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Clásico Romano, en el 
pretor la fórmula quec dirigía juez para que 

de una causa, se agregaban ciertas partes a solicitud del 
o del demandado que en ocasiones precedían o reemplaza

la demostratio, las que se denominaban praescriptio, y su .ob~ 
era limitar o precisar la demanda cuando lo solicitaba el 
o dispensar al juez de examinar el fondo del negoC!ó en caso . 

que se verificara el hecho enunciado por el demandado; (1) 

La praescriptio que se ponla a solicitud del demandado y' que 
tenía por objeto dispensar. al juez de examinar el fondo del 
gccio .en caso de que se .verificase el hecho enunciado en ella, 



'.·. 
·1 ._, 

~ "---~-- -~:2> 

"'"~"''J~1u11 que sé oponiá cm contra ~fe la ~cci6~ 

···'-'"· .•uweB:ncm que existía entre lapraescriptio y la ex~~p'.cm1 PCJ 
la primera se escribía á la cabeza de la' fórinuli{ 

el conocimiento del juicio; y la segunda se cÓlocaba' · 
la fórmula y era preciso estudiarla juntamente con el 

negocio. '• ' ' ' 

• .·••.· iEn tiempo de GALLO las prescripciones a favor deLd~man~ 
. dado sólo se insertaban en la fórmula bajo la forma de excepción'; . 
• pó1•Jo c¡ue las prescripciones y las excepcionas llegai·on a ser si~: 

riónimas. · · · ·· · ... -~ 
~~>. . . . ·.· · ~cisteriórniente; aldesapai·ecer el proceclimiento f~~mular(~ •. 7.'. 
, , <;· •. • se fundieron definitivamente las prescripciones con las· excepdo- _ ·;.: .:• 
~:.•:.e;) < _ nes ordinaria5,_ ( 2 , ' _ _ .))'• · 

- -:;. 1 •_Lapráes~riptio·inás_conocicla fuci.1{Jongis t~~¡)()~i~, aúri~u~~-
. - ~";:~'.; ~:;~t~ -:::7~:-do-:_ eXfSt1er9n-:-otras -comcr .. 1a~~ prneJüaiCia~_-.C-Uya:~-ob·Jet~~--;-e~·a:~:1-{iiCé~-:Jti~ -
t ;;:)j; .~:~~~dp~r~~~~:? (~~·decisión•· del juez fuere pre.j.~zgar x~·;su~to :-- - '. 

j . · . \' . Pr~esciiiltio Lo11gis · Teiri'poTis;..;_Eri · 1/ época del ·1!Tlperfo RO- > 
~ - -~,'~_-:~-m~~:0?.8~t~-~ -de:'·-JµS~iniari~, -_el :territori~:-·est~ba .c~rilpuést~-: d~. dos·~'>--·-

'.!;; • .······;~~~~~~?;~~~}:~•d'~"~!lbd~!s yd~ºd'.f;:,:;;:~11~;,;:;, "':; 

:: ~:, :::: ... ; ~'-~};':A, causa y como consecuencia e esa 1 erencia, a usucap1on 
' : ,., (éjueeia el medio de adquirir la propiedad de una cosa mediante 

':_'¡~~::J .i;: Ja posesión· prolongada durante el tiempo y las condiciones exigi-
,,,'.;; :· · das por la ley, sólo era aplicable a los fundos itálicos, 

'::<':" · • ,, , '· .. El1 esas circunstancias, los poseedores de fundos provinciales 
·'<\\,:,:_'.~. 'carecían de recurso alguno para conservar sus posesiones aún 
:..c;,;,e·:cc.:"'ic: :c~'~éuando éstas dataran de mucho tiempo; esta laguna legal se sub-
.~} .. . : sanó cuando los legislado·res crearon la praescriptio lorigis tem-
·-<, · · poris,. que fue un medio de defensa que se concedió a los posee-



·.:·.'.i.f;·,. ~.-,. '.;-·~_-_,: ·:· '.< 3·-. _,,.~·.-;:~;:~:2\~1 . --~·_¿; .. ;~·,_:. -.'· :.,...e\.'. ,,__ ><:,-:,.._·,~"'. ·:_::_:-. 
,. ·,._,, .. --;- _: ~'" "'. ;·., ·,,, -:·. , .. ,,,. -·-·:: : __ ._:._-_;·~,--

_, •. ;-,,;;7.;';_o·~,,_:, :~·'·'"-. :;,<· ';;.· 
1

.,. • • r '>-----:·;· .... ,·.~; :·-.,... :.<. ·..;:_'~--~··;.<.- --,,;-.- __ "z.-; 

_ ,_ .~- ·-.;-___ ,~------~_cL _ :)-_:;> ;,~,L ------- '-;i< '.:':;~; _.:·_-_-_/_> _:, "- _ {_ . __ ,_. : ;.y . 
: - ------ - --- - -- - -- >!X(t 

,l~~~IÉt~§~~~#~,~~~~~~~:.;:r,;;~~í~~ti:~~~·,~~1~,,i .· .. :,~ : 
::; <:E:;.yi(~~1ge~·de- esta _praescripti~ se_-descoiloce; _sólo se encuériúan' 
i,/ ; r~f~r~ndas ,,de, ella en los,' textos del siglo n de ni:iestrá era;jiero ,' ,'' 
,. ,_ ·se;,cí:ee que ,,es probable que fue propuesta en• lós ediétós de Iós • -
" g?be~nadores de provincia y que su aplicación se, extendió y re-

, 'guió en las constituciones imperiales, ( 4) -

_ •'· >E:!l im principio la praescriptio longis temporis se aplicaba_ 
·unicamente a los inmuebles y la podían invocar los ciudadanos 

r,/'' -·i·omanos' ó los peregrinos que poseían a nom domine fundos pro
, • _¡ vinciales, pero en la época de Antonio Caracaya su aplicación -se 

·extendió a las cosas muebles, lo que vino a beneficiar a Jos pere~ 
grinos que no tenían el comercio, quienes gracias a ésta podía!l, 

, -::~,-conservar y defende1· sus posesiones cuando reunieran los requisi
tos exigidos por la ley, ya que no podían tenerlas en propiedad 
por- carecer de ese derecho que la misma ley les negaba. 

_,'. Los requisitos que para la praescriptio longis temporis se exi
_, gía,;:_'~1:nn: los mismos que se requerían para la usucaplon, o sea 
, : poseer la cosa ron causa justa, de buena fe y durante un tiempo 
• ;: : de: diez años entre presentes o de veinte entre ausentes ( 5); si 

; , ':,antes de que se cumpliera el término fijado se ejercitaba la ac-
,'~ci6n irl.'rem contra del poseedor, éste perdía el beneficio ganado, 

-- -./'·,•:Aóri cuando la praescrlptio longis temporis no otorgaba la 
, :pfopiedad de la cosa sus efectos eran extinguir la acción in rem, 
-, <' pero;como ésta no operaba de pleno derecho, el juzgador no podía -

:-_ hacerla _valer de ofic!O, por lo que se requería necesariamente que 

'.-(.,, 
•, _el poseedor la hiciera valer dentro del juicio, · 

> Praescr~ptio Ti·igénita Ano1·111n.-En el derecho clásico 
''. ·_:no.en general. las acciones:civiles erahperpatuas salvo pocas excep
: ,: ciones hasta que Teodosio II, por el año 424 en una constitución 

-decretó que todas .las acciones reales o personales salvo_ la 
-' icaria, se extinguirían después de_ transcurridos 30 años; a 

i~:· 1>]~1 111'~, pl1. __ 1~h~ Pí1g., ~-¡a, 
i~., Jll·:'.r_l'I\ 0~1.· df-,. P1íg. 27:1.'·.·:, 

: J~; _J~P.~ll;,: uJ1, cJ.t, ~y¡¡~~; _·.~_?•1 ~;:_:~~':·. 



de ~xtinción de las acciones se 12 llnmó praescriptio trigé
o sen pruscripción de 30 a1)os. (U) 

esta pruescriptio se favoreció a los poseedores de mala 
quienes no podinn hacer uso de la usucnpion ni de la praes

longis temporis. pues independientemente de que sus po
sesiones reunieran o nó los requisitos ele causa justa y de buena fé, 
poclfan ccnservarlas indefinidamente porque dejaba de existir en 

-su contrn, la acción reivindicatoria. 

En un principio esta pracscriptio sólo extinguía In acción in 
rem y el pos~edor únicamente la pedía usar como excepción para 
rnpeler dil'hu acción, pé'l'O en el mio ~28 por efectos de ella, se con
ceclit'i al pos~eckr la ncci<ín reivindicatoria parn perseguir la cosa 
aun cuando en ningún momento otorgó la propiedad, por estar Ji. 
mitmlos estos cf eclos a la usucapion. 

Us11capio1t.-A diferencia de la ¡n·ac$criptio longis lemporis y 
de la lrigénilu anorum que sólo produdnn la extinción de accio
nes, la usucapion otorgaba la propiedad de los bienes muebles o 
innnt~blcs por la poóC5ión de los mismos en el tiempo y con las 
condiciones que la ley establecía; este modo de adquirir la pro
piedad de los bienes estaba limitada únicamente n las cosas sus
ceptibles de prop:C'dacl privada y a las personas que conforme a las 
leyes de la época tenían el privilegio de gozar del derecho de pro
piedad. 

Era unn institución exigida por el bien~star público, puesto 
que sin elln, los dominios e1·an siempre inciertos; no se puede de
cii· que era injusta, yn que pot· el tiempo fijado en la ley para su 
con;,umación, el propietario l'ontaha con un plazo suficiente para 
proteger y hacer val<.!r su derecho; sus efectos fueron transformar 
el dominio boniturio en dominio quiritmio y sobre lodo, era útil 

la traslación del dominio estaba viciada por folla de dere
el l)najenantc. ( 7) 

Para que la usucapion ~e consumara se requería que ~fo"¡;lo.:' 
sesión ele la cosa d~rivurn de una cnusn justa, fuera de buena fé, 
continua y por el tiempo que la ley fijaba, el que era ,de 
entre presentes y 20 entre ausentes. 



--·- -" -

' causajusta o justo título se eñtendíá todo ácto juridi~o ,·; 
en derecho que implica en el enajenante la intención-de. 

''t1·,,n<fP·l'ír Ja prcpiedad y en el adquirente la de hacerse prople-

La posesión debía ser corporea et animo, pero no era nec2- •
sal'io que el poseedor detentara materialmente la cosa pues podía. 
'"''""N~~-a un tercero la posesión material; además, la posesión 
debía se1• continua, es decir, ininterrumpida. Cuando por alguna 
causa la poseci6n se interrumpía; el beneficio adquirido se perdía. 

e ._ En algunos casos, el poseedor para usucapir podía unir su 
_ posesión a la de su autor, o sea, de aquel de quien la había ad

.· -· -/quirido¡ a ésto se Je llamaba acuss!o posessionum. 

· Según los textos clásirios, la u~uc~pion se aplicaba, como ya 
se dijo.antes, para procurar el domlnium ex-jure quiritum a quien 

____ - .-. -• t!eiie una cosa in bonis; o para que el poseedor de buena fé que 
/ ; .habfo.;racibido la tradición de la cosa de persona que no era pro-
- ',- .pletario o no tenía facultad para enajenar, adquiriera la propie-

, · dad de la cosa¡ opina Petit que esta segunda aplicación de la usu
~apioii es difícil de justificar, porque ella tiene por resultado des

!}: •« .• pojár'.aF'Verdadero propietario. Pel'D el interés pirvado de un pro
_,. -•-•• >c:pietarlo· negligente debe ceder a las consideraciones del orden pú-
. _,, , blico/lo _importante es que la propiedad no permanezca indefini

,-_ '._c:,, ; :.<lamente incierta, además que el derecho del poseedor de buena 
-- fé no se consagra sino hasta después de transcurrido el tiempo que 

. .Jú:- ;~~!!e/!al~~~~~~::.l (~s) suficiente para que el propietario busque la 

,~V b· '.-i-' _ _La usucapion como medio de prueba es de gran utilidad para 
< _ ei prop1efario porque en caso de duda deJa Jeg~lidad. de su dere~ 

'. >'- '. cho, basta éon que prueba que ha poseído Ja cosa cón-las·.c.ondi
' _:;< -. -~iones y durante el tiempo requerido, 

···'- ' ·.---- .. _---En un principio las cosas su:sce,ptí,bl1~s 
;\>' - · -, eran las corporales; fueran 1m111c1µ10 

_las que podían adquirirse 
·12 tablas prohibía la 



para la cosa robada, únicamente sancicmaba al 
que si un tercero la adquiría de éste de· buena fé para 

lá. usucapion sí podía producirse . 
. :'' .. 
. Según la misma ley de las 12 tablas, la res mancipi de una 

mujer en tutela de sus agnados, y los praeda rústica vel suburba
: nas de los menores de 25 aii.os para quienes la enajenación direc-
ta'. la el Senado Consulto de SeptJ nio Senro, no podía 

Sin embargo, en el caso de la nujer en tutela la usuca
era útil si la cosa era entregada directamente por ella y con 

ccnsentimiento de su tutor. 

Us11rccc¡1tio.-Esta eni una usucapion abreviada que pcrmi-
las personas por medio de la posesión sin justo título ni bue-

na fé, recobrar aquellas cosas que fueron de su propiedad y que 
de¡aron de p:rtenecedes pc-r alguna entrc.ga volui.taria en la que 
no in\ervenia el ánimo d'.,! perderla, sino simplemente de transmi-
tir la pi•opiedad temporalmente, como sucedía cuando se entregaba 
una cosa a otra persona para su guarda y para darle mayor libe•-
tad se le transmitía la propiedad, haciéndole prometer, por un pac-
to de fiducia, que le será restituida en un tiempo determinado, o 
euado se transfería la propiedad de una cosa para procurar al 
acreedor una seguridad real con el compromiso de éste. de volver 
a transferir Ju propiedad al deudor en el momento del pago. (11) 

. El plazo para que se consumara la usureceptio, .era mencir áJ 
~e la üsucapion pues se requería sólo de un año, fueran mu~bles · 
o inmuebles. · · ·. · .· 

Fwción ele la Usu-:apion 11 la Prescripción.-En tiempÓ de Jus. 
al Ja legislación, desaparece el ·prcícedlmiento 

las diferencias entre fundos itálic_os y provinelales, y _, ... 
reconoce a todos los indivlduos del Imp1frio dé calíciadiieciu~" 

~-·"----· como consecuencia de ésto, en el año de 1531 se funde la 
{l~ilt:5Cl'IPLIU }ongiS temporiS COrl la , 



"mºm'""· se denominó indistintamente a la adqui~ición 
bienes por medio de la posesión, usuca¡:iion o prescription; · 

/ .... ·•·· Bajo esta misma denominación de prescripción se llama tam
-- · bién a la extinción de las acciones en general por no exigirse su.· 

'.cumplimiento en el plazo de 30 afaos, con lo que se funde en. una 
' mi.sma institución los que en su origen y por su naturaleza son 
completamente difersntes. 

