del de
recho. Of!. cit., p. J?. 
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define como "un uso implantado en la colectiuidad y conside

rada por ésta como jurídicamente obligatoria; es el derecho 
nacido consuetudinariamente, el Jus moribus c.:onstitutum. 11

• (l:?) 

De todas las definiciones que sobre la costumbre se han 

elaborado, podemos observar que 6sta tiene tres el•mentos 

indispensables que anotaremos en la siguiente definici6n: la 
costumbre es la repetición constante de una conducta por un 
ttempo m.ás o menos largo y que surge espontáneamente en el 

grupo social en donde se tiene la convicci6n de qu• esa con

ducta posee un carácter obligatorio. 

En nuestro país, la costumbre sólo se convierte en dere

cho uigente cuando es reconocida por el Estado. 

Como expresábamos en páginas precedentes, en el derecho 

legislado la vigencia se encuentra condicionada al cumpli
miento del proceso legislativo; en tanto que en las normas 

de origen consuetudinario, el atributo formal consiste en el 
reconocimiento que de ellas hace el Estado. 

En otro sentido considero necesario y oportuno distin

guir dos conceptos que con gran frecuencia suelen emplearse 
como sinónimos. No obstante existe una importante diferencia 

entre ellos; me refiero concretamente al derecho positivo y 

al derecho vigente. 

La positiuidad, para Garc(a Máynez, no consiste en el 

valor formal de las normas Jurldicas, sino que se refiere 

sólo a su eficacia, por lo que positivo será todo ordena

miento que se cumplé, que tiene observancia, que rige efec

tivamente la vida de una comunidad en cierto momento de su 

historia.. 
El citado jurista afirma que: "no todo derecho vigente 

es positivo, ni todo derecho positivo es vigente". (l3) Para 

explicar lo anterior, no hay que olvidar que el derecho vi-

(12) Ibid., p. 61. 

(13) lbid., p. 38. 
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gen.te es un. atributo puramente formal, el cual hace que las 

di$posiciones jurídicas sean obligatorias. Sin embargo, los 

preceptos jur!dicos que el legislador elabora a travls del 

proceso legislativo, la costumbre que el Estado reconoce y 

hasta la misma jurísprudencia, son normas jur!dicamente o
bligatorias que no son siempre acatadas, cwnplidas u obser-

vadas; entonces se dice que aunque son vigentes y por ello 

son obligatorias, sin embargo carecen de positividad, o sea, 
de observancia. 

Por lo anterior, se dice que la positividad es un hecho 

que implica la observancia de cualquier precepto vigente o 

no uigente; mientras que el derecho vigente implica la obli

gatoriedad de las disposiciones jurídicas sean positiúas o 
no. 

Ahora bien, la circunstancia de que u.na ley n.o sea obe

decida no le quita a ésta su vigencia. A este respecto hay 

que señalar que el divorcio entre la vigencia y la positiui

dad no puede ser absoluto, es decir, no puede admitirse en 

relaci6n con todo un sistema jur!dico, pues Qsto pondr!a en 

duda la existencia del Estado el cual debe crear y aplicar 

los preceptos jurídicos a través de sus órganos. En este 

sentido el maestro Villoro Toranzo, citando a Kelsen, afirma 

que "la positividad del derecho representa una ~ona interme

dia de aplicación, que no puede llegar a un l!mite superior 

de observancia indefectible, ni descender tampoco a otro in
ferior de absoluto incwnplimiento". (l4-) 

Considerando la positívidad desde el punto de uista de 

Za observancia, podemos definir el derecho positivo como el 

conjunto de normas imperativo-atributivas que en un lugar 

determinado han sido obse.rvadas por la comunidad en cierto 

momento de su historia. 

Una vez que se ha establecido qui es La vigencia, re-

(14) Vi lloro Toranzo, Miguel. Introducción al estudio del de
recho. Op. cit., p. 120. 
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cordaremos que ésta se inicia cuando se ha cwn.plido previa

mente con Zas etapas del proceso legislativo. 

Contamos dentro de nuestro ordenamiento legal con dos 

sistemas para la iniciaci6n de la vigencia de la ley que 

son: el sistema sucesivo y el sincr6nico, que ya fueron tra
tados con anterioridad. 

Desde el punto de vista del dmbito temporal de validez, 

las normas jurtdicas pueden ser de dos ti.pos: de vigencia 

determinada y de vigencia indeterminada. 

Las primeras indican el tiempo en que estarán en vigor 

desde el momento de su publicaci6n, es decir, su 6mbito de 

validez formal se encuentra establecido de antemano; mientras 

qúe las leyes de vigencia indeterminada son aquellas cuyo 

lapso de uigencia no se fij6 al momento de su publicaci6n. 

Por último veremos cuándo puede quedar sin efectos, sin 

vigor, una ley y cuáles son las formas de su terminaci6n. 

La ley deja de estar vigente cuando pierde su fuerza o

bligatoria y esto sucede únicamente cuando es derogada o a

brogada. Al respecto el arttculo 9 del C6digo Civil para el 

Distrito Federal establece: "La ley s6lo queda abrogada o 

derogada por otra posterior que así lo declare expresamente 

o que contenga disposiciones total o parcialmente incompati

bles con la ley anterior." 

Hay que hacer hincapié en que un precepto jur(dico con

t ini.Ta vigente aun cuando no sea cumplido ni aplicado, y obli

ga a todos aquellos a los que se dirige, siendo el art(culo 

10 del ordenamiento antes citado muy claro al disponer que: 

ncontra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, 

costumbre o práctica en contrario .. " La ley s6lo perderá su 
vigencia cuando sea abrogada o derogada por otra posterior. 

Es m~y coman ofr que la palabra "derogar" se emplea pa

ra significar que la ley ha sido privada de su fuerza; sin 

embargo, en el artfculo que se refiere a la extinci6n de la 

vigencia se emplea también la palabra "abrogar". 
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Estos términos suelen emplearse como sinónimos en el 

lenguaje diario, y hasta en los mismos ordenamientos legales 

el empleo de estas palabras se hace indistintamente, sin 

tlenica. 

Abroga0 por su parte, significa quitar a la ley su 

fu•rza en todas sus partes, es decir, es Za supresi6n total 
,.J 1 • _J_ • ' rl . l "' 1 • • .p ue una ,ey; miencras que aerogar quiere -eczr a a~o~tcLon 

de la ley pero sólo en algunas de sus partes, parcialmente~ 

El uso admitido, señala el maestro Trinidad Garc!a, 

permite que se hable de derogación cuando se trata de la su

presf6n total de la ley, y cita el siguiente caso en donde 

se puede constatar claramente el mal empleo de las palabras: 

"el artículo 2oº transitorio del Código de 84, que sustitu.y6 

en todas sus partes al de ?O y a la legislaci6n civil ante

rior, enplea el verbo derogar cuando decreta la revocación 
de éstos"o <15) 

Ahora bien, veíamos que para suprimir la vigencia de 

una ley, esta tiene que ser abrogada o derogada por otra 

posterior. La declaración que se haga de la abrogación o de

rogaci6n de la ley anterior, se establece en la parte co

rrespondiente a los artículos transitorios de la nueva dis

posici6n legislativa; y esta declaración de abrogaci6n o de

rogación puede a su vez realizarse en forma expresa o táci

ta .. 

Será expresa cuando la nueva ley cite a la antigua para 

declararla inválida; y estaremos en presencia de una abroga

ción o derogaci6n tdcita cuando en los art(culos transito

rios se señale que quedan abrogadas o derogadas todas Zas 
disposiciones anteriores que contraríen el contenido de la 

ley que entra en vigor, sin declarar de manera expresa que 

se trata de la ley anterior, o bien sin mencionar qué pre

ceptos concretos han quedado abrogados o derogados por la 

(15) Garc!a, Trinidad. ~untes de introducción al estudio del 
dereCQOo 23 edo México, Porr~a, 19?4. p. 93. 
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n.ueva ley. 

Pongamos por ejemplo -la Ley de Sociedades Merco.ni i les 
que en. su art!culo 4o. transitorio dispone: "Se derogan el 

t!tulo segun.do del libro segundo del Código de Comercio del 

15 de septiembre de 1889 y todas las disposiciones legales 
que se opongan a Za presente leyº" Aqu( tenemos un ejemplo 
que abarca las dos formas de abrogación o derogaci6n, pu~s 

al referirse al título segundo del libro segun.do del Código 
de Comercio se realiza de una manera expresa; en cambio 

cuando se menciona "e••Y todas las disposiciones legales que 
se opongan a la presente ••• ", se trata entonces de un.a forma 
t6.c ita. 

Otro ejemplo sería el Ctdigo Federal de Procedimientos 

Civiles que en su artfculo 2o. transitorio precept~a: "Desde 

la misma fecha quedan abrogadas todas las leyes anteriores 
sobre la materia, con las salvedades del artículo siguien
te"; en este caso tenemos una abrogaci6n ~nicamente t6cita. 

Como ejemplo de abrogaci6n expresa citaremos Za Ley de 
Extradición, que en su art!culo 1o. transitorio indica: "Es

ta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federaci6n, y abroga la Ley de 
Extradición del 19 de mayo de 189?." 

C. CONFLICTO DE LEYES EN EL TIEMPO 
Hasta este momento hemos visto c6mo se forma una ley desde 

que es un simple proyecto, y c6mo al pasar a través del pro

ceso legislativo va evolucionando hasta convertirse precisa
mente en una norma jur!dica obligatoria que regulará nuestras 

acciones. 
Decíamos también que la vigencia de una ley no puede i

niciarse si antes no ha sido publicada en el Diario Oficial 
de la Federaci6n., existiendo para la iniciaci6n de la vigen

cia el ~istema sucesivo y el sistema sincr6nico (art!culos 3 
y 4 del C6digo Civil para el Distrito Federal)? As( se dice 
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que la ualidez temporal de una norma se inicia en el instan
te en que entra en uigor y se proyecta en el futuro. 

Recordaremos que en nuestro régimen jur(dico, la cos

tumbre derogatoria o contra Je2e~ no tiene fuerza de validez 
alguna (art!culo 10 del C6digo Ciuil para el Distrito Fede
ral), por tanto la ley s6lo pierde su fuerza obli toria, su 
vigenc , al ser derogada o ab por otra ter ior, ya 

sea en forma expresa o tácita (art(culo 9 del C6di.go Ciuil 

para el Distrito Federal). 
Cuando hablamos del ámbito de ualidez temporal de la 

ley, dijimos que puede haber leyes de vigencia determinada o 
de vigencia indeterminada, pero aun estas últimas pueden en 
un momento dado desaparecer y ser substituidas por otras 

posteriores. 
Es as( como podemos obseruar que todas estas cuestiones 

tienen.relación con la validez y aplicaci6n de la ley en el 
tiempo. 

Ahora bien, se puede uno preguntar por qu~ las leyes 
pueden ser cambiadas o .substitutdas por otras posteriores si 
se supone que esos preceptos que hasta entonces estaban ui

gentes habían alcanzado los ideales de justicia, seguridad, 
equidad y bien común perseguidos por el derecho, o por lo 

menos se creía que eran las soluciones adecuadas para la re
solución de las controversias que se presentaban. 

Bien sabemos que el derecho no es estdtico, sino por el 

contrario es dinámico y perfectible, pues tiene que irse a
daptando a las circunstancias que rigen en determinada 6poca 

y en determinado pa (s depend i en.do de situaciones po Z !t icas, 
económicas, sociales, morales, etc. Por eso cuando el legis

la~or Jambia un determinado orden jur!dico hasta entonces 
existe~te por un nueuo rlgimen legialatiuo, ha de tener en 
cuenta que las exigencias de justicia, seguridad, de cambios 

sociales, etc., requieren modificaciones en l~s soluciones 

que hasta entonces parecían convenientes, en tanto que ahora, 
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como consecuencia de la evoluci6n y desarrollo de la uida, 

las soluciones antqriores ya no son satisfactorias o justas. 

Al respecto Rodrigo Noguera opina que "las leyes huma

nas no son, no pueden ser eternas; porque, por una parte, la 

ciencia de la legislaci6n progresa continuamente, y, por o
tra, las sociedades se desenvuelv(Jn. y transforman constante-

mente, con su desarro!!o y sus necesidades. Las leyes estdn 

por lo tanto, destinadu8 a ser, tarde o temprano deroga-

d 
,, (16) as .. 

En este mismo sentido, Flores Zavala, citando a Croley, 

refiere que nez legislativo no puede expedir leyes que ten

gan el carácter de irreuocable, ya que esto ser(a alterar la 

Constitución misma de Za que deriva su autoridad, supuesto 

que si la legislatura, por virtud de sus leyes, pudiera res

tringir el poder de la subsecuente, podría en iguales térmi

nos limitar al legislativo de todos los ejercicios, y repe

tido, este procedimiento se llegarla al extremo de que que

daran excluidos de la acci6n legislativa, uno a uno, todos 

los negocios de su competencia, nulificándose as! el precep~ 

to constitucional que confía al Congreso la facultad de le

gislar"º (l?) 

As( mismo, Gast6n J6ze en su obra "Principios generales 

de derecho administrativo", citado por Ernesto Flores Zavala, 

diee: "la característica de la situación general, impersonal 

y del acto que la ha creado es la de poder ser modificada en 

todo instante. Políticamente es absurdo, quimérico y hasta 

criminal pretender encaminar las generaciones al cuadro ac
tual de instituciones políticas, administrativas, sociales, 

etc., gue podr!an, quizá, estar en contradicci6n absoluta 

con el ideal del momento, con la moral o la moda, con el 

(16) Noguera, Rodrigo. RetroactiUidad de las leyes civiles. 
Bogotá, Tem~s, 19?9. Po 20. 

(17) Flores Zavala, Ernesto. Elementos de finanzas públicas. 
22 ed. M6xico, Porrúa, 1980. p. 173º 
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concepto de justicia dominante, con Zas necesidad~s pollti
eas, econ6micas, etc6tera." (l 8 ) 

Por todas estas razones que se han expuesto, sin lugar 

a dudas debe existir en todo pa(s un medio jur!dico para mo

dificar las in.st itucione.s pol (t icas, econ.6micas, sociales y 

ponerlas as! en armonía con las necesidades materiales y mo

rales del pueblo. 

Ahora bien, hemos dicho que una ley debe ser aplicada 

in el momento en que entra en vigor prolongando su aplica

ei6n y validez temporal en el futuro, en tanto no sea dero

gada o abrogada por otra posterior. De tal suerte que si un 

$Upuesto se realiza mientras una ley está en 1Jigor, Zas con

secuencias jurídicas que esa disposici6n se~ala deben atri

buirse al hecho condicionante y, realizado éste, irunediata

mente se actualizan las consecuencias normatiuas. las facul

tades y deberes que se actualizan de la realizaci6n del su

puesto tienen una existencia más o menos larga; en ocasiones 

la diaposici6n normativa indica la duraci6n de aqu6lla, o

tras ueces tal duraci6n es indefinida y la extinci6n de Zas 
consecuencias de derecho depende de la realización de cier

tos supuestos. 
Si las consecuencias normatiuas se extinguen durante la 

uigencia de un precepto, y posteriormente una nueva ley en

tra en vigor derogando o abrogando as( la ley anterior, esta 

nueva disposici6n. no afecta de modo alguno· las consecuencias 

normativas que ya se hab!an extinguido anteriormente. Hecho 

el planteamiento de esta manera resulta s~ncilla la aplica

ci6n de las leyes. 

Sin embargo, la cuestión se transforma en verdad com

pleja cuando antes de la extinci6n de Zas consecuencias nor

mativas la ley que había estado rigiendo es derogada o abro

gada por otra, y empieza a regir la nueva disposici6n legalº 

(18), Ib 'd 1 ?3 _l._.' p. o 
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Es entonces cuando debe considerarse c6mo se va a apli

car esta nueva ley con relaci6n a Zas situaciones Jur[dicas 

creadas bajo el amparo de la ley anterior. ¿neber6n ser das

conocida~ las situaciones JurCdicas anteriores a la nueva 

ley, prescindiendo del pasado? ¿deberán respetarse las si

tuaciones jurfdicas creadas bajo la anterior legislaci6n? 

¿ez hecho Jur[dico y sus consecuencias que aan no se extin

gu!an se regirán por la primera o por la segunda ley? ¿puede 

aplicarse la nueva [ey a un hecho realizado antes de su vi

gencia y producir as! consecuencias jurldicas diferentes a 

Zas que la otra ley les ~tribu!a? ¿podr6 seguir rigiendo la 

ley que fuP. abrogada m.ientras las consecuencias normativas 

que se crearon durante su vigencia no se extingan totalmen

te?. Y as{ podríamos seguir planteando multitud de preguntas 

sobre. el conflicto de leyes en el tiempo, problemdtica que 

se conoce también con el nombre genérico de retroactividad 

de la ley. 

Antes df> intentar una solución a este problema, empeza

remos primeramente por dar a conocer lo que para algunos au

tores sigtiifica retroactividad. 

El "Diccionario ideol6gico de la lengua espaijola" defi

né la palabra "retroactivo" de la siguiente manera: "que o
bra o tiene fuerza sobre lo pasado". (l9) 

Efra!n Moto Salazar señala que 11 un acto es retroactivo 

cuando obra sobre el tiemp6 pasado, rigiendo situaaiones 

existentes con anterioridad a su vigencia". <20) 

Francisco J. P~niche Eolio afirma que la "retraactiui

dad consiste en aplicar leyes actu~les a hechos o a actos 

jur!dicos ~nteriores o uiceversa, aplicar leyes anteriores a 
hechos o a actos jur!dicos cuyas consecuencias de derecho no 

(19) CásQres, Julio. Dice ionario ideol6gico de la lS!],@a es
E_añola. Qp__._ci:!_., p. ?32. 

(20) Moto Salazar, Efraín. Elementos de derecho. 25 ed. Kéxi
co, Porrúa, 19?9. Po 51. 
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se agotaron durante la uigencia de la ley anterior". <21 ) 

Miguel Villoro Toranzo establece que nza retroactividad 

de Za ley consiste en su aplicaci6n a efectos jurídicos na

cidos de hechos que tuvieron lugar antes de su vigencia y 

que se perpetaan en el tiempo de la misman. (??) 

Como podemos obse ruar, los autores que e i tamos al igual 

que otros juristas coinciden al definir la retroactividad, 

afirman.do que ésta consiste en la aplicación de las nuevas 

leyes a hechos o a actos que tuvieron lugar, que nacieron al 

amparo de leyes anteriores; esto es, las nuevas leyes están 

obrando sobre un tiempo pasado, en donde aún no existían y 

por lo tanto no tenían validez alguna. 

La retroactividad de la ley es muy criticada por los 

diferentes juristas, exponiendo diversas razones para que de 

ninguna manera sea acogida en forma total en las distintas 

legislaciones. Así, el maestro Villoro Toranzo refiere que 
"es un absurdo tanto l6gico como jur(dico el pretender que 

la validez temporal se extienda hacia el pasado, a un momen

to en que a~n no exist!a la norma". <23) Afirma categ6rica

mente que la ley no puede aplicarse a tiempos pasados, sino 

a venideros. 

El legislador no puede pretender borrar el pasado, de 

tal manera que lo que ocurri6 antes jam6s haya ocurrido, ya 

que tanto física como metafísicamente no hay poder capaz que 

pueda obrar sobre el pasado de las cosas, $Íendo todo efecto 

por necesidad futuro con relaci6n a su causa; solamente se 

puede tener como esfera de acción el porvenir, jamás el pa

sado. Serta ridículo tener como esfera de acción el pasado, 

(21) Peniche Eolio, Francisco J. Introducci6n al estudio del 
derecho. Op. cit. 

(22) Villoro Toranzo, Miguel. Introducci6n al estudio del de
recho. ºR· qit., p. 296. 

(23) !bid., p. 295. 
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pues no se puede cumplir una orden'que aún no se ha dado. 

Si las situaciones creadas al amparo de un ordenamiento 

jur{dico anterior pudieran ser alteradas libremente por una 

norma surgida con posterioridad, sería ir en contra de la 

propia seguridad jurídica, pues lo que se realiza conforme a 

derecho en su tiempo no puede ser declarado como ileg(timo 

por una norma posterior, y si as( fuese se crear(a una in

certid~nbre total en Zas actuaciones, no habría seguridad ni 

certeza jurídica, siendo esta situación una aberraci6n ya 

que tanto la certeza como la seguridad son finalidades pri

mordiales que se persiguen en todo ordenamiento de derecho. 

Al respecto Portalis afirma: "el oficio de Zas leyes es 

arreglar lo futuro; lo pasado no está ya en su poder. Si hu

biese un país en el mundo donde estuviera admitida la retro

actividad de las leyes, no habría en él ni aun sombra de se
guridad". <24 ) 

Desgraciadamente en nuestra legislaci6n mexicana no se 

considera ninguna definici6n de retroactividad, no se nos 

proporcionan. mayores el.ementos para entender a la retroacti-:-

uidad en sí, ni tampoco se fijan los procedimientos a seguir 

para la aplicación de las leyes en caso que se presente este 
conflicto de leyes en el tiempo. 

Unicamente encontramos en dos de nuestros cuerpos lega

les un principio general a seguir: "A ninguna ley se dar6 e
fecto retroactiuo en perjuicio de persona ~lguna," preuisto 

en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, y: "A 

ninguna ley ni disposici6n gubernativa se dará efecto retro

activo en perjuicio de persona alguna," consignado en el ar

ticulo 5 del C6digo Ciuil para el Distrito Federal. 

Con Zas disposiciones que acabamos de transcribir se 
reconoce como principio general el de la irretroactividad, 

ya qu.e. no se puede aplicar una ley retroact iuam.ente cuan.do 

se dañen o se lesionen intereses de persona alguna. 



- 54 

Interpretando esta disposición a ~trario~!'.l§..Y: se 

puede concluir que la retroactividad de la ley se podr6 dar 

siempre y cuando resulte ert beneficio de los intereses de 

Zas personas; pero lo importante es desta~ar que estd reco

nocido universalmente el principio general de la irretroac

tiuidad de la ley, aunque la mayor[a de los juristas y auto-

res coinciden al afirmar que t 
. . . 

es e prirtcit)'LO general ad,n i te 

excepciones. 

As!, con este principio general de la no retroactividad 

de la ley se pretende proteger en definitiva Za certeza ju

rldica de los particulares, pues como seriala certeramente el 

maestro Villero Toranzo, "es justo que cada quien quede obli

gado estrictamente en los t&rminos que conoce en el momento 

en que se obliga, ya que los derechos y deberes de las par

tes contratantes quedaron determinados en ~l momento y con

forme a las normas en uigor al celebrarse el contrato* aun

que esos deberes y derechos tengan un cumplimiento en el fu
turo". <25 ) 

Una vez que hemos definidD qUé se entiende por retroac~; 

tividad de la ley, nos abocaremos a otra de Zas cuestiones 

fundamentales de esta problemdtica, consistente en saber qu6 

debe entenderse por "aplicación retroactiva". 

Para ello recurriremos a las diferentes teorías que 

existr.?n sobre este conflicto, haciendo notar que únicamente 

expondremos algunas de Zas m6s importantes sobre el particu

lar, pues dada la gran cantidad de teorías que se han elabo

rado al respecto, ser[a abrumador presPntarlas en su_ totali

dad. 

TEORIA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS 
Esta teoría se considera clásica en materia de conflicto de 

leyes en el tiempo, siendo su principal exponente el jurista 

francés Merlin. 

( 25) I b id • , p. 29 7. 
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Según dicha teoría, una ley es retroactiva cuando res

tringe o destruye un derecho adquirido bajo el imperio de la 

ley anterior, pero si s6Zo aniquila una facultad legal o una 

si•ple expectativa no habró retroactividad. 

Esta tesis está integrada por tres conceptos fundamen

tales: el derecho adquirido, la facultad legal y la c?xpecta-~ 

Nerlin explica que los derechos adquiridos son aquellos 

que hQn entrado en nuestro dominio, es decir, son los que 

definitivamente forman parte de nuestro patrimonio; son de

rechos adquiridos los que ya pertenecen a su titular y de 

los cuales nadie puede privarlo, ni aun la persona de quien 

los obtuvo. 

Por su parte, las facultades legales serán siempre y e

sencialmente revocables mientras no se actualicen, es decir, 

mientras no se ejerciten, pues en el momento de ejercitar 

las facultades legales éstas se convierten en derechos ad
quiridos. 

Por lo que se refi.ere· a las expectativas, éstas son 

simplemente las posibilidades que se tienen de adquirir un 

derecho; son esperanzas derivadas de un hecho o de un estado 

actual de cosas, de adquirir un derecho cuando otro aconte

cimiento tenga lugar. Estas expectativas pueden derivar de 

la voluntad mtís o menos contingente del hombre o de úna Ley 

que en todo tiempo puede ser derogada. 

Posteriormente esta teor!a fue modificada por su.s segui

dores como Huc, Lasalle, Demolombe, Baudry-Lacantinerie, 

Hou.ques Fourcade, etc., dando cada uno de ellos sus propias 

definiciones sobre los conceptos fundamentales en torno a 
los cuales gira la teor!a y, en vez de fortalecerla, la des
uirtuaron llegando a la imprecisi6n total de sus preceptosº 

Por esta raz6n quiero hacer notar que hemos expuesto ia te

sis de los derechos adquiridos siguiendo únicamente los li

neamientos dados por Nerlin, a quien -como dijimos al prin-
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ctpto de la exposici6n- se le atribuye esta doctrina. 

La teoría de los derechos adquiridos ha sido severamen
te criticada, pues seg~n la forma como refiere Merlin la 
teoría, s6lo pueden ser derechos adquiridos los patrimonia
les, careciendo de toda protecci6n eficaz contra la retroac
tiuidad aquellos otros derechos que no tienen ccirlí.ctQr pa-
trirnonial. 

Dentro de la misma teor!a no se preu6 ni s2 actara si 
Za irretroactividad para Zos derechos adquiridos alcanza 
tambi6n a sus consecuencias o solamente a su existencia. 

TEORIA DE LOS HECHOS CUMPLIDOS 
Esta teor!a fue realizada por Couiello. Para 6l y pare sus 
seguidores lo que importa es averiguar si el hecho ha sido 

realizado durante la vigencia de la ley anterior, porque las 
leyes operan directamente sobre los hechos para asignarles 
consecuencias jurídicas. 

Coviello sostiene que existe retroactividad cuando una 

nueva ley suprime o altera los efectos ya producidos de un 
hecho anterior. la ley se aplica, sin que exista retroacti
vidad, a todos los efectos realizados de hechos anteriores a 
su vigencia, pero que tienen lugar después de que esa ley 
entr6 en vigor. 

TEORIA DE PLANIOL 
Planiol afirma que la ley es retroactiva cuando vuelve sobre 

el pasado para apreciar las condiciones de legalidad de un 
acto o para modificar o suprimir los efectos de un derecho 
ya realizado. Fuera de tales casos no existe retroactividad. 

TEORIA DE PAUL ROUBIER 
La teor{a que sobre el conflicto de leyes en el tiempo expo

ne Paul Roubier .coincide esencialmente con la de Planiol y 

con la de Couiello, aunque es indisc~tible que Roubier pro-
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fundiza más en su doctrina previendo situaciones que las te
sis anteriores no consideran. 

La base de la teoría de Paul Roubier consiste en tomar 
como punto de partida el momento en que tienen lugar los he

chos, y hacer la distinci6n entre el efecto retroactivo y el 

efecto inmediato de la ley. 

Las normas l~gales tendrán efecto retroactivo cuando se 

aplican a: 

a) hechos consumados bajo el imperio de una ley anterior 

(!acta eraeterita); 
b) situaciones jurídicas en curso, por lo que toca a los e

fectos realizados antes de la iniciaci6n de la vigencia de 

la nueva ley ([Qcta pendentia). 
las normas legales tendrán efecto inmediato cuando: 

a) la nueva ley se aplique a las consecuencias aGn no reali

zadas de un hecho ocurrido bajo el imperio de la anterior; 

b) la nueva ley se aplique a hechos futuros ([Qctg_fJ¿J_gra). 
Una vez asentada la distinción entre efecto retroactivo 

y efecto inmediato, Roubier explica su teor!a considerando 

tres hipótesis: 

1. la relativa a Zas consecuencias jurídicas de un hecho rea

lizado bajo el imperio de una ley, cuando en el momento en 

que se inicia la vigencia de la nueva norma tales consecuen

cias no han acabado de producirse. 
Aqut se tendr6n que distinguir los efectos realizados 

antes de la iniciaci6n de la vigencia de la nueua ley, de 

los que aún no se han realizado al entrar en vigor esta nue

va ley. Para su solución se da un principio general que reza: 

la ley antigua debe aplicarse a los efectos realizados hasta 

la iniciaci6n de Za vigencia de la nueva norma en tanto que 

~sta debe regir los posteriores. 
Sin embargo, Roubier admite que este principio general 

deja de aceptarse en ~lgunas materias, como sucede en el ca

so de los contratos, en donde la antigua ley deberá seguirse 

aplicando a las consecuencias jurídicas de los contratantes 
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aun cuando tales consecuencias est6n en curso al entrar en 

vigor la nueva ley. 

2. Esta hipótesis se refiere al problema de la aplicación de 

las leyes en el tiempo en relación con las condiciones de 
constituci6n o extinción de una situaci6n jur!dica. 

Roub ier seña. la que en este caso, la nueva ley ne puede 

tas quedan comprendidas por su misma lndole dentro del con

cepto de hechos pasados ([gc!g praeter:J.19.). 

3º la ~ltima hipótesis planteada por Paul Roubier es la que 

se refiere a las leyes que crean situaciones jur!dicas des

conocidas por la legislación anterior. 
A este respecto, señala el jurista, dichas leyes deben 

ser as miladas a Zas relativas a la constituci6n de una si

tuaci6n jurtdica y, por ende, no pueden atribuir a hechos o 

a actos pret~ritos el poder de constituir las nuevas situa

ciones. 
La crtt ica que se hace a la tesis de Paul Rou.bier recae 

en que las consecuencias de derecho (facultades y deberes) 
se producen en el momento mismo en qu~ el supuesto condicio

nante se ha realizado. En este sentido se afirma que las 

consecuencias de derecho existen desde el momento de la rea

lizaci6n del supuesto, aun cuando la realizaci6n efectiva de 

tales consecuencias dependa de la producci6n de otros hechos 

jurídicos. Lo que ocurre es que Za realizaci6n efectiva del 

cumplimiento de los deberes o del ejercicio de facultades, 

se encuentra diferida o puede prolongarse durante cierto 

tiempo. 

"Cuando Roubier, habla de los efectos no realizados 

-afirma Garc(a .Háynez~ no alude a Zas consecuencias de dere

cho consideradas por sí mismas, sino al hecho de su realiza

ci6n efectiva, es decir, al ejercicio de derechos ya exis

tentes o al cumplimiento de obligaciones igualmente existen-. . . 

tes. Pero si un derecho o una obligación han nacido bajo el 
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imperio de una ley y el ejercicio de aeyuél o el cumplimiento 

de lsta pueden prolongarse durante cierto tiempo, o se ha
llan diferidas de algún modo, la modificación o supresión de 

tales consecuencias por una ley posterior es necesariamente 
retroactiva, ya que modifica o destruye lo que existía ya. 

d l . . . '6 d l . . ., ( 26) es e a iniciaci n e a vigencia.' 

TEORIA DE BONNECASE 
La teorta elaborada por Julien Bonnecase para resolver el 

conflicto de leyes en el tiempo se basa en la distinción en
tre situaciones jurídicas abstractas y situaciones jurtdicas 
concretas. Para la mejor comprensión de esta tesis, será ne
cesario primeramente saber qu6 entiende Bonnecase por una 
situación jurídica. 

Este jurista francés afirma que la situación jurídica 

es la manera de ser de cada uno, relativa.mente a una regla 
de derecho. Div!dense las situaciones jurtdicas en abstrac
tas y concretas. 

Una situaci6n jurfdica abstracta es la manera de ser, 
e~entual o te6rica, de cada uno en relaci6n con una ley de
terminada; y la situación jur!dica concreta será la manera 
de ser derivada para cierta persona de un acto o de un hecho 
jurídicos, que pone en juego, a su provecho o a su cargo, 

Zas reglas de una institución jur(dica, e ipso facto le con
fiere las ventajas y obligaciones inherentes al funcionamien
to de esa instituci6n. 

Bonnecase señala que se puede pasar de una situación 
jurldica abstracta a una situación jurfdica concreta, siendo 
ese cambio unas veces voluntario, y otras se derivar6 de he
chos ·no voluntarios, es decir, esa transformación d~pender6 

de un hecho o de un acto jur!dicos. 
Una vez aclarados los conceptos fundamentales sobre los 

(26) Garc!a N~ynez, Eduardo. Introducción al estudio del de
recho. Op. cit., p. 395, 39. 
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cuales gira su tesis, Bonnecase señala que una ley será re
troacttua cuando modifique o extinga una situaci6n jur!dica 
concreta; no lo es, en cambio, cuando simplemente limita o 

extingue una situaci6n jurfdica abstracta creada por una ley 

precedente. 

Por otra parte, Bonnecase explica que para determinar 
si una persona se encuentra en relaci6n con cierta ley en 

una situaci6n jur!dica abstracta o concreta, bastar6 con in
quirir si se han producido o no el hecho o el acto jurídico 
que condicionan ~l nacimiento de las facultades o deberes de
rivados de la misma norma. 

Por lo tanto, si la situación jurídica es abstracta, l.a 
nueua ley puede modificarla o suprimirla. sin que se pueda 
hablar de retroactividad; en cambio, si la situaci6n jur!di

ca es concreta no se puede aplicar la nueva ley, ya que se 

estarla aplicando retroactivamente. 

Ahora bien, respecto a esta Última situación Bonnecase 
admite que se puede conceder una excepción, siendo el caso 

de que a una situación jur(dica concreta se pueda aplicar la 

ley retroactiuamente siempre y cuando no se lesionen intere
ses de los sujetos colocados en dichas situaciones; por tan
to, concluye el jurista, si no hay lesiones de intereses la 
nueva ley debe aplicarse a la situación jur!dica concreta, 

aun cuando su aplicaci6n sea retroactiva. Esta excepci6n que 
establece Bonnecase de aplicar retroactivamente una ley a 

una situaci6n jurídica concreta siempre y cuando no se le~ 
sionen los intereses de los sujetos que se encuentren en di
cha situación, se puede considerar como el antecetente del 
art!culo 14 de nuestra Constitución. 

La teor(a de Julien Bonnecase es considerada por varios 

autores como una de Zas m6s aceptables para solucionar el 
problema de la retroactividad. Sin embargo esta teor(a es 

criticada, sobre todo por Garc{a Mdynez, por la incorrecta 

terminolog(a que en ella se emplea. 
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Bonnecase refiere su teoría a las situaciones jurídicas 

abstractas y concretas. No obstante, señala García Máynez, 

"el hecho de que una ley formule una hipótesis que acaso 

lleguQ a realizarse en relaci6n con una persona, no signifi

ca qua antes de la realizaci6n del supuesto esa persona ~e 

encuentre en una situaci6n jur!dica hipotltica y abstracta 

formulada por la norma, es decir, en un. sentido rigurosc} no 

existen situaciones jurldicas abstractas ya que toda sit~a

c!6n jurídica nace de la aplicación de un precepto de dere

cho y, en este sentido es siempre concreta; abstracta será 
la regla legal y no la situaci6n jurfdica..n (¿7) 

Por lo tanto -dice Garc(a Náynez- no es necesario recu

rrir a .situaciones jurídicas, bastará emplear los conceptos 

i4r!dicos fundamentales de supuesto jurídico y consecuencias 

de der<i!cho. 

El supuesto jurídico, como sabemos, es la hip6tesis de 

cuya realización depende el nacimiento de las consecuencias 
normativas (este supuesto equivaldría a lo que Bonnecase lla

ma "situaci6n jurídica abstracta"). En el m.omento en que una 

persona actualice o realice ese supuesto jurCdico nacerdn 

las consecuencias normativas, encontr6ndose entonces el su

ieto en una situación Jurídica concreta, pues esa .situaci6n 

nació de la aplicación de un precepto de derecho. 

A.hora bien, las consecuencias nacen desde que el su

puesto se realiza aun cuando esas consecuencias sean poste

riormente ejercitadas o cumplidas, es decir, existe la posi

bilidad de que las facultades y deberes derivados de la rea

lizaci6n del .supuesto no sean ejercidos o cumplidos en el 

momento que nacieron. Sin embargo, dichas óonsecuencias 

exist•n desde el preciso instante de la actualizaci6n del 

supuesto jurídico; por "lo tanto, si una nueva ley suprime o 

restringe las facultades y las obligaciones de ese hecho o 

(27) ~·, p. 398. 
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acto jurídico cuyo nacimiento fue anterior a la vigencia de 
la segunda ley, lsta ser6 definitivamente retroactiva. 

Como podemos observar en las tesis que acabamos de ex
poner, los criterios existentes sobre cuándo debe conside
rarse retroactiva la aplicaci6n de una ley var!an. 

Para algunos juristas, una ley se aplica retroactiva
mente s6Zo cuando modifica o suprime los efectos de un hecho 
ya producidos con anterioridad a la vigencia de la nueva 
ley; por consiguiente, los efectos de ese mismo hecho, aún 
no producidos, deberán regirse de acuerdo con lo que dispon

ga el nuevo ordenamiento. 
Otros juristas son de la opini6n de que la ley ser6 re

troactiva cuando esa nueva disposición se aplique modifican
do o suprimiendo cualquiera de las consecuencias jur(dicas 

normatiuas que nacen de un hecho o de un acto jurldico, aun 
cuando al entrar en vigor una nueua ley nos~ hayan produci
do esos efectos, debiendo extinguirse las consecuencias Ju
r!dicas al amparo de Za ley que las vi6 nacer. 

En mi opi.nU5n, la tesis más adecuada para dar solución 
al conflicto de leyes en el tiempo es ra expuesta por Julien 
Bonnecase, aunque coincido con la crítica de que es objeto 

esta doctrina en cuanto a que Bonnecase emplea de manera in
adecuada tanto los conceptos jur{dicos fundamentales como 
las relaciones existentes entre las leyes y sus destinatap 
rios, basando su teoría en situaciones jurf.dicas abstractas 
y situaciones jurídicas concretas. 

Como uimos con anterioridad al hacer la crítica a la 
teoría de Bonnecase, en sentido estrictamente riguroso no se 

puede hablar de Za existencia de una situaci6n jurídica abs
tracta, ya que la situaci6n jurCdica es la concreción del 

derecho objetiuo, resultado de la aplicación de la ley a un 
caso determinado. Por lo tanto, al hablar de situaciones ju

rídicas forzosamente nos referiremos a situaciones jurldicas 

concr«?tas. 
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Sin embargo, la teoría de Bonnecase alcanza una perfec
ta aplicabilidad si cambiamos la terminolog!a de situaciones 
jurídicas abstractas y concretas por los conceptos jurídicos 
fundamentales de supuesto jur(dico y consecuencias de dere

cho, como ya fue explicado en su oportunidad. 
Cierto es que las consecuencias normativas nacen desde 

que un supuesto jur!dico se actualiza, aunque el ejercicio o 

el cumplimiento de los derechos y deberes .se prolonguen en 

el futuro durante algt.m tiempo. Por tanto, si un.a nueva ley 

modifica o restringe las consecuencias jurtdicas de hechos o 

de actos Jur(dicos reo.lizados bajo la vigencia de la ley an·
terior, esa nueua disposición tendr6 efectos retroactivos. 
Por esto una ley solamente tiene como esfera de acción el 
porvenir y no el pasado; no obstanie es muy dificil sefialar 
tanto material como jur!dicamen.te cu6.ndo acaba el pasado y 

cudndo empieza el porueriir. 
Al respecto Bonnecase refiere: "quien dice pasado en la 

acepci6n material del t6rmino alude a todos los aconteci

mientos anteriores 6 uno fijado como base y constitutivo de 

la noci6n de presente, y quten dice futuro en igual sentido, 
se refiere a todos los susceptibles de producirse a partir 
del hecho tomado como punto de partida; pero la cuesti6n no 

es tan sencilla cuando se trata de precisar el pasado y el 
futuro desde el punto de vista JurCdico. En cuanto se rela
ciona con el orden sucesivo de los hechos, la realidad legal 
no corresponde a la ~aterial; pues toda situaci6n jur!dica 
concreta lleua en s[ virtualmente desde su nacimiento una 

porci<Sn de poruenir, sometida racionalmente a la ley del pa
sado" .. (:?B). 

Es as! como Zas consecuencias de derecho que se derivan 

de la realizaci6n de un supuesto Jurídico nacen desde que se 

actualiza dicho supuesto, aunque sus consecuencias normati-

(28) Noguera, Ro°drigo. Retroactiuidad de las leyes cil.!_ile§..:,,. 
Op. cLJ.., p. 2. 
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uas se prolonguen en el t iernpo, l lev(1n.do ele esta manera ese 

hecho o ese acto jur!dico una porci6n de porvenir sometida a 

la regulaci6n de la ley antPrior, de la ley bajo la cual na

cieron. Se puede considerar como una superuivencia de la ley 

antigua, de la ley abolida, que deber& seguir rigiendo ani

camente los hechos concretos nacidos bajo su imperio, no as( 

los hechos o actos siguientes a su abrogaci6n o derogaci6n. 

De lo dicho anteriormente es preciso concluir que la 

ley abrogada s6lo lo serd para los caso~ siguientes a su a
brogaci6n, existiendo dos leyes, la antigua y la nueva, qug 

rigen la misma clase de situaciones jurídicas, aunque no asf 

las mismas relaciones concretas. Por lo tanto, una ley se a
plicar& retroactiuamente 6uando modifique o restrinja las 

consecuencias jurídicas de hechos o actos realizados durante 

Za vigencia de la ley anterior. 

Una vez que hemos visto a trau6s de las diferentes teo

r!as que se han elaborado sobre Pl conflicto de leyes en el 

tiempo, cu6ndo se _considera retroactiva la aplicaci6n de una 

ley, pasaremos a continuaci6n a analizar lo que al respecto 

dispone nuestro derecho positivo vigente. 

La Constituci6n PolCtica de los Estados Unidos Mexica

nos reconoce el principio general de la irretroactividad en 

la aplicaci6n de la ley, en el primer p6rrafo del arttculo 

14, cuando sefiala: "A ninguna ley se dar6 efecto retroactivo 

en perjuicio de persona alguna." 

Como podemos observar, esta prohibici6n de aplicar re

troactivamente la ley s6lo tiene lugar cuando con ese acto 

de aplicación. sufran lesi6n los derechos de la.s p<":rsonas. 

Pero si i.nterpretwnos a controrio sen.su la disposici6n cons

titucional, se Uegnrá a la conclusic5n ele que la ley podrá 

ser aplicada retroactivamente cuando resulte en beneficio de 

lós intereses de los individuos; por lo tanto, podemos afir

mar una uez m6s que Gl principio de la no retroactividad 
tiene por objeto garantizar el respeto a los derechos de las 
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deración o de los Estados, ya sea Ejecutivo, Legislativo o 

Judicial) en el momento en que 6ste viole la disposici6n 

constitucional. La persona tiene el derecho de obtener la 

reparaci6n de esa garantía individual que le fue infringida, 

recurriendo a los tribunales judiciales de la Federaci6n en 

la u íc1 de amparo para que .se le res t it uya la situación jur (,.,, 

dica de que disfrutaba y que le fue desconoci o alteradci 
por la aplicaci6n retroactiva de un precepto jur(dico. 

Situaci6n id,ntica se presenta si nos remitimos al Có

digo Civil para el Distrito Federal que en su art!culo 5 es
tablece: "A ninguna ley ni disposición gubernativa se dará 

efecto retroactivo .en perjuicio de persona alguna." Como po

demos uer, este ordenamiento se concreta a reproducir casi 

literalmente lo señalado por el primer párrafo del artículo 

14 constitucionql, sin proporcionar nuevos o mayores elemen

tos para entender en sí la retroactividad, ni tampoco se fi
jan los procedimientos a seguir para la aplicaci6n de las 

leyes en el cerno en que se presente el conflicto. 

Sin embargo, el problema de la retroactividad también 

ha sido tratado en repetidas ocasiones por la Suprema Corte 

de Justicia. de la Nación la cual, a través de diversas épo

cas, ha venido considerando en su jurisprudencia varios cri

terios para declarar cudndo existe retroactividad. 

Esos criterios que ha ido adoptando la Suprema Corte, 

no han sido aplicados siempre de manera uniforme, ya que de 

una forma u otra ha tomado en cuenta las distintas teor!as 
que expusimos en páginas precedentes, considerando en gran 

parte de sus ejecutorias la "Teor!a de los derechos adquiri

dos"; otras veces sus resoluciones se apoyan en la teor!a de 

Jonnecase; en otras invoca la tesis de PZaniol, y en algunas 

ocasiones ha elaborado además otros criterios sobre cuestio

nes particulares para dar solución a los casos que se le han 

ido presentando en una cuesti6n tan contfovertida como re

sulta el problema de la retroact iuidad. Es más, existe una 

ejecutoria que precisamente hace referencia a las teor[as 
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que la Suprema Corte de Justicia ha acogido y a los crite

rios que sobre ellas sostienen, y que a continuaci6n trans
cribo: 

"RETROACTIVIDAD, TE'ORIAS SOBRE LAº Sobrq la materia de irre

troactiuida.d, existen diversidad de teorías, siendo las más 

frecuentes, la de los derechos adquiridos y de Zas expecta

tivas de derecho y la de Zas situaciones generales de dere

cho y situaciones concretas, o situaciones abstractas y si
tuaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la 

ley, sin aplicación concreta de l.a misma. El derecho adqui

rido es definiblP, cuando el acto realizado introduce un 

bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una perso

na, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la volun

tad de quienes intervinieron en el acto, ni por dispos·ici&n 

legal en contrario; y la expectativa de derecho es una espe

ranza o una pretenci6n de que se realice una situación jurí

dica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un 

momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y en

tra al patrimonio; en e.l segundo el derecho est6 en poten

cia, sin realizar una situaci6n jur!dica concreta, no for
mando parte integrante del patrimonioª,, (,?9) 

En otra tesis la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

sostiene: "Que para que una ley sea retroactiva, se requiere 

que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos 

bajo el amparo de leyes anteriores, y esta Última circuns

tancia es esencial.La ley es retroactiva cuando vuelve al 

pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos in

dividuales adquiridos. Al celebrarse un contrato se crea una 

situaci&n jur!dica concreta, que no puede destruirse por la 

nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de la retroacti

vidad. Si una obligaci6n ha nacido bajo el imperio de la ley 

antigua, subsistir6 con los caracteres y las consecuencias 
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que Za misma ley le atribuye." (JO) 

Por otra parte Za Suprema Corte de Justicia se ha ajus

tado a lo establecido por el primer p6rrafo del arttculo 14 

de la Constituci6n, autorizando los efectos retroactivos en 
la apl·icación. de las leyes si con esos efectos no se causa 

perjuicio a Zas interesados, segan la tesis siguiente: 
''RE7'ROACTIVIDAD DE LA LEY.·- La Constitución. General de la 

Repablica consagra el principio de la irretroactividad, 

cuando la aplicaci6n de la ley causa perjuicio a alguna per

sona, de donde es deducible la afirmaci6n. contraria, de que 

pueden darse efectos retroactivos a la ley, si ~sta no causa 
perjuicioa" (Jl) 

Uno de los puntos más controvertidos que ha inquietado 

a casi todos los autores que tratan el problema de la retro

actividad de la ley -y que consideran como la primera y fun

damental cuesti6n por resolver- es determinar si la prohibi

ción constitucional de aplicar retroactivamente una ley se 

refiere al legislador o sólo a la autoridad que aplica las 

leyes. Algunos juristas, e incluso la jurisprudencia, se in

clinan por el criterio de que la prohibición constitucional 

no se refiere a Za expedición de leyes retroactivas por el 

legislador, sino al juez, que como encargado de aplicar la 

ley no debe darle a ésta efectos retroactivos. 

Para llegar a dicha conclusión se basaron en la dife

rente redacci6n que tenía el precepto de ta Constituci6n de 

1857 y la actual~ 

La Constituci6n de 185? decla: ·"No se podr6 expedir 

ninguna ley retroactiva;" en cambio, la Constituci6n actual 

establece: "A ninguna ley se dar6 efecto retroactivo en per

juicio de persona alguna." 

(30) Jurisprudencia, Apéndice al Tomo LXXI. Quinta Epoca, p. 
3496. -

(31) Jurisprudencia, Apéndice 1917 - 1975a Octava Parte, Po 
283, 284. 
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La Suprema Corte ha resuelto sobre el particular lo si

guiente: "No impone como la Constituci6n de 185?, una limi

tación al legislador, prohibiéndole expedir leyes retroacti

vas, sino que lo deja en libertad para expedir leyes de esta 

naturaleza. cuando lo estime conveniente."(32 ) 

"La recta interpretaci6n del art{culo 14 constitucional, 

hace uer que tal precepto, no reza con el legislador, se di-

rige a los jueces, a Zos tribunales y en general, a las au

toridades encargadas de la aplicaci6n de las leyes o de su 

eJecueión."(JJ) 

"Si bien es verdad que el art(culo 14 de la Constituci6n 

prohibe dar a las leyes efecto retroactivo, en perjuicio de 

persona alguna, cuando las leyes por su naturaleza misma son 

retroactivas, los jueces no violan el principio constitucio

nal citado al aplicarla, pues carecen de facultades para 

juzgar de su constitucionalidad y cumplen su obligaci6n sen
tencicmdo conforme a ellas mismasº,,(34-) 

Como podemos obseruar,estas interpretaciones que hizo 

la Suprema Corte de Justicia dieron paso a que se considera

ra que si la ley es en sí misma retroactiva, el juez debe 

-dada su funci6n- aplicarla y conteden por lo tanto al le

gislador facultad para que en cualquier momento dicte o ex

pida leyes que al aplicarlas tendr6n efectos reiroactiuos. 

Considero que el camino que se ha seguido para resolver 

este problema es erróneo, pues en primer lugar si se acepta 

que el legislador est6 facultado para dictar en cualquier 

momento leyes cuya aplicación a situaciones jurídicas preté

ritas produzcan efectos retroactiuos en perjuicio de las 

personas, se crearía -como ya hemos mencionado anteriormente

un estado de inseguirdad jurídica, de incertidumbre en las 

(32) Jurise_rudencia, Apéndice al Tomo XII, p. 224. 

(33) Juriserudencia, Ibid., pº 224. 

(34) Juriserudencia, !bid., p. 225. 
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actuaciones, yendo en contra de los principios básicos que 

persigue todo ordenamiento de derecho como lo es la certeza 

y la seguridad jur(dicas, a más de la equidad y de la propia 

justicia. 

En segundo lugar, el precepto contenido en el primer 

pdrrafo del art(culo 14 de nuestra Constituci6n vigente de

termina en forma mu.y clara que "a ninguna ley,, se dé efecto 

retroactiuo en perjuicio de persona alguna. Esta disposici6n 

es una regla general que no va dirigida espec!ficamente al 

juez o al legislador, sino que prohibe de manera absoluta 

los efectos retroactivos sin atender a que dichos efectos 

nazcan de la aplicaci6n de la ley por Zas autoridades, o 
bien, a que la ley conlleve ese efect6 desde que la expida 

el legislador. El principio de la no retroactividad signifi

ca que ni el legislador ni el juez pueden despojar a los in

dividuos de sus derechos obtenidos o ejercitados bajo el am

paro de la ley anterior. 

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia dé la Na..:. 

ci6n emite otra tesis a. este respecto en la cual fija de ma

nera precisa la amplitud del concepto de irretroactiuidad al 

que nos refer!amos, sin limitarlo al legislador o al juez, 

resolviendo: 

"Al establecer el artículo 14 constitucional, como ga

rantía individual que a ninguna ley se dará efecto retroac

tiuo en perjuicio de persona alguna, no debe entenderse qüe 

la prohibici6n se refiere anicamente al l~gislador, para el 

acto de expedir la ley, sino tambi6n comprende a la autori-· 

dad que hace aplicación de ella a un caso determinado, por

que asC permite interpretarla los conceptos mismos de la 

disposici6n constitucional que se comentan, ya que al igüal 

que el legislador, otras autoridades pueden imprimir retro

actividad al ordenamiento mismo, haciendo que modifique o a
fecte derechos atjquiridos con anterioridad; la segunda al a

plicarla, hace que sea producido el efecto prohibido." ( 35) 

(35) Jurisprudencia, Apéndice al Tomo CXXI.t.T, p. 1?22. 



D. ,.., s a'"' · " -• ' ' " t ,¡, l ~ · · t ' · "' ~ ~ mi punto ae J~sia, es a u ,ima in erprecacion que 

hace la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n corresoonde 
' 

d 1 ¡· 7 J 1 . l ,, •¡ ¡ -} ' a un moao ic. y veraaaero a a ampLizuc aeL corw C? p to que 
• l .. # .r.~ ' t 1- (!7 l •t I 1 , (' ' encu?rra e~ pruner po.rraJo O:CJL ar;.1,cu o 1,1- e1e nu(?si:ra ;urta 

11agna. 

[>t)t~ iÍ l t irnc) cc:il>c;> trle11e i <)11c11"' 

J¡es, eri ::;tt ¡.:>cJ.I'7,te J"-"iri.(il c:t)t"l'-Pt;fJGricii<?rite c1l (1r"t icu.lc1tio tr~(1l1si,,.· 

torio, -SP el.un Glgun.(U3 regí'.cu~ poro uoitar --,Jwsta cioncle seu 

posible~ ciuclc1.s solJre cuál,e.s "''JC?r·ti,i los cc1so.r; c?ri los qt:e t;e 

seguir6 aplicando la ley abrogada a los negocios qu2 estaban 

en tramitación, o bien, los 1-wchos o actos jurídicos c¡ue cdin 

no hab[an agotado sus efectos al entrar en vigor la nueva 

ley. 

Como ejemplos de estas leyes podemos citar: el C6digo 

Federal d(? Procedimientos CiuilQ.s c¡uC! en !,u artículo Jo. 

transitorio dispone: 11 Todos los nPgocios en tramituci6n, al 

entrar en vigor cstg C6digo, continuar6n r·igi6ndose por Zas 

leyes anteriores, con excepción de la caducidad., la que ope"

rar6 en todos ellos, debiendo comenzar a contarse el plaza a 

partir de la fecha sefialada en el art[culo lo. transitorio." 

As( tambi§n en el art{culo 2o. transitorio del t6digo 

Ciuil para el Distrito Federal se se~ala: "Sus disposiciones 

regir6n los efectos jur[dicos de los actos anteriores a su 

vigencia, si con su aplicación, no se violan derechos adqui

ridos. 11 

Por su parte, la Ley G,?neral. de 'I'r.tulos y Operc¡ciones 

de Cr~dito, en su artfculo 2o. transitorio estahlece: "Por 

ella se reg1:rán los efectos jurírUr:os ele Zo:3 hechos cmtC?rio--· 

res a su vigencia, siempre que DU l 
. . •. 

c1 /) a,> l~ e a e 1. o ri r1c) 1~E?.stilte r~e--

troact ioa." A cont in.uac ión do uno seriu efe, regl.a::; c1 sequir

sobre el particular. 

Por último trcmscrilJiromn.s el C1rtí.cul.o 2o. tro_ru3Uorio 

del Código Penal para el Di.strUo Fecleral en Naterici cie Fue

ro Com~n y para toda la Repablica en Materia de Fuero Fede-
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ral, qu.• prteeeptúa: "Dfl!sde la misma fecha queda abrogado ttl 
C&dtgo Penal de 15 de diciembre de 1929, as! COMO todas Zas 
dem.ás leyes que se opongan a la presente; p~ro tanto este· 
C6digo como el l 7 de diciembre de 18?1 deberán continuar 
aplicándos• 
rante su vi 

vol un 

!os hechos ejecutados, respectiuwnent~, du
a menos que los acusados manifiesten su 

al ordenamiento que est mds fauora-
re ~l presente C6digo y el que reg en la época de 

la p•rpetraci6n del delito." 
CoMo podemos obseruar, se dispone en general en estos 

arttcutos que las nueuas disposiciones regularán los hechos, 
actos o negocios que se estaban efectuando bajo el amparo de 
la ley anterior, siempre y cuando no se afecte o lesione los 
intereses o los derechos adquiridos de las personas; de lo 
contrario se regirán por las leyes bajo Zas cuales nacieron. 

Esto confirma que existe una supervivencia de la ley a
brogada para no dañar los intereses de las personas; obvia
mente esta superuiuencia no significa que sea indefinida, 
sino que es temporal y seguirá rigiendo en .tanto no '$Je ago-

. í 
ten los efectos de los hechos o actos jur(dicos, o~· termi-
nen los negocios jurídicos que estaban en tramitacidn al en
trar en vigor la nueva disposici6n para no caer en el vicio 
de la retroactividad. 

D. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD 
A traués de lo expuesto en este cap{tulo hemos visto que la 
posibilidad de que surja el conflicto de leyes en. el tiempo 
S'? preaento cuando bajo el imperio de la nueva ley, los hfl
c:hos o actos jurídicos formados durante la vigencia de la 
ley artertor siguen produciendo efectosº Es,entonces cuando 
se preci saber cudZ serd la eficacia que debe ten~r la nue
va ley sobre tales efectos, considerándose qu.,e un.a ley tiene 

aplicación retro~ctiua cuando suprime o modifica las conse
cu~ncias jur(dicas de un hecho o de un acto ocurrido bajo el 
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imperio de la ley anterior. 

Obviamente para que la aplicaci6n retroactiva de la le~ 

sea posible, es necesario qu@ las consecuencias Jur[dicas de 

la ley anterior no se hayan extinguido, ya que en esta azti
ma hip6tesis carecerta de sentido hablar dP retroactividad. 

El principio general que domina la materia dPl conflic-

to de leyes en el tiempo es, como ya hemos repetido en ua-

rias ocasiones, el. que la ley no debP aplicarsP retrcactiua-

mente en perjuicio de persona alguna. 

Sin embargo este principio -al igual que casi todas las 

reglas generales- no es considerado como absoluto y los di

ferentes autores que tratan el tema coinciden 2n que dicho 

principio de irretroactividad de la ley admite excepciones, 

por lo que a continucci6n veremos en qui casos puede una ley 

aplicarse retroactiuamente. 

La primera excepción que salta a la vista es la que se 

deriva tanto del artfculo 14 constitucional, en su primer 

pdrrafo, que consignJ: "A ninguna ley se dar6 efecto retroac

tiuo en perjuicio de persona alguna," como la del art{culo 

5o. del Código Civil para el Distrito Federal, que como se 

ha mencionado reproduce casi literalmente el concepto del 

artCculo anterior, estableciendo: "A ninguna ley ni disposi

ci6n gubernativa se dar6 efecto retroactivo en perjuicio dP 

persona alguna." 

Interpretando a contrario sensu ambas disposiciones se 

concluye, por tanto, que la retroactividad es lfcita cuando 

en vez de perjudicar beneficie a las personas; por eso cuan

do el perjuicio no existe, nada. inpide que esa ley se pueda 

aplicar retroactiuamente. 

Otra excepci6n al principio de irretroactividad de las 

leyes es la que admite el derecho penal, con relaci6n a las 

leyes que reducen una pena e incluso aquellas que abrogan un 

delito, las cual.es deben siempre tener efe et os re t roa et i vos, 

pues lejos de perjudicar al reo lo benefician haciendo m6s 
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favorable su condición. 

Podrfo decirse que esta exce¡ción que se refiere a una 

rama específica del d0rc1cho -mate1 ia penal- se derive µro

piamente de la primera excepci6n, ya que se est6 aplicando 

retroactivamente una Ley que favorece los intereses de las 

personas. 

Fundamentando la aplicación retroactiva en beneficio 

del condenado, se encuentran los art(culos 56 y 57 del C6di
go Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Cond1n 
y para toda la Rep6blica en Matefia de Fuero Federal. 

Así el artículo 56 establece: "Cuando entre 'la p@rpe

traci6n del delito y la sentencia irrevocable que sobre ~l 

se pronuncie, se promulgare una o m6s leyes que disminuyan 

la sanci6n establecida en otra ley vigente al cometerse el 

delito o la substituyan con otra menor se aplicar6 la nueva 

ley. 

Cuando pronunciada una sentencia irrevocable en que se 

hubiere impuesto una sanción corporal, se dictare una ley 

que dejando subsistente la sanci6n sefialada al delito, s6Zo 
disminuyere su duraci6n, si el reo lo pidiere y se hallare 

en el caso de la nueva ley, se reducirá la sanci6n impuesta, 

en la misma proporci6n en que estln el m!nimo de la sefialada 

en la ley anterior y el de la serialada en la posterior." 

En su primer p6rrafo este artículo trata el caso de a
tenuaci6n de la sanci6n mediante una ley posterior expedida 

en el curso de la instrucción, quedando subsistente el deli

to. En su segundo pár"afo, también se hace referencia a la 

atenuaci6n de la sanci6n~ pero cuando ya se ha dictado sen

tencia ejecutoria. 

A su uez el artCculo 57 del C6digo citado dispone: 

"Cuando una ley quite a un hec~o u omisi6n el car6cter de 

delito que otra ley anterior le daba, se pondr6 en absoluta 

libertad a los QCUsados a quiene~ se est6 juzgando, y a los 

condenados que se hallen cumpliendo o vayan a cumplir sus 



condenas, y cesarán de derecho todos los efectos que ésta y 

los procesos debieran producir en lo futuro." 

Este art[culo, como se puede ver, prev6 la abrogaci6n 

del delito mediante una ley posterior, cesando cualquier e

fecto que la sentencia produzca cuando el interesado ~e en

cuentre disfrutando del beneficio de la condena condicional 

(art(culo 556 del C6digo Federal de Procedimientos Penales). 

En caso de que se haya solicitado al Kinisterio Plblico 

orden de aprehensi6n, procede desistir de la acci6n penal 

preuia autorizaci6n del procurador; al igual que si la orden 

de aprehensión ha sido girada por el juez, proced~ la cesa

ci6n del procedimiento pues ya no hay delito que perseguir 

(art!culo 36 del C6digo de Procedimientos Penales). 

La opini6n d~ los penalistas coincide al estimar que la 

reducci6n de Zas penas e incluso cuando se abrogue un delito 

debe aplicarse retroactiuamente Za ley, ya que las medidas 

de seguridad que se imponen al delincuénte en La ley poste

rior podrán ser más adecuadas conforme a elevados fines so

ciales y a las razones .humanitarias que vayan de acuerdo con 

Zas circunstancias de la sociedad de esa 6poca, y as! logrcr 

el verdadero fin ontológico de la pena. 

En cuanto a la retroactividad de las leyes de procedi

miento, han coincidido los criterios de los diferentes ju

ristas con el que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, estableciendo que: "La retroactividad de las le

yes de procedimiento cabe cuando se trata de la forma con a-. 

rreglo a la cual puede ser ejercido un derecho precedente

mente adquirido, pero no cuando ese derecho ha nacido del 

procedimiento mismo, derecho del que no puede privarse a na

die por una ley nueuo que hizo nacer excepciones que pueden 

· ser opuestas pbr el colitigante; mas la tramitaci6n dºl jui
/J6) 

cio debe, desde ese punto, sujetarse a la nueva ley." t 

(36) Jurisprudencia, Apéndice 191? - 1975. Octava Parte, p. 
286. 
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Obvio es que no puedan aplicarse retroactivamente las 

leyes de procedimiento cuando modifiquen, restrinjan o des

truyan las consecuencias jurfdicas de un hecho de naturaleza 

procesal ocurrido durante la uigencia de la ley anterior, 

pues de ser as! se estar!a obrando en contra del precepto 

que establece nuestra Constitución, perjudicando los intere

ses de alguna d~ las partes. 

No obstante, puede decirse que se admite como excepción 

al principio de irretroactiuidad la aplicación de las ley~s 

de procedimiento que se refieran a la forma de ejercicio de 

un derecho anteriormente adquirido, por lo cual esta excep

ci6n se considera de una manera condicionada. 

Existe otra excepci6n la cual es, hasta nuestros tiem

pos, m.ateria de graves di·scusiones entre diferentes juristas, 

y es Za relatiua a las leyes de orden p&blico. 

Esta excepción consiste en que cuando est6 en juego el 

interls público no deberá seguirse el principio de irretro

actividad de las leyes, argumentando que se dan ca.sos de le

yes nuevas que al cons i.derar como injustas por razones de 

bien común las soluciones de la antigua ley o algunos efec

tos de la misma, se tendr6 que aplicar retroactivamente la 

nueva ley aunque modifique o destruya los efectos de la an

terior, pues el interés público siempre estará por encima 

del interés individual. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n se ha adheri

do a este criterio de aplicar las leyes de orden público de 

manera retroactiva al emitir la siguiente tesis: "Los part i

culares no pueden adquirir derechos que est6n en pugna con 

el interés público; de suerte que cuando una ley lesiona un 
derecho de esa clase, no hay retroactividad, aun cuando la 
existencia del derecho sea anterior a la de la ley." (3 7) 

Considero que el criterio qtie se ha seguido para apli

car rPtroactivamente las leyei de orden p~blico es err6neo, 

(37) :.1-J¿risprudencia, Apéndice al Tomo CXVIII, Quinta Epoca, 
p. 1718. 
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pues volviendo al artCculo 14 constitucional que establece 

~m forma muy clara que "A ninguna ley se dará efecto retro

ac ti vo en perjuicio de persona alguna," observamos que no se 

especifica en este precepto ninguna referencia a las leyes 

de orden pablico, o bien a leyes de interls privado, por lo 
que no se pueden admitir más excepciones que las que señala 

tanto este art!cúlo 14 de nuestra Constitución como las que 

señala el artfculo 5o. del C6digo Civil para el Distrito Fe

deral, o las que expresa o tácitamente deriven de otros pre

ceptos de la misma Constitución General de los Estados Uni

dos Mexicanos. 

Ahora bien, se discute que se han dado disposiciones 

retroactivas en materia de propiedad privada, pues el legis

lador ha ido reemplazando la valoración liberal de ésta a la 

que se considera injusta por no atender más que a una fun.

ci6n individual, en vez de tener un sentido social para el 

bien coman y generalizan diciendo que las leyes de propiedad 

privada, por ser de orden p~blico) se podr6n aplicar retro

activamente. 

Sin embargo, si recurrimos al artCculo 2? constitucie

nal en su tercer párrafo establece: "la Nación tendrá en to

do tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el inter6s pablico, a~C como el de re

gular, en beneficio social, el aprovechamiento de los ele

mentos naturales susceptibles de apropiac~6n, con objeto de 

hacer una distribuci6n equitativa, cuidar de su conserva

ci6n, lograr el desarrollo equilibrado del pa!s y el mejora

miento de las condiciones de vida de la población rwrdl y 

urbana. En consecuencia se dictar6n Zas medidas necesarias 

para ordenar loa asentamientos hwnanos ••. " 

Las medidas necesarias para los fines sociales que e

~uncia este artfculo, podr6n abolir derechos adquiridos 

siempre y cuando se respete lo estipulado por el segundo pá

rrafo del mismo artículo que preceptúa: "Las expropiaciones 
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sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnizaci6n." 

Con todo lo anterior podemos observar que si bien la 

materia de propiedad y específicamente la in.mueble se consi

dera de orden p~blico, no es por esta raz6n que se puedan a

plicar retroactiuamente leyes relativas a la propiedad, sino 

porque es una excepci6n al principio de irretroactividad que 

se deriva t~citamente del artículo 2? de la propia Constitu

ción. 
Pero no se puede generalizar y decir que todas las le

yes de orden p~blico podr&n tener aplicación retroactiva, 

puesto que no existe ninguna fundamentaci6n al respecto. 

Querer hacer de la aplicaci6n de las leyes de orden p~blico 

una excepci6n al principio de no retroactividad constituye, 

a mi juicio, una exc~pción no autorizada constitucionalmen

te. 

Semejante discusi6n se ha presentado en materia fiscal, 

ya que como esta materia es de orden público se dice que se 

pueden aplicar estas leyes fiscales retroactiuamente! 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha emitido la siguiente tesis: nsi bien las leyes fiscales, 

por ser de interés público, pueden retrotraerse, y es legí

tima facultad del Estado cambiar las bases de la tributa

ci6n, la justicia de tal retroactividad sólo puede entender

se en el sentido de que los contribuyentes no pueden alegar 

el derecho de pagar para siempre el mismo impuesto que afec

ta su patrimonio; pero nunca en el sentido de que los cau

santes han de cubrir por el tiempo anterior a Za nueva ley, 

la diferencia que resulte entre el impuesto que han venido 
pagando y el que deben pagar en lo sucesivo." (JS) 

Es obvio que los contribuyentes no pueden alegar el de

recho de pagar para siempre el mismo impuesto que afecta su 

(38) Jurisprudencia, Apéndice 191? - 19?5. Tercera Parte, p. 
453. 
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patrimonio, pues se conside~a como una obligaci6n contribuir 

a l.os gastos púb li co.c; tanto ele lo F'edP rae ión, del Estado o 

del Municipio dondes~ resida, de una manera proporcional y 

equitativa seg~n lo i!sponq~n las leyes. 