En efecto·, mientras que la usucapion es un derecho que se 
: adquiere con el simple transcurso del tiempo, la prescripción es 
un modo de extinción de acciones u obilgaciones, y una excepción 

_ que tiene el deudor para repeler la acción del acreedor cuando ésta 
se ejercita después de transcurrido el tiempo fijado por la ley. 

En esa forma las legislaciones de los diversos países 
. tomado como base el Derecho Romano, con el nombre de tmos~~ír1.· 
: c-ión, denominan tanto u la adquisición de la propiedad de 
por razón de su posesión prcfongada, como a la extindón de 

··acciones por la negligencia que existe en el acreP.dor para ejercii
tárla. 

, : . , . - : ~' 

En·l~legislación de este país, bajo el epígrafe de prescrip
-ciÓn se denomina' tanto a la adquisición de bienes por medio de 
.·.ia p¿seslón.continua y por un tiempo· determinado, como a la ex

: <unción de las obligáciones por no exigir su cumplimiento en un 
· · -'plazo más o menos prolongado que lija la ley. Esto no es más qua 

: el resültado· de la influencia del Derecho Romano de donde se adop
.. ta esta institución tal como quedó después de la fusión de la praes-

criptlo longis temporis y la usucaption, realizada en la época de. 
Justiniano. 

-.cDentro de la legislación francesa ya no se encuentra.m:ng11111i.:'?',c Y-""·-"'•'·-~fé''"t 
distinción entre usucapion y prescripción, sino que · sm1p1e1111m1 

. a ln adquisición de la propiedad por medio de In uu>•t:s1uu

. ·gada, se Je denomina prescripción 
. obligaciones se le llama prescripción 



la usucapían del antiguo Derech~ Ro-
rn<'u"'"""' la prescripción .adquisitiva se pu·~de adquirir la . 

nr1Joi1ed11d de los inmuebles y de los muebles susceptibles de pese, 
además pcr medio de ésta, se puede adquirir. sobra 

cosas, los derechos de usufructu y servidumbre .. (12) 

que.un mueble pueda prescribir es requisito que el ad~ 
sea de .buena fé, pues ésta no opera cuando haya media

º robo, o cuando la cosa se recibe por un acto distinto 
la transmidón de la prop;edad. 

cuanto a los inmueblas se requiere que éstos se encuentren·· 
'·'"····'"L1111,~1·•c•v y que la posesión sea verdadera, a título de pro

de vicios. Los simples poseedores en precario o•, 
pueden prescribir. .· '··· 

aprovechar a cualquier persona ·físiCa', . :'·' 
de naclonnlidad, al igual. que puedé corrc.r,,; ~-.;r 

máximo para la prescripción csde 3.0 mios,'.;}~~& o' , •.... 

a 10 ó 20 nños cunndo el poseedor es.de buena fé y Üené·.;. '· - .·- ·-· - -- .. ·· .<·,. > 

. . . 
legislación yo encontramos -que en: forma''expres~.se. 

tieltermina el momento en que el plazo prescripforio comienza a 
':d1>ri1111•sr1r y las reglas para computa1:lo;. también se establece .causa 

,,,,,,, ...•••. u" 111Lt:1·ruuc1.uu de la prescripción y de suspensión. 

de Suspensión.-Los efectos de la suspensión son im
que la prescripción comience a decursar o ya iniciada evitar 

ésta continúe, es decir, que se marca un compás de espera · .. 
persona en contra ·de quien clecmsa se encuentra en al

ele los supuestos que la ley señala como suspensores de pres
cripción,· 



,_ .. ~: : . ' . . . ' 

lá prescripción adquisitiva como a la extirítivu y sonlas 
siguientes: - ' 

La minoría de edad o la interdicción' en el acreedor; la pres: 
· cripción tampoco corre entie esposos, contra la mujer casada res~ 
pecto de lo> bienes dotales, contra el heredero bajo beneficio· de 
inventario de los créditos que tiene contra Ju sucesión. 

La jurisprudenciu francesa ha establecido algunos casos de 
suspensión como son, cuandc· el país atraviesa por una invasión, 
sufre inundación o epidemia que ponga al acreedor en imposibi
lidud material de actuar contra el deudor, pero ésta suspensión 
está condicionada a que una vez que cesa la imposibilidad, el acree
dor debe actuar de inmediato, pues ele lo ccntrurio, el beneficio de 
la suspensión co.JC'edida en esta forma no surte sus efectos. ( 14) 

. También .se encuentra como causa de suspensión el eotado ele 
guena, qÚe por regla general abcla a las posibilidades normules 
de ejercicio ele k·s derechos, debido a que lus uccioms y persecu
ciones judiciules no son posible:; conlru 103 movilizados o usimila
Clos salvo autorización especial; estu circunstancia fue reconocida 

- en un decreto de lo. de septiembre cb 1939, en el que Ee estableció 
· que el acreedor que no ha pedido actuar cmtru su deudor, no pue

de oponérsele la prescripción extintivu , 

Cansas de Interrnpcióll.-Al conlrurio ele la suspensión, lu in~ 
terrupción de la prescripción, produce el efecto ele inutili.zar todo 

.. el tiempo transc.urrido con anterioridad al momento . en que 
produjo • 

. . . ·En la prescripción adqüisitiva ee distinguen dos clases 
terrupción, Ja natural. que es el resultado. de Ja pérdida· 
;dono de la posesión y la civil. · 

,. . .En la prescripción cxtintivá, 
~cabida-porque no 

-, única interntpción uu• .. •uu·~ 



.f["': :::.:~:.!".-.»: ' ' . ···':" ,. ' 

! '~ii; '!? ªJ'~,hii~;,¡ ;bj,,., o! •iion~hru.,(o dO '" d"~ho 
· ~ . -. ·; ? • · . poseedoi" o del deudor según el caso. 

·¡; :\: · ... ··. ;•.•:E:ltaJl1terrupción se produce aún cuando la citadón se. haga 
i:'h L. . r,. ; ante.tribunal incompetente, Sin embargo, si la demanda es nula· 

'T :f;c\!t. : . . . . P?r ~iii de ~orm~ o .~ dc~eero~ s~ de~iste de el~a o· es. re~haz~da, 
~~¡{; :~~. /> ,~0sÍnte:~J;or~ ca uc1 a e a ms ancia, no pro uce nmgun e ec-

.•..•.. '.···,;.; , ',; · .·. , <; .. La r~gla general es que la interrupción aprovecha sólo al acr~e~ 
1. • • · ·.; •' .Ydoí: que realiza el acto, pero en materia de solidaridad activa; su1·- · 

· ····: •···~· ,,'······· • •.. ~tr:ef¡it::c::::i:i::t~
0

::s1~0~:;~:e:::eset::~~:~ •. g::1:fén'. in te~ ·· 
r>T: -.~:<· -;~:~\::.~r::.: -:- -.~~rruinpé_· 1a · preséripción. - --

·"¡. •. /\. :-~~L :i/'Esl~·.reconocimiento puede ser expreso o tácito¡ es tácit~ CU~ll~ 
c. ; . .··•i.:•. ·•. . ; d? e¡ deudor hace pago al acreedoi· Cle üria partdel crédito o dé 
.4p;13:::,~~·e·}f°:'~:"-'".'los ,intereses, o .. realiza •. actos. que irúplican .. • el r1?ccnocimie11to.'del··•· 
. L?'.~'" .. :· derecho de1 acreedor. - -· · - -. 

0+•· ~;r·• .·,_· ·• <;· ''LCls.~íectos.·de la inlerrupción,cCJ~o·~~~e dljo, sll~ei!d~:~~~~-· 

c; f~ ;J; :;, ;'i'~:~~~s~~t=:~:'1!~,;·í:1~h:'~.i'~~;7:; "<~Í~i~~f ~~Ji 
<T :;··i) " < ;~iExi~<:>> · i.;, .: , :> 

;~::·,::~.J )'\ .. •e C .. d;lido Ci~i.! ele 1870,i_Fué é~t~•el· primer ·Código que para 
>< 'e;, el Distl'ito Federal y Territorios se expidió, Sus propios autores 

. reconocen que ·para sti elábciración influyeron los conocimientos 
.. : // ;{ i y expeÍ'ieriCias obtenidas en otras legislaciones como fueron la 

' ·: .•¡\ . , ·.francesa,' austri~ca y holande~a y los proyectos españoles y mexi-
.. ,· :·... .. canos formulados con anterioridad. 

,;f ~i~~J.-.J .. ,· ... ·; , reJa~e~~ªtí~r1~s:!~!~~:· p~·~t;~%~ 1d: l~ ~~~¡~~~~sci!d~~d5q~e 1~t~t=~ 
, -··· -;, es cierto que su objeto es el de evitar la perpatuida e las accio-

, ,• /· ...... "·.'':.'. < ríes y la incertidumble de la propiedad, en la mayor!a de los casos 
·· l' ;.,'<' · ;. ' . sus efectos privan a las personas de su derecho a través de pro· 
},F /;' '.' ·;····'[ porcionar a los deudores y pGseedores de buena y mala fé una ac-

, "'[-:' '"· •:. " ción o. excepción para que se les otorgue o reconozca el derecho 
: .. \! ~·, ·:. ?::~ \,·~, :.: '.<:;:~:;:;.~.':~: ·.,~. > 

<:·.-::·\\:; 

.•.".' •. : ... ¡.·.: ..•..•. ' . ;:}':.;.:~;· 
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- e1e propiedad sobre la cosa poseída o bien, eludan el cumplimiento 
· de una obligación, por el simple transcurso del tiempo. · ·. 

_ El capítulo se inicia definiendo a la prescripción como un me
dio de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 
u -obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las 
condiciones establecidas por la ley. (artículo 1165) 

- Al igual que en el derecho francés encontramos que, bajo la·· 
_ denominación de prescripción se asimila tanto a la adquisición 
_ de bienes por medio de la posesión prolongada, como la extinción 

de fas obligaciones por el sólo transcurso del tiempo. 

. , . : Ala adquisición de las cosas o derechos en virtud de la pose
·sión;,se le llama prescripción positiva y a la liberación de obliga
- ción, negativa 

-···é _e--,, ·Los principios generales, sobre los cuales se basa la regla-
.:-~:'"' mentación de esta maieria reflejan la influencia de los derechos 

-_romanos y francés. Para esa reglamentación, la comisión encarga
da de laborar est-= código, to1rió en consideración los diversos pro
blemas que provocaban la existencia constante de litigios que te
n(an como causa primordial dirimir cuestiones relacionadas con la 
propiedad de las cosas, asimismo, se tomaron en cuenta las condi
ciones o situaciones ¡rersonal-=s en que podían encontrarse los in
dividuos en contra de quienes correrla la prescripción. ( 15) 

La prescripción positiva es aplicable a todas las cc-sas mue
bles e inmuebles, a los derechos reales, e incluso a las servidum
bres, con el· único requisito de que éstos se encuentren en el co- -
_mcrcio¡ y aprovechaba a todos los que fueron capaces de adquirir 
por cualquier otro título incluyendo a los menores o incapacitados, .. 

• quienes podían hacerlo por medio de sus legítimos representantes. 

En términos generales para que se produjera la nr1>or•1·hn~iérn ~;'~··=oe'~~='i-~'"' 
',positiva,se_requerla que la posesión se fundara -en 

'==que fuera de buena fé, pacífica, continua y pública; 
•,también podía consumarse cuando la pc·sesión ·carecí~ 

na fé._ · 

Pam adquirir la propiedad de lo_~ mrnui~pu:s 



reales y de fas servidumb·es voluntarias por medio de la pres-crip
- dón, se requería el transcur50 de 20 ó 30 ai1os ~egl'.m fuera la po
' sesión de buena o mala fé. 

Respecto a los muebles, el ¡:;Jazc prescriptorio eru de 3 años 
-si la poseción era continua, pacífica y acompañada de justo título 
· de buena fé, o de 10 año-s si no existía buena fe o justo título¡ en 
este caso, la buena fé y el justo título siempre 5e presumían, p~ro 
sila posesión derivaba de la pérdida sufrida por el dueño o de un 
delito, para el que poseía en estas condiciones, la pr~scripción 110 

, clecursabn, pero si ln cosa pasaba a un tercero de buena fe se con
. sumaba la prescripción a favc-r de é5tc dcspué$ de tra!lscurridos 

El derecho de adquirir por prescripción positiva no podía re~ 
nunciarso por anticipado, p~ro al igual que en el caso de la pres
cripción negativa sí puede renunciarse a la que hu comenzado a 
corrifr y a la ya consumada, pero a esta renuncia se le consideraba 
como una donac;ón d~ los derechos que en-cada caso se habían 
adquirido, por lo cual d~biu sujetarse u las reglas estab!ecidas pal'il 
el contrato de donación . 

. ··La renuncia podía ·ser expresa o tácita resultando ésta últi- · 
ma del abandono del derecho adquirido, parn que surtiera efecto3 
tal r~nuncia era requisito indispensable que ~1 renunciante tuvie
ra capacidad legul para enajenar, 

· Lá prescripción no sólo aprovechaba al deudc-r o al po:eedor 
sino a todos los que tuvieran legítimo interés en que ésta 

para Jo cual estaban facultados por la ley para hacerfo 
(articulo 1165). 

La prescripción negativa o sea la liberación de la oblig~ciÓn -
me!cii1ant.e el transcurso de cierto tiempo, apwvechaba a· todos aím 

por sf mismos no podían obligarse · 

En este caso a diferencia de la prescripción 
rizaba la renuncia al derecho de prescribir, pero efectos 

·, renuncia ne eran precisamente el de privar al deudor del 
-cío de la prescripción ya que lo único que ocurría era que 
zcís ss duplicaran pero sin que exedieran de 30 años que 
establecido como máximo (artículos 1171 y 1172) '. 



-~<~:: ;:.~ -;_ ··-~-.·. ,~_.+_,,, -~~,_J~>: ~·,::'\:~;\~ ~'-, ·~;~~ .·.··>::~/'º_.·~- ;-.:. :º:·:-.,~·,.:_·_:<>'"·" 
""-. -· 00.::~-o;.- \-;.~,;~~'.-~~:\-~~ '"""'.'..?~"' -~:r',,_j_~~:-.·"· ~<\'.i:_L'~'..' -·." 

:·.)~;,' .. -:;· .··:é.:·?~~· aiencldn~··a'.Ias •. de·t~rLnad~s. •condiciones. o ."""ª'""·""~ 
:·:; :t <:/::??';·'~;::~~-e;; ~O~.~~.~,::e~C~ñ.trarSe-las persa.nas en c~ntra "de ~ecui;-

. •;:F1":": ·'.sa!íaJa.prescripción, bajó el rubro de.causas de suspensión de la 
.'},;; . , ,, ':pr7scripción,· se establecieron las siguientes reglás: 

·· • ' . . r '•¡ ·:~'."!ta prescripción no corre contra el menor si ha comenzado di· :.·· ;z ;rectamente en su contra durante la minoría de edad, pero si Ja 
. •.::: . ::. prescripción es de más de 20 años, corre contra el mayor de 18' 
< ,\ ·, ' : · ' años.· Según la exposición de motivos de este Código, Ja comisión 
'.'.Y,/ ,, · .. señaló la edad de 18 años por ser ésta la designada para la eman· 

cipación, ( 16). 

• /) ' · Lá prescripción de 20 años corre contra el menor cuando·ésta · 
... ¡. ... · ha comenzado en la persona de quien hereda o de quien ha reci· 

·•l · . .. •·. ·,bid.o la cosa por algún título legal, pero en este caso hasta el cua; 
>je) , trenio legal puede pedir restitución del tiempo corrido contra, él, 
. !· . - :pero del •quehadecursado contra su causante (artículo, 1224). :· 

. · .•. · .• ·· Contra los incapacitados por falta de inteligencia no corr~ la './ 
, -- -· ;·--·.-.· .. _ ~'..pr~S~!iP~ión:._a :ril~n_os.-qlle ·_haya comenzado antes.- de su impidlf!leri;.. '._ <. · 

,~-~:·='.~~;! ·:, ', :~0 :~::~0;-,.~~.~~~~,;.P~~~~rid,~-~:·pe.9~.r_-~ l~~ ~·óstituéióri'-.del tiempo· du~·ante_ ºel Cu~l :_~d~~~ºº··· 
3·'c--O~-~~-t~1, ·-··.,. ·_:c, __ ;_:.··su;. iinPedinléúto~~~ · - , 
-:::,_-_}' 't/ Lii·~f~sc~ipéión tampoco puede comenzar ni córrer énti·e a~- > e 

;'éendfontes y descendientes durante la patria. potestad respecto .de< 
lo:S:bieries a que los segundos tengan derecho conforme a la. ley¡ . 

•. entré loj; consortes; entrelos menores o incapacitados incluso el 
' . '•·• .. ·~ pródigo y sudutores o cu'radores, mientras dura Ja tutela; cont¡'a 
,,, .!~:~;·~·:·.: .:;:;~::.~1~~::.a.~~~ri~~·~·-·~el __ estado en servicio públicoj contra loS m.ilital·es 

. , cri'::sérvició activo en tiempo de guerra, tanto fuera como dentro 
'Y>c¡: ::. •dél ·Estado . 

. }- ¡::.·. ;, .·-·';; T~mpoco. pue~e. comendzar ni corr~· I
1
a p~~scripc1ónt ~ntre un 

< ·,,;;z;;°"';'Cº. >.>.tercero y u~a mu¡er casa a respecto e os 1enes . o a es; a no 
:'.•.-~····.••• .. •.·.

1
¡ i. ~ .. ,-y~ér~°'é¡ue ··· lá prescl'ipción haya 

1 
comdcn

1 
zhadbo antes .

1
del ma

1 
trim?nio, 

. _ ·•·· · >: '.{respecto de. los bienes imnueb es e a er matr monia ena¡ena-
c:¿·~_:_~\~ :.:.;;> -···.dos:'por .el marido sin el consentimiento de la mujer, pero sólo en 

;<>-:(~' _.,_ - : ·_ lil"í)árie que a esta corresponda en ellos, y en los casos en que la ac-

~2* '.i ~i \ }"" ::~,:O~:':":,,:.::~~.,'.:::.:,:::::.",,:'.:::~ F::.:~ddo 
., ~~re;//., :11n,' Tlp. de> ~\g11ilnr e lli.iu~, 187H.·Purtl1 t~XJIO!'ltirn, Pí1i.t. •H. 



,'.~:t·~~· .. :·,·. '·' 

;}_ L < 4ambién ~e cr~aron reglas que determinan l~s-ca~s~s>'<lej~. 
':{-_, terrupcióndel plazo prescriptorio que ·puederi ser naturales o ci~ 

, <yílés, las _causas naturales solamente eran aplicables a la pras<frip· 
_ _ >Ció_n positiva, por provenir del abandono de la cosa o ele! gozo del . 
-- -- ,-, derecho durante un año. 

-· La interrupción por causa civil es aplicable tanto a la pres-
- como a la negativa, y se da por demanda judicial 

no1c1ll'caoia al poseedor o al deudor según el case., o por embargo 

simple cita para el acto consilatorio, protesta judicial o ase· 
un"'""'"'u de bienes hecho en virtud de providencia precautoria, 

la prescl'ipción desde el clía en que se realizan, 
mes siguiente el actor ejercita su acción en juicio 

Ja interrupción respecto u uno de los 
· demás, pero ú el acreedor consien

resp-ecto de uno ele los deudores y sólo 
le corresponde, ne se entenderá por in

re!Jpecto d~ Jos demás, a pesar de la 
nl'in,-,inin se aplicaba a los herederos del deudor 

-Ja prescripción que se cc·nsuma a favor de uzici __ 
u~tiuur"" solidarios no aprovecha a los demás sino cuan- > 

exigido por la ley haya decursado en forma igual ' 
el único beneficio de que C\ttando el acreedor oxk
deuda a los deudores a favor de quienes no se hu -

rwr•~.r•·inr>inn. deberá deducir la proporción que corn;s~ 
favor de quien se consumó la prescrip-
y 1233 ). '· ' 

----,~_, __ ,----;_: -'-'''ic-~1~ :;_-::' 



·~' ·_:··:: ,;_' : ·:--·~ ;.' '~>'': 
--.:::/',-.' ;; 

-~ -~~·', .: ' : . .,_· .: . ,' 

;i',};¡ :&i~~~ • l~ dood~•• no ;ol;d.,io< P'" q., lo int.,iu~lón ¡/ 
•. , _de_:_la prescripción produzca efectos en ellos, se requiere el re

-- cónocimierito o citación de todos, salvo en el caso de los. fiadores• 
• :•que aún cuando no son deudores solidarios sino subsidiarlos, el -

'• < articulo - 2236 establecía que la interrupción de la -prescripción·--· 
'-'«-" ~ - contra el deudor principal produce los mismos efectos contra su 

.. 
'.: ::/ 

. ,/'.-.''.\::.~:· 
-fiador. - . ; 

._.'.-);' . ; __ --:' ~· -,~:?:· 
' En la , solidaridad activa, la interrupción de la prescripc10n :,:;'. 
''a fiwor de uno de los acreeilm·es siempre aprovechaba a todos: _ , ::: -·-

'• <' I.:tis efectos-de Ja interrupción de_ la -prescripción erari ~los él~ '_---_ _ '< '~< 1~. 
,: ;:- --·~ - inutilizar todo tiempo corrido antes .de que sa produjera Ja : - _:•_ 
, ' --- :,:causa:_ - > > :-. -·-·· 
--V~- .~,~~-EL¡)hi7o.'prescritorfo.se cuenta por años y no -de momentci';a _ -• ; :,. i'.': y:; 

\ :'monient9 s_alvo en Jos casOs -en que la ley' lo détermirÍe •expresa:•":"':, - . 
;'/ Jnente,en .Otl'a _forma;. lO'l meses ·se regulan por el-. número ·de díáS•,! •.T¡r:; ici. 

<·•-- > qué' les ·~orresporiden y le•> días por 24 horas.naturales.-. \};;¿. ;, -.-,._,:,:.- -; ,. ·' 
; D •' - ~EJ'~ ELdla de iniciación de'_ la prescripción: aún c\larÍdo,_n()_'-fúefe ;;;:;-,,~; : o;;~ 
: i :/ > entero siempre se cuenta completo y el último -si debe ssr"'céÍm~;~."':::~;,, ' ~é 
,,_ \ pleto;. si el último día fuere feriado, la prescripción no se tendrá i <'> 
o;,- ~~~1~:tap:~::r::a~~n e~:~u~::bq::n~e consuma pued~ ded~~lrs~; ' - : ': _;:•; 

·\;', j~:C-~s~~~i~:a~:~ae::: ~~~1? ~:e~{¡~:~~· pero en ningún casó; los , 'Y,"\~~, '; 
; : CÓdig'ó Civil de 84.-A consecuencia de los frecuentes m~: : -- ' 

- ~vomientos políticos y las inquietudes sociales de 1 época, la vi: - - •<•: .. 

< \) •gericia del Código Civil de 1870 fue corta ya que en el año de 
-o.", <_'1~84, siendo Presidente de la República el Sr. Manuel Gonzálei r, 

~""' -~;;.se;promulgó el nuevo código, el cual fue una ~epetición ~7l. an:e,.,; :'_,\'. 
. rior en el qdue se ins~iró; .en él se fenc1

1
1endtra.n t igdera:~ -mo 1 icat c1?~: . , ~:.c\. 

nes y unas e sumo mteres como ce a e m ro uc1r en ma eria 
heri!ditarin el principio de la libre testamentifacción en-lugar:deL 
forzoso exigido en el Código- de 1870. ,) /' . f3;.\ 

En materia de prescripción, los plazos ele 20 y 30>_añ_os qÚe ___ ,'.O\; 
parala prescripción de los inmuebles se exigía, se reducen:a_20/ ;;,;. ,, 
y 10 años; en el cai:iítulo ele causas de suspensión sesll¡Jr\n1ie~o11>. · , , ··J 
aquelals modalidades_ qua autorizaban al menor y al incap;cit~~º.?+~ }W '"'.' 

-'.::'·-~_._;.' :'. ¡:," :_,_;, 
'-,'<'·- :· t < ·--· -~,:.:~' 1\~,:;.i;:·~ 

:; i,~:~-~~~-~_<:~~- ·, ·~.-.~-:~¡ ~,.'' _; ,'-,'-;': ·:;,'::. '.· ·-: .. 
".:~:-." " .. i~:~~~~-::l~ ~- .. ·~·: >~~;~;; 

·.:·· _·: ,' ::.~;.-_·;~~i~:~ .. _.·.,_/"''.''' . 
~:~~'::,.~~;/.'· ·.;.Y:.>; -,.. . . . :·.;.e --~~_(_.;_-_:_:_·~-·.::-_·,i:_· __ -_-·.~_-·_;·.:::< - , 

, .'' ,, "· .-·~-'-~; ';Oo2 _ "'.::;:::~~~~'+i· _. 

''; ,:}, --· 



quese refiere a los demás preceptos contenidos en ·el 
1870, -respecto a esta materia, en su totalidad Jos ob~ 

Código. -

Civil de 1928.-La gran influencia que el Código de 
_,_,_,_ 1·~ar.>oll~On ejerció en la_ mayoría -da. las legislaciones de la época, 

eri éstas, prevaleciera la tendencia individualista que ha" 
El respeto exagerado a la libertad individual, fue causa ' 

e v·er~jacte_r_ as explotaciones de aquellos que por las circunstancias 
en la necesidad de contratar en desigualdad de corÍdi-

_eéonómicas; é;to produjo la necesidad de un derecho scí
reemplazara la vieja fórmula de la Escuela · 

, "dejar hacer". · 

., 1,.,~ ... •auu de este nuevo Código fue en toda la República 
federal, y su criterio fue en función de socialización 
que substituyó realmente el individualista que en las 

~ntl'rinr<•• legislaclones predominaba. La obra no fue meramente 
y así lo reconoce la misma comisión redactora "conven

que en materia legislativa la invención es peligroslsima y 
los intereses sociales son demasiado respetabfos para 

ar1~1e1sgi;1r1c1s a un experimento de éxito problemático"; de ah! ·que 
propuestas en el proyecto se encontraran secundadas 

-por inminentes tratadistas y existentes ya en otras 11::g:1•1:ac1um~s 
consideradas como lns más avanzadas. (17) 



de prescripción Jo3 pfazos que r.e fijan· son: en. !u 
de 5 y 10 año3, según fuera de buena fe o mala fo, o ·el 

hub'.era sido obj~to de unu inlormación · de posesióni 
y én la negativa 10 ailos, contados desde que la obligación fue · · 

· éxigible. Asimismo, se establecen prescripciones breves de 2 a 
· 5 ·años; salvo estas modificaciones, los demás principios que para 
··Ju p1·escl'ipción establece el Código de 84, son los mismos, 

Este Código, siguiendo el criterio de los anteriores de 70 y 
. 84, en un mismo capítulo consigna tanto a la prescripción posi
tiva o adquisitiva como a la negativa o extintiva, lo cual ha sido 
criticado entre otros por el Sr. Lic. Gutiérrez y González quien 
opina que la palabra genérica de prescripción, designa dos figu
ras, que lo único c¡t.:e tienen en común es el nombre el cual se les 
ha dado desde hace siglos debido a un motivo cuyo origen histó
rico se encuentra en el Código de Justiniano, en el cual se reu
nieron en un sólo capítulo dos instituciones que en el derecho anc 
tiguo y clásico habían estado siempre separados y que sólo tienen 
en común el tiempo que, para la consumación de ambas, es re~ 
quisito indispensable¡ fuera de esa semejanza tan relativa, .na 
tienen ninguna orta. ( 18) 



-es el medio de 
por el transcur

-, condiclo1nes que la ley establece. En 
la prescripción en nuestro 

América entre las cuales se 
la Española. (19) 

Oh·il Arp;cntlno nrlfculo i\-W7.-Lo:i 1ll'rcclrns rt.•nles y tHmmnnlea ~11 

y.se 11h~nlun por ln prt•tH~rirwtún qnc PR nn 11n1tlio lle nllq)1irir un 
o lll• li11rnr!iC' d1~ nun ohli11.nl!i1in por l'\ trn1n11•\tri;o 1lrl tiempo¡ un lit 

l~spnfiolu por ln prt'Rl'l'ÍIH'ÍÚn Mu n1lq11lel'l' 1\C' hl m1111l'rll y 
concllci:rncs 11ctNmin1uln~ en la lt·~·, el dominio ~· 1n~ der('cho~ rcn· 

les, tntuhién ttc c~tlnguL•n del propio modo por lu p1't'!iC.1'lpl'ÍÍlll lo!-! tforechos 
·y lnK n1•cio11t•R 1h• t'1111lq1th~r dll'iC que Hl'I\ (U. Cnl1n11Pl\n!', lli<'ltulnr lle Dr. 
recho rtmnl 11 T ;-..;.n; Bi11lio~nrfíll Onw\111 1 Huruo:\ A\rcH l!ll\!.!\.-Ct'11liJ.tll Ci· 
,~n t~nrn (l\ Tlistl'ito y •rt01-rlhll'Jos Pel\urnlt•s en mntcrin comlrn, y rmrn tmJn 

"ln ltl'pt'1hlll'll en mutcrht fr1l1•rnl nrth·nln tl:l;i,-1,l'l'!'h'rlpcii'm C'R un 111Ptlio 
ilc n1lquirlr hit•ll\'!-1 o 1lt• lihot·n1·!w tlC' ol1llgnciom·~, ntl!11innt1i t>J tnm.'leurAo .1~c 
clertu tilllnpo ,\" lm,io hui cn111lil'i11m•.11 e~t11h\1•1•illn1o1 pul' In 11'.'" -
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'en una sola dos instituciones diversas además de ser 
érror que debía de tratar de corregirse, ha provocado 

~nrnusion e incomprensión en su reglamentación, pues se mezclan 
sola norma, casos que no son aplicables por parejo a am
ahí que al estudiar la ley que rige esta materia debe ha

la distinción respecto a que ncrmas aplicables en cadn caso. 