Ademós, el Estud0 estd siempre en la posibilidad de ob-

tener recursos por medio de nueuos impuestos, elPuaciones dP 

cuotas, etc., sin la necesidad de incurrir en la aplicaci6n 

retroactiva de lo ley, pue~ el Estado posee la :acultad de 

cambiar las bases de la trl'.h1tac ión. Por todo lo anterior, 

no se puede considerar que la aplicación de nuevas leyes fis

cales sea retroactiva. 

Sin embargo, el Estado tiene una limitaci6n a su acti

vidad impositiva que consiste precisamente en que no podr6 

aplicar en forma retroactiua leyes que graven situaciones ya 

realizadas por la ley antPrior. 

Por lo tanto, no se puede lwDl.-:;.r ele retroactividad si 

se aplican nuevas leyes fiscales que aumenten los impuestos, 

puesto que es facultad legítima del Estado. Por otra parte, 

Zas leyes fiscales aunque sean d~ orden p&blico, no pued~n 

aplicarse retroactivamente gravando situaciones realizadas 

pór la ley anterior o bien para que se cubra la diferencia 

entre el impuesto que se habCa ~stado pagando y el nuevo que 

se debe pagar, pues de ser es( sP crear(a una gran incerti

dumbre entre los contribuyentes y truerfa el ca.os económico, 

revelando adém6s gran falta de t§cnica financiera y un des

conocimiento absoluto de lod preceptos constitucionales~ 



CAPITULO III 

El TIEMPO EN LA LEY 

El tiempo df2sem.peña un papel de suma importancia en todas 

las reunas del derecho. Podemos decir sin temor a r.;,,qu ivocar

nos que el tiempo es un factor fundamental en todas y en ca

da una de las leyes, ya sea para poder exigir derechos, cum

plir o librarse de obl.igaciones, promover en Juicio y ad.qui= 

rir bienes; el tiempo es necesario tambiln para saber cu6~do 

o por cudnto tiempo regir6 una ley, etc6tera~ En el capltulo 

anterior vetamos tambi6n c6mo en las leyes se fija un deter

minado tiempo (fecha) para que inicién su vigencia, y en a

quellas en las que no se establece dicho tiempo, el C6digo 

Civil para el Distrito Federal preceptGa que las nuevas dis

posiciones empezar6n a regir tres d[as despu!s de su publi

caci6n en el Diario Oficial de la Federación ••• etcétera. 

Como se observa, no podemos prescindir del tiempo, por 

lo tanto de la correcta y oportuna ~plicaci6n o utilizaci6n 

que se haga de ll depender6 en muchas ocasiones el logro de 

los derechos que nos concede la ley. A dem&s; el tiempo nos da 

también un orden en cuanto a la sucesión de acontecimientos 

o actos que debemos llevar a cabo para la consecución de 

nuestros derechos, orden cronológico sin el cual la adminis

traci6n de Justicia serCa un desastre, pues cada quien actua

r!a en el tiempo que mejor le pareciera. 

Es así como en el presente capítulo nos ocuparemos dei 

estudio de tan importante tema, como es el tiempo en la ley, 

~n el que trataremos de anal izcir el término, el. plazo y la 

condici6n. 

Veremos c6mo para algunos autores las palabras 11 térmi

no" y "plazo" son sinónimas, por lo que su aplicaci6n en el 

lenguaje Jur(dico es indistinto; sin embargo para otros Ju

ristas estos uocablos encierfan una significaci6n distinta, 



y de ser as(, en varias de nuestras disposiciones ju~tdicas 

se estar!a empleando la palabra "término" por "plazo" y vi

ceversa. También trataremos al plazo o término y a la condi

ci6n como modalidades de las obligaciones. 

En otro aspecto, veremos desde cudndo deben com•nzar a 

correr los plazos y los t¿rminos, la forma de computarlos, 

si se ben de considªrar para tal efecto Zos dlas naturales 

o solamente los hábilRs, si los d(as se cuentan de ueinti

cu.atro horas o de m.om<::Jnto a momento, etc., y da.remos alguno:3 

puntos de vista para tratar de hacer más práctica y unificar 

-en Zas materias en que sea posible- la aplicaci6n del tiem

po con relación a la ley. 

A. PLAZO Y TERMINO 
Algunos juristas se inclinan por considerar que Zas palabras 

"término" y "plazo" son. sinónimas; otros afirman que estos 
uocabZos no tienen la misma significaci6n; otros mds exter

nan la idea de que debe reemplaza~se la palabra t~rmino por 

plazo; en fin existen variados criterios al respecto. Desa

fortunadamente la mayor!a de los autores s6lo se limitan a 

sefialar su opinión sin exponer, aunque sea de manera breve, 

el-por qu6 debe considerarse al t6rmino y al plazo como si

nónimos, o bien desentrafiar el significado correcto de estas 

palabras, o en ~ltimo caso explicar por qui ha de substituir

se una palabra por otra. 

Por lo tanto, el primer problema al que nos enfrentare

mos en este capítulo es tratar de averiguar si los vocablos 

"término" y "plazo 11 son o no sin6nimos y qué criterio a 

nuestro parecer es el correcto. Para ello, primeramente em

pezaremos por dar a conocer las diversas definiciones que 

sobre el plazo y el término han expuesto distintos juristas. 

Rafael de Pina, en su "Diccionari:o de derecho", define 

la palabra "plaz~" como el "Espacio de tiempo que general

mente se fija para la ejecuci6n de actos procesales unilate-
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rales, es decir, para Zas actividades de Zas partes f~2ra de 

las vistas. la palabra plazo se considera como sin6nima de 
término .. 11 

(
39) A su vez, dP.fine la palabra "término" como el 

"Nomen.to en que un acto Jur(dico debe comenzar a producir o 
dejar de producir sus efectos caracter!sticos. DenomCnese 
t i p l (12(). ,, ( 4·0 ) 

Por su parte, el maestro Gutiérrez y González únicamen
te se limita a sefialar lo stguiente: "En derecho mexicano 

plazo y t6rmino son sin6nimos, y en otros derechos tienen 

diferente connotación y ast dicen que: plazo es el lapso; y 

término el final del plazo.'' (4l) 

En mi opini6n, esta distinción que se hace en otros de

rechos entre el plazo y el t6rmino es correcta, pues si se 

considera la palabra "término" como fin, conclusi6n, agota

miento, terminación, el plazo considerado como espacio o 

lapso de tiempo debe tener un final, y éste es precisamente 
el término. Se puede considerar al plazo como un todo y al 

término como parte de ese todo. 

Jaime Guasp deja entrever su inconformidad respecto al 

uso general izado que se ha hecho del término y refiere: "A 

los momentos y espacios de tiempo, los designa el derecho 
positivo con el nombre no siempre adecuado de término." (4:?) 

Sent!s Nelendo opina que "deber!a hacerse la sustitu
ci6n del vocablo tlrmino por el de plazo". ( 43) 

(39) Pina, Rafael de. Diccionario de derechoº ~_s_jJ_., p. 
3?9. 

(40) Ibid., p. 449. 

(41) Guti~rrez y Gonz6lez, Ernesto. Derecho de las obli~acio
!.1!.§.• 5 ed,, México, José .4!. CaJica, 19??º p.· 69? .. 

(42) Guasp, Jaime. Derecho '/2.rocesal civil. Madrid, lnst ituto 
de Estudios Pol lt icos, 1968. V. 1º 

(43) Sentts Helendo, Santiago. Teoría y práctica del eroceso; 
ensayos de derec.i-J:~rocesa Z. Buenos Aires, Ediciones Ju
r Cd icas Europa-Americe, s.f. V. 1. p. 300. 
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Joa.qu(n Escriche define al plazo como: "El término o 

~spacio de tiempo que se concede a las partes para responder 

probar lo espuesto (sic) y negado en juicio. El objeto de 

los plazos o dilaciones, que tambi6n as{ se llaman, es según 

dice la. ley, dar tiempo a las partes para que puedan buscar 

les aconsejen, responder a las demandas que se 

les hacen, y y presentar testigos, instrumentos o 

cartas, interponer y seguir apQ lac ión y hacer o cu.,71.pl ir lo 

que el juez mande; y mientras dura el plazo, ninguna cosa 

nu~ua se puede hacer en el pleito, sino sólo aquello por cu-, 
ya razón fue dado, como examinar los testigos o reconocer 
cartas o privilegios presentados para la prueba." (l+I+) 

Por otra parte, el mismo autor define al ''término" de 

la siguiente manera: "Es el espacio de tiempo que se con6ede 

para hacer alguna cosa o evacuar algún acto jurídico." ( 45) 

Podemos obseruar cómo Escriche, al dar sus definiciones 

de plazo y término, en ningún momento menciona que ambas vo

ces son sinónimas .. SinJ<;,,,bargo, al definir el plazo dice que 
L..-J 

es "el término o espacia> de tiempo ••• 11
, y al usar la palabra 

"tlrmino" se podr!a perisar que se est6 aplicando como sinóni

ma de plazo; no obstante, estimo que ese vocablo que emplea 

el autor es utilizado como sinónimo de límite, de delimita

ción de tiempo para que las partes puedan ejecutar los actos 

jurídicos que les fueron señalados. 
. ,'.!.I 

Por otra parte, se puede también obseruar que Es~riche 

encamina la definici6n del plazo hacia un aspecto procesal, 

mientras que la de término tiene una apariencia de general i

dad y que se puede aplicar tanto al derecho adjetivo como al 

sustantivo. Sin embargo, no creo que la distinci6n entre el 

plazo y el término se encuentre en un aspecto de derecho pro-

(44) Escriche, Joaquín. Diccionario razonado de legislación 
y_ Juriserude~. Nueua ed. Ensenado., B.C.¡¡ Editora e 
Impresora Nonbacalifornia,19?4. p. 1351º 
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cesal 0 en uno de derecho sustantivo, puesto que tanto en 
una como en otro se puede hablar de plazo y "t6rmino. 

El jurista Raymundo Saluat establece un.a diferencia en
tre los uocablas en an&lisis y dice que "deberta llamarse 

plazo al lapso que va desde la conclusi6n del acto hasta la 
llegada del t6rmino, reservando estC1 palabra para denominar 
•l d cierto o incierto, pero necesario, en el cual los e
fectos de l.a relaci6n. jurídica comienzan o concluyen"., <46) 

Salvat advierte que el plazo como espacio o lapso de 

tiempo ua a tener un final, y 6ste es Justament& el t~rmino4 
El autor repara adem6s en un ~unto muy importante, que es el 
considerar al término como un d(a cierto o incierto, pero 
necesario, es decir, un día que definitivamente va a llegar 
y al vencimiento de este .término (d(a fatal) empezarán o ce

sarán efectos jur(dicos. 
En. la "Enciclopedia Jurídica Omeba" se da la explica

ci6n siguiente: "Se consideran generalmente sin6nimas las 
voces plazo y término desde el punto de vista técnico-jurt
dico; no obstante, en nuestro país, el tiso corriente destina 
la expresi6n plazo, para referirse.exclusivamente al conven
cional, y término para el legal y el judicialº Por extensión 

se denomina también plazo al tiempo que media entré la con
cretación del negocio y el momento de su exigibilidad o ex-
tinción .. " <47) . 

Por su parte el maestro Burgoa define. al "término 11 co

mo: "Un per!odo, un. lapso o intervalo dentro del cual se 

puede y se debe ejercitar una acci6n o un derecho o reali~ar 
vá l idam.<2n te cual quier acto procesal ante un.a . autoridad.,,( l+B)_ 

(46) Salvat, Raymundo. Tratado de derecho civil aqzen.tino; o_-
bligaciones e~neral. 3 ed. Buenos Aires, Librerta y 
Casa Edi,t. de Jesús M°8ndez, 1935. · 

(4?) E;,,Jciclopedia jurídica Omeba. Buenos Aires, E'dit. Biblio
griJ.fica Argent in.a Anca lo, 1967 .. Vº 22. Po 365., 

(48) Castro, Juuentino_V. lecciones de_garant!as y_ amparg_º 2 
ed. M6xico, Porrúa, 19?8. p. 42?. 
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Pér<;1z Palma expresa que "el término es una dilación o 

espacio de tiempo que la ley o el juez conceden para ejecu
tar o evacuar algan acto judicial". <49) Y aijade que entre 

el plazo y el término existe una diferencia explicando lo 

siguiente: "El plazo y el tfrmino son ideas afines pero no 

sinónimas. El plozo euoca la idea de espera en el cwnpl i--

•iento de una ob~igari6n consistente en un ,¡. ,,, • 

ac;,o wuco; en 
tanto que el t5rmino es la dilaci6n dentro de la cual podrán 

. d . . t .. (50) ser eJ•cuta-os uno o varios ac os." 

Efra!n Hoto Salazar explica que "aunque a menudo los 

eonceptos de término y plazo se confunden, es oportuno hacer 

notar que éstos no son sin6nimos. Se entiende por plazo un 

e8pacio de tiempo dentro del cual ha de suceder alguna cosa, 

o bien, un espacio de tiempo que ha de transcurrir antes de 

q~e un hecho se realice o los efectos de un acto jurídico se 

produzcan. En cambio, por término debe entenderse un determi

nado momento en que debe suceder alguna cosa, o producirse 
un efecto". (Sl) 

Como podemos observar, Hoto Salazar concibe que el pla-

20 puede entenderse de dos maneras: 

- como un espacio de tiempo dentro del cual ha de suceder 

alguna cosa; o 
- como un espacio de tiempo que debe transcurrir antes de 

que se produzcan o se realicen efectos jurídicos. 
En cuanto al término se refiere, Hoto Salazar coincide 

con. la opinión de Salvat en que éste es un det(:lrm.inado mo

mento, es decir, un d{a cierto en el cual debe producirse 

algún efecto o realizarse alguna cosa. 

Ra.m.!rez Gronda define al término como: "La modalidad 

(49) Plrez Palm.a, Rafa.eL Gu(a de derecho e_r.2.cesal penal. 2 
ed. México, Cárdenas Editor, 19??. p. 80º 

(50) Ibid., p. 81. 

(51) Noto Salazdr, ·Efraínº Elementos de derecho. Oe_. cit., p. 
3?. 
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que, ya sea en uirtud de una ley o de una cláusula contrac
tual tiene por efecto retardar la ejecución de una obliga
ción (término suspensivo) o de decidir la extinci6n de la 
misma, en una fecha determinada o según un evento futuro de 

acaecimiento cierto. El tlrmino ~s, pues, un punto l!mite, 
en cambio el plazo es un lapso." (52) 

Podemos uer cómo este autor establece una diferencia 
entre el término y el plazo, siendo el primero un momento 
determinado o un punto l{mite; mtentras que el plazo es un 
lapso de tiempo. 

Por Último citaremos a Eduardo Pallares, quien define 
al plazo y explica cuál es el objetivo de éste, de la misma 

manera que lo hace Escriche, por lo que únicamente me limi
tarla transcribir la definición para que podamos compararla 
con el concepto que Pallares da de término. 

Plazo es "el término o espacio de tiekipo que se concede 
a las partes para responder o probar lo expuesto y negado en. 
juicio". (S3)-

En cuan/o al térm(no, el maestro Pallares expresa que 
"es el tiempo en que un acto procesal debe lleuarse a cabo 
para tener eficacia y ualidez legales. En su acepción más 
amplia, la palabra término es sin6nima de la palabra plazo, 
pero algunos jurisconsultos modernos establecen fntre ellas 
la diferencia de que, mientras el término, propiamente di
cho, expresa el d[a y la hora en que debe efectuarse un acto 
procesal, el plazo consiste en un conjunto de dfas, dentro 
del cual pueden realizarse uálidamente determinados actos. 

As! por ejemplo, Nanuel de la Plaia dice: Aunque por términoj 
en general, se entiende la distancia que existe, dentro del 
proce$o, entre un acto y otro, la doctrina marca una distin-

(52) RamCrez Gron.da, Juan D. Diccionario jurídico. 4 ed. Bue
nos Aires, Edit. Claridad, 1959. p. 240. 

(53) :Pallares, Eduardo. Diccionario de derecho procesal ciuil'" 
J ed. N<Íxico, Porrúa, 1960. p. 533. 
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ci6n entre el plazo y el término, en sentido estricto, pues

to que aquel significa el lapso de tiempo que se concede pa

ra realizar un acto procesal, y 6ste, en sentido estricto, 

es el momento en el cual ha de llevarse a cabo. Y era aquel 

<id sentido de la.s Leygs de Partida cuano dec !an ( Ley 1. 

t!te 15, Parta 3a) que plo.20 es el espacio ele tiempo que da 

el juzgador para responder o para probar lo que dicen en 
(i-4) 

juicio cuando fuere negadou. ,J / 

Como podemos observar, en las definiciones que se han 

transcrito existe una pluralidad de criterios acerca de la 

significaci6n c'el plazo y del término. En mi opini6n, estas 

palabras que estamos analizando poseen en sentido estricto 

connotaciones distintas. La diversidad de opiniones posible

mente se deba a que dichos vocablos tienen acepciones que 

resultan ambiguas, equlvocas y de aht que al definirlos se 

empleen de manera indistinta como sinónimos sin serlo pro

piamente .. 

A continuación trataremos de explicar el por qué de la 

dilog(a de estas palabras y daremos a conocer, según nuestro 

punto de vista, qui acepciones deberían tener en materia ju

r(dica. Para ello es conveniente que de manera breue nos re

mitamos al origen de estas voces y ver c6mo son definidas en 

los diccionarios. 

Primeramente examinaremos lea palabra "plazo", en la 

cual encontramos gran con.fu.si6n desde sus orígenes, pues 

hasta en el "Diccionario cr'U ico et imol6gico de la lengua 

castellana" se hace hincapi6 en que esta uoz no est6 muy 

bien estudiada y en ocasiones se llega a suponer la signifi

caci6n que tuvo al ir pasando de un idioma a otro. 

Plazo proviene del "arcaico plaz5!2_, y éste de E.l.g_citus, 

abreuiación de di~lacitu.s, dta (de plazo) aprobado (por 

la autoridad). Se trata de un vi(:'jO término jurídico. El o

rigen remoto est6 en Rlacere en su sentido primitiuo upare-

(54) !bid., p. 683 - 684. 
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cer bien", "merecer la apr¿baci6n". Posteriormente, en lattn 

imperial, pas6 como BJacitum, opini6n, precepto. Fue traspa
sado a otros idiomas, pero estos significados no se conocen 
con plena seguridad, as( en el galorrom6nico se introdujo 

como "pleito" y tambi6n en el francls, s6Zo que en este Gl-

t a tener cambios en sus acepciones y signific6 

decreto, pacto, conuenio, libre convenio y hasta se us6 como 
junta deliberante". (55) 

E's posible que de la acepe ión "convenio o libre co,we-~ 

nio", los ~rgentinos hayan tomado esta idea para designar 
con la expresi6n "plazo" cuando se tratara del conuencionól. 

En el Diccionario de Plácido Húgica encontramos las si

guientes acepciones: "l!lac.!:J..us: agradable, resuelto, decidi

do; Rlacitum.: decreto, orden, opinión, parecer; Elacito: a-
gradar mucho." <55) · 

No obstante las significaciones que tuvo esta voz en. 

sus orígenes, llegó a nuestro idioma con otra acepción y as! 

en el "Diccionario ideol6gico de la lengua espafiola" lapa

labra "plazo" se define como: "t6rmino o tiempo senalado pa
ra una cosa; vencimiento del t~rmino; cada parte de una cosa 
que se ha de pagar en dos o más veces"º (5?) 

Por su parte, la palabra "término" procede del latín 

terminu.s que significa 11moj6n, coto, Límites, frontera, fin, 
término. Y de la palabra también latina ternLl:.no cuyo signi
fica.do es: señalar, poner límites, limitar, determinar, fi

(58' Jar, terminar, acabar". - ) -

(55) Diccionario cr{tJs_o etimológ1co de la lengua .castellana. 
Ka.drid, ·aredos, 196?. p. 818 - 820º 

(56) Kúg i ca., Plá.c ido., Dice ionar io manual la t in.o-esp_g.ño l y es
egño l-: la t in2_ .. Kadrid, Edit. Razón y Fe, 1940. p. 283,. 

(5?) Cá.sares, Julio. Diccionario ideol6gico de la lengua es
pañola. Qp. cit., p. 6EO. 

(58) JlfÚgica, Plácido. Diccionario manual latino-g__seg/fol !J es
pañol-latin2_. Oe,. cit., p. 3?5. 



- 89 

En el "Dicc¿onario ideológico de la lengua española" 

encontramos que la palabra ''t6rmino" tiene m~ltiples acep

ciones, entre las más usuales podemos citar: 

- extrema, límite o Último punto hasta donde llega o se ex

tiende una cosa; 

- fin o ~ltimo momento de la duraci6n o existencia de una 

cosa; 
- límite o extremo de un.a cosa inmaterial; 

- linea diuisoria entre dos Estados o provincias, mojón; 

- objeto, finalidad, fin; 

- palabra, voz, expresión, vocablo; 

tiempo determinado, hora, d(a, fecha o punto preciso de 

hacer algo; etcétera. 

Ahora bien, la palabra "pla20 11 nos sugiere la idea de 

amplitud en cuanto al tiempo, es un lapso, un espacio, un 
intervalo, podemos decir que es un conjunto de días; mien

tras que la palabra "término" es más concreta, más específi

ca, es un tiempo determinado, día, hora, fecha, o punto pre

ciso de hacer algo, o sea, un día cierto, un dta fatal. 

A su uez el plazo como espacio de tiempo (conjunto de 

d!as, "X" tiempo) debe tener un final, y este final, a ese 

último momento de duración del plazo se le denomina "térmi

nou, significando el fin del plazo. Por lo tanto, en este 

caso, el plazo es un todo y el término es una parte (lo úl

timo) de ese todo, de tal suerte que todo plazo tendrá un 

término. 

Por otra parte podemos ver que la palabra plazo, la de

fine el "Diccionario ideol6gico de la lengua espafiola" como 

"término o tiempo .... ", y es aqu! precisamente donde podemos 

apreciar mejor la ambigUedad que guardan entres( estas uo

ces, puesto que para definir o explicar el plazo se utiliza 

la palabra término, en su acepci6n de señalar, limitar, de

limitar, fijar los l [mites, los t~rm.inos de un espacio de 

tiempo. Por tanto se puede decir que la palabra nplazo", en 
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este amplio sentido, f?D sinónima de "t6rmino" en cuanto se 

hace referencia a la fijaci6n o delimitaci6n de un lapso de 
tiempo. 

Por lo orcteriormente expues!o se Uega a afirmar qu.e Pl 

plazo y el t6rmino son sin6nimos; sin embarqo, no hay que 

oluida.r qu.e estricto entas palabras pose&n Jife-

r<1ntes siqnifU:ados, DU!ndo el pu1zo un esv1cio de ti:empo y 

el término un m.omento e ecÍfieo, un dlo. eierto. 
Del mismo modo, en ma¿eria jur!dica, el plazo es un es-

pacio de tiempo dentro del cual s0 pueden o se deben ' . reaLi-· 

zar determinados actos jur!dicos. Por ejemplo, en el C6digo 

Civil para el Distrito Federal, el articulo 238 disponP: "la 

nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes s6lo 

podró alegarse por aquel o aquellos a quienes tocaba prestar 

dicho consentimiento, y dentro de treinta d(as, contados 

desde qur2 trn1g<1 conocimiento del matrimonio." En este art'í-

culo podemos observar que a quienes corresponde en este cas0 

invocar la nulidad de matrimonio, tendr6n para hacerlo un 

espac iO ri0 ~noint(• A'1aS 0~ 
. {.. \,A, le ~• i ~.. f.,, .... '<,), ,.. ' 0:-. '--"} decir, dentro de ese lapso de 

tiempo cualquier d[a se i nvoqu.e la nulidad ésta 

vá l ida. 

Otro ejemplo de plaza es et art!culo 383 del Código dº 

Comercio que a la letra die~: "El comprador que dentro de 

los cinco d!as de recibir Zas mercanclcts no reclamare al 

vendG?dor, por eser it o, las faltas ele calidad o de can ti do d. 

de Qllas, o que dentro de treinta dfas contados desde quQ 

las recibi6, no lP reclamase de uicios intefnos de las mis

mas, perCf.erá toda acción y derecho a r<)petir por tales cau-

sas contra el vendedor." 

Por otra. parte el término es un momento deterrttinado o un 

d[a cierto en el cual empezarán o cesarán efectos jurídicos 

o se padrón realizar determinados actos jur[dicos. Por ejem

plo, el Código de Comercio en 11L artículo 360 establece: ''En 

los ;créstam..os por tiempo indetermin.ccl.o no podrá exigirse al 



- 9.Z 

deudor el pago, sino despuJs de los treinta d[as siguientes 

a Za interpelaci6n que se Ze haga, ya judicialmente, ya en 
lo <2xtrajudicial antr,,: un notario o dos testigos." En. este 

caso, el momento determi~ado, preciso, en que se puede exi

gir a Z cieu.dor el pago., es d(-!Spu.és de transcurridos l oc t re i.n.-

t ~ .,.,,Jfr'iC ~ .... l_,,,1•.,..,VltCJQ ,., 1 "¡,"'1i.r)Cl'r'Jt-~-ln-1¡·.n .. ,.:.o f"'1 ñ {"l''l hag .• 
""' .. r,""""" ""''·':;f'·'·'""'.,. '"·""'a,,'"'¡ .. «,"""·""'"'· 'íu"" -~"" c:z al 

no antese 
En el C6digo CEuil para el Distrito Federal, el artícu

lo 669 sePíala: "Pasados do.ci afio~_; desde el d!a en que haya 

sido nombrado &l representante, habr6 acci6n para pedir la 

declaraci6n de ausencias" En este art!cu.lo se puede observar 

que se trata de un t6rmino, ya que no se puede pedir la de

claración de ausencia sino hasta el momento cierto, determi

nado, después de que hayan transcurrido dos años. 

Con ·lo anterior podemos constatar mejor aun la diferen

cia que existe entre el plazo y el término, reafirmando un.a 
vez más que mientras el piGzo es un eapacio de t iernpo dentro 

del cual en cualquier día de ese lapso puede realizarse el 

acto jur!dico sefialado, el t6rmino, por su parte, es un mo

mento cierto, determinado, en el cual pu.eden empezar o cesar 

efectos jur(dicos o realizarse un acto jurtdico, no importan

do que tenga qw;, transcurrir un tiempo, pues durante. ese 

tiempo nada puede realizarse. sino hasta la llegada del tlr-
mino. 

No obstante la diferente significaci6n que poseen estos 

vocablos que estamos estudiando, en nuestras leyes se emplean 

in.distintamente corno si fueran s in.6nimos, así por ej<?mplo 

los artículos 88, 377, 2805 del C6digo Civil para el Distri

to Federal, entre muchos otros, utilizan la palabra t6rmino 

y en realidad deberCan utilizar la palabra plazo; el art!cu

lo 666 del mismo ordenamiento legal menciona el vocablo pla

zo cuando se trata de un término, etc~terao 

Por todo lo. expuesto, considero que deberlan ser corre

gidas nuestras disposiciones jurídicas empleando el signifi-



- 92 

cado correcto de las palabras plazo y t~rmino, ya que nos 

dan una uisi6n más concreta del momento en que se debe ac
tuar jurídicamente o bien cuándo deben empezar a cesar los 
efectos jur!dicos. 

B o !:J&ELJJ_J:JlB!llJVQ_~flQJ!. . 
A continuación analizaremos el plazo o t6rmtno y la condt-
ci6n como modalidades de las ob~igacionas. 

Como bien sabemos, la obligaci6n es un u(nc~lo jurfdtco 
en virtud del cual una persona llamada deudor Qstd conatr•~ 
ñida (obligada) para con otra persona llamada acreedor a dcw 
una cosa o a realizar o no un hecho. 

Ahora. bien, cuando la uoluntad se expresa lisa y llana
mente sin que se subordinen los -efectos de la declaraci6n de 
uoluntad a ni~g~n otro acontecimiento, las obligacf.on~s se
rdn puras y sim.pl'2s, pues no están afectadas, m.od,iff.ca.d.a.a o 
sujetas a ninguna modalidad. Pero cuando los efectos de la 
declaración de voluntad queden sometidos a ciertas limita
ciones, entonces tendremos obligaciones sujetas a modalida
des; estas modalidades se incorporan al acto jurídico por 
uoluntad de las partes. 

Gutiérrez y González define a la modalidad como "cual
quier circunstancia, calidad o requisito que en forma gené

rica pueden ir unidos a lo substancia, sin modificarla,de 
cualquier hecho o acto jurídico". (59) 

Nuestro C6digo Civil para el Distrito Federal, bajo el 
rubro de Modalidades de las Obligaciones, presenta las dife

rentes especies de obligaciones: condicionales, a plazo, 
conjuntivas y alternativas, etc. No obstante, para efectoa 
de nuestro traba.jo s6lo trataremos las llamada.s obligaciones 

condicionales y a plazo. 

(59) Gutiérrez y Gonzdlez, Ernesto. Derecho de lga obltqgcfp
~· Op. cit., p. 679. 
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. EL, PLAZO_ O Él TERNINO 

En el C6digo c·il.)il para el_ Distrito Federal en la parte re

fer-ente ~ las modalidades de las obligacíones, en su Capítu-

lo JI se consigna como una modalidad las llamadas obligacio-
. . . . . . . 

_nes a plazo. Sin embargo, diferentes juristas emplean ta.ni.-

. bién. la palabra· término para denominar este tipo de modal i

dades, expresi6n ~ue desde mi punto de vista y por las razo

nes explicadas en páginas anteriores deber!a ser emp-leada ú
nicamente para designar estas obligaciones, ya que las ca
racter!sticas que contienen se adecuan a la significación 

propia del término y no así a la del plazo. Por lo tanto, en. 

lugar de llamarles obligaciones a plazo deberían ser denomi

nadas obligaciones sujetas a término. 

El término, como modalidad de la obligaci6n, se define 

como el acontecimiento futuro de realización siempre cierta 

del cual depende la exigibilidad o la resolución de los e

fectos de un acto jur(dico. 
Al respecto,el artículo 1953 del Código Civil para el 

Distrito Federal se~ala: "Es obligación a plazo aquella para 

cuyo cu.mp l fm i en to se ha designado un día cierto. " Como pode
mos observar en este precepto legal se emplea err6neamente 

la palabra "plazo", pues esta no implica un dla cierto en su 
sentido correcto; debería ser utilizado el vocablo "término" 

con el que concuerda según su significaci6n el dta cierto, 

el momento determinado. 

Pero ueamos cudles son los elementos del término conte

nidos en la definici6n anterior: 

- Un acontecimiento, es decir, un hecho. 

- Que ese acontecimiento sea futuro, respecto del pacto en 
que se establezca. 

- Que el acontecimiento futuro sea de realización cierta, es 

decir, para que se cumpla la obligación debe haberse desig

nado un día cier.to; por día cierto ent i~ndase aquel que ne

cesariamente ha de llegar (artículo 1954 del Código Civil 
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para el Distrito Federal)º En el t!rmino existe una cert i

d~ñbre en cuanto a que ese acontecimiento se tendr6 que cum-_ 

plir tarde o temprano, pero necesariamente ha de llegar el 

día en que debe cumplirse. En este sentido el término puede 

ser: término cierto en. el día (d_ies certu.s .Q!J;_~~) 

llamado también. término detPrmin.ado, que es un d(a fijo, un. 

d(a designado por su fech<1 en el. calendario (22 de noviem.

bre, por ejemplo); o término cierto en cuanto que ha de llQ

gar, pero incierto en cuanto al momento en que vence (dies 

certus an et incertus quando) llamado también indeterminado 

o incierto (dies incertus). Esta expresión que en no pocas 

ocasiones llega a confundir, pareciera que se contrapone con 

la idea que hemos expuesto de término, y que es precisamente 

un d(a cierto; pero por t~rmino incierto -mejor llamado in

determinado- debemos entender aquel en que si bien no existe 

duda en que algún día ocurrirá el acontecimiento, no se sabe 

con precisión cuóndo se realizará; es decir, el acontecimien

to escogido como término puede ser de tal naturaleza que su 

realizaci6n sea seguramente inevitable, sin que se pueda 

prever qu~ dfa se realizará (por ejemplo la muerte). 

Por lo tanto, en el término existe completa cert idwnbre en 

que la realización del acontecimiento se verificará ya sea 

en un d(a cierto, fijo, o bien en un d.Ca cierto en cuanto 

que ha de llegar, pero incierto (dies incertus) en cuanto al 

momento en que vence. Si hubiera la menor duda sobre si el 

acontecimiento llegará o no, entonces se regirá por las re

glas relativas a la condici6n (artículo 1955 del Código Ci

vil para el Distrito Federal). 
- Y el último de los elementos del término es que d€ ese a

contecimiento futuro de realizaci6n cierta dependa la exigi

bilidad o la extinci6n de los efectos de un acto jur!dico. 

De este elemento se desprenden dos clases de tirmino: el 

suspensivo y el extintivo. 
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TERHJNO SUSPENSIVO 
El término suspensivo se define como el acontecimiento futu

ro de realizaci6n siempre cierta ·del cual depende la exigi

bilidad de los efectos del acto jurídico. 

El acto jurldico ha quedado constituido desde que se 

rea.liz6 la declaraei:ón. de uoluntad; los derechos y obli 

cienes que provienen d~ ese acto-se realizar6n con toda cer

teza a la Zlegada del término. 

Lo que se suspende en esta clase de término es la exi

gibilidad de los derechos y obligaciones, es decir, retarda 

la ejecuci6n o el cumplimiento de [a obligación hasta el día 

de la llegada del término, e inmediatamente después de su 

vencimiento la deuda es exigible y se transforma automática

mente en una obligación pura y simple. 

Al momento en que el acto jurídico inicia sus efectos 

se Ze llama t6rmino inicial odies a quo. 

TERHINO EXTINTIVO 
El t6rmino extintiuo es aquel que !imita la duración de la 

obligación y se define como el acontecimiento futuro de rea

lización siempre cierta del cual depende la extinción de los 

efectos del acto jurídico. 

En este coso la obligación nace como si la modalidad 

del acto no existiera, es decir, como si fuera pura y sim

ple, por lo que produce in.mediatamente todos sus efectos. 