Para evitar esa serie de problemas y poder sistematizar el 
,estudio de la pr2scripción1 es indisp~nsable separar e3tas dos ins
ütuéfones, reglamentar en forma directa cada una de ellas y co
locarlas en el lugar que les corresponda de acuerdo con Jos efec-

- tos que producen; es decir, a la prescripción pc3itiva o adquisi
tiva dentro del capítulo de los b!enes y a la prescripción negativa 
o- extintiva en el de las obligaciones. En algunas legislaciones esta 
separación ya se ha h 2cho1 reg!ílmentanclo la usucapión, prescrip
ción adquisitiva, en el capítulo ele los modos de adquirir la pro-
piedad (Argentina, Suiza y en México en el Código Civil del Es

- _ _ tado de México) y la prescripción negativa o extintiva entre los 
- - modos de extinguir las obligaciones. 

Naturaleza de la Prcscripción.-Desde el Derecho Clásico R<>' 
mano, la prescripción tuvo como finalidad evitar la perpetuidad 
de las accinnes reales y personales y la incertidumbre en las po
sesiones; gracias a ésta los deudores se ven liberados ele sus obli
gaciones después de cierto tiempo que fija la ley. 

La prescripción tanto positiva como negativa presuponen un 
.estado de hecho ilegítimo que se consolida con el tiempo. 

las facultades jurídicas del propietario para 
controvertidas por -el derecho 

-transcurso del tiempo fijado por la ley para o·n•om!rse 
-clicación, da al poseedor; en la extintiva las 
C!or-se encuentran contrarrestadas por la excepción 

, adquiere, por el transcurso del tiempo dentro del 
' citó el derecho. 



<:.· ~d,~f fa:situaci6n de hecho, poniendo fin u las contiendas entre 
· , las, partes cuando el titular del derecho abandona su ejercicio y 

· deja transcurrir el plazo que la ley :eñala para ese efecto. 

· " A_ través de la prescrip~ión se proporciona una s2guridad a 
las personas, quienes después de transcurrido el plazo que la ley 
fija para su co,nsumación, no se verán afectadas en su patrimonio 

··por chicanas de acreedores o de antiguos propietarios que traten 
·de. aprovecharse del tiempo transcurrido y de la imposibilidad ma
terial para conservar o reunir determinadas pruebas que acre
diten el cumplimicnta de sus obligaciones o la legitimidad de su 
derecho. 

·Aún cuando la prescripción es de derecho público sólo es 
considerada cuando el deudor o el que tiene interés legítimo en . 

"ella la hace valar. 

Braudy Lacantineric opina que; puede parecer en desacuerdo 
•con. el derecho común, el c,uul quiere que los medios de derecho 

ci. que Se relacionan con el orden público sean Stlplidos de oficio, e) 
que la prescripci6n no se aplique en esta forma, pero que no es 
pí·eclso considerar en un proceso que pone en juego inte1·eses par

. tictilares, el medio de la prescripción como pert2nccicnte al orden 
público, ya que es cuestión de orden privado la de saber si de~ 
terminada prescripción ha sido realizada y debe ser opuesta. Por 
otra parte, la prescripción entraña a veces una cuestión de moral 
o de conciencia, ya que puede llevar una expoliación injusta si el 
legislador ha creído· que deba admitirlas como posibles en todos 
Jos cases¡ es necesario que sea juez en su propia causa el que se 
aprovecha de ella, pues la ley pone en sus manos tlll arma cuyo 
uso puede ser dcslaal, por eso a él le toca juzgar si deb servirse 
de ella. Además de ser menester que el punto de saber si la pres-' 
cripción se ha rzalizado da lugar a cuestiones de hecJ10 en las cua
les es necesario generalmente que las pal'tes se expliquen por 
mismas. (20) -

Si bien es cierto que la prescripción presupone 
un estado de hecho ilegítimo auc se consolida con el 
en toda reglu, aquí también hay excepciones pues 



para la prescripdón que no es el de la consolidación 
situadón ilegítima, sino por lo contrario reforzar a través 

consumación la prueba de la existencia de un derecho o de 
- de una obligación o la dispensa de la misma con lo 

. se la necesidad de conservar por tiempo indefinido que · 
· acrediten la existencia de este derecho o prueben el cumplimien~ 
,Jo de la obligación o su liberación. 

Lás prescripción negativa no afecta directamente el derecho 
.. del acreedor, sino la acción que tiene para obtener el reconoci
miento de su derecho violado o desconocido y el cumplimiento de 

obligación. Es decir que la prescripción no afecta en sí la obli
pues ésta no se extingue porque a pesar de que la• pres- ·. 

se haya consumado ésta subsiste y el cumplimiento de 
parte del deudor es legítimo'. 

_ De lo -anterior se concluye que la presc1·ipción no es más . 
- un 'derecho que con el tiempo adquiere el deudor para legal

ex1~eu1c1u1n'a r•c del cumplimiento de una obligación sin que 
nnn11rmP la extinción de ésta, pues la misma, aún en estado 

y si posteriormente -se desea cumplir, puede -
ese cumplimiento constituya un pago de .Jo inde-

o un enriquecimiento ilegítimo del acreedor, 

n"''º"~ínnln.n es puramente de derecho, por esa· causa no 
ninguna prescripción que no esté prevista en]a 

en sí de la prescripción no son más que los de 
la ley impone al acreedor quien con su actitud. 

a<lm11.,>1¡ra su falta de Interés en que se cumpla la obliga
reconozca la existencia de un derecho la que cc·nsiste 

al deudor los medios para destruir los efectos dela acción; . _ . 
derechos de -los acreedores, ·sino -sirripleinente con --

finalidad puramente social limita a un tiempo más o menos 
ejercicio de las acciones para evitar la existencia de 

perones que prcducirían una inseguridad económica 

una acc10n o excepción 
neg~tiva sólo excepción. · · 



prescribir es irrenunciable, pero la prcscrip-
sí es ,susceptible de renuncia siempre y cuando no 

a los acreedores del sujeto a favor de quien ha 
o tercero·,;; que tengan interés legítimo en que subsis

en este caw, a pesar de la renuncia, la prescripciónsurte 
efectos. 

Prescripción Positiva..-La prescripción positiva .no es más 
que la usucapión del Derecho Clásico Romano, o sea el modo de 
adquirir bienes, muebles e inmuebles por la posesión de los mis~ 
mos durante el tiempo y bajo las condiciones• que lapro¡J'ia ley 
establece. Su objeto es consolidar la propiedad cuando la pose
sión de las cosas se tiene PL'r un tiempo prolongado y contínuo y 
con las condiciones que exige la ley, 

Para algunos autores, la prescripción positiva no hace ad
quirir la propiedad inmobiliaria más que por accidente porque 
se considera que el papel esencial y más honorable de ésta, es 
el de pe1·mifü la prueba de la propiedad y evitar reinvindicacio
nes lejanas e imprevisibles; la prescripción se reduce esencial
mente a una presunción de propiedad establecida en favor de 
quien po3ee un -inmueble o mueble durante un largo tiempo, lo 

· que equivale a título. ( 21) 

para que se produzca la prescripción, son 
que ~e refieren al bien y otras a la natura-
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años para los inmuebles y 5 para Íos. 
contará desde la fecha en que la violenciáhaya 

se produzca Ja prescripción positiva, es requisito in
····.'dii;pems:able la continuidad de la posesión, es decir, que ésta por 

causa cese, ya que la pérdida de la misma produce la 
del beneficio ganado; sin embargo, si la posesión que se 

·es recuperada bajo las mismas condiciones antes de un 
ésta surtirá sus efectos. 

La posesión es pública cuando se manifiesta sin ocultación 
y que es del conocimiento público, y que permite a cualquier per
sona. que se sienta con derecho sobre la cosa, ejercitar las accio
nes que tenga, bien sea para obtener la reinvindicación o simple~ ' 

.·.mente para que su d2recho sea reconocido y evitar en esa, forma 
que en su perjuicio se consuma la prescripción. · 

Al consumarse la prescripción positiva, la persona a favor de .. 
decursó, adquiere un derecho que lo constituye propicia~ 

cosa, el que a la vez le da acción para ocurÍ'ir .· ánte los 
en demanda de que se le reconozca como tal: ···• 

bien es cierto que por medio de la prescripción positiva. • · 
un derecho, también puede decirse que se produce 

del que tenía la persona en contra quien decui~só; · 

al consumarse produce efectos rellroac1liv,os; 
rm.mieuüu no se reputa desde el momento en 

· que'.se entró en posesión del bien on,scrwU'. 

dispensa de la 



;lt•J~üllU<L.u de un título, pues para que sea declaradt\ sólo se re-; 
se demuestre que la posesión se adquirió y disfrutó 

condiciones y durante el plazo que fija la ley. 

Para que la prescripción surta sus efectos, es indispensable 
•el beneficiado con ella ocurra ante los tribunales para que 

sea reconocido y en esta forma surta sus efectos en 
contra de terceros; es decir, que la prescripción no opera de ple
noderecho sino que es preciso que su beneficio sea invocado por 
quien tiene derecho a ello o interés legal en el mismo. 

Los plazos que en materia de prescripción positiva fija nues" 
tro Código Civil Federal son de 5 años para Jos bienes inmuebles 
cuando se pcseen en concepto de propietario, con buena fe, pací
:fica, contínua y públicamente o cuando el inmueble haya sido ob- • .. 
jeto de una inscripción de posesión; cuando la posesión es un con
cepto de propietario, pacífica, continua y pública pero de mala 
fe, el plazo prescriptorio será de 10 años. 

e Los plazos antes mencionados se aumentan en una 
parte cuando se demuestra por quien tenga interés jur!cllco, que• 
el poseedor de finca rústica no ha cultivado durante la mayor 
parte deJ tiempo de la posesión, O· si se trata de finca urbana cuan· • 
cloc no se hayan hecho en ellas las reparaciones necesarias 

.. la mayor parte del tiempo haya estado deshabitada. 

. .. La prescripción de Jos bienes muebles se consuma 
·años cuando son poseídc·s con buena fe, pacífica y ~v.uu11u.u111ta1~ 
té, pero si falta la buena fe, el plazo será de 5 ailos. 



~;- ' 
4 -

-L . 
·;'i(' 

t:_<:\~~: 

posasión material ni de la pérdida del·~~ce. Esta p~~de 
· tivada po1· el mismo propietario en contra de quien corre Ja pres;; _ · 
cripción o bien del poseedor a quien beneficia. · -

La interrupción es provocada por el propietario cuando éste 
· ejercita su darecho en contrn del poseedor a favor de quien de

cursa la P'l'escripción, para obtener po1· parte de éste la entrega de 
la cosa o simplemente el reconcdmiento de su derecho. Esta in
termpción d~be llevarse a cabo por demanda o por cualquier gé. 
nero de interpelación judicial notificada al poseedor. 

. Respecto de la interrupción p·ot• demanda existen dos critarios, 
uno que es el que establee~ el Código Civil en el que se ha inter
pretado que para que la prescripción se interrumpa, 110 basta con. 
la sola prcrnntación de la demanda sino que ésta u su-vez debe 
$er notificada untas de que se cumpla el plazo previsto porJa~ley .. 
para la consumación de la prescripción; y el otro que es el que ~ -
prevalece en el Código de Prccedimientos Civiles, y que ndmite 
que In simple pr~sentación de h1 demnnda interrumpo la prescrip~ 
c.ión aun cuando ésta no sea notificada. · · 

La doctrina se inclina por el segundo criterio, poi•que .. con
sidera que Jo que motiva la prescripción es la inactividad del acree
dor, la cual cesa desde el momento en que Jn demanda es entre~ 
gada a la autoridad judicial, ya que ese simple hecho implica el 
cjet·eicio de la acción, o rea que cesa la inactividad del acreedor; _ 
por eso s= acepta esta interrupción aún cuando la demanda -sea• 
p1;ese11tada ante una autoridad incompetente. 

· - La interrupción que emana del poseedor, se prcduce cuando 
. : .•• -•• •.·-éste de. palabra o por escrito, o por hechos induvitables reconoce· 

el derecho de la persona contra quien prescrib~ la cosn. 

El reconocimiento del derecho de la persona contra quien 
correJa prescripción, considero que no sólo inteúumpe la pres-

,,- · . cripcion; sino que produce un calllbio en la naturaleza de la po-
sesión, la que desde ese momento deja de ser útil para la pres

': · crl¡ición, pues desaparecen los elementos que la ley exige y que 
· ·. so·n el- de que sea cm concepto de duei'lo, lo que trae como conse

cuencia que en lo sucesivo la posesión no sea apta para la pres
cripción en acntnmicnto en lo dispuesto en el artículo 82G del 

- C?digo Civil Federal que establece que sólo la posesión que se 
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deudores pueden libe1·arse' 
. U[111g,ac1,une~ por el sólo transcurso del 

, , ley durante el cual el acreedor no ejercita· su 
· el cumplimiento de dicha obligación. A esta forma de 

de obligaciones se les denomina prescripción negativa. 

El Lic. Erne:to Gutiérrez y González, define a la prescripción, 
, com.o el derecho, que nace a favor del deudor para excepcionarse 
válidamente y sin responsabilidad de cumplir con su obligación, 
. y para exigir judicialmente la declaración de que ya no se le pue
, de ·cobrar coactivamente la deuda, cuando ha transcurrido el pla-

. fijado por la ley al acreedor para hacer efectivo su derecho. (22) 

Con el mismo principio del concepto anterior, en la legisla
ción Argentina encontramos que la prescripción liberatoria es una 

... excepción para i•epeler la acción, por el sólo hecho que el que la 
entabla ha dejado durante un lapso de intentarla, o de ejercer el 
derecho al cual ella se refiere; por el sólo silencio o inacción del 

'acreedor, durarite tiempo fijado por la ley, queda el deudor libre 
de toda obligación. 

. De los conceptos anteriores y de los antecedentes históri-
.;. ccis podemos decir que· la prescripción negativa es una excepción 

· · a favor del deudor pura liberarse válidamente de cum
uu1,1g<1cn111t:'~, por el transcurso de determinado tiempo que 

como consecuencia de la inactividad del acreedor en 
e1 e,m1c10 ele su derecho. 
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er Dr. Boda Soriano, han conceptuado a la prescripción 
como un modo de extinción de las obligaciones por el 

de cierto tiempo. · 

La prescripción, como excepción que nace a favor del deudor 
parn repeler la acción del acreedor es de uso potestativo para su · 
titular, puesto que no opera de pleno derecho, sino que para. que 
su1·ta sus efec\03 es requisito indispensable que se haga valer en 

· el momento en que el acreedor exija el cumplimiento de la obli
gación. 

De lo anterior rcst11ta que la prescripción tampoco extingue 
· el derecho del acreedor para ejercitar la acción de cobro en contra 

del deudor, la cual de::de el memento en que la obligación es exi
gible puede ser legalmente ejercitada por el acreedor, y así ocurre 
hasta después de consumada In prescripción, pues produce todos 
-sus efectos jurí<liccs cuando el deudor no la impugna mediante la 

,- .excepción correspondiente, pi.:~sto que el juez no puede hacerla 
· valer de oficio sino simpl:mentc a petición de parte, lo que iln
. plica que a pesar de que la prescripción se encuentre consumada 
la obligación y el derecho del acreedor subsisten. 

El criterio ele que la prescripción no extingue la obligación, 
viene a reforzarse con el contenido del articulo 1894 del Código 
Civil·Federal que establece que el que ha pagado para cumplir una 

'Aeuda. prescrita no tiene derecho de repetir. 

· ·--v~:_,<_c: .. _'..:~-~-J~~J_,t~xlo del urt:culo mencionado se concluye que el cumpli .. 
·inientó de una obligación ¡1rescrita es válido porque a pesar de 

drnbcrse. consumado la prescripción é3ta subsiste. 

En síntesis la prescripción negativa es un modo de liberarse 
legalmente del rumplimiento de obligaciones como consccúenciil 

. . de la inactividad del acreedor, la que se consuma pot· el sólo trans-
::'·_ ,: _::_curso del tiempo que la leyfija, la usarse nnt<>otnthm •. 

mente, ya que queda al arbitriO ele! --~-~----·"':~----
o nó. 



los que túviererí legitimó interés 
pueden hacerla vale1; aunque el 

derechos en esa virtud adquiridos. 

__ de la pres:Tipci6n negativ,-Desde el derecho clá-
- ,.sico romano los legisladores se preocuparon por evitar que las ac-

: ciones fueran perpetuas¡ con ese objeta se crearon la prcscriptio 
!ongis temporis y la prescriptio trigénita anorum cuyo objeto fue 
crear una excepción a favor del deudor para repeler aquellas ac
ciones que dentro de un plazo más o menos prolongado no eran 
ejercitadas por el acreedor, 

El limitar el· ejercicio de las acciones a un plazo· determinado, 
como finalidad evitar la existencia perenne de situaciones 

afécten las relaciones económicas de las personas Jo que pro
cstado el!) inseguridad, por ésto puede decirse que la pres

cripción realiza una función social la el.la! permite conceptuarla 
de orden público. 

Dadas estas t•ilracterísticas, la prescripción no puede remm
ciarse anticipadamente, es decir, que el derecho a prescribir -es 
irrenunciable, pero la ganada si puede renunciarse siempre y cuan

no cause perjuicio a los acreedores del sujeto a favor de quien 
_ha decursado o a otras personas que tengan interés legítimo en que 
subsista, pues en ese caso la renuncia solamente surtirá efectos en-_ 
el deudor, y no arí en los terceros quienes podrán hacerla valer, 

Aun cuando la pt·escripción es considerada de orden público, --
eF juzgado1· no puede aplicarla de oficio, pues es preciso que el -
que pretenda valerse de ella la invoque como excepción. 

Por esta razón se dice que In prescripción es una excepción 
< ._ c¡ue nace a favor del deudor para repeler la acción del acreedcr y 

----·--ºcomo' tal debe:hacerse valer dentro del- juicio y conforme a los-
:::'( - térmirios del prÓcedimiento, pues su omisión impide que surta sus 

'}[' '):( • ef~c~~: prescripción es puramente de derecho civil, por eso no puc-
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se puede decil' que la· presCl'ipción es una san
la ley in1pone al acreedor quien· con su actitud pasiva 

ae1:ni;1estra su friltá da interés en que se cumplil la cbligacióri, la 
en proporcionar al deudor los medios para destruir 

y en esta forma en perjuicio del acreedor incumplir le
la obligación. 

.. A pesar de ésto el objeto de la prescripción no es lesionar los 
derechos de los acreedores ,sino simplemente limitar a un tiempo 

. más o menos razonable el ejercicio de sus acciones para, que en 
· l;eneficio de la co.Jeclividad, evitar la existencia de conflictos pe

renes que produciría una inseguridad económico social. 

Requisitos pm·a lci 7irescripción negativa.-Aun cumulo para 
que se consuma la prescripción negativa no se requieren más que 
el decurso del tiempo fijado por la ley, es pertinen~ señalar que 
pura que ésta cpere es necesa1·io que la obligación, conforme a de-
1·echo, sea prescriptib:e, pues mm cuando por regla general todas 
las acciones y c•bligacic ne3 Eon susceptibles de prescribir ha)' 
casos dé excepción que por el estado del sujeto o pc·r determina-
dos requisitos que exija la ley, las coloca en situación de impres

. c1;ip-tibles. 

Una vez que ha quedado establecido que para que la prescrip
ción se .produzca, la obligación que va a ser afectada por ella sea 
susceptible de prescripción; es requisito indispensable que para 

;q\.ie se inicie el. decurso del plazc. prescriptorio la obligación sea 
:e,~;',\. /e~igible' o que el derecho del acreedor sea legalmente ejercitable. 

( ;: .'La obligación ~s exigible y el d?recho del acreedor legalmen
.·,fo'ejércitable cuando el plazo o condición se hayan cumplido. 

\ ,- La exigibilidad de la obligación determina el momento de ini
.:éiaeión=:de): plazo_ prescript0>rio, el cual debe es lar previsto por 
la ley. · 

:' . · <Por ser la pí;escripción la consecuencia de la inactividad ju
rídica del acreedor por un tiempo determinado, las causas de he-

·'

··,,'·' .·.·.:··.·. :_•-,··.•.••,;.·.·•.•.••.·'._.· :~~;:¿~en~r:~t· ~~=~t~1le e!:r~l~~~u:ta,l~.ª~~~io~: l~s i~df~e~;ceoe: ~lnau•enl~l~a1gml~a~··· 
_ :· expresamen e, es ac· ezca o con rano, c mo suce • n • -. 

C!as,éausas de suspensión d~ la prescripción. 
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En el derecho común se requieren diez años. para que se con~ 
suma la prescripción que no tiene fijado un plazo menor (artículo 
1159 del Código Civil Federal) además del plazo común de diez 
años, existen otros menores de cinco de uno etc., a las prescripcio
nes que se consuman en este palzo se les dencmina especiales o 
abreviadas. 

El cómputo del plazo prescriptorio se hace por años, por días 
o por meses completos y no de mom~nto a memento. 

El día inicial de la prescripción se cuenta sin tomar en con
sideración. que sea ·hábil o inhábil· pero el último sí se requiere 
qué sea hábil. · · · · 

q•ie comience a clecursar el plazo prescriptorio es re~ • 
-rn.m:sptm><1u1c que la obligación sea exigible, de no ser. así' 

··•~····,···•·•·''" 2·"·"•······..c·-·..1-:-· de que la prescripción se consumara antes de. 
acreedor estuviera en aptitud legal ele requerir el cumpli
de la obligación. Sin embargo, como excepción a esta ,re-

' gla, cuando' es a cargo del acreedor realizar los acles. necesarios 
para el ejercicio ele su derecho, la prescripción se iniciaclesde que 
éstos pudieron llevarse a cabo. - -

Suspensión de la prescripción.-Aun cuando en principio la 
pr,escripción corre contra cualquier persona desde el momento en 
que el acreedor puede legalmente ejercitar su derecho o la obli
gación debió cumplirse, la ley establece ciertas excepcic·nes ·.en 
consideración a determlnaclas circunstancias que impiden al. acree~ 
dor ejercitar su acción, aun cuando éstas no sean de derecho sino 
de hecho. 

En esta forma el Código Civil Federal· en su artículo llGG y 
1167 establece que la prescripción no puede comenzar ni correr 
en contra de los incapacitados sino cuando se haya disernido. su 

- tutela; e1ltre los consortes, entre los Incapacitados y sus tütcireS:• 
o curadores mientras dure la tutela; contra los ausentes del Dis· 
lrito y Territorios Federales que se encuentren en servicio público: · 
contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra 
fuera como dentro del país. 
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. "''""1·muc1•nn de la Prescripción;-':-La ley 
de la prescripción la demanda o 

111''""'º"1ª"1,un judicial notificada al deudor; y 
o tácito del derecho del acreedor. 

Por las causas anteriores se inutiliza todo el plazo transcuni
do desde la fecha en que se inició la prescripción hasta el día en 
que se realizó el acto que prcdujo su interrupción. 

Es obvio que si la prescripción no es más que el producto de 
la inactividad del acreedor, cuando esa inactividad cesa, Ja pres
cripción no se consume sino hasta pasado el tiempo que la ley 
exige, siempre y cuando el acreedor vuelva a permanecer inactivo. 

La actividad que interrumpe ln prescripción es aquella que 
se manifiesta a truvé:: de determinados actos que implican el ejer

. dcio de la acción que tiende a hacer cumplir la obligación, por .esta 
·razón la simple presentación de la demanda ante el órgano juris

-· _ diccional (sea o no competente) interrumpe la prescripción con-
forma a lo establecido 211 el artículo 258 del Código de -Procedí~ 
mientes Civiles. · · -

' . ··. Sin embargo, en algún tiempo se consideró, siguiendo el téxif_ ' -. fo -del artículo 1178 del Código Civil Federal que la sola presén~ 
foción de la demanda, na interrumpe la prescripción sino que pal'á 
,que produjera tales efectos se requería que fuera nÓtlficada al 

•deudor. 

V : ·· : En'fa actualidad el criterio de que la prescripción se interrum
·:.}-'·':1 ;e '/pe;ccin la soln presentación de la demanda ya se encuentra unifi
r ·' : cadó,'sohre tcdo si tomnmos en consideración como ya se dijo an
{> · > ': tes. que Ja inacción produce la pl'escripción y ésta cesa desde el 

.·· 'momento en que el acreedor ocurre ante el órgano jurisdiccional 
:L.<' : •,«·:eri' dcinnnda de reconocimiento de su derecho, y que los actos si
¡ ··· •····· .· gÚientes como son Jc,3 de notificación de la demanda no dependen 
t.~):s ·;:exclusivamente de la voluntad del acreedor por ser una obliga-t :{·~t"·éiéi!l que la ley impone n In autoridad judicial dentro del_ proceso. . •. , ... _-,_,.-, .. ,.,,"'"'• 

'"-•: ..... ·. La prcscripci6n también se interrumpe por actos propios del 
•· .. deudor siempre y cuando éstos tengan como objeto el reconocimien~ 

·) - · >· .. tci del derecho del acreedor. ya sean expresos o tácitos.. · 
;~ :.). :.'¡ '' 



.s<=i·b de actos que pueden impl'.car el reconocim:ento de 
y que no dabill aceptarse come• intcrruptc1·cs del plazo 

prescriptol'io¡ como ~jemplo de ésto podemos decir que la pres
-·cripción se interrumpe umndc el cbudor p;:ir un simple acto de 
• cortesía ofrece al acrecdcr pagarle en breve tiempo. Este acto in

terruptor de prescripdón no dclfa considerarse come tal porqm 
en· sí no imp:de al acreedor el ejercicio de su derecho para recla

-. inar la deuda. Si tomamos en cuenta que la prcEcripción precisa-
mente sanciona la inactividad del acreedor para evitarse la exis
tencia perpetua de las accic-nes, dece aceptarse qua los únicos ac
tos que pueden interrumpir la prescripción son aquellos que tie
nen por obj~tc aplazar el ej~rcicio de la acción, como son la soli-

. - citú.d de una prórroga o e:pera, si ampre que esta sea aceptada. --

Cc,1~ceuto,--J~n ocaslc-nes por dispo3ición legal o por conven-' 
partes se requiere que para. que.naz~a un de-i·~ého 

cons1!rv·e el ya nacido, el sujeto titular de éste,· realice·\uia se
positivos en un plazo determinado, por lo que la.no 

<l""'"iG<u.mm de eses a.etas produce la pérdida del derecho o impide 
nazca, a este fenómen jurídico se le conoce con el nom~ 

de caducidad. · 

Se crse que la caducidad tiene su origen en las llamadas le
yes caducarias del Derecho Remano, exp~dldas durante el gobier
no de Augusto co11 el nombre de Julia de Maritundis Ordinigus y 
Papia Poppaea, las cuales establec:an para su aplicación una cla
sificación tripartita de las p·arsonas¡ para elle se tomba en con
sideración el que fueran solteros, casados o viudoo, y según CJ es
tado civil que tuvieran, si tenían descendencia o carecían de elhl, -
su derecho a racibir herencia o legado~. se veía afectado. 

:En efecto, Jos célibes que eran hombres o mujeres no casados 
y que no tenían hijos del matrimonio anterior; Ja ley Julia los pri~ 

:·vaha por el todo de las liberalidades que le aran dejadas en testa-
mento bien fuere por institución o por legado; los orbi o personas 

-actualmente casadas, pero sin hijo legítimo vivo o cc-ncebido, la 
ley Papia o Poppaea establecía una caducidad de la mitad solamen
te. Estas personas conscrval:·m1 la tcstimenti factio, per<> en la me-
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. en que las. leyes les perjudicaba, no tenían el . juscapiendi, a 
que no hubiesen obedecido a sus prescripciones en los- 100 

siguientes al fallecimiento del testador. De lo contrario las· 
·instituciones y los legados con los cuales erun agraciados queda
ban sin efectos. ( 23) 

- En nuestro derecho el maestro Gutiérrez y González dice que 
debe entenderse por caducidad la sanción que se pacta o se impo- , 
ne por la ley, a las personas que en un plazo convencional o legal . 
no realizan voluntariamente y consientemente los actos positivos··' · '· 
para hacer nacer o mantener vivo un derecho sustantivo o pro-
cesal según sea el caso, 

En mi concepto, considero que la caducidad es-la pérdlda¿ •- ·' :;: ·
de un derechc., adquirido o en espectativa, pactada .u. lmpueshi 'pór '' " ·:·:., :; 
JaJey cuando no se cumplen las condiciones a que quedó-sujeta'sú ·;·· - -
·conservación o su nacimiento, · · -· , .• , -:-, .. , 

'•, ' ·. •· ,·.,· , Existen .en nuestro derecho varios tipos de c~ducldacL entre 
-r~ i ' ' los ella les podemos designar la procesal y la civil; a su vez la,civil 

. ·. . . •.• la podemos subdivldfr .en convencional .y legal; en la caducidad . 