Pero cuando llega el término, la obligación cesa de producir 

sus efectos jurídicos para el porvenir y los que había pro

ducido hasta entonces quedan adquiridos. 

A este término que señala el momento de cesaci6n de Zos 
efectos del acto jurCdico se le llama tórmino final odies 

ad guem. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artí

culo 1958 del Código Civil para ·el Distrito Federal: "El 

plazo se presume establecido en favor del deudor, a menos 
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que resulte, de la estipulaci6n o de las circunstancias que 
ha. sido establecido en. favor del ·acreedor o de las dos par

tes." De esta disposici6n se pueden desprender tres situa
ciones: 

- Si el tlrmino se ha convenido solamente en int del 
deudor, éste tiene derecho de pagar anticipada~•nte; el 

acreedor por su parte no puede, antes del uen.ci~iénto del 
término, demandar la ejecuci6n de la obligación .. 
- Si el t~rmino estó estipulado únicamente en fauor del 
acreedor, éste puede -una vez que se ha vencido el tlrmino
exigir inmediatamente el cumplimiento de la obligación.; en 

este caso el deudor no puede pagar anticipadamente. 
- Si el término está establecido para ventaja común de las 

partes, una de ellas no tiene derecho de renunciar a ll en 
perjuicio de la otra; es decir, el cumplimiento de la obli

gación no puede tener lugar anticipadamente si ambos contra
tantes no se ponen de acuerdo sobre este puntoº 

Hemos hablado del cumplimiento anticipado, pero veamos 
cuál es su ualidez. Como la obligaci6n existe aún antes de 
que llegue el término, si el deudor paga antes del uenci
miQnto, no tiene la acci6n de repetir, porque no puede pre
tender que ha pagado lo indebido. En caso de que el deudor 
ignorara -al momento de pagar- la existencia del t6rmino, 
entonces tendrá derecho a reclamar del acreedor los intere
ses o los frutos que éste hubiere percibido de la cosa (ar

t!culo 1957 del C6digo Civil para el Distrito Federal). 
Por otra parte, cabe s(}ñ.ala.r que en nuestro C:6digo Ci

uil para el Distrito Federal la p6rdida del dereeho a utili
zar ~l término s6lo tiene lugar para el deudor, no existien
do contra el acreedor. A esta plrdida del der~cho a utilizar 
el tér•ino se le conoce como caducidad del término y existe 
cuando el deudor se encuentra privado del término contra•~ 
voluntad. 

As( el art(culo 1959 del citado ordenamiento legal dia-
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pone: nPerderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo: 
l. Cuando después de contraída la obligación, resultare in
solvente, saluo que garantice la deuda; 
11º Cuando no otorgue al acreedor ias garantfas a que ~stu
vter'l1 com.prometido; 
III. Cuando por actos propios hubiesen dis~inuido l 

tas después de establecidas, y cuando por caso fortui
to desaparecieren, a menos que sean inmediatamente 8ubst 

tu.idas por otras igualmente seguras .. " 
A su uez el art!culo 1960 del C6digo Ciuil para el Dis

trito Federal preceptda: "Si fueren varios los deudores ~o
lidarios, lo dispuesto en el artículo anterior s6lo compren
derd al que se hallare en alguno de los casos que en IZ s~ 
de.a i,pn.an.." 

Por lo que corresponde a los actos conservatorios de la 
coaa objeto de la obligaci6n, e~ el C6digo Civil para el 
Distrito Federal no existe ninguna diapostci6n. al rtsp•cto 
en el cap(tulo relativo a Zas obligaciones a plazo; no obs
tan.te, es opin.i6n generalizada de los diferentes Juristas 
que por extensi6n a lo dispuesto en el capítulo de Zae o
bligaciones condicionales se Ze reconozca al a.cre,ul,or a tlr
•ino el derecho de ejercitar todos los actos conaervatorios, 
1'os cuales no se interponen en ningún aspecto a los actos de 
ejecuct6n que le quedan prohibidos. 

Por último hay que señalar que pueden existir trfls es
pecies de términos, que son: voluntario o convencional, le
gal y judicial, los cuales trataremos más adelante cuando 
&>'1fam.os· la clasificación de los términos y plazo• .. 

Como hemos podido constatar, estas obligaciones para 
cuyo cumplimiento se ha designado un d{a cierto, un dla que 
necesariamente ha de llegar ya sea porque se encuentre dq
terminada su fecha, o bien aunque indeterminada inevitable
•ente tarde o temprano, con toda certeza ha de llegar el d!a 
de su cumplimiento, y siendo congruentes con el significado 
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que posee lo palabra "t6rmino" en su correcto y gstricto 

sentido, estas obligaciones deber(an ser denominadas obliga

ciones sujetas a t6rmino. 

Veamos ahora las obligaciones condicionales para tratar 
de establecer las semejanzas y las diferencias bdsicas entre 
las obligaciones a t6rmino y las condicionales. 

CONDICION 

la condición se define como el acontecimiento futuro dQ r€a
lización siempre incierta del cual depende el nacimiento o 

la resolución de los efectos de un acto jur(dico. 
Al respecto, el artículo 1938 del C6digo Ciuil para el 

Distrito Federal precept~a: "La obligaci6n es condicional 

cuando su 2xistencia o resoluci6n depen1en de un aconteci
miento futuro e incierto." 

Los elementos de la condición son: 
- Un acontecimiento, es decir, un hecho positiuo o negativo. 
- Que ese acontecimiento sea futuro respecto del pacto en 
que se establezca. 
- Incierto, es decir, que sea susceptible de acaecer o no; 
es indispensable que la realización del acontecimiento posea 
el carácter de la incertidumbre considerada en s( misma, o 

sea, se necesita que esa incertidwnbre no s6lo sea subjetiva 
sino que debe ser objetiva. 
- Que de ese acontecimiento futuro e incierto dependa la 
existencia o la resolución de los efectos del acto jurídico; 
de este último elemento resultan dos clases de condición, 
siendo la primera suspensiva y resolutoria la segunda. 

CONDICION SUSPENSIVA 
la condición suspensiua se encuentra prevista en el art!culo 

1939 del C6digo Civil para el Distrito Federal que a la le

tra dice: "La condición es suspensiva cuando de su cwn.pli

miento dependa la existencia de la obligaci6n." 
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Cuando el acto juridico estd sujeto a una condici6n 

sus pe ns i ua, las obligaciones y los dP rechos que han de pro

ducirse como efectos de ese acto jurídico no nacen in.111edia-
-( 

tamen te, sino que sP encuerrt--ran suspen.d idos debido a un es-
1 . 

tado de incertidumbre consiitente en saber si el aconteci-

m.fen.to qu.e con.st ituye lC1 obligación oc-urriró. o n.o. Es hasta 

que se realiza la condici6n cuando los efectos jur[dicas d&l 

acto nacerán, se produ.c irán, y entonces se dice que la obl i

gac i6n es perfecta. 

CONDICION RESOLUTORIA 
L;a condici6n resolutoria tiene como fin extinguir derechos y 

obligaciones. Al respecto el artículo 1940 del Código Civil 

para el Distrito Federal dispone: "La condición es resoluto

ria cuando cumplida resuelue la obligación, volviendo las 

cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubie

re existido." 

En la condición resolutoria, los efectos del acto jurí

dico nacen, se producen inmediatamente como si la obligación 

fuera pura y simple, pero esos efectos estarán subordinados 

a que si la condición se realiza entonces desaparecen, que

dando las cosas como si esos derechos y obligaciones nunca 

hubieren existido. El estado d<? incertidwnbre en la condi

ción resolutoria se encuentra precisamente ~n saber si la o

bligación subsistirá o será resuelta, pero mientras no se 

realice la condioi6n. el acto jurídico seguirá produciendo 

sus efectos jur(d~fos • 

.Ahora bien, tanto en. la condici6n susp,en.siva como en la 

resolutoria, una uez realizada la condición, se retrotraen 

los efectos al tiempo en que la obligaci6n fue formada y o
peran en el futuro desde ese momento. Si la condición es r~

~olutoria se destruyen los efectos del acto, es decir, se 

resuelue la oblLgaci6n uolviendo las cosas al estado que te

nían como si esa obligaci6n. n.o hubiere existido; y si es 
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\ 
sw,penstva, el acto produce todos sus efectos desdfl 
bractón 1 o sea, los efectos Ju.r!dicos SJ?, produci. 

obl i6n hubiera sido puro. y simpl desde el 
A este respecto, el art!culo 1941 del Código Ctuil 
Distrito Federal est lece: ncum.plida la 
trae al ti en la obli t6n. 

tos l i 
las o por lacto 
a fecha diferentoo" 

SU Cftle

CQII.O 8 t 
tnci.pio. 

"l 

En cuanto a la r~troac t iu i.dad de la con.die ión, e.1daten 
tre• teorías que han destacado para explicar d'I qu.6 m.an.era 

\"•J1.tenderse dicha retroactividad: 
1. ta d~ la ficci6n. Según esta teor(a la retroactiuidad 
ea un.a ficci6n, puesto qué consiste en determinar la situa
ción de las partes como si desde el principio la obligact6n 
h.u.btera sido pura. y siinple o jWftá.s hubiera exia.t tdo, siendo 
ambos conceptos contrarios a la realidad de loa hechos. 
2. r11or!a de la con.fi.rma.ctón del derecho por el cW1tplimt1tnto 
de la condici6n. Conforffl.e a esta tesis, la regla de la re
troect tuidad estaría enteramente conform.e con. la noct6n del 
d~recho condicional. El derecho condicional preexisttr(a al 
cwapltm.iento de la condici6n, puesto que el derecho existe 
ya; la llegada de la condición no podr{a tener por efecto 
hacerlo nacer, sino solament~ confirmarlo; entonces nada 
IIO.!"aal, conforme a la naturaleza del d~recho condicional 

los efectos de él se remonten. en el pasado hasta el d 
¡,-

4Hl que el trat-o de las partes lo haya. h~cho nacer. 
;'e' 

• Teor dt1 la voluntad presunta de la's partes. De acuerdo 
·con. E?sta teor!a, la retroactividad de Za con.die ión. tiene su 

t en. la ooluntad presunta de las partes; éstas al con-: 
ta.r bajo con.die i6n., veros (mi lmente han. querido l igarsfl 
,ai 11u::m.era que si en. la cert idwn.bre de la l l ha 

tci6n., hubte,en hecho desde ese d!a un. contrato , 
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Al parecer nuestro C6digo Civil para el Distrito Fede
ral en su art!culo 1941, adopta la teorCa de la uoluntad 
presunta de las partes, pues "la.condición opera con efecto 
retroactiuo al momento en que la obligaci6n se forma y tiS en 
ese m.om.ento en el que deben. existir los elem.en.tos constitu-

iuos Z contrato, pero los efectos la obli f o su 
resoluci6n pueden ser llevados a 
tal es Za uoluntad de las partes r-o, 
tu.raleza del acto". ,o,,, 

un m.om.ento diferentfJ, si 

o la consecw1nc 

Pasando a otro aspecto, veremos que cuando la condici6n 
~stá pendiente, es decir, cuando la condición aún no se ha 
cumplido pero es factible que ,sta llegue a realizarse, el 
deudor, durante ese lapso de expectativa, debe abstenerse de 
todo acto que impida que la obligaci6n pueda cumplirse opor
tunamente. A su vez, el acreedor podrá adoptar las medidas 
necesarias (actos conservatorios de la cosa objeto de la o
bltgact6n) para que no se afecte su derecho, si es que la o

bligact6n llegara a realizarse (art{culo 1942 del C6digo Ci-
u tl para el Di.s tri to Federal). 

Por su parte el artículo 1948 del Código Civil para el 
Distrito Federal se~ala: "Cuando las obligaciones se hayan 
eontra!do bajo condición suspensiva y, pendiente ésta, se 

perdiere, deteriorare o bien se mejorare la cosa que fu• ob
jeto del contrato, se obseruarán las disposiciones siguien
tfls: 

l. Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, quedard extin
guida la obltgaci6n; 
II. Si la cosa se pierde por culpa del deudor, 6st• queda o-

t al resarcimiento de daños y perjuicios. 
Entiéndese que la cosa se pierde cuando se encuentra en 

alguno de los casos mencionados en el artículo 2021; 

(60) Borja Soriano, Hanuel. Teor!a general de Zas obligaci~= 
!!:SJ!• 7 ed. N6xico, Porrüa, 19?4. V. 2. p. 25. 
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III. Cuando la cosa se deteriore sin culpa dei deudor, éste 
cwn.ple su obligaci6n entregando la cosa al acreedor en. el 
estado en que se encuentre al cu.m.plirse la condici6n; 
IY. teriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá 
optar ~ntre la resoluci6n de la obligación o su cum.plimien-

I con la indemnizaci6n daños y rJuicios en 
SOB; 

Y. Si la cosa se mejora por su naturaleza o por e ti 

las ~ejoras ceden en favor del acreedor; 

ca-

VI. Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá éste otro 
der~cho que el concedido al usufructuario.~ 

Ahora bien, se dice que Za condici6n se ha cumplido 

cuando ~l suceso previsto se realiza; es a la llegada de la 
condición suspensiva cuando la obligaci6n es perfecta y el 

acreedor puede exigir su cumplimiento, su ejecuci6n. 
En nuestro C6digo Ciuil para el Distrito Federal se 

prevén dos situaciones en que la condici6n debe tenerse por 
cUJ1tplida, así en el artículo 1945 del citado ordenamiento se 

dispone: "se' tendrá por cumplida la condición? cuando el o
bligado impidiese 1Jolu.ntariamente su cwnplimientoº" Y el ar
t!culo 194? del mismo ordenamiento determina.: ,"La. obligaci6n 
contraída bajo condici6n de que un acontecimiento no se ve
rifique en un tiempo fijo será exigible si pasa el tiempo 

sin verificarse. 
Si no hubiere t iem.po fija.do, la condición. deberá repu

tarse cumplida transcurrido el que uerostm.ilm.ente se hubiere 
querido señalar, atenta la naturaleza de la obligación.u 

En cerno de que la obligqci6n. no se realice, el artículo 

1946 del Código Civil para el Distrito Federal preceptúa: 
61 La obligación contraída bajo la condici6n de que un acon.te
ctm.iento suceda en un tiempo fijo, caduca si pasa el término 
&in realizarse, o desde que sea in.dudable que la condici6n 

no pu.edi!il cum.plir~e." 
Por otra parte, toda condición debe ser posible y l(ci-
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ta; en est• sentido el artCculo 1943 del C6digo Ciuil para 
el Distrito Federal ¡¡¡stablece: "Las condiciones ifn.posibles 
de dar o hacer, las prohibidas por la ley o que sean contra 

las buenas costumbres, anulan la obligación que de ellas de
penda. 

ici6n. no hacer una cosa 

este art ulo se pueden desprender tres situaciones: 

- La condición debe ser posible tanto física como jurídica

menteº Es imposible f[sicamente el hecho que no pueda exis

tir por ser incompatible con una ley de la naturaleza. La 

imposibilidad jur(dica es aquella que se deriua de un hecho 

cuya realización -aunque sea posible físicamente- es contra

ria a una norma de derecho que deba regirlo necesariamente y 

que constituya un obstáculo insuperable para su realizaci6n 
(art!culo 1828 del C6digo Civil para el Distrito Federal). 
Si la condición. de dar o hacer es imposible f!sica o jurtdi

camen.te, será nula. 

- la condición debe ser l(cita. Il(cito es el hecho contra

rio a las leyes de orden público o a las buenas costumbres 
(articulo 1830 del Código Civil para el Distrito Federal). r 
•n relación. con. esto, el art(culo 2225 del C6digo Ciuil para 
el Distrito Federal determina: "La ilicitud en el objeto, en 
el fin o en la condici6n del acto produce su nulidad, ya ab
soluta, ya relat iua, según. lo disponga la .ley." Asl las con
diciones que sean il(citas tambiln serdn nulas. 
- Cuando la condición consista en no hacer una cosa imposi

bl•, el acto jurídico simplemente se tendrá por no puesto. 

Por lo que toca a la rescisión de la condición, el ar
tículo 1952 del C6digo Civil para el Distrito Federal seña
la: "S.i la rescisión del contrato dependiere de un tercero y 

ise fuere dolosamente inducido a rescindirlo, se tendrá por 
no resc in.d ido." . 

Hemos visto que la condición puede ser suspensiva o re-



- 104 -

solutoria, pero en la doctrina se mencionan también tres es

pecies de condiciones que son: casual, potestatiua y mixta; 
de tal suerte que la condici6n ya suspenstua, ya resolutoria 

pueden además pertenecer a alguna de estas especies0 
Es conveniente señalar que en nuestro Códi Civil para 

el D tri to l, en el {tul o re l cz iuo a l a.s ob l. i 

ciones condicionales, no se ha reproducido la clasificaci6n 

de estas tres especies de condiciones, y es opini6n generali

zada de los diversos juristas que posiblemente se deba a que 

la clasificación corresponde más bien a la doctrina. Sin em

bargo, el mencionado Código no rechaza totalmente estas es

pecies de condiciones, pues alude a ellas en la parte co
rrespondiente al Capítulo IV: De las condiciones que pueden 

ponerse en los testamentos, y en concreto hace referencia a 
la condici6n casual, potestativa y mixta en los artículos 

1352, 1353 y 1356. 
De una manera breve veremos en qué consiste cada una de 

estas especies de condiciones. 

La condici6n es casual si depende de circunstancias en

teramente fortuitas, ajenas a la voluntad de Zas partes, o 
bien si su,realizaci6n depende de la uoluntad de un tercero. 

La condici6n es mixta si la realización de la condici6n 

depende de la voluntad de las partes y a la vez de otras 

circunstancias ajenas a esa voluntad. 
La condición es potestativa si su rea,lización depende 

de la exclusioa voluntad de una de las partes. Sin embargo, 

a este respecto, en el C6digo Civil para el Distrito Federal 

en el art !culo 19LtLt se preceptúa. que: "Cuando el cumpl imten

to d• Za obligaci6n dependa de Za excZusiua voluntad del · 

dftudor, la obligación. condicional será nula." 

Esta disposici6n es absolutamente lógica, pues si el 

cumplimiento de la obligaci6n se dejase a la exclusiua oo
hmtad del deudor, sería -como expresa Hanresa- tanto como 

aancionar obligaciones ilusorias. 
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Ahora bien, la prohibición de las condiciones potesta
tiuas que dependen de la uoluntad del deudor no aa hace ex
tensiva a aquellas que dependan de la exclusiua uolunt del 
acreedor, pues nuestra legislaci6n ciuil no hace referencia 
a ellas. Por lo tanto, por falta de disposici6n y la 

d rencia 1 ,,. ios caso.s, si existir 
ciones potestativas sujetas a la uolunt del acreedor. 

Cabe lar que trat&ndose condiciones resolutor 
testatiuas, la resolución de los efectos del acto jurídico 

puede quedar sujeta a la voluntad del deudor o del acr@edor 
si as( lo han convenido desde un principio en cláusula de 
resoluci6n sujeta a la voluntad de cualquiera de las partes. 

Como podemos observar, la importancia de la condición 
no gira en torno a un d(a cierto para que el acontecimiento 
se realice, sino que el elemento caracterlstico de este tipo 
de modalidad es la incertidwnbre consistente en saber si la 
condición ocurrirá o no. Y como expresa Gal indo Garfios: "la 
condición afecta con mayor intensidad al acto jurídico, pues
to que tncid• sobre la ~xistencia de la obltgaci6n del deu
dor. No as! el término que s6lo influye sobre eZ momento en 
que producirá efectos el acto o dejará de producirlos". ( 6l) 

C. CLASIFICA.CION DE LOS PLAZOS Y TERNINOS 

La. clasificaci6n que en seguida daremos puede referirse tan
to al plazo como al término, no porque est~mos empleando es
tas uoces como sin.6n.im.as, sino qu.e siguiendo la diferencia 
que entre ellas existe en su sentido estricto y que a mi .oa
recer es el que debería utilizarse, tanto el término como el 
plazo pueden tener cabida en esta clasificación, pues pode
mos hablar tanto de uno como de otro ya que todo dependerá 
del tiempo que se designe para la realización de u.n acto ju
rídico, para la producción o cesación de los efectos, para 

(61) Galindo Garfias, Ignacio. Derecho ciuii. 3 ed. H6xico, 
Porraa, 19?9. p. 279. 
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ttjerci una acción, para. rendir pr11,ebas, para con.testar 
las demandas, etc,; para todas estas situaciones bien puede 
señalarse un lapso de tiempo (plazo) o un d cierto (térmi
no). 

Así el plazo y el t in.o pueden dividirse de la si-
lente manera: 

l: es el que fija, establece o concede la ley~ 

icial: es aquel que termina, fija o concede eZ Juz 
en virtud de disposición o permiso 

- Convencional: llamado tambi6n uoluntario, es el que esta
blecttn o fijan las partes. 
- Ordinario: es el que la l~y establece para la generalidad 
de los casos .. 
- Extraordtna.ri.o: es el que la le:1,1 establece para casos es

pecf/icos. 
- Coaún: 11s e Z qwi con.e i e rne s imu l t áneamen.t e a dos o m.ás 
personas (partes)., "Se presuin.en comunes los que por disposi

ct6n •xpreaa de Za ley o por la naturaleza del caao no son 
individuales" (artículo 135 del C6digo de Procedimientos Ci
uiles para el Distrito Federal). 
~ Ind!oidual: llamado también personal y es aquel que co
rr~sponde a una persona (parte). 
- Prorrogable: es aquel cuya duraci6n puede ser aumentada. 
- De gracia: es aquel que concede el acreedor al deudor, re-
tardando o difiriendo el cumplimiento de una obligación.. 
rambién es el que concede el juez al demandado en los caso8 

en que se halle legislativam.ente previsto. 
~ Improrrogable: es el que no puede ser ampliado, La aayor!a 
de lo.! juristas lo emplean como sin.6nim.o de fatal. 
- Fatal: el maestro Eduardo Pallares explica que aunque éste 
se usa como sinónimo de improrrogable, puede entend~rse c0110 
aquel cuyo curso no puede suspenderse. 

- P1>rentorio o p.reclusivo: '1S el que un.a vez transcurrido 

-sin haberse realizado el acto que debi6 desempeñarse- se 
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pierde la posibilidad de que sea restituido a la parte que 
no lo aprouechó, es decir, se ¡iterden dutomát icam.ente los 

\ 

derechos que pudieron eJercitarise en éZ. 

- Probat.orio: es aquel que ya lea ordtn.ario o extraordinario 
se establece la práctica Zas pruebas. 

t : es el con.e i 

pract pruQba.s cuando tas deban tener lugar Juera 
l ito espacial en el que se est present 

- Supletorio d~ prueba: es el que s~ concede a las partes 
para que rindan las pruebas que pedidas en ti~mpo no se pu
dieron practicar por causas ajenas a Za uoluntad del inter~
aado, o que prouengan. de caso fortuito, fuerza mayor o dolo 
del colitigante. 

IJ .. EL CONPUTO,DEl TIEJIEQ 
De la correcta y oportuna aplicación. o utilizact6n que haga
llWS del tiempo dependerd en. muchas ocasiones el logro d.'11 los 
b•ne/icios que nos con.cede la ley, por eso es swnam.en.te im
portante que la ley cuente con. un sistema adecuado para el 
e6mputo del tiempo, puesto que de este sistema depende la 
obtena16n. de nuestros derechos. 

El establt1cimiento de un sistema para el c6muto d11 pla
zos y tlrminos que resulte sencillo, práctico y eficaz es 
un.a tarea en verdad complicada, pues si se elabora un s!ste
lla que sea del todo uniforme e inflexible,· aun.que éste l,~
gara a ser muy práctico en su apl icac i6n, se podrían oc(urto
Aar perjuicios irreparables ya que existen cierta• situacio
nes que exigen un tratamiento diferente. Tam.poco se puede 
erear un sistema en el cual en cada s!tuact6n se auente el 
ttem.po en forww. diversa, atendiendo cada una de las necesi~ 

que se puedan presentar en lo particular, pues eatf 
aisteJAa para el cómputo del tiempo caería en. el caau!sm.o, 
siendo complicado, impráctico y sobre todo desigual en rela

_ct6n con los derechos de las personas. 
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Desde mi punto de vista, el sistema para el cómputo del 
tiempo debe atender fundamentalmente a dos situaciones: la 
protecci6n íntegra de los derechos de las personas; y que su 

aplicación sea igualitaria y uniforme, aunque sin caer en. la 
inflexibilidad, es decir, obviamente se deberán establecer 
exc ion.es en. la man.<:?ra dQ computar los plazos y los t 
noB, existen terminadas situaciones que por proteger 

rechos jerá icament~ más ualiosos o por perseguir fin.es 
distintos no pueden ser tratados de la misma forma. 

Al t l!tn.e r un sistema u.n. ifo rm.e e igual i t ar f.o con sus de

bidas excepciones, se atiende tambiln en un aspecto secunda
rio, a una cuestión. práctica para Za mejor y m.ás fácil apli
cación y contabilidad del tiempo. 

A con.t inuac i6n. expondremos de un modo general las bases 
en que debe apoyarse el sistema para el c6m.puto del tiempo, 
y posteriormente daremos algunas de las excepciones que de
ben contenerse en dicho sistema. 

El tiempo en los plazos y en los términos se cuenta por 
d(as, meses y años. Veamos qu6 debe entenderse por cada uno 
de ellos. 

Rafael de Pin.a define el día como el: "Espacio de tiem
po de veinticuatro horas, en. el cual la tierra da, un giro 
sobre su eje." ( 62) 

Ram írez Gronda ref i er€ que el d (a "en. derecho es el in.
t erva lo que corre de media noche a media noche ••• " ( 63) 

Por lo tanto, el d{a debe en.tenderse de ueinticuatro 
horas naturales contadas de las cero horas a las veinticua
tro horas. 

Los meses son cada un.a de las doce partes ~n. que se di
vide el número total de días del año; por ello los meses de-

(62) Pin.a, Rafael de. Diccionario de derecho. Op. cit., p. 
231. 

(63) Ram(rez Gronda, Juan D. Diccionario .fur!dico. Q2• cii .. , 
p. 106. 
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ben regularse por el número de días que les correspondan, 
esto es, según estén designados en el calendario gregorianoe 

El año es un período de doce meses que consta de un nú
mero cabal de días de: 365 si es común, o 366 si es bisies-
to. r lo tanto el afio debe entenderse seg~n el ro de 
d le corres I sea 3 o 3 d naturalese 

E criterio c6mo deben considerarse los d y 

meses coincide en general con 1 • + e .. aaop .. por nu.es tras 
diferentes leyes, as( tenemos por ejemplo: los art!culoa 
1177 y 1178 del C6digo Civil para el Distrito Fed?.ral; el 

art!culo 136 d•Z Código de ProcedimiPntos Ciuiles para el 

Distrito Federal; el art(culo 292 del Código Federal de Pro
cedimientos Civiles, el art!culo 84 del C6digo de Comercio, 
entre otros. 

Por lo que se refiere a la manera de entender el año, 
la ley lo considera de 365 dlas (artículo 84 del C6digo de 
Comercio) y no hace la distinci6n que nosotros hac(amos en
tre año común y año bisiesto, distinción que a mi parecer 
deber ta establecer la l.@y y ser as { congruentes en la manera 
de contar tanto los días como los meses y los años en su 
forma natural. 

En otro aspecto veamos desde cuándo deben comenzar a 

contarse Zoa plazos y los t6rminos y hasta qui d{a debe ce
sar su cómputo. 

Para real izar el c6mputo de los plazo.s y términos exis
ten en doctrina dos sistemas: el francés y el español. 

El sitema francés sostiene que para el inicio del cóm
puto del plazo o del término debe considerarse el d!a si
guiente al que tuvo lugar la vida del acto y no el mismo d!a 
en que naci6, es decir, el primer d!a en que nace el acto 
nunca debe contarse. 

La raz6n que arguyen los seguidores de esta doctrina es 

que pr«cticam.ent~ los contratos se celebran o los actos se 

r•alizan cuando ya han transcurrido varias horas del d(a en 
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el que nacieron, pues resulta muy diflcil que los actos se 

realicen a Zas cero horas con un segundo, y si una persona 

ha de gozar de un plazo o de un término íntegro, no debe en

tonces contarse el dta en que nacen Zos actos, pues de Zo 
contrario no ser ciPrto que la persona gozara de todo el 

plazo o de todo el tSrmino completo. 

su. l est 
nicio de c6mputo del tiempo se debe contar desde el d que 

nace el acto, y ese d(a debe considerarse completo aunque no 

lo seao 
Por lo que se refiere al dla en que debe cesar el cóm

puto del plazo o del término, tanto el sistema español con.to 

el franc~s coinciden en que el último d(a debe contarse com

pleto. 
Desde mi punto de uista, el sistema más adecuado y ra

zonable para efectuar el c6mputo del tiempo es el sistema 

francés, pues si los plazos y los términos se conceden para 

el ejercicio de un derecho o para el cumplimiento de una o
bligaci6n con una amplitud proporcional a la importancia de 

su objeto, y si se ha de gozar de un plazo o de un término, 

qué mejor y más justo que éstos sean completos, ya que unas 
cuantas horas pueden ser de vital importancia para la obten

ci6n de los derechos concedidos por la ley. Por eso, resp~

tar íntegramente el tiempo concedido para cumplir una obli

gación, para contestar una demanda, para ejercer un derecho, 

para presentar pru@bas, etc., es garantizar los derechos dq 

las personas a favor de las cuales se ha concedido dicho 

plazo o término. 

Por lo tanto, los plazos y los términos deben computar

S<i a partir del día siguiente a aquel en que tuvo lugar ~l 

nacimiento del acto y debe contarse completo el d!a de su 

vencimien.toe 
Cabe sefialar que nen el languaje forense al primer dia 

del término se le denomina a quo y al último ad g_U!E!• De es
te léxico proceden las siguientes sentencias: dies a quo non 



come,utatur tn ,término (sic~i__dJ.~~ ad g~m com utatur ln. ter
m in.oº 11 ['5?;) -

Por otra parte es conveniente la adopci6n de un. solo 
sistema para el c6mputo del tiempo, pues de esta manera se 
hace mds prdctica y eficaz la aplicaci6n los plazos y 

ti!rminos. 
t e 

comflnzar a contarse Zo.s piazos y los t6rm.inos n.o es u.nifor
~e, ya que en algunas de nuestras leyes se emplea el sistema 
franela, en otras se utiliza el sistema espafiol, y se dan 

casos en que una misma ley contiene ambos sistemas. Por e
jemplo, entre las leyes que acogen el sistema francés están 

las siguientes: el artículo .10?5 del C6digo de Comercio; el 

artCcuZo 129 del C6digo de Procedimientos Ciuiles para el 

Distrito Federal; el artículo 81 de la Ley General de Títu
los y Operaciones de Cr~dito; el artículo 284 del Código Fe

deral de Procedimientos Civiles; el artículo ?33 de la Ley 
Federal del Trabajo; los artículos 21 y 24, fracción I de la 
Ley de Amparo; el artfculo 5? del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal; el art!culo ?1 del C6digo 
Federal de Procedimientos Penales, etc~tera. 

Entre las disposiciones que han adoptado el sistema es
pañol se encuentran: el artículo 11?9 del Código Ciuil para 

et Distrito Federal; el art{culo 10?? del Código de Comer
cio; el artículo ?4?, fracción I de ia Ley Federal del Tra

bajo, entre otras. 
No encuentro raz6n alguna para que en unas disposicio

nes se utilice el sistema espafiol y en otras se emplee el 

.1i.stem.a francés, o bien que en. una misma 'ley se con.tengan am§ 

bos sistemas. Considero que con esta heterogeneidad de sis

temas que adoptan nuestras leyes, n.o se protegen fntegramente 

y en una forma igualitaria los derechos de las personas,adem.áa 

(64) Pallares, Eduardo. QJ.s.cion.ario de derecho procesal civil, 
Op. e i L, pº 684. 
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lo anico que se logra es complicar, hacer impr6ctico e ine
ficaz el sistema para el c6mputo del tiempo. 

Por lo tanto sostengo que deber!a emplearse un s6lo 
sistema para el c6mputo d12 los plazos y t6rminos sien.do, a 

por las 

i ci n. t e r i o rnui n t ;;: . 
Pasando a otro aspecto, en el Z ídico o(mos 

hablar con frecuencia de d(as naturales o continuos, d 
hdbiles o ~tiles y d(as inh6biles o feriados; pero ¿qui de
bemos entender por cada uno de ellos? 

Los d!as naturales o continuos son aquellos que se 
cuentan de lunes a domingo sin interrupci6n. 

Según Ram!rez Gronda el día hábil es "el que está des-
t !nado al trabajo, a la act iu idad normal. Se opone a d!a fe
riado". <65 ) 

Rafa.el de Pina define lll d!a hábil de la siguiente Ma

n.era: ,,En relaci6n con cualquier clase de trabajo, es aqu@l 
en que no existe obstáculo legal alguno para realizarlo. D(a 
que no ha sido declarado feriado por disposici6n legal ex
pr~sa, y que, por tanto, está destinado al desarrollo de las 
funciones administrativas y judiciales por los órganos co
rrespondientes." <66) 

Por su parte, el maestro Eduardo Pallares refiere com.o 

dtas útiles "los días en que funcionan los tribunales. Llá
mense útiles en contraposición a los continuos que son los 
que corren sin interrupcidn y sin distinci6n de feriados y 
n.o /(?ria.dos". (ó?) 

(65) Ram!
0
re

6
z Gronda, Juan D .. !J.J_c;cio!}ario, J,'u.r(dic,2. .. 912., .. cjt.::.,» 

p,. 1 e 

(66) ~~~~' Rafael de. Dtcc(o~ario ,d!!_derec~o. ~, p. 