;~;f' ; '.:. ~e¡~~cló~.viLs.Cgún sus efectos pueden ser de plazo, de derecho ó 

" : :•:::: • <~~ 'Caducidad convencional es aquella en las que· )as partes su-
( >;;\ > '¡foditán el nacimiento de un derelho o la conservación del mismo 
:;< á Ir( realización de determinados actos positivos en un plazo deter-

•:) i . et minádo, ejemplo: cm los contratos que en general celebran los par-. 
<' · ·· .... .ticulares con el Gobierno pura la realización de obras, existe una 

;;- ' : · Cláusula que impone al contratista la ch ligación de otorgar una 
: .. ,; garantía en determinado tiempo para que surta sus efectos este 
.. / ... .'' .· contrato; si el contratista no otorga esa garantía, transcurrido el 
?---'ci-·"-"' ;._-_,: pl.a.zo_ fijado caduca el contrato, es decir, que los derechos y obli-

gaciones contenidas en el clausulado del contrato devienen inexis
tentes, 

, . Caducidad legal es aquella que la ley establece por no rea
lizarse determinados actos positivos en un plazo o época deter~ 

~·-



que hay caducidad de plazo cuando el deudor se le 
término para el cumplimiento de una obligación siem

realice determinado actos o conserve determinadas 
•cc111u11c1um:» pues si no cump.Je con esas condiciones, el plazo se 

vencido anticipadamente con lo que se verá obligado a 
de inmediato. Este tipo de caducidad la encontramos en 

artículo 1959 del Código Civil Federal vigente, que establece 
el derecho de utilizar el plazo cuando después de con· 

la obligación resultare insolvente; cuando no otorgue al 
; .. - .'acre~dor la garantía a que estuviere comprometido; y cuando ·por 
'··".)\, ·actos propios hubiesen disminuido aquellas garantías o cuando por 

3
. . / caso fortuito desaparecieren. · 

La caducidad de derechos es aquella que por no realizá~sc . 
:· determinados actos se pierde un derecho que ya seha adq\lirido: 

··· -~> ~~~f~uci~~~~~o e:: 0~~1~~tu;!~a~~:n:ie é:!~g!e1:~!~11~i.tfc~í~u[o;~ : '.. : ~,~'} .. 
.. Jracción' IV, del Código Civil Federal). . . ; ... e°'"'''~''''"~ . • __ ,,·•.· .. · :· 

:. ;;· ....... ·El ejelllplo típico de la caducidad de accioiiés ,l~ t~Re~~~e~ .. 
·. n1ateria mercantil, en la pérdida de la acción de: !'egreso 'i:>ór. la ;; ·r~r1 ~.lta1 de pr

1
otesdto 

1
deLun tGítulo de

1 
dcréTd~to 1 (1etra0de;ca?1bio.'dArÜii~~ ·· ·· 

::>:os 39 y 60 e a ey enera · e 1tu os·y . perac1ones e Cre: 
.. ~~:,-_';" · -~/,::dito)'.-· · · 

i' \,;; i : 3 Cacitwidad y Prescripci6n.-Con la caducidad y la prescrip
.· .. ·.Ción,'eri algunos autores, sucede lo mismo que con la prescripción 

, "· .··y;la usucapion . que. quieren asimilarla a una sola institución,. por 
t:~v· . 'él simple hecho de que en ambas el tiempo es un requisito indis

. :pensable' y su!.' efectos son el de prcducir la pérdida de un derecho 
j~;.> .•. odé una acción. 

:,):Ji) E~ efecto, en ambas instituciones, la Inactividad por un tiem
. · · • po determinado, produce la pérdida de un derecho y de . una ac" 

' : >; clóri, pero el hecho de que en algunos casos, los efectos sean .·, :;.-:~·c·~'~',~':A~:'+3 
"""~' ';;."~Jantéil;ésto. no quiei·e decir que· ambas institucfohes sean üna 



carácter puramente particular, por esa causa. -la caduck 
puede pactarse, lo que no ocurre con la prescripción la cual 

rii'siquiera puede modificarse por la voluntad de las partes, -

Como yu vimos al referirnos a la prescripción, éste es un de
recho, que por disposición legal y como consecuencia ele la inacti~ 
vidad del deudor para librarse legalmente del cumplimiento de 
una obligación, en cambio, la caducidad no da nacimiento a un 
derecho o de una acción, o simplemente impide que nazca un de-
recho. 

Al contrarie· de 1 a prescripción que no puede hacerse valer 
de oficio, la caducidad sí debe examinarla el juz.gador aún cuan
do no lo hay a hecho valer el deudor porque precisamente de que 
ésta'~e haya operado o no, depende la existencia del derecho o de 

'la acción que_ en el juicio S\) ejercita. 

:i't'' " ' ' - -' I.a p1·escripción es- susceptible de interrumpirse, la cadu-
- __ "' ;. -cldód rio, porque para que la prescripción se produzca, se requiere 

-: única=y, exclusivamente una actitud pasiva del acreedor durante 
_;:;;)~'."'~:el•plazó que la ley fija, en cambio, para que la caducidad no se 
'··-> :, ';produzca, se requiere la realización de determinados actos especi
,; · · .:·::~:fi~Os·.qu.e la ley o las partes señalan, los cuales no son sucesivos 

\{'.T-'• •sino defintivos para que nazca el derecho o se conserve éste. 

;=,:~./- ',/::'L11cáducidacl produce efectos realmente extintivos mientras 
,,;~que ~nla prescripción sus efectos no son de esa naturaleza, po·rque 

,.;.:. ··~¡{ ==~solamente. produce un derecho a favor del deudor de uso· potesta-
'' I, (u V-o;' · 
::,;;. -p:-::'La caducidad en términos generales podemos decir que 
, ' - ,:':' >. :s'~jeta-a una condición, lo que no ocurre con la prescripción; 

1 ,' ;' \:;- -. Lá caducidad se da siempre antes de que el derecho sea ejcr
k:/(;,j;'Í';''{citable, .en cambio, para queja _prescripción 

>·~ .':~.".,·< qú~~r~ ·~del,· trntlsc~rs~ .~el. téfmin.~ q~~, fija la 
1 ··~' ·.~'.,} • .-;:.,·:h.: que .·-Se. puede eje'rcii~a~· el derecho~ · 

; , ' · > )'\ Po~ últill!o; mienfras qlle la prescripción 
·:-'·'' ''·.:·caducidad'esuna defensa;· · · 





preso; padecerá de3astres el que 
da un extraño; pero el que no: se 

más tranquilo". (26) · 

que como Salomón consideraba la fianza, en la Gre
existía el mismo criterio según se desp1'ende de un 

·-··•-•--••-en el Templo de Delfos, y que se atribuye a Tales 
leto en el cual se lee "la fianza es la precursora ele Ja rul

(27) 

lo anterior podemos decir que aquél que afianzaba a un 
.: ''º"'""'''~ desde ese momento se exponía a pagar de una manera in

la obligación de su fiado la que por ser deuda ajena no 
. Je traería ningún beneficio, y en cambio sí una serie de perjuicios 
:'{al vez irreparables. 

ROMA.-En los primeros siglo~, la mayor riqueza r;a encon
en un número pequeño· de familias con la conse-

U1<'1U•uu.1<; de la pcbreza de la mayoría de la población la .•. 
t1 labrar la tierra y a la cría del ganado, _causa· 

estas últimas parsonas eran las que sufrían los estrac •. 
guerra, que hacía más angustiosa su situación al iedudr. · 
sus recursos económicos, y en sí su patrimonio; el cuál 

re11ultaliain:sul:ici1en1te para garantizar cualquier préstamo"que so::.· 
para continuar trabajando. · · 

forma de resolver ese problema de garantía, fua .mediante 
el cdmpromiso personal, que ante el acreedor contraían los. fami-· 
liares o amigos del deudor,de pagar si éste no lo hacia; A las per-

. · en esta. forma se obligaban se les denominó adpromi~ 

este sistema de garantía personal se conccieron tres 
lá fideipromissio, y la fideiussio. ( 28) 

11:1, íl:~, 11:1fi, li:lS, )' 20:1íl, 
,\ltnmlrnno, Ln Flnnzn 1111 1·~mpl'f'!i!R 1 Pi"1,:t. !?. 

Sfolfi, Nlcotn, Hiritto Ci\'ltl', 'rmi110 lll:l·l, Yol. 1~', P1'tg; ·lri!l"; 
fnn¡.te¡ Dererho Homnnn, tr1ulncclt'111 ll~pníloln 11o .Tosú Virento 

· 'Mn,<ll'i1l; lSS!l, l 1(1R· 40.t; l·~u¡::cmin P1,tit, 'rrntntlo 
mni~o, trn<lurclón 1lt.1 ."loiu\ )"1~r111htl<'1. Clouzf1loz, l~tlltom 

x1co .HH7, Pi'1g-, :mn ~· R. 
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- las garantías personales, la más antigua al pa· _ 
fue In sponsio la que se constituía en forma de una estipula· 

. mediante la pregunta del acreedor y la respuesta conéret~ del 
C}ue se obligaba por el deudor. De los términos ttsados para es(a. 
hlecer el compromiso entre fiador y acreedor proviene el nombre 
de sponsio. · 

Las palabras usadas para crear la obligación de garantía 
las siguientes: el acreedor decía al fiador "Spondesme 
tum dare? spondeo". 

_ Esta forma de obligarse era la exigida para los 
bis, se debió a quE la estipulatio producía dos efectos: 

. crear deudas nuevas y transformar las existentes; y· 
· -formalizar aquellos contrato3 carentes. de forma. 

. Así es que la sponsio fue un compromiso que ~u•u ,-v ... ~ 
tir si se pronunciaban las palabras requEridas puesde 

- - .. :Ja obligación era inexistente. - -. 

. El inconveniente de esta garanlla fue que sólo padía~J11icer 
,pso de ella los ciudadanos, lo que limitaba en gran parte su cainpo 

- de acción. · · · 

.. FIDEIPROMISSIO.-Siendo n~cesario el uso de -la· garantía 
/¡:¡ersonal. no sólo para los ciudndanos romanos sino también para 
' lós peregrinos que en gran número habitaban dentro del territorio 

romano, se creó la fideipromissio, la que al igual· que la sponssio, 
era de carácter formal pues requel'Ía ·el pronunciamiento. de .. la 
pregunta interrngatoria idem fidepromittis y de la respuesta fide-
promitlo. · 

Ambas garantías (sponssioy fidcipromissio), solo eran apli
cables a las obligaciones vervis y se extinguían con la .-muerte del: -
fiador salvo en casos excepcionales de que por tratarse de· un fi. 
depromisor extranjero cuyo derecho c\vil propio estableciera Jo 
contrario, es decir que subsistiera In obligación a trav.és de Jos he-

. rederos. 

obligación adquirida por los sponsores y los. fidepromiso
cuando era personal no era directa sino accesoria a la del 

principal, por quien se habían obligado con el acreedor, 
p~mplía; por. estas razones la obligación del fiador debía de -



misma proporción que la del 
condilcíc)nE~s y no pudiéndose obligar en condiciones más 

prometer una cosa diferente, si enmbargo, si· podían 
menos, . con lo que la garantía resultaba ser parcial. . 

< .. El pago que los sponscres o fidepromisores hacían al acree-
> • .dor de la deuda, extinguía la obligación y liberaba a todos los ·da- . 

.:cmás deudores; pero como la obligación que éstos contraían, no 
era en su interés propio ni por su propia cuenta, tenían el derecho 
de repetir en contra del deudor para obtener la rnstitución de lo 
págado por él. Al respecto, una ley Publilia, de fecha incierta, au

. torizaba al sponsor, que no era reembolsado por el deudor dentrn 
de los siguientes s~is meses de la fecha de pago, ejercitar contra 

·éste la manus injcctic• projuricato. Por una sola deuda podían 
·existir varios sponsores o difeipromisores, en este caso se les con-
sideraba socirn entre sí y el que pagaba la deuda t2nía el derecho 
de repetir en contra de los demás para ol:.'tener de cada uno de ellos 
el reembolso de la partz prcporcional que a cada uno correspon
día; en esta forma, cada spN1sor o fidepromisor soportaba única
mente .el pago de una parte da! crédito. Esta división de la deuda 
se estableció en la Ley Appubia expedida en el año 200 a. de J. C. 

La duración de la obligación tanto ch los sposores como de 
Jos fidepromisores estaba limitada a dos añcs que se contaban 

. desde al fecha en que el acreedor podía exigir el cumplimiento 
·de la obligación; transcurrido el plazo de dos años sin que el acree
dor exigiera el pago o cumplimiento de la obligación a los spon
sores o fídepromisores, éstos quedaban liberados por disposición 
de la Ley Furia de Sponso, que se cree fue posterior a la Ley 
Appu}eia; la que además, de pleno de1,echo, dividía la deuda en 
tantas partes como fiadores hubiere. por lo cual el acreedor po-
día exigir a cada uno de ellos la parte proporcional de la deuda 
que les correspondiere. 

Por disposición de la Ley Cicereia, el acreedor estaba obliga~ 
do a declarar públicamente el número de cauciones que tenía· y 
porque deuda, y si no hacía esta declaración, disponía de '30Aías_c e . · 

para hacer constar su falta y si pasado ese tiempo no cumplía, los 
sponsores o fidepromisores quedaban liberados; el objeto de esta 

.Jey probablemente fue para que cada sponsor o fídepromosor. sc 0 

- enforara del número que de cada uno de ellos existía por una dcü-



las garantías personales del derecho rO.. 
es Ja menos antigua, se constituía a tl'avés de 

idem fidejubes, fidcjuJ;eo, tenía aplicación en cualquier 
civil, pretoriana o natural, su duración era perpetí.ta 

a los herederos, lo que no ocurría con los sponsores 
- fiide]Jro1mi1soires cuya obligación tenía una duración da dos años. 
se extinguía a la muerte de éstos. 

trataba de una obligación accesoria cuyo objeto era ga
el cumplimiento de otra que era principal; por eso era 
indispansablc que para que la obligación del fiador exis

requerla la e.~istencla de la obligación principal aún cuan
obllgaeión fu~ra natural. 

-Por razón de esn accesoriadad de la obligación del fiador 
la principal, éste no pedía obligarse a una cosa distinta a 

debida el deudor ni en condiciones más onerosas que éste, 
que el compromiso no_ fuera válido, sin_ embargo, el:
obligarse a menos que el deudor principal y en este 

compromiso sí ern válido· y la garantía se consideraba 

.Aun cuando en principio el fiador reemplazaba al deudor sus
tituyéndolo como un obligado directo, con el tiempo esta situación 

-se fue modificando y durante el itnp~rio de Justiniano, la obliga
ción de éste adquirló fa característica de subsidiaria la que sólo 
Clebía cumplirse cuando el deudor no lo hacía. 



por regla general el compromiso del fiador lo adquiría 
vo:lu111ta1riaime,nt~~. sólo existla obligaciones a cargo de él, y como 

recibía ninguna contraprestación por el servicio, la .fiari-
ia resultaba ser unilateral y gratuita. · 

En un P'rincipio, la obligación de los fiadores se confundía con 
la del deudor principal, puesto que el acreedor podía exigir indis
tintamente el cumplimiento de la deuda al deudor o al fiador. Esta 
situación duró hasta la época de Justiniano, quien otorgó a los fia
dores el benefkio de excusión por medio del cual podian exigir 
estos al acreedor que antes de que proc':'!diera en su contra de ellos, 
hiciera efectivo el crédito en b:enes del deudor principal. 