(67) Pallares, Eduardo. Diccionar,io de derech2_procesal etví!a 
Op. cita, P0 229. 
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Como se observa ~n las definiciones que acabamos de 
transcribir, el d!a h6bil es aquel que est6 destinado al 
trabajo, la actividad normal de los 6rganos judiciales y 

adntinistrc1tivos, ,u1 el cu.c1.l pueden tene_r lugar actuaciones 

judiciales. pocas labras, el d hdbil es un. d labo-
ra.ól • 

riado !- __ 1L é !L JJ '!' 

o innao,L, de Pina se-
' ., ,, J • J 1 1 ' • ó • • 1.0. que es r?1. 'o. icac"o a a.,.gunc1 CP1.eoraci n. nacion.cu., 

en el que existe una suspensi6n general del trabajo, de la 

que se excluye el destinado a la atención de los servicios 
públicos y privados que se consideran indispensables". ( 5s) 

Po.llares refiere que el día. feriado es "@L d(a en que 

Zos tribunales no pueden actuar udlidamente por estar consa
grados al descanso del personal de justicia o a solemnizar 
un. acontecimiento cCuico". ( 59) 

Por lo tanto, el día feriado o in.hábil es aquel en que 
la actividad laboral se suspende, es decir, los 6rganos ad
ministratiuos y judiciales permanecen cerrados al público 
sin que puedan tener Lugar actuaciones judiciales, ya sea 
porque descanse el personal que en ellos trabaja o bien por

que ese d(a esté dedicado a una celebraci6n. nacional. 
Esta diferenciaci6n entre los d{a naturales, hdbiles e 

inháb i. les es de suma im.por t anc ia paro. llevar a cabo en forma 

correcta, oportuna y válida el cómputo de los plazos y tér

minos, pues este c6mputo no siempre se realiza de la misma 
man.era. 

Como podemos constatar en varias d~ nuestras leyes, 
existen ciertas disposiciones que establecen que para el 
c6mputo de los plazos y térml'.nos se contarán únicamente los 

d(as hábiles; otras disposiciones determinan que se computa-

(68) Pina., Rafael de. Diccionario de derecho. On. cit., p. 
231. ---~ 

(69) Pallares, Eduardo. Diccionario de derecho EI'Oc¿f!§..Ql civil• 
QB. cit .• , p,, 312. 
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rdn los dCas inhdbiles; y en otras m6s ni siquiera se hace 
menci6n si se deben considerar los días útiles solam.ente o 

tambiln los feriados; es aqu[ en donde en no pocas ocasiones 

surgen. con,fl ictos que se traducen en perjuicios irreparables 

a los derechos de las personas. 

El establecimien o un criterio general para todas 

Zas leyes en cuanto a 

ten. los d naturales o solamPnte las hdbiles, es una de 

las cuestiones que presentan un alto grado de dificultad, 

pues en este sentido considero que no podemos uniformar toda 

la l~gislaci6n; sin embargo, tampoco podemos caer en el ca
suismo y entrar en la consideraci6n de cada caso en particu
lar. 

Estimo que en. este rengl6n hay que atender principal

mente a la protecci6n de los derechos de las personas, sien

do éste nuestro común denominador, y partir de esta protec

ci6n para establecer de un modo general c6mo debe realizarse 

el cómputo de los plazos y de los términos. 

Si de las diversas. leyes mexicanas hacemos un estudio 

para poder determinar en qué casos se computan Únicamente 

los dlas hábiles y en qué otras situaciones corren los días 

de u.na manera continua incluyendo los inhábiles, podemos ad

uert ir de una forma gen.eral que en las leyes relativas a los 

procedimientos, es decir, al derecho adjetivo, en ningún 

plazo o término se contarán los días en que no puedan tener 

lugar actuaciones judiciales, o sea, que en estos casos los 
días inhábiles no se computan. Como ejemplo de estas leyes 

podemos citar: el artículo 131 del C6digo de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal; los artículos 281 y 286 
del C6digo Federal de Procedimientos Civiles; el art(culo 5? 
del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Fede

ral; el art!culo ?1, segundo pdrrafo del C6digo Federal de 

Procedimientos Penales; el artículo 1076 del C6digo de Co

Mercio; los artículos ?14 y 734 de la Ley Federal del Traba-



- 115 -

Jo, etcétera.. 
Obuiamente dentro de esta regla general se puede~, o de 

h•cho en algunos casos se establecen ciertas excepciones, en 
las cuales en los días inhábiles s{ es posible realizar de
terminadas actuaciones judiciales, pero sobre estas excep-
ciones hablaremos adelante. 

ta medida l derecho adjetivo d~ no computar los 
d(as en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, 

ti~nde precisamente a La protección de los derechos de las 
personas, ya que si se pudieran realizar actos procesales en 

dlas inhábiles en que los tribunales estuvieran cerrados al 
público nadie tendría seguridad en sus derechos y en sus 

bienes, pues los plazos y los términos transcurrirían sin 
que los interesados pudieran actuar y hacer uálidos sus de
r11chos. 

Ahora bien, si nos remitimos a las leyes de derecho 
sustantivo podemos advertir que @n Za mayoría de sus dispo
siciones los plazos y los términos corren de una manera con
tinua, natural, es decir, los días inhábiles s! se computan, 
aunque debemos insistir que pueden darse algunas excepcio
nesº Como ejemplo de leyes de derecho sustantivo en donde 
los plazos y los términos transcurren de una manera natural, 
podemos citar entre otros: el art{culo ? del Código Fiscal 
d~ Za Federación; el artículo 181 de la ley General de r(tu
los y Operaciones de Crédito; el artículo 101 del Código Ci
uil para el Distrito Federal, etcétera. 

En las leyes de derecho sustantivo, el que los plazos y 
los términos corran de una manera continua no quiere decir 
que los derechos de las personas carezcan de protección, sino 
que los derechos aqu( tutelados permiten que los plazos y 

los términos transcurran de un modo natural dentro de un 
a.arco de protección jurídica. 

Esta df.fere.nte manera de computar los d(as en las leyes 

adjetivas y en las leyes sustantivas es necesaria, ya que 
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por perseguir fines diversos no pueden ser reguladas @n la 
misma formo.. 

La ieyes adjetiuas o de derecho jurisdiccional, al ~a
tar d•stinadas a la administración de la justicia, o s~a, a 
una función de interés público como es la de obtener la paz 
soe l iante la justicia, esa justicia no tiene 
actuar a hurt ilias -como . is~ 

ta- sino a manera en que todo interesado pueda estar 
t• ~n •l desarrollo, en el desenvolvimiento de las actuacio
n•a judiciales haciendo valer sus derechos. 

lr(a en contra de toda idea de justicia el que los pla
zos o los términos concedidos para una determinada actuación 
siguieran transcurriendo sin que se pudiera realizar algún 
acto procesal, ya sea porque los tribunales se encuentren 
cerrados al público, o bien, que por esta misma causa el 
plazo o el término que nos fue concedido para la realizaci6n 
de un determinado acto procesal con una amplitud proporcio
nal a la importancia de su objeto, se uea reducido, ocasio
ndndonos as! graves perjuicios en la obtención de. nuestros 
d@rechos. 

El mismo criterio es el acogido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al establecer: "Cu.ando los tribunales 
no están en funciones no deb,n correr los términos concedi
dos a las partes, para que hagan valer sus derechos ante a-
qu1t1 l los. n (?O) 

En este mismo sentido se establece también por la Su
pr1t1m.o. Corte que: "Los términos judiciales se conceden para 
el ejercicio de un derecho con una amplitud proporcional a 
la importancia de su objeto, y si ocasionalmente se cierra 
el tribunal prdct icamente se restringe el término que la l 
concede al interesado, y de acuerdo al criterio adoptado por 
la tercera Sala de la Suprema Corte, en el cómputo no d•b@n 

('?O) 
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incluirse los días en que el tribunal estuviere clausurado 
debida o indebidamente.n (?l) 

Por lo que hace a las leyes sustantivas, al estar cons

tituidas por normas destinadas a la regulación de las diver

sas relaciones jur[dicas que se pueden presentar dentro de 

una sociedad, y por no tener como finalidad la composici6n 

de los conflictos de interes~s, los derechos tutelados en 

estas Leyes sustantivas permiten que los días transcurran de 

un.a manera continua aunque con ciertas especificaciones para 

dar as( la protecci6n requerida a los derechos de las perso-

nas. 
Por lo tanto, la diferente manera en que se computan 

los días en las leyes adjetivas y en las leyes sustantivas 

nos servirá de pauta para determinar cuándo debemos contar ú
nicamente los días hábiles y cuándo debemos computar los días 
d~ una forma continua. 

Veamos de un modo más específico las reglas que debemos 

seguir para realizar dicho c6mputo. 

En las leyes de derecho sustantivo: 

- Si dentro de un plazo o de un término existen días inhdbi

les, éstos deben computarse, es decir, los días deberán co

rrer de una manera continua, sin interrupci6n. 

- Cuando el último d(a sea inhábil no debe computarse, sino 

hasta el siguiente d(a hábil, es decir, el término se enten

derd prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

Como ejemplo de disposiciones que concuerdan con este 

criterio podemos citar el artículo 1180 del Código Civil pa

ra el Distrito Federal y el art{culo 81 de la Ley General de 

Tttulos y Operaciones de Crédito. 

En las leyes de derecho adjetivo: 

- Si dentro de un plazo o de un término existen d(as inhábi

les, éstos no deben computarse, es decir, únicamente se de
berán contar Zos días en que puedan tener lugar actuaciones 

(71) Jurisprudencia, Quinta Epoca, Tomo XXXI. p. 20?4. 
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judiciales. 

- Cuando el último día sea inhábil, tampoco deberá computar
se; en estas leyes de derecho jurisdiccional solamente debe
rán contars~ los días hábiles. 

Como ejemplo de disposicionés que adoptan este criterio 
podemos citar: el art(culo 131 del C6digo de Procedimientos 
C:iuiles para el Di.strito Federal; los artículos 281 y 286 

del C6digo Faderal de Procedimientos Civiles; los art[culos 
10?6 y 1063 del C6digo de Comercio; el art(culo 5? del C6di
go de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; el 

art(culo ?1, segundo párrafo del C6digo Federal de Procedi
mientos Penales; los art(culos ?14 y ?34 de la Ley Federal 
del Trabajo; el art(culo 96 de la Ley Orgánica del Poder Ju

dicial de la Federación; los artículos 24, fracción II y 26 

de la ley de Amparo, etcétera. 
Ahora bien, una uez que hemos establecido las reglas 

que debQmos seguir para efectuar el c6mputo de los d!as, es 

preciso tratar de determinar cuáles son los días in.hábiles. 
Considero que a esta cuestión no se le ha prestado la 

suficiente atención y no se han llevado a cabo Zas reformas 
adecuadas para atender a las necesidades actuales, tratando 
as! de uniformar o por lo menos de renovar, ciertas dispos(
ciones que para nuestro tiempo resultan anacr6nicas. 

El criterio que adopta nuestra legislaci6n para deter
minar cuáles son los días inhábiles, no es del todo uniforme 
ya que en algunas disposiciones se consideran como días in
hábiles ios domingos y los días festivos que declare la ley 

(artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 

artículo 5? del C6digo de Procedimientos Penales para el 
Distrito Federal; artículo 71, segundo párrafo del Código 

Federal de Procedimientos Penales); otras disposiciones, a
demás de los domingos, establecen como días feriados los 

sábados (art(cul~ 64 del Código de Procedimientos Ciuil~s 
para el Distrito Federal); otras más como el art!culo 1064 
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del C6digo de Comercio praceptaa que: "Son d{as h&biles to

dos los del año, menos los que como festivos señala la ley 

de 14 de die iembre de 18?4 y los domingos ••• " Esta di i-

ci6n trae como consecuencia que el C6digo de 
consi rar como inhábiles únicamente los d marca la 

diciembre de los 

d sean. otros. 
isten. otras di iciones como el art ulo 

Pederal d<;tl Traba.Jo que determinan: 11Son d hábiles 

t los del año, con excepci6n de los sábados y dom 
los de desean.so obl 1:gatorio, los fest iuos que señale 
lendarto oficial y aquellos en que la Junta suspenda 
bores." Considero que este precepto es uno de los 

JI 

el ca .. 
sus la-

com.-
pletoa que señalan cuáles son los d!as inhábiles, no obstan
te, no encontramos una enwneraci6n de cuáles son los d 
que señala el calendario oficial como inhábiles. 

Por último, pod'i?mos observar en la ley de Amparo que en 
el artCculo 23 se establece: nson d!as hdbiles para la pro
moción, substanciación y resolución de los juicios de ampa
ro, todos los del año, con exclusión de los domingos, 1oe de 
enero, 5 de febrero, 1o. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 
12 de octubre y 20 de n.ouiembre." Sin embargo, estos son 

días inhábiles sólo para los efectos de la Ley de Amparo y 
no para todas nuestras leyes. 

Con lo anterior podemos advertir que no existe un cri
t~rio uniforme en la legislaci6n mexicana en cuanto a con
siderar cuáles son los d!as inhábiles, cuesti6n que a ~t pa
recer no es conveniente, ya que la administración de la jus
tic no se da en este aspecto en una forma igualitaria, 
eo•plicando y haciendo impráctica as! la aplicac l sis-
tema pa.ra el cómputo del tiempo, además de no atender a ia 
realidad, pues los tribunales han sufrido cambios ele .hora
rios y actualme~te n.o se lleuan a cabo en ningan drgano 
ministratiuo y judicial actuaciones, por ejemplo en sábados» 
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aunque cabe serialar que en algunos Estados de Za Repablica 

s( se efect~an actuaciones judiciales los s6bados, como es 

el caso del Estado dP Néxico. 

Por estas razones propongo que se deber[an reformar las 

ley•s adecu&ndolas a Zas circunstancias actuales, unificar 
sus criterios para cilitar su l icac i6n ¡¡ lo 

Za tmpartición. de justicia se lleve a cabo en una forma i

gualitaria sin lesionar los intereses de particulares. 

Por otra parte, ser{a conveniente incluir en la legis

lación la enumeraci6n de los d(as inhábiles que marca el ca

lendario oficial y as! dar a conocer de antemano cuáles son 

los días que legalmente se consideran como feriados, aparte 

de los que pudieran ser inhábiles por suspensi6n de labores 

~n los 6rganos de impartición de justicia, días que tampoco 

entrarían en el cómputo de los plazos y términos. 

Por lo tanto, se puede decir ~n principio que los días 
inhibiles en todas las leyes de derecho jurisdiccional debe

rían ser: los sábados y domingos, los de descanso obligato

rio, los festivos que señale la legislaci6n y en general a

quellos en que los tribunales suspendan sus labores. 

En cuanto a las leyes de derecho sustantivo podemos ob

s~ruar que en éstas no se hace mención alguna sobre cuáles 

son los días inhábiles, sin embargo deben ser establecidos 

los d!as que conforme al derecho sustantivo sean feriados, 

ya que si bien dentro de un plazo o de un término, al exis

tir días inhábiles, éstos no se excluyen, sino que se cuen

tan de una manera continua; en los casos en donde el t6rmino, 
es decir, el aztimo d!a es inhdbll, 6ste no se computa sino 

hasta cumplido el primer d(a hábil siguiente. Es entonces, 

para estos casos, que se debe saber cuáles son los d!as qu~ 

de acuerdo con el derecho sustantivo se consideran feriados. 

En principio, debe establecerse para todas las leyes de 
derecho sustanti~o como días inhábiles los sábados y domin

gos, as( como los días festivos que marca el calendario ofi-
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e !, debiendo ser estos últimos enumerados al igual que en 
las leyes de derecho adjetivo para dar a conocer de antemano 
cuáles son lo., d(as feriados. 

Ahora bien, es oportuno señalar que los actos 
les no lo deben realizarse en dlas hábiles, s t 

iles con el objeto de i lit 

los 

i nos remitimos a Zas dt iciones l tslatiuaa en-
eontraremos que el señalamiento de las horas hábiles uar 
as( ejemplo., en cdgun..os preceptos se establece como ho-
ras hábiles las que uan de las? a Zas 19 horas (artlculo 64 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede
ral y el artículo ?16 de la Ley rederal del Trabajo); en o
tras disposiciones veremcis qu.e las horas h&b ile.s son las que 

median entre las 8 y las 19 horas (artículo 281 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles); otras más, como el art 
culo 1064 del Código de Comercio señala que: " ••• Se en.tien
den horas hábiles las que median desde la salida hasta la 
puesta del sol .. " Esta d,isposición resulta ambigua, que 
nos tendr!amos que guiar por las estaciones del año, pues en 
invierno la salida del sol es más tardía en tanto que la 
puesta del sol se efectúa más temprano que en verano. Y en 
otras disposiciones no se hace menci6n alguna sobre cudles 
son laa horas hábiles. 

Por tan.to, es conveniente uniformar •.l criterio sobre 
cudl@s deben ser las hóras hábiles y además ser congruentes 
con circunstancias actuales para as! formar un sistema 
que vaya de acuerdo con. la realidad de nuestro tiempo y pro
teja siempre los derechos de las personas en forma i ltta

riae 
Cabe mencionar que se pueden a~~itir excepc e 

derogaciones al principio de que los actos proc~sal~s se e-
fectúen en d(as y horas hábiles, pero siempre y se 
habiliten los d(as feriados y las horas para actuar, con co-
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nocimiento preoio de los interesados. Y este es el criterio 
qu@ adoptan nuestras leyes al seffalar que el tribunal, el 
juez o Zos auxiliares en cuestiones laborales podr&n habili-
tar los d(as y horas inh6biles para actuar o para se 

practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que as{ 

e l sea ias 
yan de practicarse. En este senti podemos cito.r como ejem.-· 

plos: el artCculo 64 l Código Procedimientos Ciuiles 
para el Distrito Fed12rrJ.l; C?l art !culo 282 l Código Federal 
de Procedimientos Civiles; el art(culo 1065 del C6digo de 

Comercio; el artículo 23, último párrafo de la Ley de Ampa
ro; el artículo ?1? de la Ley Federal del Trabajo, etcétera. 

Además en algunas otras disposiciones se preceptaa que 

si una diligencia se inici6 en d!a y hora hdbiles, puede ZZe
uarse hasta su fin, sin interrupci6n, sin necesidad de habi
litaci6n expresa (artlculo 282 del C6digo Federal de Proce
dimientos Ciuiles; artCculo ?18 de Za lay Federal del Traba

jo y el artículo 399 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federa.l), pero si se interrumpe la diligen
cia no se podrá con.t inuar sino hasta el siguiente d{a útil 
(art(culo ?18 de la ley Federal del Trabajo y artículo 399 

del C6di.go de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede

ral)., 

Estas últimas normas que se plasman s6lo en algunos de 
nuestros ordenamientos de derecho adjetivo, deberían ser a-
do.pt por 1.as demás leyes de dt1rechú jurisdiccional y as(, 
junto con las otras disposiciones que tratamos anteriormente 
nos dar un esquema legislativo muy completo de las normas 

a seguir relativas al sistema del cómputo del tiempo~ 
Con lo expuesto hasta el momento, lo que se pretende es 

hacer notar la necesidad de que las leyes mexicanas sufran 
ciertas reformas que se adecuen a las circunstancias actua-

l es y real111s para conformar as t w1 sis t E?m.a para el cómputo 

del tiempo en donde se protejan de un modo fiel, verdadero e 
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igualitario, los derechos de Zas personas para que !stas 
puedan ejercitar y hacer válidos esos derechos en el tiempo 
correcto y oportuno, teniendo plena certeza y seguridad de 

qu& los plazos o t6rminos que les fueron concedidos para 

realizar algan acto procesal, para exigir un derecho, o bien 
r;arr. "''"""'rJ1i" ""'"" obJ.;rv•cz'ón 1ho """'ÓY" rPºp·"'f(''r?O" f,:;. ¡,.i \,A t,,..t,4.114.,¡,,r..,.vJ: tA,t{.1,¿,. J .. t..-4~\.A.,'"""" #tt. 1 ,.,.t;~":) ve~ b- ~116.,i ~~~'-4. ,,.:::,. ,.,..,,,, 

mente con ese respaldo que s6lo puede bri 

r[dico adecuado y protector de los derechos de una sociedad. 

Además se pretende también crear un sistema que sf?a 

práctico, ágil y eff.caz y as! facilitar una de las tan im
portantes y complicadas partes de la maquinaria jurídica co
mo lo es la aplicaci6n del cómputo de los plazos y términos. 

Pasando a otro aspecto, recordaremos que se hab(a men
cionado en páginas anteriores que aunque se establezca un 

sistema general para el c6mputo del tiempo, deben contemplar
se en la legislaci6n ciertos casos de excepci6n en el modo 
de realizar dicha contabilidad, pues existen determinadas 
situaciones en las que es preciso proteger aun m6s los dere
chos de Zas personas, por sar estos derechos jerdrquicamente 
más valiosos, es decir, pueden acaecer ciertas circunstancias 
que importen peligro de priuaci6n de Za vida o de Za liber

tad de Zas personas, destierro o deportación, o que vayan en 
contra de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 
22 de la Constituci6n General de los Estados Unidos Mexica

nos, como las penas de mutilación o de infamia, los azotes, 

etc., así como la incorporaci6n forzosa al ejército o a la 
armada nacionales, o bien porque simplemente los fines que 

se persiguen y los derechos que deben protegerse requieren 

que el cómputo del tiempo se aplique de manera diferent@ al 
establecido para la generalidad de los casos que preu6 la 
legislaci6n. 

Veamos entonces a continuaci6n algunas de las disposi

cion•s que se c~ntemplan y algunas otras qua deberCan esta

blecerse en la legislación, en donde el cómputo de los pla-



zos y términos se realiza en forma diferente al señalado pa
ra la generalidad de los preceptos. 
- En materia penal, cuando se trate de poner al inculpado a 

disposici6n de los tribunales, tomar al procesado su decla
raci6n preparatoria, resolver sobre el auto constitucional y 

cualquier otro caso que deba computarse por horas, los pla
zos dt1b@r6.n correr de momento a momento y no habrá p(1ra 

ellos distinci6n entre días y horas hábiles e inhdbiles, si
no que todos se considerarán útiles (artículos 5? y 58 d~l 
C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 

artículos ?1 y ?2 del C6digo Federai de Procedimientos Pena
les). 

Para estas excepciones rigen los siguientes plazos 

constitucionales: 24 horas para poner al inculpado a dispo
sici6n de los tribunales (artículo 10?, fracci6n XVIII, ter
cer párrafo de la Constitución); 48 horas para tomar al pro
cesado su declaración preparatoria (artículo 20, fracci6n 
III de la Constitución); ?2 horas para resolver sobre el au
to constitucional (artículo 19 de la Constitución Federal). 

Estas excepciones en la manera de computar el tiempo 
son, desde mi punto de vista, necesarias, oportunas y lógi
cas, pues lo que se pretende es impedir abusos de poder por 
parte de las autoridades y no detener indefinidamente a los 

acusados de algún delito sin justificaci6n legal. Por ello 
estas excepciones otorgan indudables beneficios a Zas perso
nas que habiendo sido consignadas ante un juez penal por la 
posible comisi6n d@ un delito, queden en inmediata y absolu
ta libertad al transcurrir los plazos constitucionales por 
no haberse reunido los requisitos señalados por Za propia 
Constituci6n, y quienes violen estos preceptos caerdn en las 
responsabilidades que ella misma señala. 
- En m.ateria de amparo, la demanda puede promoverse en. cual
quier día ya sea. hábil o inhábil y a cualquier hora del d(a 
o de la noche, cuando se trate de actos que importen peligro 



- 125 -

de priuaci6n de Za vida, ataques a la 7.ibertad personal, de

portación, destierro, o alguno de los actos prohibidos por 

el art !culo 22 de Za Con.st itución. Federal, as{ como la in

corporación forzosa al ejército o armada nacionales; cual

quier hora del d[a o de la noche será hábil para tramitar el 

incidente de suspensi6n en estos casos, hasta resolver sobra 

Za suspensi6n definitiua del acto reclamado y dictar las 

providencias urgentes para cumplir la resoluci6n en que se 
haya concedido, debi6ndose contar los tgrminos en el inci

dente de suspensión de momento a momento (artículos 22, 23 y 

24, fracción. 111 de la ley de Amparo). 

Como podemos observar, estas excepciones en la manera 

de efectuar el cómputo del tiempo se dan una uez más para 

proteger a las personas cuando existan actos o resoluciones 

que atenten contra sus derechos fundam~ntales, pues si tales 

actos o resoluciones fueran consumados les podr{an ocasionar 

perjuicios irreparables. 

- Por lo que se refiere a la materia laboral, encontramos 
las siguientes excepciones: 

Cuando se trate de conflictos de huelga, todos los d!as 

y horas serán hábiles, contando la Junta con guardias perma

nentes para tal efecto, según lo dispone el art!culo 928, 

fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. As( mismo, las 

disposiciones generqles respecto de los plazos o términos 

para realizar las notificaciones y citaciones no serán apli

cables para los conflictos de huelga, sino que las notifica
ciones en tales casos surtirán sus efectos desde el d{a y 

hora en que queden hechas (artículo 928, fracci6n Il de la 

L•y Federal· del Trabajo). 

En estos casos de conflictos de huelga, la diferente 

~anera de computar el tiempo obedece a la protección de un 

der~cho social econ6mico -como io es la huelga- cuyo ejerci

cio permite que .los trabajadores puedan alcanzar mejores 

condiciones de trabajo, prestaciones y salarios, y buscar 
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que sus retuindicacion~s socialen se eleven para el porue
nir. Por ello en los cernos de huelgas, las autoridades co= 
rrespondientes tienen la obligación de respetar este derecho 

de huelga prestando a los trabajadores las garant(as necesa
rias y el auxilio que soliciten para hacer valer su derecho. 

Por otra parte, recordaremos que habíamos .señal en 

pdg iruis cm.ter iores que los meses deben regularse por el 

r.,¡,ero dg d que les corresponda segt'J.n estén des ign.ados en 
~l calendario gregoriano, siendo éste el criterio que ia ge
neralidad de nuestra legislación adopta. Sin embargo, en ma
teria laboral encontramos que en el artículo ?36 de la Ley 

Federal del Trabajo se preceptúa que los meses se regularán 
por treinta días naturales. 

A mi juicio esta disposici6n ocasiona graves perjui
cios a los titulares de los derechos que se protegen en esta 
ley -por ejemplo al ejercitar las acciones de prescripción 
que señalan los artículos 51? y 518 de la Ley Federal del 
Trabajo- pues en estos casos, en vez de tener uno o dos me
ses naturales para ejercitar dichas acciones, el plazo se ve 
reducido a treinta o a sesenta días, según sea el caso, para 
que no se considere prescrita la acci6n; o bien en los casos 
de indemnizaciones que en vez de pagar tres meses naturales, 
sólo cubren noventa d!as, dejando el trabajador de percibir 
un.o o dos días de.salario; lo mismo sucede en los casos en 
que se tenga que pagar al trabajador salarios vencidos o caí
dos, etcétera. 

Por lo tan.to, para no l!:?sionar los derechos tutelados 
en esta ley sería conveniente reformar esta disposición y 

regular los meses por el número de días que les correspon
dan, según el calendario gregoriano. 

Pasando a otro aspecto, aunque dentro de materia labo
ral, sí nos remitimos al artículo 747, fracci6n I, de la Ley 
Federal del Trabajo, veremos que se dispone que las notift

caciones personales surten sus efectos el d(a y la hora en 
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que se practiquen, contándose de momento a momento, cual

quiera que sea la hora en que se haya hecho la notificaci6n. 

No encuentro razón alguna para qu.e las notificaciones 

personales _se tengan que efectuar de esta manera, ya que no 

se estd protegiendo ning~n derecho en especial. Considero 

que esta clase de notificaciones se deberían realizar en 

ras 0 y en días hábiles y que su plazo o término empiece a co

rrer al d!a siguiente en que se efectae la notificaci6n, co
mo se lle van a cabo '1n las demás d ispos ic iones referentes a 

las notificaciones. 

Obviamente, si la notificaci6n personal debe efectuarse 

por alguna cuestión urgente o bien como se veía en los casos 
de las notificaciones por conflictos de huelga, entonces la 

manera de efectuar el cómputo será el que para tal efecto 

señale Za ley. 

- Pasando a otro aspecto, recordaremos que en el capítulo JI 
de nuestro trabajo, al tratar el proceso legislativo en la 

parte referente a la iniciación de la vigencia de la ley, se 

dej6 únicamente planteado el interrogante sobre cómo se rea

Ziza el cómputo del término para que una nueva disposición 

empiece a regir. Veamos entonces c6mo se lleva a cabo dicho 

cómputo. 

En Ql sistema sucesivo (artículo Jo. del Código Civil 

para el Distrito Federal): la nueva disposición debe ser pu

blicada en el Diario Oficial de la Federaci6n., para que des

pués de tres días de su publicaci6n la ley obligue y surta 

sus efectos. En los lugares distintos de aquel en que se pu

blique el peri6dico oficial, además de los tres d(as antes 

mencionados se deberá contar un d{a más por cada cuarenta 

kil6metros o fracci6n que exceda de la mitad. 
Como podemos aduertir, no se hace menci6n alguna en el 

siste~a sucesivo sobre si el término (vacatjo Zegis) para 

que una ley inicie su vigencia debe correr computándose los 

días hábiles solamente o también los inhábiles. Sin. embargo, 
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esta contabilidad se ha realizado de una manera continua, es 
decir, en la vacatio leg~ se cuentan los d!as inhábiles in
clusiue, empezando a correr el término desde el d(a en que 
la nueva disposición es publicada en el p~riódico oficial; 
esa publicación puede efectuarse también en d(as inhábiles. 

tal suerte, si una ley es publicada ~n el Diario 0/ic 
la raci6n el dla 22 de diciembre, ent en ut 

el Distrito Federal el d(a 25 del mismo mes. 
Ya que tanto la publicación de un nueuo ordenamiento en 

~l periódico oficial como la iniciación de su uigencia se 
pueden lleuar a cabo en d(as hábiles o inhábiles indistinta
mente, considero que el día en que una nueua disposici6n es 
publicada et1. el peri6dico oficial no deber{a computarse en 
el tlrm.ino ';para su vigencia, sino que e~e término deber la 
~m.pezar a dorrer a partir del siguiente d!a (hábil o in.há
bil) de su publicaci6n. Pues si Za publicaci6n es el acto 

; 

form.a.l que tiene por objeto hacer posible el conocimiento de 
una ley a quienes deben cumplirla, por esta razón la ~acqt,Lq 
Zegis debe ser (ntegra (tres d(as), para que as( las perso
~~ puedan conocer la nueua disposici6n y adecuar sus con-

,:;.•.--

ductas al cumplimiento de determinada situación jurldica pa-
ra no hacerse acreedoras a las sanciones correspondientes 
que acarrearía el incumplimiento de dicha disposici6n por n.o 

hm.er conocimiento de los preceptos que entraron en vi~~f'·----
En. el sistema sincr6n.ico (art íc_u_l_9 __ 40&----del -cl;lc!Jg_o-Civ-i.l 

para el Distrit_o _Federal)[' aCTii--n.u~ua dis):)OSición f(ja. el 

en que deb<l- come~zar a regir, obliga desde ese dia con 
tal de que su publicación en el peri6dico oficial haya sido 
anterior .. 

To.Mbi6n en e~te sistema, tanto la publ icaci6n. en. el pe
riódico oficial como la iniciación de la vigencia de la ley 
pueden. realizarse ya sea en d(as útiles o feriadoa. 

En este sistema sincr6nico, la uacatio legi! uar{a tan.
to que en algunas leyes ua desde un d(a hasta cuatro meses 
inclusive, y en otras disposiciones puede no existir, como 
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es el caso de las leyes que inician su vigencia el mismo dfa 

de su publicaci6n. 

Para no destruir el .orine ipio ele la vacglio l~(!, cuya 

importancia radica en que la nueva disposici6n pueda ser co

nocida en un tlrmino cierto por quienes deben cumplirla, se 

proponta en el cap[tulo JI del presente trabajo que si un 

nueuo ordenamiento fija eZ día en que debe comenzar a regir, 

obliga desde ese d[a, con tal de que su publicaci6n en el 

Di.ario Oficial de la F'ederac1'.6n se haya efectuado, por lo 

menos, con tres días de anticipaci6n. En este caso, el tér

mino para la vigencia de una ley debe comenzar a correr al 
d(a siguiente (hábil o inhábil) de su publicaci6n y ast con

tar con un t6rmino completo en el cual se pueda tener cono

cimiento del nuevo precepto. 

El razonamiento del porqué debe contarse con un t6rmino 

tntegro para conocer una nueva disposíci6n, es el aplicable 

al que exponíamos en el caso del sistema sucesivo. 

- Otra excepci6n en la manera de computar el tiempo en los 

plazos y en los términos es la que menciona Gl artículo 64 

del C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede

ral, el cual determina: " ••• En Zos juicios sobre alimentos, 

impedimentos de matrimonio, servidwnbres legales, interdic

tos posesorios, diferencias domésticas, y los demás casos 

que determinen las leyes, no hay d(as ni horas inhdbiles ••• " 

Indudablemente se pueden encontrar algunas otras excep

ciones en la manera de computar el tiqmpo; sin embargo, 

nuestra intenci6n no es recopilar todas y cada una de dichas 

excepciones, pues nos tendr(amos que abocar al estudio y 

perfecto conocimiento de cada una de nuestras leyes, cues

tión que nos llevaría mucho tiempoº 

Lo que se pretende en el presente capítulo, es tratar 
de hacer notar la necesidad que existe de crear un sistema 
para el c6mputo de ios plazos y los términos que proteja !n

tegramente los derechos de las personas, que se aplique en 
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forma igualitaria y que a su vez, este sistema sea pr6ctico 

y eficaz. 
Con lo expuesto en p&ginas anteriores, tratamos de crear 

un sistema uniform~ para nuestra legislaci6n, que reana los 

requisitos de protecci6n a los derechos y de aplicación i

gualitaria, pero sin ser un sistema rCgido e inflexible, 

pues a su uez dentro de ese sistema uniforme se deber6n con-
~ 

tener ciertas excepciones en la manera de computar los pla
zos~ los términos, excepciones que deben existir en cual
quier orden jurídico que pretenda la protecci6n de los dere

chos de los individuos que componen una sociedad, ya que de
terminadas situaciones que se regulan requieren un trata

miento diferente porque el fin que persiguen en la protec
ción de ios derechos así lo precisa. 



CAPITULO IV 

LA PRESCRIPCION 

En la figura jur(dica de la prescripción, además de ciªrtas 
circunstancias que denotan las particularidades de este ins-
tituto, podemos constatar una vez que el tiempo 
ña im papel swnamen.te importan.te ,oora producir las conse
cuencias jurídicas de la prescripción. Es as( como en las 
diferentes legislaciones se establece la prescripción como 
un medio de extinci6n de los derechos, siendo requisito in
dispensable el transcurso de determinado tiempo. 

los derechos de las personas no pueden ser mantenidos 
en suspenso, indecisos por tiempo indefinido ya que, de ser 
as{, ha.br(a como consecuencia incertidumbres e inseguridades 
que suacitar!an serias controuersias de difícil solución, no 
habr(a una estabilidad jurídica, una definición de nuestros 
derechos, situación que podría poner en duda la existencia 
de un orden jurldico. 