Este beneficio estaba condicionado a que el deudor estuviera e 

aF alcance del acreedor y fuera solvente; si el acreedor ignoraba 
. él domiciHo o parndero del deudor y no lograba localizarlo, o re
sultare. que éste fuera insolvente. la excusión no surtía sus éfec-
· tOs caso el acreedor legalmente podía actuar en contra 

ruu1c,11uo existir val'ics fiadores por una misma deuda, resul
taba injusto que sólo uno de ellos cubriera íntegramente la det\c 

su pago liberara a los demás; en at<!nción a ésto y P'ara 
oe11e11cu1r por igual a los fiadores se expidió una epístola deno

"Divi Adrianí", que estableció la exceptio divitione, la que 
a los fiadores el derecho de pedir al acreedor que el crédito lo 

. hiciera efectivo por partes iguales entre todos los que se habían 
· obligado como fiadores, con ésto los fiadores gozaron del benefí

ci ya no únicamente de excusión, sino también del beneficio de 
división. ( 29) 

• . El fiado1· podía constituirse bien a instancias del deudor o en
~ forma voluntaria y con ánimo donandi, cuando el fiador se cons~ 

tituía: a solicitud o por mandato del deudor, al pagar al acreedor. 
tenla el derecho de exigir del deudor la restitución de lo pagado, 
para ese. efecto~ el deudor contaba· con un plazo de seis meses, pa-



sin q~e el fiado cumpliera, en su contra podía 
injectio; pero si elfiador se prestaba yolunta> 

donandi, renunciaba al derecho de repetii·. en 
del deudor, por lo cual, al hacer el pago no' podía exigir 'a 

el reemholsc., ' 

El fiador que pagaba, cuando era demandarlo del cumplimien
to ele la obligadón, podía exigir del acreedor le cediera los dere
chos y acciones que por la obligación tuviera en contra del deu
dor, a ésto se le denominaba beneficio ceclendarum acliorum, lo 
que implicaba que el pago del fiadoi· no extinguía el derecho ele 
reclamar al deudor el cumplimiehlo ele la obligación, como tam
poco se extinguía éstn, por cunnto que se renlizaba en realidad una 
venta de acciones y dcr:?chc·s de acreedor a fiador por un precio · 
igual ni monto del -::rédito. · · 

La fianza por ser U'.la obligación necesaria su extinción· 
simultánea a la extindón de la obligación principal; pero 
cesario que la deuda principal ~e extinguiera de modo 
pues de otra manera nn liberaba a los fiadores. 

A este modo de t'xtinción se le llamó en vía ele cons~cuencia; 
pero no es el único por el cual la fianza puede extinguirse, pues 
también puede ocurrir por cuahsquiera de los modos ordinarios 
de extinción. 

Además de la fidejussio, existieron otros contratos . que . pro~ 
dudan efectos análogos de garantía personal, éstos fueron: ehons~< 
tilutum deviti alieni y el mandato credituul. El constilutum debilL 
alieni a diferencia de la fidejL:ssio era un contrato no formal, san- · 
cionado por una acción pretoriana <le pagar una suma adeudada; 
quien sin estipulación y por un simple pacto garantizaba la ac-

. ción ·de otro no forma una fianza sino un constituto. 

Aun cuando la obligación del constitutum debiti alieni era 
accesoria, los cambios de la deuda principal en nada le afectaban, 
pues estaba estrictamente a los términos del pacto constitutorio. 

En este tipo ele garantías, era suficiente que la obligación prin~ 
cipal existiera en el momento de celebrur el pacto puesto que, si 
posteriormente ésta devenía inexistente o s2 convertía en inexi

.. gible por cualquier causa, ésto no liberaba al obligado accesorio, 
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:'': ~,L{7~fa n~~CJctu·1'íiLc~~ la fideiussio, ~ue sí seguía las l1lodific~cione~ 
;,c._2' L~ i{de~Ja ~~ligación princip¡Í} hasta extinguirse conjuntamente COU e 
0'.·if ,,,·· , ~~~é;t~~El '11ariiado mandato creditual, se asemeja a la fianza en gran 
' ' ;· · ,' . ; pÍ\rte, porque el mandante asume el riesgo del crédito concedido 

- '"·\•_;_-,.- ,-,co, ampliado .a instancias suyas a otra persona por el mandatario, 

'''. :~/''. E~r~alidad, la responsabilidad asumida en esta forma no era 
"' ;:Ja de.un fiador, porque no se constituía una obligación accesoriá 
---- ',,_aJa:_del deudor, sino una directa a cargo del mandante _de respori~ 

-~:,'., .~ dC~ ··af.-~andatario de los dmlos sufridos con motivo- de. la ejecu .. _ ~ 

,'~~; if \ ::; i~~;.~;~;::,:r :~d::,;·1::::::ó~.~~;;~ ,~~~::,~:"'·. 
ESPilÑA.-La Península Ibérica tuvo como pdmeros·pobla~ -

dores a los Iberos y los Cellas, de ésto· se conoce muy poco¡ poste~ · 
dormente fueron los Fenicios, Cartagineses y Griegos, los que co-··: 
Ionizaron la Península quienes fueron dominados por los Roma~ 
nos, a los que expulsaron los Bárbaros. - -

Las obras legislativas que se conc-cen son precisamente de Ja 
época posterior a los bárbaros, ele las cuales la más famosa es el 

: Código de Euripo del que se dice que fue inspirado por juriscon-
sultos romanos; el Código de Leovigildo -y de Alarico o breviario 
de Aniano; el Fuero Juzgo, conjunto de leyes que tenían aplica

en los dominados como en los dominadores, con marcada in
del Derecho Romano que preponderaba al Germánico, 

_Durante Ja dominación árabe, los Fueros Municipales se im
pt1sieron gradualmente; entre éstos se conocen el Fuero viejo de 
Castilla -en el cual -se habla ele los fiadores de saneamiento, qu~ 

·eran personas que intervenían en la venta de las heredades hechas· 
por los fijosdalgos, según Manresa. 



~:~~JR~\cf0s~~van lás 

/ 'Así.~~bontramos en España que la fiam::a es un contrato ac
ces'O"riÓ nÚ!dia11te. el cual ~e pueden gurantlzar todo tipo de obliga~ 

:'cio~es: inclllyeridó Iris naturales sin que el compromiso del fiador 
exceda' al del deudor principal; si bien el fiador no podía obligat•se 
por; mayor cantidad a la del deudor principal, sí lo podía hacer 

: por menor cantidad, con lo que se ac?ptaha el principio de la fian
,é·za parcial. 

. - .. . Ya· en esta legislación desaparece el carácter formal del con
. trato de fínza que existía en el Derecho Romano, pue si único re
. ·q,uisito indispensable para la validez de ese contrato, es el con
. ·sentimiento del fiador dado en forma induvitable. 

_ .. Respecto a los beneficios de Jos fiadores de excusión, división 
-'-y cesión de acciones, son Jos mismos y operan en Ja misma forma. 

que en el Darecho Romano, igual· ocurre eon las formas de .eictin~ 
élón de la fianza. · · 

- . 

. • . El concepto que de la fianza se tuvo desde el Derech~ Romano 
es el mismo que salvo pequaiias limitaciones, llegó a las leyes 

. de "partidas, y se conserva hasta la publicación del Código .Civil 
'.de_ 1882. · · · · · · · · 

- . 
En ese Código, la fianza sigue conc!!ptuándose carnet .un 

.. lraloaccesorio, gratuito y unilateral¡ también se establece 
•.. de constituirse por obligaciones futuras y que no 

dé la obligación principal p!!ro que sí puede ser menor. 

En términos generales podemos decir, qué la fümza 
Código, se conserva igual y con todas sus caraclel'íSticas y 
cios que en el Derecho Romano. · 

Como mcdifícaclones a la fianza en este Código 
. la que establece una clasificación de las fianzas en 
'y convencional pero sin que dicha clasificación afecte 

naturaleza el contrato, pues- únicamente- se 
· terminante que origina el otorgamiento· de la uw """"· -.-·:·.- s-•·:·~·.•;·:•;¡cfC°:..;,•)¡'',i'l"".:0c~iL 



Una:lncvudón d2 este Código es ln de estableeer como requi
existencia de Ju fianza que In obligación principal' exis-

ta lo que dio por resultado que no podían afianzarse 
más que aquellas obligaciones que conforme a la legislación de la 
época tuvieran una validez jurídica, pues las obligaciones que sólo 
fueran naturales no podían ser afianzadas. Para la constitución y 

. validez de la fianza, se suprimieron todas las formalidades exigién
dose únicamente el consentimiento expreso del fiador, 

MEXICO.-De la antigua organización del Imperio Azteca no 
se tiene ningún antecedente respecto de que su legislación se re
glamentara la relación contrnctual de afianzamiento, debido· a que 
la conquista espaiiola borró casi toda hu~lla de esa civilización 111-

dígena, ( 31) 

Al consumm·fe la Indcp~ndencia la organización política y ju~ 
rídica no desapareció, lo que dio motivo u qt:e fo nueva República 

. adoptara el derecho que le foe trasmitido· por el conquistador. 

Durante la Reforma y debido a las exigencias de la época s·~ 
iniciaron los primero3 ensayos legislativos del México Indepen- _ 
Cliente, -pero mientras ésto no ocurrió, el país continuó' sujeto• -en_ 
materia civil fundamentalmente a Ley de la> Partidas, las qu~ cons

-- tituían la parte esencial de su derecho. ( 32) 

causa se puede asegurar que tanto en la época de la 
después da la Independencia ~a COllD:!iÓ la relación 

de la fianza en los mismos términos que existía 

el Gibierno de Don Benito Juárez, con el afán 
abar11dcir1ar la influencia española que prepcnderaba en el país, se 
cc•mi1s1c1no al Dr. Justo Sierra para que redactara un proyecto del 

el que se terminó y publicó en el año de 1861. º 



como base el Derecho ,Romato, ei Español y lós Có: 
Francés, Austriaco y Holandés, además de los proyectos Es: 

y Mexicanos anteriores. - -

los artículos 1813 a 1888 ele ese Código ~e reglamenta la 
-fia~za, la que s2 define cerno la obligación que una persona contrae 
:de pagar o cumplir por otra si ésta no lo hace; aún cuando en ese 
col1cepto no se menciona el origen contractual ele la fianza, su re
glamentación está comprendida en el Libro Tercero que es el que 
se refiere a los contratos. 

La capacidad xigida para ser fiador es exactamente la misma 
que se requiere pnra contrntar¡ la mujer snlvo algunas excepcio

-nes que la prc•pia ley señala, no puede obligarse como fiadora. 

Para qt:e pu·xla existir la obligación se requiere que la obli· 
gación principal sea civilmente válida; pues cuando la obligación 

- principnl es nntural, la fianza no puede subsistir. 
·-.·-'' Al igual que en el Dercehc Espaiiol v en el Romano, In obli

gnclón fiadora está limitada al monto de ·la obllgnción principal y ' 
__ •-; " '- se. aceptaba el nflnnzmniento parcial; asimismo, la fianza se clasi

; ~ --- 'ficn en ·legal, judiciul, convencional, gratuilu, también puede-, ser 
-onerosa, pU::!S se acepta que se pacte con retribución. 

r':· i _ _ _ i.~ fianza es consensual pues para su perfeccionamiento ·na se 
'_,,, -'' exige ninguna formalidad. Las obligaciones derivadas del. contrato 
[" ,_, ____ : de fianza son trasmisibles a los herederos. 
;::::: ,~ 

_ _. • El fiador goza ele los beneficios de orden y excusión y di vi· 
:\•'_ : ' -- : sió11, lo:; que pued9n ser renunciados; además, el fiador al ser de

mandado por el acreedor tiene derecho a oponer todas las excep
ciones inherentes u la deuda mus no las persenadel del deudor. 

Se acepta ln pluralidad de fiadores y se establece entre ello~ 
solidaridad. Para que el fiador pudiera reclamur del deudor 

principal In restitución de lo que pagara por él, sin correr el ries
go ele que al reclamar dicha restitución se le opusieran las excep· 
ciones inherentes a la obligación principal, era requisito inclispen-

c sable que cuando realizal'a el pago se lo notificuru al deudor. 

Entre Jos medos ele 2xlinción de In obligación fiadora. se sigue _ 
_ el mismo principio de extinción diren.ta y el de conseruencia. 



ele este Código fue ele 1871 hasta el 
en que entró en viga!' el nuevo Código, el -que sin 

modificaciones suplió a su antecesor; este nuevci · 
fue reformado el 9 de abril de 1917 por la Ley 

clones Familiares; pero en materia de fianzas se puede decir que 
mnemwc11011 se conservó idéntica, excepto que, con la mencio

de Relaciones Familiares, a la mujer se le concede 
""l'"""u<•u pal'a contratar con lo cual ya puede constituirse en fia
dora;· en el año de 1928 se formuló un nuevo Código, el que entró 

. en vigol' el lo. de octubre de 1932, según decreto de 29 de agosto 
_del mismo año; en este al definir!ie la fianza ya se hace referencia 
-a que es un contrato; la clasificación que de la fianza se hace en 
este nuevo Código es la misma que existió en los anteriores; tam-
bién se acepta la posibilidad de afianzar deudas futuras e ilíquidas, 

,-pero para que en estos casos la obligación del fiador sea exigible 
-- .s_e--requiere que sea líquida y exigible la obligación principal. 

ne:sp,,cw a los herederos del fiado·r, éstos están obligados a 
re¡;pcmder_ en forma proporcional a la cuota que_ les corresponda 

hereditario; _en_ lo -demás la. reglamentación de la 
que es i~~11tica a la que eiis!ía en el 



, ___ ·:__. -

~ ' ~-
: "' ___ '· 

eselcontrato por el cual tina persona denominadafi~- .· .. · 
con: el acreedor a pagar por el deudor, si éste.no~././ 



convención por !u cual un tercero toma sobi;é si el 
plllm11e11to <le la obligación ajena, para el carn de que no la 

que la contrató", el legislador entiende por fianza cuando. ·· 
oblign a uno a pagar o cumplir pcr un tercero, m el caso de 

no hacerlo éste" ( Art. 1822 del Código Civil). 

Nuestro Código Civil, evidentemente influenciado por las le
gislaciones francesa y española, en su artículo 2794 define la flan• 
za como "el contrato pcr el cual una persona se compromete con 
el acreedor n pagar por el deudor, si éste no lo hace", En términos 
parecidos se expresan los Códigos Civiles de Chile, Argentino y 
Cubano. 