Es por ~llo que definitiuamente toda indecisión de dere
chos debe tener un fin, llegar a una conclusión, y es en es
te sentido que el interés del legislador se ha encaminado a 
que los derechos no queden demasiado tiempo en suspenso, 
creando para tal efecto la figura de la prescripci6n. 

La prescripción uiene a ser una necesidad social, un 
estabilizador de las relaciones jurídicas, un depurador efi
caz de Za incertidumbre, pues con Za prescripción se preten
den respaldar ualores sociales tales como la seguridad, la 
certeza, la estabilidad jur[dicas; viene a imponer un orden 

y una tranquilidad, disipando las incertidumbres del pasado 
~ poniendo fin a la indecisi6n d~ los derechos; la prescrip
ción es por tanto un.a institución de orden público. 



A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Aunque la figura jurídica de la prescripci6n es aplicable a 
casi todas y cada una de las materias del derecho, es indu
dable que la prescripción, como lo señala el doctor Alberto 
A. Campos, persigue un fin gen6rico específico en cada una 
de estas ramas, siendo este fin el de establecer un l!mite 
temporal a los derechos sean de particulares o del mismo Es
tado. 

No obstante, el que la prescripci6n persiga un fin ge
nérico espec!fico en cada rama del derecho o tenga tales o 

cuales peculiaridades, se puede decir de una manera general 
que la idea primordial sobre la que se apoya la prescripci6n 
consiste, a grosso m~do, en que las pretensiones tardías son 
inadmisibles, y el sujeto pasiuo de ellas puede repelerlas 
teniendo en cuenta la extemporaneidad de la reclamación del 
sujeto actiuo ya sea acreedor, propietario negligente o el 
propio Estado, y en todos los casos es el tiempo el que hace 
funcionar la prescripci6n. 

La palabra prescripci6n procede del .lattn 
que significa: "sobrescrito, título, epCgrafe, 
Praescriptum., dentro de los límites trazados." 

praescriptio 
precepto. 
<72) Al tras-

ladarse a la lengua castellana se le da el siguiente concep
to: "preceptuar, ordenar, man.dar una cosa ••• " (?3) Según el 

"Diccionario ideológico de la lengua espafiola" la voz pres
cripción en un sentido figurado significa: "Perderse, disi
parse o anularse por el transcurso del tiempo una cosa cor
poral o inmaterial. Extinguirse o cesar una obligaci6n por 
el transcurso del tiempo." (?4) 

(72) R~gica, Plácido. Diccionario manual latín-eseafiol y es
pañol-latín. QE. cit., p. 293. 

(73) Cásares, Julio. Diccionario ideológjcq_de la len~ua es
pgño la. O p. , c i t • , p. 6 ?o. 

(74) Ibid., p. 676. 
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Como podemos observar, la voz prescripción posee dis

tintas acepciones según sea el campo del conocimiento donde 

se emplee. 

Ahora bien, la prescripci6n como figura jur(dica es de

finida por el maestro Euquerio Guerrero como"··· Za extin

ción de determinados derechos por el solo transcurso del 

tiempo sin que sean ejercitados, con Za consiguiente libera

ción de las obligaciones que les fueron correlatioase" (?5) 
Por su parte, Guti~rrez y González define la prescrip

ci6n como: "la facultad o derecho que la ley establece a fa

vor del deudor, para excepcionarse válidamente y sin respon

sabilidad, de cumplir con la prestación debida, o para exi

gir ante la autoridad competente la declaraci6n de que ya no 

se le puede cobrar en forma coactiva la prestaci6n, cuando 

ha transcurrido el plazo que otorga la ley al acreedor para 

hacer efectivo su derecho." (?6) 

Si buscamos a través de nuestras diferentes leyes la 

definición de prescripción, encontraremos ésta únicamente en 

el Código Civil para el· Distrito Federal, Libro Segundo De 

los Bienes, T(tulo Séptimo De la Prescripci6n, Cap(tulo I 

Disposiciones Generales, artículo 1135, que a la letra dice: 

"Prescripci6n es un medio de adquirir bienes o de librarse de 

obligaciones, mediante el transcurso d~ cierto tiempo, y ba

jo Zas condiciones establecidas por la ley." 

En esta definici6n se puede advertir que se alude a la 

existencia de dos clases de prescripción: la primera es a

quella que sirve para adquirir bienes en virtud de la pose

sión, y se llama prescripci6n positiva o adquisitiva; la se

gunda clas~ de prescripci6n que encontramos en la definici6n 
es la que sirve para librarse de Zas obligaciones por no 

(?5) Guerrero, Eu~uerio. Mgnual de derecho del trabajo. 11 ed. 
Néxico, Porrua, 1980. p. 2?5. 

(?6) Guti~rrez y González, Ernesto. Derecho de las obligacio
nes. Op. cit., p. 505. 



exigirse su cumplimiento, y se denomina prescripci6n negati
ua, liberatoria o extintiva (artículo 1136 del Código Civil 
para el Distrito Federal). Para que opere tanto la prescrip
ci6n positiva como la prescripción negativa se necesita, 
además de los requisitos establecidos por la ley, el trans
curso de cierto tiempo. 

Ahora bien, hemos dicho al principio de la ic 
de estQ capttulo que la figura jur(dica de la prescrtpci6n 
~• aplicable casi en todas las ramas del derecho y, aunque 
en cada una de ellas la prescripción tiene determinadas pe
culiaridades, persigue un fin genérico específico en cada 
una de esas ramas, es decir, con la prescripci6n se pretende 
e$tablecer un. l!mite temporal a los derechos, sean de partt
eulares o del mismo Estado. 

Si analizamos las definiciones que sobre prescripción 
he•os anotado, podremos advertir que tanto el maestro Euque
rio Guerrero como Gutiérrez y González, al dar su deftnict6n 
de prescripción, aunque con diferente terminologla, descri
lxln w,,icamente la deno~inada prescripción negativa, libera
toria o extintiva, no así el C6digo Civil para el Distrito 
Federal que define a la prescripción no s6Zo como medio para 
librarse de las obligaciones, sino también como un medio pa
ra adquirir bienes y a la cual denomina prescripción positi
va o adquisitiva. 

Si examinamos nuestras diferentes ley_es podremos notar 
que en los capítulos relativos a la prescripción, aunque no 
existe una definición de esta figura, los preceptos que la 
regulan en las di.versas materias del derecho hacen referen
cia wiicamente a la prescripci6n negativa y s6lo en materia 
eivil, .en cuanto de bienes se trata, es aplicable la pres
cripcidn PQsitiva. 

Es aqu!, entonces, donde surge el interrogante: ¿qué 

debeaos entender. por prescripci6n? ¿únicamente un aedio para 
librarse de obligaciones (prescripci6n negativa), o también 
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un medio para adquirir bienes (prescripción positiva)? De 

esta pregunta pueden derivarse las siguientes: ¿será la 

prescripci6n positiva una especie de la prescripci6n negati

ua, o viceversa? o bien, ¿za prescripci6n positiua únicamen

te puede aplicarse en materia civil, en cuanto a bienes se 

refiere, y no a otras ramas dei derecho en cont ici6n 
la prescripci6n negativa que se puede aplicar en casi todas 

Zas ramas del derecho? De ser as!, la prescripción positiua 

constituir(a una excepci6n en cuanto a la aplicabilidad de 

la prescripci6n en todas las ramas del derecho. ¿cabr!a la 

posibilidad de que alguna de estas clases de prescripción 

correspondiera a otra figura jurídica y no a la prescripci6n 
propiamente? 

Es frecuente encontrar, en los diversos textos jurídi

cos, que en torno a la llamada prescripción positiva se ha 
creado una serie de controversias referentes tanto a su de

nominaci6n como a las finalidades que persigue y por consi
guiente a Za verdadera naturaleza jurldica de esta clase de 

prescripción. Es en este sentido que algunos juristas, al e

mitir su opini6n -con la cual coincido- sostienen de una ma
nera terminante que el nombre de prescripción corresponde 

exclusivamente a Za denominada prescripci6n negativa y no 

as{ a Za positiva o adquisitiva, ya que ~sta última debe de

signarse con el nombre de usucapión que le es propio, y no 
con el de prescripción como se establece en el C6digo Civil 

para el Distrito Federal, pues entre la prescripción y la 
usucapión existen uarias diferencias que más adelante seña
laremos, siendo únicamente común a ambas figuras el trans

curso de cierto tiempo, pues las dos instituciones requieren 

de éste para que puedan operar. 
la inadecuada denominación de prescripción positiva que 

se le dio a la figura jurídica de la usucapi6n se debe a una 

fusi6n que de es(as dos figuras se realiz6 desde muchos si

glos atrás, cuyo origen histórico se encuentra en el Código 
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de Justiniano, predominando hasta Za actualidad -como lo po

demos constatar- el nombre de prescripción. 

Por ello, para tratar de establecer la diferencia fun

damental que existe entre la usucapi6n o mal llamada pres

cripción positiua y la prescripci6n propiamente, nos remiti

remos de un modo muy breve al derecho romano con el objeto 

de fundamentar nuestra opini6n y tratar de demostrar as( que 

desde sus orígenes tanto la usucapi6n, actualmente llamada 

prescripci6n positiua, y la verdadera prescripci6n, so~ dos 

figuras jurídicas distintas que no deben confundirse puesto 

que persiguen finalidades jurídicas diferentes. 

La palabra usucapión proviene del latín Yl}_Ucapio de la 

que se deriva usus capere y que significa adquirir por el 

uso. 
Los romanos reconocían que la propiedad podía adquirir

se por quien no fuese titular de ella, siempre y cuando se 
comportara como si fuese el propietario y bajo algunas con

diciones que la ley sefialaba para tal efecto. De este modo, 

por medio de la usucapio se permit!a a un poseedor conver

tirse en propietario de una cosa por el uso continuo de ella. 

En la ley de las XII Tabias ya se aludía a la usucapi.,2 
y se definía de la siguiente manera: "Usucapio est adjectio 

gominii, per contlnuationem possessionis temporis.~ 

definiti (la usucapión es la adquisición de la propiedad me

diante la posesión continua durante un plazo fijado en la 
ley)."(??) 

la usucapión permitía, por una parte, que el titular de 

un derecho lo perdiera si durante cierto tiempo -el estable

cido en la ley- permanecía en la inacci6n, es decir, si no 

se oponía a la invasión de su derecho, pues esto equivalía 

al abandono t6cito del mismo. Al cabo de un tiempo bastante 

(??) Floris Margadant, Guillermo. El derecho romano privado. 
4 ed. Néxico, Esfinge, 19?0. p. 26?. 
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corto -un. año en los muebles y dos en los inmuebles- la ad
quisici6n. era consumada en provecho del poseedor. 

Por otra parte, la usucapi6n. permitfa que quien ejecu
tara un derecho, cnmqu'1 n.o fuera su legítimo t i'tular., lo ad
quiriera bajo determinadas circunstancias y por el mero 
transcurso l tiempo. 

lar que la figura Jur ica 
por pertenecer al no ta estar 

la 

t i 
tón, 

proteger a los extranjeros ni a los poseedores de los fundos 
provine:lales, sino qu.'1 únicamente se aplicaba. entre lo.s ciu
dadanos. 

El estar excluidos los propietarios de los fundos pro
vinciales y los extranjeros de los beneficios que la usuca
pi6n brindaba, por una parte, y por la otra el que las ac
ciones del derecho civil fueran generalmente perpetuas -con 
excepción de las de la usucapi6n entre otras- hacen que el 
pretor uea la necesidad de crear una figura jurtdica en Za 
cual las acciones tuvieran una vida temporal, y perm.it iera a 

Zas personas que estaban. excluidas de la usucapio repeler 
las acciones que el propietario emprendiese contra ellas; es 
entonces cuando el pretor introduce la praescriptio lon9i 
tea.por is. 

La. praescrtptio longi tempori~ era "un medio de defensa 
,frecido al poseedor bajo ciertas condiciones, especialaente 
que su posest6n haya durado bastante tiempo (longtmt temeus, 
longa possessioJ y le permita rechazar la acción dirigida. 
contra 4 l. 11 (?8) 

El tlrmino de la praescrietio longt temport~ era de 
diez años entre presentes y veinte entre ausentes, lo mismo 
tratándose de muebles que de inmuebles. 

De esta suerte, el que pose!a desde largo tiempo una 
cosa adquirida con buena fe y Justo titulo (elementos que 

(78) Petit, Eugéne. Tratado eiemental de derecho romano. Nl
xico, Editora Nacional, 1971. p. 2?2. 
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contenta también la usucapio) podía mantenerse en la pose

si6n de ella y defenderse contra la acci6n reivindicatoria 
por mQdio de la praescriptio longi temporl§_. 

En poco tiempo la pra<N}2.!]l:!t io l2_~2.im.t~'!l:Pºris awnent6 
su eficacia a tal grado que si el que habla pose(do una cos~ 
con Justo t!tulo y buena fe, perd!a su posesi6n, podta ejer

citar una acci6n re!uindicadora para adquirir nuevamente Za 
posesión. de la cosa; y si: el demandado oponía la except i,2 

J,,ysti dominii, aquél (el posef!dor) podía oponer a su vez la 
reelicatio longi temporis. 

La época exacta ~n que se concibe la praescriptio longi 
temporis se desconoce, pero es posible que fuera propuesta 

en los edictos de los gobernadores de provincias y que su a
plicaci6n fuese extendida y regulada por las Constituciones 

Imperiales. Se cita como el documento más antiguo un rescriE-

1..f.!2.. de Caracalla del año 199 d. c., aunque se cree que esta 
figura es más antigua y que Gayo en sus Instituciones ya ha

c!a referencia a ella. 
Posteriormente la Rraescriptio lon2i temeoris sufre 

ciertas reformas bajo la Constitución de Teodosio JI, en el 
año 424 d. c., en la que se dispone que todas las acciones, 

sean personales o reales, con excepción de la acci6n hipote
caria, serán extinguidas al cabo de treinta años. 

Tiempo después, bajo el Imperio de Justiniano, la cali
dad de ciudadano pertenec(a a todos los individuos de este 

imperio;.ya no existían diferencias entre ciudadanos y pere
grinos, por lo tanto no había raz6n para seguir conservando 
la usucapión y la prescripci6n cada una con sus propias nor

mas; es entonces cuando Justiniano,en el año 531 d. c., de

cide simplificar la legislaci6n anterior uniendo en un solo 

cuerpo la usucapio y la praescriptio longi te!!!:E,oris. No obs
tante, "la rúbrica de la Constitución que contiene esta re

forma demuestra que entiende conservar los principios de la 

antigua usucapi6n sobre todos los puntos que no han sido ex-
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(?º \ presamentP modificados.u 3
~ 

As!, aunque Za usucapio y la praescriptio longi temp~
ris fueron unidas en una sola legl'.slaci6n., cada una de ellas 

sigui6 conservando su esencia, su propia naturaleza jurfdica 

;oara la cuc1l hab(an sido crec1das. Entre los nuevas reformas, 

las i-nás importantes ercin: lG usucapión só o hace adquirZ:r la. 

propiedad al poseedor; Za mala fe no impi usucapir al po

seedor, aunque Zas condiciones establecidas en la ley eran 

diferentes para el poseedor de buena y de mala fe; tambi6n 

se modifica el término de la usucapi6n, siendo para los in

muebles de diez años entre presentes y veinte años entre au

sentes, y para los muebles se fija un t6rmino nuevo de tres 
años; etc~tera. 

En esta nueva legislaci6n se siguieron conservando las 

normas referentes a la temporalidad de las acciones, o sea, 
Zas normas relativas a la praescrietio lon~i temporis como 

un medio para repeler Zas acciones con la diferencia de que 

ésta se aplicaba ya a todas las personas. 

Por lo tanto, la diferencia fundamental entre la usuca
pión y la prescripción, aun despu~s de ser unidas a un solo 

cuerpo legislativo por Justiniano, es la siguiente: la usu

capión era un medio de adquirir la propiedad de los bienes 

mientras que la prescripci6n era un medio de defensa para 

repeler las acciones y darles a 6stas una existencia tgmpo

ral. Las dos figuras Jur(dicas actuaban por el mero trans

curso del tiempo y bajo determinadas condiciones estableci

das por la ley. 

Una vez que se ha señalado la diferencia fundamental 

que existe desde sus or[genes entre la usucapión y la pres

cripci6n, pasaremos a exponer los puntos primordiales de ca

da una de estas dos figuras para constatar qu@, aunque han 

permanecido reguladas a través de tos años como si fuera una 

(?9) Ib id., p. 274. 
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sola figura jurídica, la prescripción positiva (usucapi6n) y 

la prescripción negativa poseen características y fines pro

pios que las hacen tener, por tanto, diferente naturaleza 

Jurldica. Sin embargo, Ps conveniente sefialar que debido a 

Za extensión del tema, lste se tratar6 en una forma breve y 

concisa, sin profundizar demasiado, tratando de mencionar 

nicamente los aspectos generales mds importantes tanto de la 

usucapi6n como de la prescripci6n ~ara as( poder lograr nues

tro objetivo. 

B. U USUCAP ION 

Hemos dicho que la usucapión, o mal llamada prescripci6n po

sitiva, es un medio de adquirir la propiedad, el dominio de 

los bienes mediante la pos2si6n de los mismos por el trans

curso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas 

por la ley. 
El maestro Rojina Villegas, define la usucapión (pres

cripción. positiva) como "el medio de adquirir la propü!dad o 

ciertos derechos reales mediante la posesión en concepto de 

dueño, o de titular de un gravamen. en forma pac {f ica, con t i
nua, pGblica, y por el t6rmino que fija la ley." (BO) 

La usucapi6n Qstá relacionad~ con la propiedad y lapo

sesión porque es una forma de adquirir ei dominio mediante la 

posesión originaria, es decir, por el animus dominii, con 

ciertas cualidades legales establecidas para tal efecto. Por 

lo tanto, como podernos observar, la finalidad que persigue 

la usucapión es la adquisición de la propiedad de Zos bienes. 

Ahora bien, la adquisición de la propiedad de los bie

nes debe ser mediante la posesión de los mismos por el tiem

po que señala la ley. De aquí que Za posesi6n y el transcur

so de cierto tiempo sean los elementos esenciales de la usu
capi6n. 

(80) Rojina Villegas, Rafael. Compendio de derecho civil. 6 ed. 
México, Porrúa, 19?4. V. 2. p. 234º 
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La posesión es un poder de hecho ejercido sobre una co
sa, o sea, un estado de hecho que permite a una persona de
tentar, poseer materialmente una cosa de una manera exclusi·~ 
ua para ejecutar sobre ella actos materiales de uso y goce 
com.o si fuera dueño .. La poses i.6n tiene a su uez dos e lemen-· 
tos: el (elemento material) que consiste precisamente 
en la t e rie ne i a ma. t e r i a l la cosa, y el 
s tivo) que reside en la realización de actos posesorios 
conduciéndose como propietario del bien pose(do. 

Es conveniente señalar que sólo pueden ser objetos de 
posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apro
piación, y por lo tanto s6lo podrán usucapirse los bienes y 

der~chos que estén en el comercio, saluo las excepciones es
tablectdaa en la ley (artículos ?94 y 113? del Código Ciuil 
para el Distrito Federal) .. Es as( _como s6Zo la pos<!!sión que 
se adquiere y se difruta en concepto de dueño de la cosa 

poseída puede producir la usucapi6n (articulo 826 del Código 
Ciuil para el Distrito Federal). 

El otro elemento esencial de la usucapión es el trans
curso del tiempo, esto es, se debe poseer el bien por el 
tiempo que marca la ley. El tiempo que establece la ley para 
poder usucapir un bien {1aría según. sea éste mueble o inm.ue
ble, dependiendo también de otras condiciones que la misma 
ley señala (mala fe, buena fe, abandono de inmuebles), pero 
se pued• decir en general que el tiempo para usucapir ua de 
tres a diez años o más, según sea el caso. 

Además de estos elementos sine gu~ no~ de la usucapión, 
Za poaeai6n po~ su parte debe tener determinadas cualidades 
sin las cuales es~ posesión se considera viciada e inútil 

para poder usucapir, aunque existe la posibilidad de que es
toa vicios se corrijan y la pos•si6n se convierta en. eficaz 
ptJ.ra la usucapi6n. Las cualidades necesarias que debe tflner 

la usucapión son: •n concepto de dueño, pacifica, continua y 
pública (artículo 1151 del Código Civil para el D,istrito Fe-
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deral). A continuación explicaremos brevemente cada u.na d• 
estas cualidades: 
- En concepto de dueño. Esta cualidad se refiere a que la 
posesi6n sea con gnt~ f!2!!!1~l1, o sea, como pose~dor ortgt-

narto, pues como se hab(a mencionado anteriormente, lo 
i se adquiere y se disfruta •n conc to 
cosa usuca.p t 

l Código Civil para el Distrito Federal)e 
o--r~,ñ~ ,_ poofl~;Lfl no p~~r~lñn ñ"~"dfl H~ ~~ ~~qu~~.~a .. , """""" ~J &-\,,;.We &JU ~1&W wU,(;> ~~ \do~ t.,,J i:lo\,,'li.A \..ot,,t.y,¡.. -v ,~v -•- v.,.U -"-

por violencia (art(culo 823 del Código Civil para el Distri
to Federal)ª Esta cualidad s6lo es exigida en el nemento de 
la adquisición, es decir, se debe entrar a la posesión de 
una nanera pacífica; si después se realizan actos de violen
cia para defender o recuperar la posesi6n, estos actos no la 
vician. 

El vicio de la violencia puede ser corregido por el 
si~ple hecho de que cese la uiolencia; en este sentido el 
Código Civil para el Distrito Federal acepta que aun cuando 
la posesión est6 viciada en su origen, ésta se convierte en 
posesi6n válida por haber cesado la uiolencia. As( el artí
culo 1154 del citado ordenamiento preceptúa: "Cuando lapo
sesión se adquiera por medio de la violencia áun.que 4sta c@
se y la poses i6n continúe pa..c íficamente, el plazo para la 
prescripción será de diez años para los inmuebles y de cinco 
para los muebles, contándose desde que ce$e la uiolencia .. " 
- Continua. Es posesión continua aquella que no es interrum
pida. En nuestro derecho, la interrupci6n de !a posesión se 
da wiicamente por determinados medios o ltmitatiuas ~spec!
/!ca.M.ente enwneradas por la ley. De este modo, el arttculo 
824 del Código Civil para el Distrito Federal dispone: "Po
•••ión continua es Za que no se ha interrumpido por alguno 
de loa medios enumerados en el cap(tulo V, t!tulo VII, de 
este Libro." As( se establece que los medios que pu•d•n tn
t•rrumptr la posesión y por ende interrumpir el ti•mpo re-



querido para la usucápi6n son, según el artículo 1168 del 

Código Civil para el Distrito Federal, los siguientes: 

"I. Si el poseedor es privado de la posesi6n de la cosa o 

del goce del derecho por más de un año; 

11. Por demanda u otro cualquiera género de interpelación. 

judicial notificada al poseedor •.. 

Se conside 

la interpelación judicial si el actor desistiere de ella o 
fuese desestimada su de~anda; 

III. Porque la persona a cuyo favor corra la prescripción 

reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácita

mente por hechos indudables el derecho de la persona contra 

quien prescribe ••• " 

- Pública. la posesi6n pública es aquella que se disfruta de 

manera que pueda ser conocida de todos, y además de este re

quisito, el C6digo Civil para el Distrito Federal añade que 

la que esté inscrita en el Registro de la Propiedad será 

también posesión pública (artículo 825 del C6digo Ciuil para 

el Distrito Federal). 

Además de los elementos esenciales de la usucapi6n (po

sesi6n y transcurso de cierto tiempo) y de las cualidades 

que debe tener la posesión para poder usucapir (en concepto 

de dueño, pacífica, continua y pública), existe otro tipo d@ 

requisitos que debe cubrir la posesión a los cuales Rojina 

Villegas denomina condiciones. 

Estas condiciones de la posesión no la vician ni la ha

cen inútil para adquirir el dominio, pero influyen desde el 

punto de vista temporal en la usucapión, es decir, contribu

yen para aumentar o disminuir el término de la usucapi6n. 
Tales condiciones son: buena fe, mala fe y abandono d~ tn

m.u•bles. 
Para el efecto de la usucapión -según lo expresa Rojina 

Villegas- debe ~ntenderse que la posesi6n de un bi•n se tt•
ne de buena fe cuando éste se posee a título objetiua o sub-
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jetivamente uólido. De estq modo, el tlrmino para uaucapir 

con. buena fe es en los bienes inmuebles de cinco años y en 

2os muebles es de tres años. 
Por otra parte y siguiendo a Rafael Rojina Villegas, 

cabe señalar que la buena fe debe ser permanente, pues en. el 

mom•nto Pn que se conozcan los vicios del tltulo entonces 

empieza la posesión. de mala fe, la cual traerá como conse
cuencia que el t~rmin.o para la usucapi6n aumente. En este 

caso se deja la carga de la prueba al que impugne la mala fe, 

pues la ley pres~~e que el poseedor es de buena fe* 

la posesi6n de mala fe hace aumentar el término de la 

usucapi6n siendo de diez años para in.m.uebles y de cinco para 

muebles. Se considerará posesión de mala fe la adquirida por 

violencia y la delictuosa. 

Por lo que corr~sponde a la posesi6n que se adquiere 

por medio de violencia, aunque ésta cese en un momento dado 
y la posesi6n continúe pacíficamente, el término para usuca

pir deberá ser aumentado. Por lo tanto, en el momento en que 

cesa la uiolencia com.ienza la posesi6n pacífica, y es a par

tir de este instante en que debe empezar a contar el tiempo 

para la usucapión.. Sin embargo, como la entrada a la pose
sión fue en forma violenta y no pacifica, entonces la pose

si6n se considera de mala fe y por consiguiente el término 

para la usucapi6n. aumentará y será de diez años para inmue

bles y cinco para muebles (artículo 1154 del C6digo Civil 

para el Distrito Federal). 

Por lo que hace a la posesión de mala fe adquirida por 

medio de delito, el término para usucapir deberá empezar a 

contar a partir de ia fecha en que haya quedado extinguida 

la pena, o bien cuando se declare prescrita la acción penal. 

Como esta posesión es de mala fe, el término para usucapir 

será de diez años para inmuebles y de cinco años para mue

bles (artículo 1·155 del C6digo Civil para el Distrito Fede

ral). 
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La última condici6n de la posesi6n que afecta desde un 
punto de vista temporal a la usucapi6n, es el abandono de 
los bienes inmuebles. En este aspecto, cuando se demuestre 
que la cosa no ha sido poseída continuamente desde un punto 
de uista material, aunque desde el punto de vista jur!dico 
s( sea continua porque no se ha dado ninguno de los medios 
establecidos por la ley para considerarla interrumpida, en
tonces se aumentará en una tercera parte el tirmino de la 
usucapi6n ya sea que corresponda a la pos~sión d~ buena o d~ 
mala fe, tanto para los bienes inmuebles rústicos que se 
abandonen por falta de cultivo, como por no haber sido habi

tado por falta de reparaciones un bien inmueble urbano (ar
tlculo 1152, fracción IV del C6digo Civil para el Distrito 
Federal). 

C. LA PRESCRIPCION 
Lo que viene a ser propiamente la figura jurídica de la pres
cripción es Zo que en la actualidad llamamos prescripci6n 
negatiua, liberatoria~ extintiva, y es un medio para extin
guir obligaciones o derechos por el transcurso de cierto 
tiempo. 

La prescripci6n es una figura jurídica que, como men
cionamos al principio de la exposición de este cap(tulo, 
puede aplicarse a casi todas las materias del derecho; asl 
@n civil, laboral, penal, fiscal, etc., pod~mos encontrar 
que existe una regulaci6n sobre la prescripci6n, y esta si

tuación viene a complicar en cierto modo el qu@ exista una 
d•finici6n gen~ral de prescripci6n, pues cada autor dep@n
diendo de cu&l sea su especialidad da una definici6n de 
prescripci6n utilizando los términos técnicos jurldicos pro
pios d~ su materia. Sin embargo, si analizamos cada una de 
estas definiciones podremos observar que en esencia descri

ben la prescrip~i6n extintiva. 
As! por ej@mplo en materia penal, Sergio V~la Treviño 
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define la prescripción de la siguiente manera: "•sel fen6-

meno jurídico penal por el que, en razón del simple trans
curso del tiempo, se limita la facultad represiva del Esta
do, al im.ped(rs•le el ejercicio de la acción persP.cu.toria o 

a Za ejecución de las sanciones impuestas." (Bl) 

En otras palabras, la prescripción en materia. penal ac-· 
túa co~o una limitativa de poder que el propio Estado se im-
pone para perseguir los hechos que tienen carácter de delito 

o para •J~rcitar Zas sanciones impuestas a los delincuentes, 
es decir, por el simple transcurso del tiempo el Estado ua a 
perder, se le ua a extinguir el derecho de aplicar las san

ciones impuestas a los delincu@ntes o a ejercitar la acción 
penal .. 

En materia civil, y más concretamente en cuanto a obli
gaciones se refiere, Gutiérrez y González precisa que Za 
prescripci6n. "fls la facultad o derecho que la ley establece 
a favor del deudor, para excepcionarse uálidamente y sin 

responsabilidad, de cumplir con la prestaci6n. debida, o para 
" exigir ante la autoridad competen.te Za declaraci6n de que ya 

no se le puede cobrar en forma coactiva la prestaci6n, cuan
do ha transcurrido el plazo que otor)a la ley al acreedor 
para hacer efectivo su derecho." (B2 

Es decir, por una parte, por medio de la prescripci6n 
el acreedor uerd extinguida su derecho que tenla contra el 
deudor para cobrarle en forma coactiva; y por otra, el deu
dor, por el simpl@ transcurso del tiempo puede librarse de 

la obligaci6n que ten!a con el acreedor por no haber éste 
ejercido a tiempo su derecho. 

Podríamos seguir citando otras definiciones de pres

cripción, pero siempre encontraríamos que en istas se des-

(81) Y~la Treuiño, Sergio. La prescrieción en materia penal~ 
lllxico, Trillas, 1983. p. 5?. 

(82) Gutilrrez y González, Ernesto. Qerecho de las obligacio= 
!!!!!· op. cit., p. 505. 
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cr ibfl la prflscr f.pc tón e xt int iva, aun.que cada una de ftl l-as 
f'IMplee su propia terminología. 

Si buscamos una definici6n qu" en términos generales 
abarque la prescripción, considero que la más adecuada y la 
que la verdadera naturaleza jur ica de es 

es la si i~nte: la prescripci es un io ~x-
t!nguir d(jrflchoa el simple transcurso del ti , o tam-
bién se puede dt1finir conto un m,edio de flxt inguir df!rechos 
por no haberse ejercitado lstos en el t,rmino establec!do 
pgra tal efecto,, 

esta definición s@ puede deducir que el elemento 
atn.e gua non de Za prescripci6n es el solo transcur$o del 
tiel'lf.po, sin que n•cesite de otras cualidades o elt>mentos qu.41 

t.e .sean propios para. que pueda operar. Claro f!st6 que para 

que Sfl di la prescripci6n se deben de cubrir ciertos requt
sttos gen•rales que la ley dispone según la materia en que 
se esti aplicando, como podrían ser: requisitos de capaci
dad, para r.~nun.ciar a la prescripci6n, si la prescripci6n 
procflde di! oficio o no,· etc., pero el elemento propio fu.nda
nental de la prescripci6n es el transcurso del tiempo. 

El tienpo.que se necesita para que opere la prescrip
ei6n s•rá aquel que se establezca en la ley para cada situa
ei6n, pudiendo ser muy variable. 

Ahora bien, como la prescripci6n es una figura jurídica 
aplicable a uarias materias del derecho, serta absurdo de mt 
parte querer exponer en la presente investigación la forma 
coao ea legislada la prescripción en cada una de estas raa~s, 
adelft6s nos desviaríamos de la finalidad que se peflrsiguf! y 

que~• pr•cisamente tratar de establecer que la prescripción 
positiva es diferente a la prescripci6n propiamente dicha, 
por lo quf Za primera debería ser denominada con el nombre 
correcto de usucapión. Por estas razones nos deberemos limi
tar a •stablecer las diferencias básicas entre prescripción 
y uaucapi6n. 
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D. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS BASICAS ENTRE LA USUCAPION Y LA 
PRESCRJPCION 

Con lo expuesto hasta este momento podemos observar que@-' 
fectivament•, entre la llamada prescripción positiva y la 
prescripción negativa existen diferencias tanto en las fina
Lidad•s que persiguen como en las condiciones que requieren 
para poder operar y, por lo tanto, poseen una dif•r•nt• na
turaleza jurídica. 

Como se ha expuesto, la usucapi6n desde sus orígenes 
era un medio para que el poseedor de una cosa pudiera adqui
rir la propiedad de ésta por el mero transcurso d€l tiempo y 

bajo las condiciones que la ley señalaba para tal efecto, 
mientras que Za lll:.aescriptio longi temporis se dio como un 
medio de defensa ofrecido al poseedor de una cosa para que 
éste puaiera repeler las acciones que el propietario empren
diese contra él, siempre y cuando el poseedor hubiera poseí
do la cosa por el transcurso del tiempo que marca la ley y 
bajo ciertas condiciones. Pero en ningún momento la pres
cripci6n fue un medio para adquirir la propiedad de los bie

nesº 
Aun después de la unión que de estas dos figuras jurí

dicas llev6 a cabo Justiniano, la naturaleza jurídica de 
ellas sigui6 siendo la misma, aunque hayan sufrido ciertas 
reformas en cuanto a los t~rminos y condiciones que precisa
ba la ley tanto para poder adquirir la propiedad como para 
repeler las acciones. 

En la actualidad la naturaleza jurídica de la usucapi6n 
y de la prescripci6n sigue siendo la misma que tuvieron 
cuando fueron creadas, aunque han sufrido ciertas modifica
ciones en cuanto a Zos elementos propios, tlrminos y condi
cion•s exigidas por la ley. Se puede decir que Zas diferen
cias básicas que existen entre la usucapi6n y la prescrip

ci6n son: 
- la prescripción es un medio para extinguir los derechos 
por •l simple transcurso del tiempo, en el cual no se hayan 
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ejercitado esos derechos. 

- La usucapi6n es un medio para adquirir la propiedad, el 
dominio de los bienes mediante la posesión de los mismos por 

el transcurso de ciert~ tiempo y bajo las condicionis esta
blecidas por la ley. 

- El elemento de la prescripci6n es el solo 
transcurso del tiempo. 

- Los elementos 2.J:.!l!L.~n~ de la usucapi6n son la posesi~n 
y el transcurso de cierto tiempo. 

La prescripci6n no necesita de otros @lem~ntos propios pa= 
ra poder operar. 

- La usucapión, además de los elementos propios (sine qua 

!3:2!!) para que pueda funcionar, necesita de ciertas cualida
des de la pos€si6n que son: en concepto de propietario, pa

c[fica, continua y pública. Además influyen en la usucapi6n 

desde un punto de vista temporal el que la posesi6n sea de 
buena f@ o de mala fe y el abandono de bienes inmuebles. 

Las semejanzas que se pueden encontrar entre la usuca

pión y la prescripci6n son: 

- Ambas requieren del transcurso de cierto tiempo para que 

puedan operar. 

- Las dos figuras jurídicas establecen un límite temporal a 

los derechos, sean de particulares o del propio Estado. 

- Tanto la usucapi6n como la prescripci6n son instituciones 

de orden público. 

Por la diferentte naturaleza jurídica que existe t!!ntre 

la prescripción y la usucapi6n, coincido con la opinión de 

los juristas que sostienen que la llamada prescripci6n posi

tiva o adquisitiva debería denominársele con el nombre pro

pio de usucapión, debiéndose a su vez regular tanto la pres

cripci6n como la usucapi6n por separado, en diferent•s capí

tulos, pues aunque Zas dos instituciones requier•n del tiempo 

para que puedan operar, las condiciones que la ley sefiala 

para qu• proceda cada una de estas figuras son diferentes, 
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siéndolo también sus fines. 

En la actualidad son muy pocas las legislaciones que 

distinguen la usucapión de la prescripción y qu• por lo tan

to las regulan separadamente, pero entre las que as! lo ha

cen podemos citar, por ejemplo, la alemana que en su Código 

Ciuil reglamenta la usucapi6n en los artCculos 927, 937 a 
945 y la scripci6n en los artículos 19~ a 225º Tambt 
Código Su. r•gula la usucapi6n en la parte relativa a los 
Nodos de Adquirir la Propi~dad en los art{culos 661, 663 y 
728, y por lo que corresponde a la prescripción, ésta es re
glamentada en el C6digo Federal de las Obligaciones, entre 

los Modos de Extinguir las Obligaciones en los artículos 12? 

a 142. Otro ejemplo es precisamente el C6digo Civil del Es
tado de Hlxico, el cual regula la usucapión en ~z Libro II 

De los Bienes, Título Cuarto de la propiedad •n general y 

los medios de adquirirla, Capítulo V De la usucapi6n, en los 

art[culos 910 a 933, prec@ptuando en el artlculo 910: "La 

usucapi6n es un medio de adquirir la propiedad de los bienes 

mediante la posesión de los mismos durante el tiempo y las 

condiciones establecidas en este Código." Por su parte, la 

prescripción es regulada en el Libro IV De las Obligaciones, 

Título V Extinci6n de las Obligacion?.s, Capítulo V De la 

prescripción extintiva, en los artículos 2052 a 2077, y es 

el artículo 2052 el que define la prescripción de la si

guiente manera: "La prescripci6n extintiva es un medio de 

librarse de Zas obligaciones, mediante el transcurso de 

cierto tiempo y con las condiciones establecidas por la ley." 
Considero que serla conveniente legislar en todos los 

códigos civiles la prescripci6n y la usucapión por separado 

como lo hac• el C6digo Civil del Estado de Nlxico, pues con 

ellos• logra, por una parte, legislar de una manera correc

ta y adecuada dos figuras Jur(dicas que aunque tienen carac

terísticas comun~s poseen a su vez otras características, 

cualidades y finalidades distintas; por otra parte, se har!a 
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más fácil tanto la aplicación como el estudio de la usuca
pt6n y de la prescripción; y por último estimo que con esta 
r~gulaci6n por separado se podría lograr un.a reglamentaci6n 

más profunda y específica de dichas instituciones. 

Tanto la prescripción propiamente dicha como Za usucapi se 
pueden suspender e int@rrumpir, siendo las disposiciones re
lativas a la suspensi6n y a la interrupción las mismas para 

ambas figuras jurídicas, por lo qu~ para ef~ctos prácticos 
-inás no porque ~stemos de acuerdo con ello- y para ser con
gruentes con las disposiciones actuales del Código Ciuil pa
ra el Distrito Federal ut·ilizaremos ~nicamente la palabra 

prescripci6n. 
Existe suspensi6n de la prescripci6n cuando por mandato 

d@ la ley la prescripción no puede iniciarse, o bien cuando 
una vez que ha empezado a contar el término de la prescrip
ción fste deja de correr en contra de ciertas personas. De 

esta manera, el efecto que se produce es que el tiempo que 
ha corrido con anterioridad a la suspensi6n de la prescrip

ct6n no se nulifica, es decir, queda atil debiendo adicio
narse al que transcurrir& cuando cese la causa de la suspen
sión. La finalidad que se persigue con la suspensi6n de la 
prflscripción (f!S prot@9r2r a det<?rminadas personas como los 

incapacitados o los menores, o bien ciertas situaciones que 

la l~y considera necesario salvaguardar. 
Las situaciones en las que se puede dar la suspensión 

la prescripción uarían según las diferentes leyes; como 

ftj11m.plo podemos citar las sigui@n.tes: la prescripción no 
puede co~enzar ni correr entre ascendientes y descendientes, 
durante la patria potestad, respecto de los bienes a que los 

s"gundos tengan .derecho conforme a la ley; entre consortes; 
entre incapacitados y sus tutores o curadores mientras dura 
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la tutela; entre copropietarios y coposeedores respecto del 
bien común; también la prescripci6n no puede comenzar ni co
rrer contra los incapacitados, sino cuando se haya discerni
do su tutela conforme a la l•y; contra los trabajadores in
corporados al servicio militar o contra los militares en 
seruic actioo en ti@mpo de gw2rra; cu.ando para ir una 
acci penal s~a nec@sario que antes se tramite un juicio 
diuerso, civil o criminal, no comenzará a correr la pres
cripción sino hasta. que en @l juicio previo se haya pronun·" 
ciado sentencia irreuocable; etc. (arttculo 520 de la L~y 

P~d•ral del Trabajo; artículos 1165 al 116? del C6digo Ciuil 
para el Distrito Federal; art(culo 109 del Código Penal para 
el Distrito Fed@ral en Materia de Fuero Común y para toda la 
R•pública en Materia de Fuero Federal). 

En otros casos como es en el Código de Comercio, no en
contramos ninguna disposición sobre la suspensión de la pres
cripci6n; el ~nico precepto que podr(a relacionarse en algan 

sentido con ésta es el artículo 1048 del citado ordenamiento, 
el cual establece que: ."la prescripción en materia mercantil 
correrá contra los menores e incapacitados, quedando a salvo 
los derechos de istos para repetir en contra de sus tutores 
o curad.ores." 

Como se puede observar, mientras que en la mayor!a de 
la• l•yes se dispone que la suspensi6n de la prescripci6n se 
da a los menores e incapacitados, es decir, que la prescr!p
ci6n no puede correr contra ellos, por su parte el artículo 
qu~ co•entamos establece lo contrario, aunque se les da la 

facultad de repetir en contra de sus tutores o curadores. 
Con esto podemos constatar un.a vez más que las disposiciones 

relattuas a la prescripción varían según las diferentes le
ye~, aunque la esencia de esta figura Jurídica es o debe ser 
igual en todas Zas ramas del derecho. 

En cuanto a. la interrupción de la prescripción., ista 
procede cuando sobr@venga un hecho que destruya alguna d~ 
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las condiciones esenciales de la propia prescripciónº El e
fecto que produce la interrupci6n de la prescripción es inu

tilizar todo el tiempo que ha corrido antes de haberse pre-
sentado la causa que la interrumpe, y para que se 
mente la prescripción el término deberá empezar a contarse 

sde el principio. Entre las causas más comunes inte-
rrumpen la prescripci6n podemos señalar las siguientes: si 

persona a cuyo fauor corre la prescripci6n reconoce el 
derecho de aqu6lla contra quien prescribe, de palabra, por 
escrito o por hechos indudables; si el que goza del derecho 
es prtuado de 6ste por más de un año; por demanda u otro 
cualquier género de interpelación judicial, con la saluedad 

de que se considerará como n.o interrumpida la pr,uJcr.ipción 
por interpelación judicial si el actor desistiera de ella o 
fuese desestimada su demanda; por actuaciones que se practi
quen en averiguaci6n del delito y delincuentes, aunque, por 
ignorarse quiénes sean éstos, no se practiquen las diligen
cias contra persona determinada; etc. (artículo 521 de la 
Ley Federal del Trabajo; artículo 1041 del Código de eomer
cio; art!culos 1168 al 11?5 del Código Cioil para el Distri
to Federal; artículos 110 al 112 del C6digo Penal para el 
Distrito Federal en. Materia. de F'uero Común y para toda la 
RepÚblica. en Materia de Fuero Federal). 

Por lo que respecta a c6mo deben contarse los años, me
ses y días, si se deben considerar los días inhábiles o so
lamente los hábiles para computar la prescripci6n, etce, de
bemos remitirnos a lo expuesto en el capttulo III de la pre
sente inuestigaci6n, ya que en este apartado fueron tratados 
dichos aspectos por lo que serla repetitivo uoluer a expo

nerlos .. 



CAPITULO V 

LOS TERNINOS PROCESALES 

El proceso jurídico es definido por el maestro Eduardo 

llares como: uuna serie de actos jur{dicos que se suceden en 

eZ tiempo, y se encuentran concatenados entres! para el fin 
u objeto qwi se quiere realizar con ellos. 11 (BJ) Es decir, 

es la suma de actos jur!dicos que se llevan a cabo con la 

finalidad de alcanzar la aplicación del derecho subjetivo y 

por consiguiente la satisfacci6n del interés legalmente tu
telado, en el caso concreto, mediante la decisión del juez 
competente. La palabra proceso es empleada como sin6nima del 

vocablo Juicio. 

El proceso está regulado por una serie de normas jurí

dicas que rigen la estructura del proceso a manera de pau

tas, directrices o como inspiradoras del sistema, explicando 

o modelando sus lineamientos y sus distintas solucionesº To

dos estos principios estarón encaminados a asegurar el orden, 

Za certidumbre, la secuencia, la precisión. y la rapidez de 

su desarrollo a trav6s del desenvolvimiento de los actos ju

diciales para lograr as( la pronta y eficaz obtención de su 

resultado en la sentencia. 

Por lo tanto, para que el proceso judicial sea un meca

nismo dinámico que pueda garantizar la realizaci6n de proce

dimientos justos que consagren la existencia del goce del 

derecho jurídicamente tutelado, el Estado, de la misma manera 

que constituyó l.a facultad de acudir ante el órgano juris

diccional en. demanda de justicia, instaura a través de la 

ley límites temporales al ejercicio de determinadas faculta

des procesales, o bien., a la inacción., al abandono de la ac
ción procesal, con la consecuencia de que fuera de dichos 

(83) Pallares, Eduardo. Diccionario de derecho ,procesal civil. 
Op. e i t. , p. 565. 



lfmites esas facultades o esa acci6n ya no podrdn ser ejer

citadas. 

As[, mediante disposiciones de orden público se insti

tuyen dos figuras Jurtdicas de relevante importancia en el 

proceso, como son la preclusi6n y la caducidad o perenci6n 

Za instancia, que tienen como principal finalidad lograr 

La celeridad dei proceso y la econom[a procesal sin perder 

de uista el objetivo primordial del juicio que gs Za obten

ción de la justicio.. 

Al igual que en el derecho sustantiva se establece la 
prescripción como un medio de extinguir los derechos para 

dar tranquilidad, estabilidad, certidumbre y seguridad en la 

obtención de estos derechos, por su parte en el derecho pro

cedimental o adjetiuo se instituye la caducidad y la preclu

si6n para fijar lCmites temporales al ejercicio de una ac

ci6n o de una facultad dentro del proceso, y evitar, de este 
modo, que las partes dejen de promouer actuaciones judicia

les por un tiempo demasiado largo prolongándose el proceso 

indefinidamente; o bien que las fases procesales como la 
contestaci6n de la demanda, el ofrecimiento de pruebas, los 

alegatos, etc., puedan ser realizados cuando las partes lo 
deseen, sin seguir un orden, una secuencia determinada; o 

que se ejercite dos o más ueces la misma facultad sin que se 

apl iqu.e la consumación procesal, etc. Por eUo, tanto la ca

ducidad como la preclusi6n vienen a imponer orden, certidum

bre y seguridad en el proceso. 
La preclusi6n y la caducidad -as! como la prescripción

posP.en como elemento primordial el transcurso de determinado 

tiempo, además de la inactividad de las partes o de alguna 

de el las. 

En materia jurídica, las palabras preclusión y caduci

dad son utilizadas con mucha frecuencia como sinónimas y en 

realidad no lo s-0n, pues tanto la caducidad como la preclu

si6n se refieren a dos fen6menos jur(dicos distintos en el 
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proceso y, aunque tienen elementos comunes, las finalidades 
que persiguen y por tanto los efectos producidos son diuer-
sos .. 

También en no pocas ocasiones se ha llegado a afirmar 
que la preclusi6n, la caducidad y la prescripción son exac
tam.ente lo mismo y que por lo tanto estas palabras deber 
ser empleadas como sin.6nim.a.s, pues las tres establect2n l i·

tes temporales para la extinción de fases y acciones proce
sales o derechos .. Sin embargo, en mi opini6n, estas tres fi
guras aunque poseen elementos comunes· como lo son el trans
curso de determinado tiempo y la inactiuidad de las partes, 
contienen a su vez características, fines y efectos propios 
que las hacen, por lo tanto, tener diferente naturaleza ju
rldica y por consiguiente son referidas a diversas situacio
nes jur!dicas y también a distintos campos de aplicación, ya 
que la prescripci6n se emplea única y exclusiuamente en el 
derecho sustantivo y la preclusión y la caducidad se utili
zan en el procedimental. 

Por ello, nuestra intención es tratar de demostrar que 
Zas tres figuras jurídicas son diferentes, y para esto ex
pondremos en el presente capítulo en qué consiste la preclu
si6n y la caducidad o perención de la instancia, cuáles son 

sus principales objetivos o finalidades y cuáles los efectos 
que producen. cada una de estas figuras. Haremos referencia 
en algunas ocasiones a la prescripci6n para tratar de esta
blecer los puntos desiguales que existen entre la preclusi6n, 
la caducidad y la prescripci6n, pero sin profundizar en esta 
última ya que ha sido expuesta en el cap{tulo anterior. 

A • LA PREC LUS ION 

El proceso judicial está reglamentado de tal manera que su 
desarrollo se encuentra dividido en fases o estadtos, indi

cándose también .el momento oportuno para la ejecución. de 
ciertos actos procesales que deben realizarse en cada una de 
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estas fases; una vez cerrados los estadlos procesales por el 
transcurso del tiempo que fija la ley para cada uno de ellos, 
se pasa al per!odo siguiente, sin que se pueda volver hacia 
atrás. De esta manera, el proceso avanza para su culminación 
en la sentencia donde se produce la clausura definitiua de 
toda decisión y de toda actividad referente al asunto contro-

Es por esto que para mantener una celeridad y un orden 
en el desarrollo del proceso se ha creado la preelusi6n, la 
cual regula la conducta de las partes en el sentido de que 
6stas deben ejercitar las facultades procesales respect iuas 

a cada estadio, únicamente en los plazos o en los términos 
establecidos para tal efecto. 

Alsina afirma que los conceptos de preclusión y de im
pulao procesal nos explican el mecanismo del proceso. El im
pulso procesal, como sabemos, es la actividad del juez, de 
las partes o del Ninisterio Público que está encaminado a 

obtener el mouimiento progresivo de la relación procesal ha
cia su fin; este impulso procesal está encaminado en los c6-
digos uigentes, por regla general, a las partes. En este 
sentido, A lsina explica que "el impulso carecer!a de objeto 
sin la preclusión, porque de lo contrario los actos procesa
les podrían repetirse y el proceso no progresaría; tampoco 
la preclusión sería suficiente por s! misma porque no sepa
sa de un estad!o a otro mecánicamente sino por efecto del 
impulso procesal." (B4) 

Como expresa Podetti y como podemos constatar, uno de 
los elementos que determinan la vigencia de la preclusi6n es 

el tiempo, factor primordial e imprescindible. 
La palabra preclusión proviene del lat!n praeclusus que 

significa "cerrado, obstruido. Prae-cludo, cerrar, impedir, 

(84) Enciclopedia Jurídica Omeba. Q~. cit., V. 22. p. ?80 -
?81. 
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estorbar." (85) 

En '1l "Diccionario de derecho" de Rafael de Pina, se 
defin.'1 la uoz preclu.si6n como: "Clausura de cada uno de los 

per!odos en que puede dividirse un proceso. Acción o to 
característico de esta clausura. Imposibilidad de real 
Wl acto procesal fuera del per(odo o estad en 
lleuarse a efecto según la 

La pre?c l u.s i6n vi ene a ser un me can i sm.o en el e ita l 
uno de los actos procesales a cargo de Zas partea rga
lizarse en un tiempo determinado, es decir, dentro del plazo 
que fije la ley, bajo pena de perder el derecho procesal que 
debió ejercitarse en dicho plazo. 

De este modo, con la preclusi6n se pretende qua Zos ac
tos procesales que constituyen. el proceso sigan ~u curso 
cronol6gico y auancen y se incorporen en el orden preuisto 1 

sin retrocesos, de tal manera que sus efectos qued•n Ji 
de una forma irreuocable y as! puedan seruir de sustento a 
las siguientes actuaciones o fases procesales. 

Con Za preclusi6n.se evita que las partes realicen ac
tos procesales cuando les venga en gana, en cualquier o 

M en cualquier ~omento. As( Becerra Bautista explica qu~ 
wdebido a la preclusión, pasado el término, por ejemplo 
interponer un recurso, éste no puede uálidamente int 
se; transcurrido el plazo para ofrecer pruebas, sin haberse 
ofrecido, no pueden ofrecerse probanzas, ~tcétera .. Por esto, 
para que no precluya nuestro derecho a realizar alguna de 
las fases procesa.les debe t enertHI siempre presente la rma 
de computar los términos judiciales". (B'?) 

(85) M~gica, Pldcido. Diccionario manual latino-ea 
paño l- l a t f. no • O p. e f t. , P. • 

(86) Pina, Rafael de. Diccionario de derecho. 
385 .. 

(8?) Becerra Bautista, José. Introducción al estudio del de
recho procesal civil. 2 ed. México, Ediciones-Ci'it"J.mlirT
ca Central, 1970. p .. 122. 
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D'Onofrio, citado por Becerra Bautista, dice que la 

preclusi6n "es un concepto puramente negativo; no crea nada, 

solo impide que una determinada situaci6n jur(dica trate 

substituirse por otra 11
• (B8 ) A mi Juicio, la preclusión n.o 

es un concepto negativo, pues aparte de establecer un o 

y una vinculaci6n de las fases procesales para evitar 

una de ellas sea substituida por otra, suspende adem6s ei 

cierre, la clausura de la fas12 anterior, de tal manera 

los actos procesales que fueron realizados en esa fase y en 

las anteriores queden. firmes y no pueda volverse sobre ellcrn; 

por otra parte, impide que esos actos procesales que nos~ 
llevaron. a cabo en su tiempo sean realizados más adelante 

durante el proceso. As[, la prí?clusión hace que se pierda el 

derecho de ejercitar la fase procesal que no se realizó en 

su debida oportunidado 

Por su parte, Chiouenda expresa que la preclusi6n es 
"un mecanismo que tiene frecuentes aplicaciones en el proce

so, y consiste en la pérdida de una facultad procesal por 

haberse llegado a los l.tmites fijados por la ley para el 

ejercicio de esa facultad en el juicio ••• " (8 9) 

Chiouenda enseña que las causas que producen la preclu

si6n son tres: 

a) Por no observarse el orden señalado por la ley para. el 

ejercicio de una facultad procesal, como los términos peren

torios, la suces i6n legal de las actuaciones o de las e xce.0=· 

ciones. En este primer sentido, opera la extinción de la 

cultad de ejercitar el acto procesal por haberse cerrado la 

fase o estadío destinado a ello. 

b) Por realizarse un acto incompatible con el ejercicio de 

la facultad, como cuando se opone una excepción incompatible 

(88) Ibid., p. 121. 

(89) Chiouenda, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal 
ciuil. 2 ed. Madrid, Edit. Reuista de Derecho~o; 
1948. p. 385. 
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e) Por ejercitarse la facultad procesal de que se trate dos 

o m6s veces, ya que en todo caso debe aplicarse el principio 

d.e La. consu..m.aci6n proce,r:;al seg11n el cual una facult o €? 

procesal no puede ejercitarse ctos veces. En este ~ltimo caso 

-e lica Chiovenda- se produce la preclusi6n, porque una u 

ejercitado el acto de que se trata no es posible uoluer 

realizarla, ya sea con pretexto de mejorarlo o inte rlo 

con elementos omitidos en la primera oportunidad. Ast por 

ejemplo, contestada la demanda se cierra la posibilidad da 

ampliar las defensas de fondo por haber quedado pre e 1. u icia la 

facultad a la vez que la fase en que ello podía efectuarse. 

Ahora bien, la preclusi6n se encuentra consignada en 

nuestro derecho en varias leyes, así por ejemplo en el art 

culo 133 del C6digo de Procedimientos Civiles para eZ Dis

trito Federal que a la letra dice: "Una vez concluidos los 

tlrminos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse 

rebeldía, seguir6 el juicio su curso y se tendrd por perdido 

el derecho que, dentro de ellos, debi6 ejPrcitarse." Como 

podemos obs~rvar, el derecho precluye por el solo transcurso 

del tiempo sin necesidad de que se acuse l~ rebeldla y, en 

caso en que se llegara o acusar 6sta, no tendr6 m6s objeto 

que hacer constar en autos que la parte no hizo uso del de-

recho que tuvo, y que 

bién ese derecho. 

. t. f ' 4 ., • Jun.amen~e con e. ~ermino 

Otros artlculos en los que podemos encontrar que se se

ñala la preclusi6n son por ejemplo: el art{culo 2?1 del C6-

digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los 

artículos 10?? y 10?8 del Código de Comercio y el artículo 

288 del Código Federal de Procedim.ientos Civiles, entre 

otros .. 
Con lo expuesto, podemos concluir que la preclusi6n 

desempeña un papel sumamente importante en el proceso, pues 

con ella se crea orden, dinamismo, precisión y secuencia an 
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el desarrollo del proceso. Se impide, mediante la preclusi 
que las partes ejerciten sus facultades procesales cuando 
les parezca, puesto que se les imponen límites temporales 
para que ejerciten los actos procesales que correspondan a 

cada fase procesal. La preclusión le da impulso al 
te se constituye por diversos estad les 

dedic~dos cada uno de ellos al desenvolvimiento 
actos procesales, y concluida cada fase no es le 

retroceder a Za anterior o, en su defecto, ejercer di 
actos durante cualquier otra etapa del proceso que no sea 

que le corresponda. 
Lo.s fases procesales en nuestro derecho son las siguien

tes: la primera, está dedicada a formar la litis; la segunda, 
a ofrecer pruebas; la tercera, a rendir las probanzas; la 
cuarta fase, a los alegatos; la quinta, al pronunciamiento 
de la sentencia; y la sexta, a la u{a de apremio. 

Por Último, se puede decir que la preclusión hace que 

las par.tes ejerciten en forma legal sus darechps y cargas 
procesales, ya sea dentro de un plazo o un término y con las 
debidas formalidades y requisitos que señala la ley. 

B. CADUCIDAD 

Tanto la sociedad como el Estado están interesados en no 
h~ya litigios o, por lo menos, que ~stos se vean reduci 
al menor número posible, puesto que todo juicio implica~~ 
transtorno eeon6mico y social; as!, los juicios que 
een estáticos por meses y años resultan un problema, un es
torbo para la administraci6n de la justicia, además de 
esta situaci6n altera gravemente el orden social, pues r~
sultar!a irracional que un juicio en el cual durante años no 
•e ha prom.ou ido nada surja de pronto, ocasionando inc'2rt i·"' 
dumbres, in.seguridades e inestabilidades jurídicas que rom.-

con la paz social y moral y con la firmeza de las rela
ciones jur!dicas y econ6micas. Por ello, para dar estabili-
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dad y firmeza a esas relaciones Jur!dicas, es necesario que 

se d6 fin a los procesos que deberían de haber terminado Mu
cho tiempo atrás. 

Ahora bien, si la raz6n que justifica el derecho de 
acudir ante el 6rgano jurisdiccional en demanda de justic 

es el interés o la necesidad existentes para. ejercitc1r wia 
"ó . l . . rl t rl & • acci n, si no rea izamos promoc1.ones .... u.ran e -elermt 

tiempo, si abandonamos ese derecho, es decir, si no conti

nuamos ejercitando dicha acción, es lógico presumir que el 

interls o Za necesidad que motivaron la iniciación del pro

ceso han dejado de existir. De esta manera, al igual que el 

Estado estableci6 la facultad de acudir ante el órgano ju

risdiccional en demanda de Justicia, instaura a la vez, a 
traués de disposiciones de orden público la caducidad o pe

rención de la instancia por medio de la cual, debido a la 

inactiuidad de Zas partes por el transcurso de cierto tiempo, 

se extingue la instancia. 
La palabra caducidad, proviene del vocablo latino cadu

~ que significa: "caer, lo decrépito, lo anciano, lo poco 
durable." (90) 

Rafael de Pina define la caducidad de la instancia como 
la: "Extinción de la relaci6n jur(dica procesal a con.secuen

cia de la inactividad del demandante y del demandado durante 

e ierto t i em.po (e Z seña lado en el ordenamiento qu.e la regu-· 
ze)." (91) 

Por su parte, el maestro Eduardo Pallares señala que la 

caducidad "es la extinci6n de la instancia judicial porque 

las dos partes han abandonado el ejercicio de la acci6n pro

cesal. Dicho abandono se manifiesta porque ninguna de ellas 
hacen en el proceso las promociones necesarias para llegar a 

(90) IUJ.gica, PUicido. Diccionario manual lat in.o-eseañoL.L~!::. 
pañol-latino. 0& e it., p. 56. 

(91) Pina, Rafael de. Diccionario de derecho. Qe· cit., P@ 
133. 
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su fin". <92) 

Como podemos observar en las definiciones antes trans

critas, la caducidad tiene l.ugar cuando las partes dejan de 

promover actuaciones por el tiempo que lo ley se~ala, cual

quiera que sea el estado en que se encuentre el Juicio. De 

aqu{ que se pueda afirmar que son dos los elementos caracte-

r!sticos que constituyen la caducidad: el transcurso de 

cierto tiempo, y la inactiuidad de las partes. 

Por lo que corresponde al tiempo que debe trascurrir 

para que se dé la caducidad, éste var!a según las diferentes 

leyes; asC por ejemplo, el art!culo 13? bis del Cddigo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal fija un tér
mino de 180 d(as; en el C6digo Federal de Procedimientos Ci

uiles, en el artículo 3?3, fracci6n IV, se establece que ei 
término debe ser mayor a un año; la ley Federal del Trabajo 

determina en el artículo 733 que el término para la caduci

dad será de seis meses, etcétera. 

En cuanto al otro elamento característico de la caduei

dad -que es Za inactividad de las partes--la mayor{a de los 

autores coinciden en señalar que esa inactividad ha de ser 

precisamente de las partes y no del 6rgano jurisdiccional, 

ya que si la institución de la caducidad se funda en la pre

sunci6n de que al no promover las partes nada en eZ juicio, 

están demostrando falta de interés o carencia de la necesi

dad que tienen en que el proceso continúe y por lo tanto 

subsista; sería il6gico y sobre todo injusto que si las au

toridades retardan el proceso o no dictan sentencia en el 

tiempo que les corre.sponda, ya sea por su culpa, desidia o 
negligencia, se perjudique a las partes produciéndose la ca

ducidad. Por tanto, ia caducidad debe ser producida 11.nica

mente por la inoct ividad de las partes y no por la del órga

no jurisdiccional o por Zas autoridades. 

(92) Pallares, Eduardo. Diccionario de derecho Rrocesal civil. 
Op. f;,Jt., p. 107. 
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A este respecto, el maestro Eduardo Pallares explica 
que en el C6digo Federal de Procedimientos Civiles se ha in
currido en el error de considerar que si no promueve el 6r
gano judicial en el tiempo fijado en dicha ley, se producird 

también la caducidad, y agrega Pallares que lo anterior se 

puede deducir al disponer el citado ordenamiento: neooC 

cualquiQra quo ROQ ol ostndn rlol prn~orlimiontn
1 

nn aa 

efectuado ningan acto procesal ni promoci6n ••• " (arttculo 
373, fracción IV del C6digo Federal de Procedimientos Ctui
les), pues con esta frase se comprende tanto los actos de 
las partes como los del 6rgano jurisdiccional. 

Considero que el ordenamiento en cuesti6n debería de 

ser reformado, y establecer con toda claridad que la caduci
dad s6lo debe producirse por la inactividad de las partes y 

no por la del 6rgano judicial, pues como se ha mencionado es 

swn.amente injusto que proceda la caducidad de la instancia 
porque el 6rgano jurisdiccional, ya fuere por tardanza o 
negligencia, no promoviera acto procesal alguno en tiempo, 
en vista de que esta situaci6n definitivamente no es imputa
ble a ninguna de Zas partes ni puede ser.consecuencia de su 
inactividad, por lo que ser!a indebido san~ionarlas con la 
perenci6n de la instancia, causando graves perjuicios a las 

partes que efectivamente tienen interés o necesidad de que 
la controversia sea resuelta conforme a derecho. 

La figura jurídica de la caducidad o perención de la 

instancia opera de pleno derecho cualquiera que sea el esta

do del juicio, sin necesidad de declaración, es decir, la 

caducidad se produce y debe considerarse existente aunque no 

haya sido declarada, cuando no se realice promoción alguna 
por las partes en el tiempo indicado en la ley. En cualquier 

caso en que hubiere caducado un proceso, el juez podrá de
cretar la caducidad de oficio o a petición de cualquiera de 

las partes (art(culo 375 del C6digo Federal de Procedimien

tos Civiles; art(culo 13? bis del C6digo de Procedimientos 
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Civiles para el Distrito Federal)º 

Ahora bien, operando la caducidad de pleno derecho se 

da lugar a las siguientes consideraciones y consecuencias: 

a) Una vez producido el hecho que determina la caducidad, no 
J , • , d. 'J. , 1 .J. • ,,:" se poara. por n.ingun me io resuc1.tar ia instancia, ya que !'?.s·-

ta caduc6 de pleno derecho. Lo Qnico por hacer es uoluer a 
el juicio, si todau(a las parles tuvieran int en 

b) Producida la caducidad, aunque no haya resolución judi

cial que la declare, la perenci6n de la instancia se habr6 

realizado aun contra la voluntad de las partes y hasta de Za 
del propio juez, quien estará impedido para continuar ac

tuando dentro de dicha instancia. 
e) Las actuaciones po,CJ ter iores al momento <2n que se con.swnó 

la caducidad habrán dª ser consideradas como inexistentes, 

privando a tales actos de toda posibilidad de producir efec

tos en derecho. 
Respecto a esta ~ltima cuesti6n, cabe plantear la si-· 

guiente duda: si a pesar de que se ha producido la caducidad 

se continuara actuando, llegándose hasta el pronunciamiento 

de Za aentencia que cause ejecutoria, ¿qui validez podr6 te
ner en derecho dicha sentencia? Esta situaci6n, según lo ex

presa Plrez Palma, se resuelve de la siguiente manera: na 

pesar de la caducidad, la sent en.e ia será obligatoria y ten

drá en su fauor la presunción de haber .sido dictada conforme 

a derecho, según lo establece el art!culo 91 del Códi)o de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federaz.n (93 

.A mi parecer, la soluci6n que se da a esta situ.ación no 

es la más adecuada ya que presenta contradicciones con lo 

antes expuesto. Se ha dicho que la caducidad opera sin nece

sidad de declaraci6n judicial y que desde el momento en que 

se produce el hecho que determina la caducidad, 6sta debe 

(93) Pl.rez Palma, Rafael. Gu!a de derecho ~ocesal civil. 4 
edº !léxico, Cárdenas Editor, 19?6. p. OO. " ®-
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considerarse existente, por lo que las actuaciones qUQ se 
lleven a cabo después de haberse consumado la perención de 
la instancia deben ser consideradas inexistentes, privándo-
las de toda posibilidad de producir efectos derecho. 
acuerdo con este planteamiento se puede seguir el uen-
te razonamiento: si las actuaciones procesales se conti 
náan efectuando una uez que se ha producido la i 

la instancia deben considerarse inexistentes y priuarlas 
todo. posibilidad de que produzcan algún efecto Jur ico, ~n
tonces cómo ~s posible que se pueda ll~gar hasta el pronun
ciamiento de la sentencia si por una parte no existen, ~n 
estricto derecho, actuaciones procesales que la respalden, y 
por otra parte, si es que no puede haber efectos de derecho, 
Za sentencia -que produce esos efectos Jur!dicoa- al no te
nerlos, entonces no obliga a nadie, no puede ser obligato
ria. 

Por lo anterior, resulta incongruente que a pesar 
que se produzca la caducidad exista la posibilidad de que se 
siga actuando, llegándose hasta pronunciar sentencia, y 

adentis ésta se considere obligatoria por la simple presun
ción de que la sentencia fue pronunciada conforme a derecho. 
Además, si de todas maneras, a pesar de que se ha producido 
la caducidad se puede llegar hasta el pronunciamiento de la 
sentencia y ~sta oa a ser obligatoria, entonces no tendr 
razón haberse instituido la figura jurídica de la caduci 
para ayudar a la economfa procesal. 

Por lo tanto, en el supuesto caso en que una vez produ
cida la caducidad de la instancia se siguiera actuando en el 

proceso por un descuido del Juez y se llegare hasta el pro
nuncironiento de la sentencia, 6sta no debería de ser obli 
torta pudiendo·. las partes excepcionarse del cwnplimt~nto 
la sentencia, ya que todas estas actuaciones proce8ales en 

~ 

estricto derecho son inexistentes. 

La caducidad de la instancia no ha sido creada tan lo 
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para proteger intereses·Jurídicos de los particulares, sino 
que fue establecida parb beneficio de Za sociedad y ~l Esta
do; por ello, la caducidad es una in.st itución de 
bltco, la cual es irrenunciable y no puede ser materia 
conuenio entre los interesados. Si las partes. i ran 
nunciar a la caducidad, la facultad concedi los tri 

larar 

r niil if icada. 
El efecto característico de la caducidad es ext 

la tnatancia (art!culo 13? bis, fracci6n JI del Código 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal), pero no el 
derecho que estd en controversia, es decir, la perención 
Za instancia no infíuye en forma alguna sobre las relaciones 
da derecho existentes entre las partes que hayan interuen 
en el proceso, pues si la caducidad extinguiera aste 
la perención de la instancia ser(a oiolatoria de 
en tanto que el derecho no hubiere prescrito., Este to 
cara.c:ter(st ico de la caducidad, de extinguir tfo.t;cam.ente la 
tnstanc ia; es uno de los pr inc ipa les fu.ndanu2ntos d ife
renc iar la caducidad de la prescripci6n, ya que esta últ 
tiftne como consecuencia específica precisam.ente f!Xtinguir el 

derechoº Por tanto, si la perención de la instancia hiciera 
que expirara dicho derecho, entonces la prescripci6n y la 
caducidad equiualdr!an a lo mismo. 

Ahora bien, como la caducidad extingue la instanc y 
no el derecho, .esto trae como consecuencia que se pueda in 
ciar un. nuevo Juicio si las partes aún tuvieran interés en 
éL. 

caducidad puede producirse tanto en la primera. com.o 

en la segunda instancia. La perenci6n de la primera in$ 
cia convierte en ineficaces las actuaciones del juteio, 
lo tanto las cosas deben volver al estado que ten antes 
d~ la presentac!6n de la demanda, levantándose, si los 
~iera, Zos embargos preventivos y cautelares (arttculo ? 
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bis del C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federa U. 

Como la caducidad tiene como consecuencia dejar sin e
fectos los actos procesales que se uerificaron, Za caduct 
qu12 se produzca en. la segunda instancia dejará firm.r:u3 las 

r<rnoluciortes ap<2lo.da.s, es decir, lo. senterwia qu.e d.ic~t 

en Za primera instancia (art(culo 13? bis, fracci6n IV 
del C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede
ral; art foulo .3?5 úi timo párrafo del Código Federal de Pro

cedimientos Ciuiles). 
También puede producirse la caducidad en los incidentes, 

pero esta caducidad s6lo afecta a Zas actuaciones del inci
dente sin abarcar la de la instancia principal aunque ésta 

haya quedado en suspenso por la aprobaci6n de aquél (art!cu
lo 137 bis, fracci6n V del C6digo de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal). 

En otro aspecto, veamos desde cuándo comienza a contar

se el término de la caducidad. De conformidad a lo que se 

dispone en el artículo 3?3 del Código Federal de Procedi
m.ien.tos Civiles, fracci6n IV, segundo párrafo, "el término 
debe contarse a partir de la fecha en que se haya r(w l izado 
el aztimo acto procesal o en que se haya hecho la aztima 
promoci6n". A su vez, el artículo 137 bis, del C6digo de 
Procedimientos Ciuil~s para el Distrito Federal, en su frac
ci6n I preceptGa: " ••• contados a partir de la notificaci6n 

de la última determinación Judicial. •• " 
En mi opini6n, la manera en que se computa. el término 

de la caducidad uiene a lesionar los intereses de las perso
nas ya que no se cuenta el término íntegramente, pues ,ste 
corre a partir de la fecha en que se realizó el último acto 
procesal o bien la aztima determinación judicial, haciendo 
perder a las partes las horas que hayan transcurrido de ese 
día, desde su iniciación hasta que se realizó la última pro
moción; y aunque sean unas cuantas horas, éstas pueden ser 
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de vital importancia para las partes. Por ello considero que 
la manera de computar los términos con la mayor equidad, se
rta de acu<?rdo con el artículo 284 del C6digo F'ed,u·o.l de Pro·-

cedimientos Civiles y con el art!culo 129 del e6di de 

cedimtentos Ciuiles para el Distrito Federal, .S(!ffalan 

los t inos deben empezar a correr a si 

len que se hubiere hecho Za azt 
o que se hubiere realizado el aztimo acto procesal, etc., y 
as! 

personas respetando los términos (ntegramente. 

Por otra parte, hay que señalar que el término para la 
caducidad sólo correrá en los d!as hábiles, o sea, que no se 

computarán los días in.hábiles; esto se debe a que las partes 

no pueden promover en esos d!as ninguna actuact6n Judicial.o 
Hay que hacer n.otar que n.o se profundizará en el tema sobre 
la manera de computar los términos y plazos, ya que éste fue 
tratado en el capitulo 111 del presente trabajo por lo que 

serta titivo de mi parte hacer más consideraciones al 

respecto .. 
En otro sentido, hay que señalar que el término de la 

caducidad o perención de la instancia puede ser interrumpido. 
La interrupción del término tiene como único efecto el tener 

por transcurrido el tiempo corrido con anterioridad al acto 
que interrwn.pe, es decir, el tiempo que ha corrido desde que 

se dejó de promover y que se está computando para que se 
caducidad se dará por nul if ico.do, cunpezando a 

corre1~ a su vez el nuevo término para la caducidad a partir 

Za fecha en que se realice el último acto procesal; aun
que en estricto derecho y por las consideraciones que hici

mos anteriormente, cu.ando nos referíamos a la manera de com
putar el tiempo, debería empezar a contars~ este nueuo tér
mino a partir del día siguiente aZ que se efectúe la última 

prcmoci6n o actuaci6n judicial. 
El término de la caducidad sólo puede interrum.pirse por 
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prom.ocione:~ de las partes o bien por actos de mismas, 

aunque lstos se llevan a cabo ante autoridad judlcial diuer-
. d ,. ' t • t 1 ... d. sa, s ·u;rnpN? y cuan o a ten.as ac uac iones ·· engc:m re d1C 1.on . i--

recta con instancia (artículo 137 bis, fracci del 
ele Procedimientos Civiles para el Distrito 

cc1cl:1.c i no se establ ce l s 
l tér,nino la. perención la instancia, sino 

Q se dispone la suspensi6n del procedimiento 

ta el efecto de producir la interru.pci6n del UJrm.ino d(? la 

caducidad (art !culo 13? bis, fracci6n X del C'6digo . Proce-
dimientos Civiles para el Distrito Federal)ª 

Por otra parte, es conveniente señalar que la caducidaci 

puede hacerse valer, es decir, puede operar en contra de to
dos, ya sea contra el Estado, las instituciones y personas 
morales de orden pÚbl ico, los menores de edad, <?.tcétera. 

Resumiendo lo que hemos expuesto hasta este momento so
bre Za caducidad, se puede decir que esta figura es una san
ci6n qu!'l se impon.e a Za in.actividad de las partes producién
dose la extinci6n de la instancia judicial ya que las partes, 
por haber perdido el inter6s en el juicio o bien por negli
gencia, dejaron de promover actuaciones procesalea por el 
tiempo determinado que para ello fija la ley, siendo el e

fru::to característico de la caducidad precisamente el de ex

tinguir s6Zo Za instancia judicial, respetando y dejando a 
salvo el derecho que estd en controversia. Por tanto, la ca-

duci tiene como campo de aplicaci6n el derecho procedi-

mental o adjetivo. 
Sin embargo, el tema de Za caducidad ha dividido las 

opiniones de los diferentes estudiosos del derecho, pues no 
todos los juristas coinciden en que la caducidad tiene como 

ico campo de ap l icac i6n el derecho proced imf?nt al, .sino que 

a su uez lsta figura jurfdica es aplicable al derecho sus
tantivoe 

En el calJtpo del derecho sustantivo, Za caducidad ha 
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llegado a crear serias controuersias e inclusiue han afirma

do los autores que encuentran que la caducidad tiene aplica

bilidad en este derecho, que 6sta es una de las materias me

nos exploradas, y que hasta cierto punto ha permanecido en 

el olvido por la doctrina ya que no se le ha prest 

.ficiente atenci 

dij' i cu l t ac:.te.s hasta el momento 

lisis de este instituto se deben, quizd, a la imprecisi 

su concepto y definici6n ya que no se han podido establecer 

aan lineamientos concordantes para precisar cu6les son los 
efectos jurídicos que produce, cu6les son las finalidades 

que persigue y cu6les son las diferencias b6sicas que pudie

ra presentar con la prescripci6n; todos estos interrogantes 

estdn dirigidos obuiamente a la caducidad en el derecho sus
tantivoº 

La problemática de la caducidad en el derecho sustonti

uo ha sido tan severa que algunos autores han desistido en 

su intento por encontrar aplicabilidad a 2a caducidad en es

te campo, y han acabado por sostener que la caducidad, ade
mds de ser una de las materias más oscuras, es la más rara y 

de muy difícil configuro.ci6nº 
Pero existen otros autores, como por ejemplo Tissier, 

Baudry-lacantinerie, von Tuhr, Cast6n. y Gutiérrez y Gon.zálaz 

entre otros que sostienen terminantemente que la caducidad 

no s6Zo tiene aplicaci6n en el derecho procedimental, sino 

tambi6n en el derecho sustantivo y sefialan que con no poca 

frecuencia se encuentra que el C6digo Civil otorga un derecho 

por un t6rmino determinado, y una vez transcurrido este tlr

mino, sin que se haya hecho uso de dicho derecho, ~ste deja 

d(! rexist iro 

Otros juristas explican que la caducidad en el derecho 

sustantivo tiene lugar cuando la ley o la voluntad de los 

part icu.lares ser..alan un término fijo para la terminación de 

un derecho, de tal modo que transcurrido el tiempo señatado, 
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el derecho ya no podr6 ser ejercitado. De aqu! se desprende 

que Za caducidad en el campo del derecho sustantiuo puede 

ser legal o convencionalº 

Guti6rrez y Gonz6lez dafine a la caducidad de la si

guiente m.an12ra: "es la sanción que ,<Je pacta o se impone por 

Za ley a las personas que dentro d~ un plazo convencional o 

le l no realizan uoluntaria o conscientementa la co ta 

pos i t 1'.vo. uivo 
(9L;.) y, un derecho sustantiuo o procesal, seg~n sea el casoº" 

para hacer que n<1zce1, o para que se mante 

el mismo autor explica que por conducta posititHi debe en.ten"", 

derse "la con.ducta humana que sirve para evitar -en contra 

de quien lo realiza- una sanci6n o castigo pactado o fijado 
por la ley". (95) 

Es conveniente recordar que la prescripci6n, seg~n de
cíamos en. el capítulo anterior, es la extinci6n. de un. dere

cho por el simple transcurso de cierto tiempo, o sea, que 

por medio de la prescripción se extingue un derecho por c¡.u.e 

éste no fue ejercitado en un término determinado. Ahora bien, 

si observamos lo que se ha expuesto sobre la caducidad en el 
derecho sustantivo, veremos que !sta es la extinción de un 

derecho porque las partes no ejercitaron dicho dQrecho o 
bien porque no realizaron una conducta positiva para que na

ciera un derecho en un t6rmino previamente sefialado en Za 
ley o por las partes, es d12cir, la caducidad así explicada 

implica tambi<ln, al igual que la prescripci6n, la limitación 

temporal que se hace de un derecho para que ~ste pueda ser 

ejercido en un tiempo cl<.?term.inado, con ia consecuencia de 

que si no se realizara ese derecho en el tiempo establecido 

entonces dicho derecho se extinguirá. En este sentido pode

mos apreciar que tanto la caducidad como la prescripción se

r(an exactamente lo mismo, pues se producir!an efectos jur!-

(94) Guti6rrez y Gonz6lez, Ernesto. Derecho de Zas obli~aci2-
~º Op. cit., p. 85?. 

(95) Ibid., p. 85?. 
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dicos iguales, pudiéndose emplear estas palabras como sinó

nimas. 

Sin embargo, al tr2tar la caducidad o perenci6n de Za 
instancia (en el derecho procedimental) vetamos que esta 

tiene como efecto caracterCstico la extinci6n ~nica de la 

instancia, m6s no Pl derecho qn controversia; o sea, en 

este tipo cfa derecho la caducidad t ienr.? 11.na fu.ne ión. term 

nada, como a su uez Za preRcripci6n posee su finalidad pro-

pía en el derecho sustantivo, siendo ésta la extinción del 

derecho sin mencionar en ning~n momento que la prescripción 

pudiera tener función alguna en el derecho procedimental ex

tinguiendo la instancia. 

Por ello, a pesar de que la caducidad y la prescripción 

tienen como elemento común el que ambas figuras ponen un lí

mite temporal a los derechos, poseen a su vez diferencias 

que hacen que estas instituciones tengan efectos jurídicos 

espec!ficos que por tanto les son propios a cada una de 

ellas, pues como se ha señalado en alguna ocasión siempre 

podrán existir semejanzas entre las instituciones jurídicas, 

pero de ahí a sostener por simple analogía que dos figuras 

jur!dicas son lo mismo, es un error. 

Por lo antes expuesto considero, al igual que lo hace 
el maestro Borja Soriano, que el distinguir la prescripción 

extintiva de la caducidad en el derecho sustantivo, que pue

de despu,s de cierto tiempo afectar a aquellos que no han 

ejercitado un derecho abierto en su provecho, notificado un 

acto o intentado una acci6n judicial, es una de las cuestio

nes por demás difíciles. Por lo que todos los casos en que 

los textos del Código Civil limitan a cierto tiempo el ejer

cicio de una acción parece que se trata de la prescripciónº 

Podemos concluir que tanto la prescripción como la pre

clusión y la cadu~idad son figuras jur!dicas diferentes y 

que, aunque las .tres establecen ltmites temporales al ejer

cicio de los derechos, a su vez cada una de estas tres ins-
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tituciones poseen caracter{sticas y fines espec(ficos que 

les son propios. A continuaci6n estableceremos de un modo 
muy breue cudles son tanto las diferencias b&sicas como las 

semejanzas que guardan entres( estas figuras. 
Las semejanzas que existen entre la preclusi6n y la ca

ducidad o perenci6n de la instancia son: 

-~ Ambas tienen como campo ' -¡ ' • # .. ae ap,icacion el derecho procedí-

menta. l. 
- Tan.to la preclusi6n como la caducidad de la instancia f 
jan un. l(mite temporal para el ejercicio de determinadas fa

cultades procesales. 
- La inactividad de las partes es uno de los elementos pri

mordiales que hacen funcionar estas figuras jurídicasª 

La diferencia fundamental entre la preclusi6n y la ca
ducidad o perención de la instancia es que mientras la pre

clusión afecta una etapa del proceso sin perjuicio de que 
late contina~, la caducidad, por su parte, produce la plrdi

da o extinción de todas las facultades procesales que no. pe
drán ya ejercitarse dentro de esa misma instancia, es decir, 

la caducidad aniquila el proceso. 
Las semejanzas que existen entre la caducidad operen

ción de la instancia y la prescripci6n son: 

- Tanto la caducidad como la prescripción establecen un i 

mite temporal al ejercicio de ciertos derechos. 

- Ambas figuras requieren de la inactividad de las partes 

para que puedan operar. 

Las diferencias fundamentales que existen entre ia ca
ducidad de la instancia y la prescripción son: 

- En tanto que la caducidad tiene como campo de aplicación 

el derecho procedimental o adjetivo, la prescripci6n, por 

referirse a la sustancia del derecho, actúa únicamente en el 
derecho sustantivo. As{ la caducidad se regirá por las dis

posiciones que ~obre el particular establecen los c6digos de 

procedimientos, y la prescripci6n por las previstas an Zos 
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c6digos o leyes sustantivos. 

- La caducidad tiene como efecto característico extinguir la 

instancia, respetando y dejando a saluo el derecho que está 

en controversia. En cambio la prescripción afecta, extingue 
los derechos sustantivos que pueden ser materia de contro
versias 

caducidad opera al igual respecto a ambas partes, mten-
tras que la prescripci6n corre entre las partas en bgneficio 
de una y ~n perjuicio de otra. 

Como podemos observar, tanto la prescripción como la 

preclusión y Za caducidad o perenci6n de Za instancia son 
figuras jurídicas que, aunque guardan semejanzas, en esencia 
son diferentes porque poseen diversos efectos jurídicos. Por 
tanto, para la mejor ap·l icac i6n y comprens i6n de estas ins
tituciones cada una de ellas debe ser empleada en el campo 
que le corresponda, sin ser usadas como sin6nimas. 

Al pasar de los años y a través de los distintos estu

dios que d!a con d!a se han venido realizando sobre la cadu
cidad, la preelusi6n y. la prescripci6n, se van haciendo más 

marcadas las diferencias entre estas instituciones. Esto se 

debe, quizá, a la necesidad que existe de limitar con lama
yor precisi8n cada una de las figuras jurídicas y facilitar 
as! su aplicación haciéndola cada vez más práctica y efi
ciente,, 

Por ello, serla conveniente que se hiciera una revisión 

a fondo de nuestras leyes para adecuar as( las disposiciones 

relativas a estas figuras jurídic~s, empleando los t6rminos 
t6cnico-jurídicos correctos y tratar de obtener de esta ma
nera que nuestra legislaci6n sea concordante en el estable

cimiento de sus figuras jur{dicas con los conceptos, precep

tos, y efectos propios que produce cada una de ellas, pues 
mientras más claras y congruentes sean las leyes se tendrán 

mejores resultados en la obtención de los derechos y por 

consiguiente en Za auténtica administraci6n de la justicia. 



CONCLUSIONES 

1. Para tener una amplia visión del ordenamiento de los pre
c11ptos norma t i uos y conocer el lugar qwi correspond" « lc.s 

l sistema jurídico, 
i t O.! de val i 

ter l, <2l personal y @l temporal. Con e.,ta clas icaei se 
respond~ a las ~xigencias de orden práctico y sist ieo 
pt1.rfl. fa.cilitt1.r tanto el conocimiento como rtl desenuolvimien
to en l• aplic«ci6n de lQ ley. Aunque son cuatro contextos 
diferentes, cada uno manti@ne !ntim~ relaci6n, ya que se re
quiere de una delimttaci6n territoriQl para ~plic«r las dis
posiciones normativ~s a cas person«s que uioen dentro de @sa 
eircunscrtpci6n (lmbito territorial o espaci~l), ~u~ndo Is
tas s@ @ncuentren en los supuestos jur!dieos ('mbito p@rso
n•l), «plic~ndo las consecuencias de dichos supuestos y~ se• 
qu@ correspon.d• a una relación de derecho público o d@ d@re
cho privado ('mbito material), tomando stempr@ en consid@ra
ci6n la vigenci~ de la l@y par~ obt@ner as! un~ plena segu
rid~d jurfdica (&mbito tempor~l). 

2. Para que la ley pueda ser aplicada debe tener una exis
tencia uálida, es decir, un precepto jurfdico tiene validez 
cuando posee una existencia formalmente válida y para ello 
ea preciso que haya stdo creado por un acto determinado. En 
nuestro país, ese acto creador de normas es el proceso le
gialativ0 el cual se encuentra consagrado en la Constitución 
Pol!tica de los Estados Unidos Nexicanos en los art!culos ?1 
y 72, y consta de las siguientes etapas que son: iniciativa, 
discusión, aprobación, sanción, promulgación o publicación e 
iniciación de la vigenciaº 

J. No debe confundirse la etapa del proceso legislativo que 
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corresponde a la promulgaci6n con la de la publicaci6n de la 
ley, puesto que lstas son independientes entre st y por ende 
poseen fines y efectos propios que les son caractertsticos a 
cada una de ellas. Por ello se propone reformar el art!culo 
72 de la Constitución en su fracción a), y el artCculo ?O 

del mismo ordenamiento para que se e un rnodo 

•racto, cada una de Zas Z proceso l•gislatiuo y 

as[ evitar que al ser le indistintament• lle a 
confundirse la publicaci6n d• la ley con su promulgaci6n y 

viceversa. 

4. Como Za ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, 
según reza un ordenamiento, es un deber del Estado dar a co~ 
nocer las nuevas leyes antes de que entren en vigor para que 
as!, a través del conocimiento de la nueva disposici6n, los 
individuos adecuen sus conductas al cumplimiento de determi
nada situación jurtdica con eZ fin de no hacerse acreedores 
a las sanciones correspondientes que acarrear(a el incumpli
miento de dicho precepto. Por ello, entre la publicación y 

la iniciación de la vigencia de la ley debe establecerse co
mo obligatorio el término de la vacati2 le~.f! para que las 
personas tengan oportunidad -antes de que entre la ley en 
vigor- de conocer las disposiciones y exista mayor efectivi
dad y seguridad en la aplicación de las mismasº 

5. Mientras que en algunas leyes la~ existe 
-aunque 6sta es muy uariable-, en otras disposiciones el 
tlrmino de la uacatio l€J1.i! no existe, como sucede con las 
leyes que entran en vigor el mismo d!a de su publicaci5n. 

Por lo tanto debe unificarse este criterio y establecerse 
como obligatorio el tlrmino de la vacatio~ fijando un 
término mtnimo de tres dfas, en la inteligencia de que si 

este tlrmino fuera mayor no habría inconveniente alguno. Con 
esto se pretende dar una m€jor protecct6n a los derechos d~ 
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las personas para que puedan conocer la nueva ley y tengan 
garant @n su aplicaci6no 

6 .. Sólo @n caso ciertas disposiciones 
nominar "urgen.t•s o extrao inaria.s"·- trat.!n. 

tftoa, contribucion•s o 
t hacflr una al princ to 

i•ndo entraran ui las di 

brc estas cu•stiones el mismo dta d• su publicac y prot•-
ger d• •sta man.era los i.nt•r@ses nacionales, encales d•-
b•n ir aparejados con los interes•s sociales para lograr ast 
el bien com.tln. 

7,. S'1 propon.e¡¡ qu.e el .sistema sucesioo para. la inici.aci6n. de 
la vigencia s•a derogado (articulo 3oe del Código Civil para 
~l Distrito Federal), por no satisfacer las @xigenctas de la 
lpoca actual, pu@s no encontramos razones suficientes para 
conaer~ar uigent@s en nuestro sistema de der~cho, sist@mas 
que debido al dinamismo de nuestro tiempo resultan anacróni
cos por no tener una aplicabilidad práctica y eficaz, pre
sentando a su uez serios problemas en su aplicac o bien 
un desuso defin.itiuo. 

8. El sist@ma sincrónico para la iniciación de la vigencia 
(artículo 4 del Código Ciuil para el Distrito F~deral), d~be 
ser r@formado ad@cu&ndolo a las necesidades y exigencias ac
tual11.s y de t?sta fornw emplt!(U'lo como Único sistem.a de ini

ciación de la vigencia d~ la leyº Con dicha r@form.as~ pr@-
tende dar @fectividad a este sistema de iniciac la 
ley; otorgar una mayor protecci6n a los derechos d~ la~ p~r
sona.s mediante la implantación obligatoria de la uacatio ll!l!
fli!!, fijando para fsta un t@rmino mínimo de tr@s días; pro-

lando 
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casos de excepción al principio anterior para que puedan, d• 

esta manera, entrar en uigor ciertas dispof:dcion•s de carác-
ter "urg•nte o @xtraordinario" el mismo d su publica-

ción. 

9. La. v t la l a. l 

so legislatiuo, y no ~s sino hasta que se e una 
de Las et s de di proceso cuando la ley s@ canuiert• en 

vigente, es decir,en obligatoria. Por eso se die• que la vi-
g4!!n.c ia de la ley es un atributo forma l. 

10. Si las situo.cion@s jur{dicas creadas al amparo de un or

denamiento anterior pudieran ser alteradas libremente por una 

norma surgida con post@rioridad, sería ir en. contra de la 
Sf!!gur idad jur f di ca, pu@s lo que sfl rf!!a liza con.forme a d•r•
cho en su tiempo no pu~de ser d~clarado como ilegítimo por 
una norma post@rior; d@ s@r as(, sf!! crearía incerttdumbr• 

total en las actuacion~s ya que no habr(a seguri ni cer-
teza jur!dica, siendo ,sta situaci6n una aberraci6n pu•sto 

qu• tanto la certeza como la seguridad son finalidades pri
mordiales que se persiguen en todo ordenamiento de derecho. 

Por ello en nuestro sistif!ma jurídico se consagra lf!l princi
pio de la irretroactiuidad de la ley, cuyo fundamento l•gal 

se encuentra en el primer párrafo d@l artículo 14 de la 

Constitución y •n el artículo 5 del Código Civil para el 

Distrito Federal, de lo que se deduce que ninguna l•y pued• 

ser aplicada retroactiuam@nte cuando con esa aplicaci6n se 
prive a Zas personas de los derechos que obtuvieron, que 

ejercitaron con acuerdo a la ley anterior. Ast, cuando una 

ley es abrogada y sf! crea en su lugar u,ru1 nueva disposición, 

esa ley abrogada s6lo lo ser6 para Zos casos sigui1ntes a su 
abrogact6n, existiendo por determinado tiempo dos leyes, Za 
antigua y la nu~ua, que rigen la misma clase de situaciones 

jurídicas aunque no asr Zas mismas relaciones concretas, •s 
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decir, exi.,te una superuivenc de la ley abrogada no 
dañar los inter(;}ses d~1 las pef'S(Jnasº Por lo tanto las con.se-

cu.encías normativas nacen de un s to jur ico se 

actual iza, a al ejerc cio o eZ e los 

y (U1 el al 

t i 
eo una 
ley anter la l la cual nacieron. 

11.,; A 

la irretroact iv 

culo 14 constitucional 
ley en e l. pr ime.r 

y en el articulo 5 

el tr1.c ipto de 

párrafo l art 
l Código Ciuil 

para el Distrito lí'ederal,. considero necesario ampliar los 
conceptos referentes a este tema, en no pocas ocasiones 
se presentan serias controversias de difícil solución ya que 
existen diversos criterios para la resoluci6n de este con
flicto .. Por tanto ser conueniente que se estableciera en 
un ordenamiento iegal, de m.anera más amplia y fl_Spectftca, 
lineam.iento.s y criterios wiiformes a seguir para el problema 
de la aplicación retroactiva de la ley. 

129 Si bien el principio que se da en materia de conflicto 
de leyes en el tiempo es el de la irretroactiuidad de Za 
ley, te com.o todo prü1.cipio g<i>.neral admite excepciones .. 
Sin , estas iones no pueden ir alld las 
que ~e una o tdcita deriuen de los preceptos 
de la prop Const ituci Pol tt i.ca de los Estados U,iid.os 
xi canos,, 

13e Se debe distinguir el significado de las palabras "pla
zon y "t ino• y no emplearlas indistintamente como sindni

•as, pues del uso correcto de estas voces puede determinarse 
desde el tnstant~ en que se mencionan o se utilizan, a par
tir de qui momento debe realizarse una actuaci6n jurídica y 



cuéindo 
se 
ent 

cual 

o cesar los ef&ctos jurtdicos. 
Zos siguientes·signifi s: por •pzazo• d•b• 

el ti dentro l cual en eual 

como el fin 

realizarsa el acto ico 

t erm.i 

l 

en el 

un acto 

de t tempo del>G tener un Jincd y ese út timo momento de dura

e t6n del plazo es precis,1rn.ente un "térm.inon .. Por l.o tan.to, 
todo plazo tiene un t inoº 

J.t, . ., Siendo congruf1ntes con el significado que posee lapa 

bra "t 
que la denominaci 

blece en los códi 
de obligaciones a plazo, aeg4n ae esta
civiles en la parte referente a las mo-

ltdades de las obligaciones, sea substituido por el nombre 
de "obligaciones sujetas a t ino" ya que las carqcter ti

cas que contienen las llamadas obligaciones a plazo ae ade-
cuan a la significaci propia la labra término, no as! 
a la de plazo, pues para el cwnplimiento de esta clase de 
obligaciones se designa un d cierto, un d!a que necesaria-
mente ha de llegar ya sea porque se encuentre determinada su 

fecha, o bien aunque indeterminada. Is ta, inev i tab leinent e, 
tarde o tem.prano, con t certe,za ha de llegar el día de su 

cwnplim:ientoº Por ello, esta clase de obligaciones deben ser 

denominadas obligactones sujetas a tlrmino. 

15. No se puede establecer una clasificación para Zos ptazos 

y otra clasificación los ·términos puesto que precisa-
mente, debido a Za diferencia que entre estas palabras exis

te, se puede establecer una misma clasificaci6n para ambas, 



ya que todo dependerá de la manera com.o se designe el tiem.po 
para la realizaci6n de un acto jur ico, para la producci6n 
o cesación de los 

ra rendir 

r:i()~S, ejercitar una actuaci6n, pa

l aB demandas, et e" Para 

t estas si uactones y o lar un l 

so t i riremos a 
un plazo; o bien se cierto, en cuyo caso 

<?PlC" L(i tlrt t é r·1n i r10 cy 

160 Debido a la importancia que guarda en el ordenamiento 
jurEdico el sistema para el c6mputo del tiempo, lste debe 

atender fundamentalmente a dos situaciones: a Za protecci6n 
[ntegra de los derechos de las personas y a que su aplica-
ci6n sea lo m6s igualitar y uniforme posible tratando de 

lograr a su vez que dicho sistema sea pr6ctico, sencillo, 

&gtl y eficaz. Por lo tanto se han propuesto una serie de 

reformas que tratan de: adecuar las exigencias del cómputo 

del tiempo a las circunstancias actuales; uniformar las pau

tas sobre c6mo deben contarse los días, meses y aijoa; uni
ficar los criterios en. cuanto al inicio y al cese dei cóm

puto de los plazos y términos; y establecer la forma de com
putar los d!as h6biles y los inhdbiles tanto en las leyes de 

derecho adjetiuo como en las sustantivas, entre otras cues
tiones, sin. oluidar que aunque se fije un sistema general 
para el cómputo del tiempo, deben contenerse en la legisla
ción ciertos casos de excepción en Za manera de realizar di
cho cómputo, debido a que existen algunas situaciones en Zas 
que es preciso brindar una mayor protección a los derechos 

que se tutelan en dichos casos. 

1?. Aunque La prescripción positiva y la prescripci6n nega
tiva requieren del transcurso de cierto tiempo para que pue

dan operar establecienclo de esta manera un límite temporal a 

los derechos ya sea de los particulares o del propio Estado, 



y aunque ambas figuras jurí<licGs .son instituciones de orden 

püblico, poseen a su uez diferentes elementos, condicionas, 
cualidades, fina l. t'.dad,2t; y por end~1 tienen diferente natura-

lezcz Jurídica.~ 

debe denomi rse e can 

le es propio, corr~~ 

negat iua. 

r~ e? e·() r t" ,? e t C) 
11 

itiva 

ión" 

18. La usucapión tiene como elementos esenciales el trans
curso de cierto tü?mpo y lC1 posesión del bien,,, Esta posesi6n 

debe tener las siguientes cualidades: en concepto de dueño, 

pac!fica, continua y pablica; adem6s requiere de condiciones 
que influyen en su aspee to t ernporo. l, es decir, para aum.ent ar 

o disminuir el t~rmino de la usucapión siendo 6stas la buena 
fe, mala fe y el Gbcmdono ele inmuebles. La finalidad de esta 
figura es Za adquisición de la propiedad. 

190 La prescripción es un medio para librarse de obligacio
nes o para extinguir derechos por el mero transcurso de 
cierto tiempo, si duran.te ~ste no se cumple la obligación o 

bien. n.o se ejercita. el derflcho. Por lo tanto el elemento 

esencial de la prescripción es ~nicamente el transcurso de 
cierto tiempo. 

20. Debido a que la usucapión y la prescripci~n son figuras 
jur[dicas distintas, deben ser reguladas por separado, en 
cap{tulos diferentes, lo que no:.:; perrnit irfa tener en nuestro 

sistema jurídico una adecuada y correcta legislación de fi
guras, más profunda y espec(fica, con nuevas disposiciones 
que atlaren preceptos o que contengan nuevos aspectos; ade-

mds se facilitar tanto el estudio como la aplicación de 

tan importantes institutos. 

21 .. No debe confundirse la preclusi6n con la caducidad. Am.-



bas tienen aµlicaci6n en el derecho procedimental fijando un 

l[mite temporal al ejercicio de determinadas facultades pro

cesales y tienen elementos gn com~n como son: el transcurso 

de cierto tiempo y la inactiui d las partes, a su vez 

persiguen. firwli. ende producen efectos 

jur[dicos distinta, ¿ lo tanto estas figuras d 

ferente naturaleza 

22. La preclusi6n establece un orden y una uinculaci6n de 

las fases procesal es pa.ru e, u i t cu que un.o de es tos estad (os 

sea substituido por otro; supone el cierre, la clausura de 

Za fase anterior; impide c¡ue los actos procesales que no se 

llevaron a cabo en su tiempo sean realizados mds adelante 

durante el proceso. For tanto la preclusi6n afecta s6lo a 
una etapa del proceso sin perjuicio de que ~ste continae, 

siendo su efecto la pérdida del derecho procesal correspon

diente al estad!o que no se realiz6 en su debida oportuni

dad, es decir, en el plazo o t6rmino designado para tal 

efecto. 

23. La caducidad produce por la inactiuidad de las partes 

durante el transcurso de cierto tiempo, la p~rdida o la ex

tinci6n de todas las facultades procesales que no podrdn ya 

ejercitarse dentro de la misma instancia, es decir, la cadu

cidad aniquila el proceso, cualquiera que sea el estado de 

12ste. 

24. la inactividad en la caducidad ha de ser de las pa.rtes y 

no del órgano jurisdiccional. Ya que la caducidad o perenci6n 

de la insta~cia se funda en la presunci6n de que al no oro

mover las partes nada en el juicio, estar6n demostrando falta 

de inter6s o carencia d~ necesidad ~ara que ql proceso con

tinúe y por Lo tanto su.,'Jsista. Por ()llo, deben ser reforma

dos los art (culos en donde no se cu~lcra con presici6n este 
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concepto, dando lugar a otras interpretaciones. 

25. El efecto caracter(stico de la caducidad es la extinci6n 

de Za instancia más no el derecho que est& en controversia; 

no influye en forma alguna en las relaciones de derecho 
existentes entre las partes que hayan intervenido en el pro

ceso, pues si as( fuese la caducidad de la instancia ser 
violatoria de garantías en tanto que el derecho no hubiere 
prescrito. 

26. En el supuesto caso en que una vez producida la caduci
dad de la instancia se siguiera actuando en el proceso por 
negligencia del Juez y se llegara hasta pronunciar senten
cia, !sta no debe ser obligatoria, pudiendo las partes 
excepcionarse del cumplimiento de la sentencia ya que todas 
las actuaciones posteriores a la producción de la caducidad, 
en estricto derecho, son inexistentes. 
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