De Je, expuc3to rn concluye que estas legislaciones coinciden 
en. considerar a la obligación fiadora como una obligación subsi
diai•ia, pue.1 mantienen el criterio uniforme de que la obligación 
del fiador consiste exclusivamente en pagar al acreedor si el deu-
dor no cumple, Es decir, que el cumplimiento de la cbligación fia• 

.. dora está sujeta a la eventualidml del incumplimiento del deudor. 

Sin embargo, otras bgislacione3 como la Suiza, Alemana e 
Italiana, aún cuando ce inciden ccn las demás en considerar la fian
za como la obligación que un tercero contrae de pagar al acreedor 
por el deudc-r, su criterio, respecto de la obligación fiadora es el 

. de que el objeto de ésta no es el de pagar en defecto del deudor, 
·sino por él, es decir, substituyéndolo, con lo que se apartan del 
criterio tradicional de configurar la obligación fiadora como una 
obligación subsidiaria. (34) 

Al respecto, el Código. Suizo de las Obligaciones, en su mlíru-
lo 492 dice: "fianza es un contrato por el cual una persona se obli
ga hacia el acreedor a garantizar el pago de la deuda contraída 

el deudor";- Casi en los mismos términos, el Código Alemán 
en .su articulo 767, establece "que por el contrato de fianza el füi-
dor se obliga frente al acreedor de un tercero a responder de la 
ejecución del compromiso de éste". Por último, el Código Civil 

·Italiano de 1942 con los mismos principios en su artículo 1937 
;.conceptúa que "es fiador quien obligándose pcrsonalment~ hacia 
eLi>creedor, garantice el cumplimient0 de la obligación de otro"'. 



Rafael Rogina Villegas define la Iinnza, como el con
:t11·ato 'ac•~es;or.io por el cual una persona se compromete con el 

•rnre1>rtr1r tl pagar por el fiador la misma prestación o una equiva
unu inferior en igual o distinta especie, si éste no lo hace; 

se ha considerado como la más completa .pues en 
se· hace resaltar el carácter accesorio de la obligación fiado

( 35) 

FUENTE DE LA OBLIGACION FIADORA.-De los concep
tos tanto doctrinales como legislativos que se han estudiado, se 
concluye, que se pretenda estublecer como única fuente de la obli-
gación fiadora el contrato. 

Sin embargo, si examinamos detenidamente la fianza, nos 
,' encontramos que ésta no surge siempre del contrato sino que, tam

bién puede tener su origen en una declaración unilateral. 

-~- _:_·-E:ri,ef;cto, la regla general es que los contratos se perfeccio-
---·· nan-por ol mero consentimiento de las partes, salvo en aquellos 

· · 'casos en que la Ley exige determinadas formalidades. (36) 

>(' ) Conforme al artículo 2794, del Código Civil Federal. el con
- ··· ''/ <.tra.to de fianza se perfecciona con el sólo acuerdo de dos vol un-

-, <;_:, tádes, la del fiador (que como tal se compromete ante el acreedor 
;a•pagar pc•r el deudor si éste no cumple), y la del acreedor que 

. __ admite o rechaza la garantía; sin que para la validez de éste, se 
>' requiera el consentimiento del fiado, toda vez que por disposición 
.. ·····del artículo 2796 del Código citado "la fianza puede constituirse 

>no sólo en favor del deudor principal, sino en el del fiador, ya 
sea que uno u otro, en su respectivo c:aso, consientan en la garantía, 

· la ignoren, o la contradigan. 

La no intervención del fiado en la formación del. contrato, en 
opinión de Calixto Valverde, se justifica, "si se tiene en cuenta 
que siendo el acreedor el único favorecido por fianza no 

___ perjudicando nuncnésta al deudor, 
dor, sin tener en cuenta la opinión de aquel". 



':Eú el -contrato de fianza las partes que deben pre3tar el con'. 
son el acreedor y el deudor; la declaradón del deudor 

_:principal es tan innecesaria, pues aún ignoi·ando éste que se va a 
otorgar Ja garantía, la fianza se perfecciona, porque sóln al acree

, dor interesa el asegurarse del pago del crédito, y Ja satisfacción de 
-este interés no puede haLerse depender de lu voluntad del deudor; 
ni siquiera cuando en virtud de un vínculo preexistente, el éleudor 
está obligado a prestar fiador, entra en función el consentimiento 
de aquél; para gencrnr la obligación del fiador basta el consenti
miento de éste y el del deudor. ( 38) 

Respecto a la clasificación de la fianza, que encontramos en 
los diversos códigos civiles, entre Jos que se cuenta el nuestro, de 
convencional, legal y judicial. En opinión de los defensores de la 
tesis de que lu fü1nza es ccntractual, esa clasificación no afecta su 
naturaleza, pcrque no se refiere a la formación en sí de la garan
tía. sino a la obligación del deudor de proporcionarla, Ja que pue

, de derivar de un convenio, de la ley o de una resolución judicial. 

En apoyo de esta tesis PRECIO opina, "que la fianza es siem
pre un contrato celebrado entre el fiador y el acreedor, aún cuan

- do; como pudiera desprender~e a primera vista que no fuera así 
en )os casos de la fianza legal o judicial". (39) · 

"1•j;\Ul,<=U.UU el lineamiento general para la creación d~ los CClll-' 
como base la clasificación que de la fianza, hace , 

todos los casos la fuente de dicha garantía es. ,' -

uU•llllLI!'IUt! U la técnica jurídica para la formación de lOS C0zl~ 
la fianza convencional existe desde el momento en que eF 

acepta el compromiso del fiador de que pague por el deu
no lo hace, porque es en ese instante cuando·se 

la:concurrencia de voluntades, elemento 
el contrato ( 40); mientras no exista la ac1~ptaci.ón 

del fiador por parte del acreedor, podrá 
fianza, pero no un contrato del mismo nombre. 



consenltín1ientc>. que es· uno de los elementos esenciales de 
contratos, puede ser expreso o tácito; es expreso 

se manifiesta por escrito o por signos inequívocos; y tácito 
resulta de hechos o de actos que lo presuponen, o que auto

. rizan a presumirlo. Así textualmente lo establece el artículo 1803 
del Código Civil Federal. 

"La manifestación directa se hace a fin de poner la declaración 
en conocimiento del interesado, pudiendo ser oral, escrita, o resul
tar no sólo de señas que se atribuyen a las palabras como la in-

' clinnción de In cabeza, etc., sino también de hechos que guarden 
relación directa con la celel:·ración del contrato, como el principio 
de cumplimiento que se determina con la remisión de mercancías 
al que las hubiera encargadc·. En cuanto a las manifestaciones in
directas, éstas resultan de declnl'aciones o de actos, que sin tener 
en si mismas como finalidad poner la dec:laración en conocimiento 
del interesado, permiten sin embargo, ccrn:cer de modo induvita-
ble, la vc·luntad de su autor". ( 42) 

Sentadas las bases del consentimiento y dicho que éste es. el 
elemento esencial para la formación de los contratos, veremos si ce . 

. . esta de voluntades se da .en la fianza legal y en la ju-

que se otorga para garantizai· lÓs da-
. que pudieren causerse a los terceros perjudiCa

con la suspensión de los actos reclamados, nos 
en estos casos, para que nazca la obligación fia

con que la persona que se va a constituir como fiador 
.. rimr1nátrezca al juzgado y expresamente se comprometa a pagar por 

los posibles dafios y perjuicios que pudieren causarse 
terceros perjudicados con la suspensión del acto reclamado, 

Ja validez de la obligación asumida. en esos términos 
la conformidad del acreedor. 



se prétendiera decir que el órgano jurisdicional al fijar en 
bases bajo las cuales debe obligarse el íiador y al ácep-

otorgamiento perfecciona el contrato se afirmaría un ab
que ésto no es admisible porque el juez en ningún 

mrlm,r>nltn es el acreedor ni representante de éste, y el aceptar ésto, 
sería tanto como desconocer su función pública de órgano del Es
tado; ya que, "los órganos públicos de la jurisdicción como órga
nos del Estado, representan únicamente el interés del mismo en 
la.relación normal de la justicia. Por eso no depende de ellos el 
actuar o abstenerse en el proceso, pues la ley fija con toda preci
sión las ccndicione2 y el contenido de su actividad, de manera que 
si esas condiciones existen, tienen que ejecutar un determinado 
acto estatal ccn el contenido que sea del caso: su obrar está jurí
dicamente mandado. Los órganos jurisdiccionales es indudable 
que tienen la obligación de llevar el proceso a su fin de manera· 
ordenada, pero sólo porque la tutela. del orden jurídico es una de· 
sus fucicnes públicas". ( 43) 

Así como ocurre en la fianza que se acaba de analizar,· o 'sea 
la judicial, sucede lo mismo en la que se otorga para garantizár. · 
los manejos de los bienes que pertenecen a las personas . qu..:- . 
declaradas ausentes, conforme al artículo 660, del Códl., .. .:ivil . 
Federal, en cuyo caso, tampoco para la validez y existe,:·:!;~ de lá 
garantía se requiere el consentimiento del acreedor. 

En estos casos como en muchos otros que podrían mencionu• 
se,. la fianza nace de la simple declaración unilateral de la · 
Juntad del fiadcr de obligarse por el deudor principal, con 
queda demostrado que la fianza no solo tiene su fuente en el 
to, sino que también puede nacer de una declaración unilateral. 

Seguramente que algunas críticas se pueden hacer respectO 
declaración unilateral como fuente de la obligación fiadora,. 



que ésta no puede ser, por no estar comprendida en. 
Código; p::?ro si bien es cierto que el Código Civil sola-. 

reglamenta cuatro figuras nacidas de la dedaración uní
( oferta hecha al público. estipulación a favor de terceros, 

· rn:mul!:rn de recompensa y emisión de títulos civiles a la orden o 
portador) ésto no es determinante para que se acepte que son · 

Jos ímicos que pueden surgir de ese modo. ( 44) 

Aún cundo la declaración unilateral de la voluntad no es· · 
fuente inagotable de c·bligacicncs, cuando la relación juddica que 
n través de ella se pretende establecer está reconocida por el de

. recho; sus efectos se producen válidamente nunque no se encuen~ 
tre reglamentada en una forma especial. · 

De lo anterior se puede concluir que cuando el fiador se cons-
. tituyc como tal, conforme a los términos del proveído judicial, su 

acto resulta vinculatoric y e~ legalmente válido porque está san~~ 
cionado por el órgano jurisdiccional quien apoyado en un man~ 
dato legal sanciona el hecho, pcr esa razón, una vez que el fiador 
se obliga como tal ante el órgano jurisdiccionl, ya no puede des
pués desvincularse voluntariamente de su obligación, sino que 
ésta subsiste hasta en tanto no sea expresamente liberada por el · 
acreedor. En estos términos puede decirse que queda demostrado 
que la fianza judicial tiene como fuente la declaración unilateral 
de voluntad y no porque para crearla sea suficiente la manifes
tnción del fiador sino porque a esa declaratoria el derecho le re
conoce efectos vincula torios. ( 45). 

En este sentido Bo Georgio opina que si en verdad no, se 
puede negar que la obligación fiadora sea normalmente conven
cional; eso no significa que en el campo de la fianza no se obser
ven algunos fenómenos en la que esa explicación no se adecúe al 

. esquema clásico del contrato. En esa situación se encuentran las 
-fianzas que la ley faculta al órgano jurisdiccional imponer den
tro de un proceso a la parte que quiera obtener determinados efec
. tos juridicos. como son los ele que se decrete un sccticstro pre-

Hu¡tinn \'1\IC'¡.:11/ol, Oh. Cit.; 'l'omo II, Púg. rn~ ~· Ki~11iPJltl1 it. 
Hnrjn Ro.dnnn; Oh. (1it. 'l'nmo T. Pf\~ . . t:\~; l'll npo,\'O 1h1 l'!\tfl opinicin ~1 p<1·., 
11i~·o (~i,·11 tlt• ~lo1·1·lo~ •. A1·tl1•11ln :to::; di1•1•: i• l.11 t'i:111zn p1w1l11 t'll!\lilttlr~t~ }H~~.: 
r_Ontrnto o por \'irtu.t 1111 1111 1wtn Jurt1lil'o uni111h•1·111". 
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:·~ ~_,:-t,: ~:-.~··,; 

esta hipótesis está fuera de duda que se deroga· el 
contractualidad; además que en otros supuestos con

. iem¡:11ac1os por la ley, la fianza no sólo puede otorgarse sin el con
~"1ui:m1.,n1m del acreedor sino sin ninguna posibilidad de control 

parle de éste en torno a la solvencia o bienes del fiador. En 
·todos estos casos es obvio que sólo la declaración del garante es 
textualmente requerida para constituir el efecto jurídico de la 
fianza, y de nada servirá una manifestación de voluntad del acree
, dor contraria a la aceptación de la promesa de u nfiador idóneo. 
A la comprobación de estas situaciones como se ha dicho, no· se 
puede llegar si no es renunciando a la investigación d2 una expli
cación sobre el terreno del contrato y admitiendo que en seme~ 
juntes hipótesis, la obligación del fiador nace de una declaración 
unilateral de voluntad, vinculate sin necesidad de la º"'mto,,inn 

parte del acreedor. ( 46) 

- . ar Consentimiento; 
LC' ; . b)Objeto y .. < . _ 

· 'í:) Existencia de la obligación 

(:·"6~nse1itimicnto.-La c~ncurrel1cia. ~evolunt'ad~s . 
eírionti·afo de'fianza, se manifiesta entre el fiador y 

.:~:." .. - ,;·:, / L'á~~oluntd 'del deúdor no ·es necesario que se 
· ···· ··· ·' ~'a'útí: sin el consentimiento de éste puede constituirse 
.!\;' ! 1 míestro código acepta la fianza aún en contra de la voluntad 

{p:>¿: deud~~· c~::~nlimiento en Ja fianza debe ser expreso, pues carece 
' ' .. J 1de validez el que se otorgue de una maner a distinta. 

iL::~·"'· >. :Litéoncui·rencia de vc.Jitñtaifos de-fiador y acreedor, 
-·necesaria cunndo la fianza tiene como fuente el 
como ya dijimos en el punto anterior, la fianza también 
tene1~ como fuente una declaración unilateral, en este 



, req~lere el consentimiento d~l acreedor, quieri ni slqui~ra ínter
. Viene para el otorgamiento y validez de ésta, por lo que la única 

manifestación de voluntad qu·e se requiere en este caso, es la del 
fládor el que de una manera expresa e induvitable se obliga a pa
gar por el deudor si éste na lo hace. 

En las fianzas judiciales, que son el caso típico en las que el 
fiador se obliga por una simple declaración unilateral, solamente 
se requiere que éste reúna los requisitos de solvencia que la pro
pia ley exige y cumplidos éstos, se concurra ante el órgano juris
diccio11al que dictó el proveido en el cual se exige el otorgamien
to de garantía para que ante él, el fiador se obligue a pagar al 
acreedor si su fiado no lo hace, lo que es suficiente para que la 
.relación entre fiador y . acreedor subsista. 

>: _ _a} Dbjeto.-En la fianza podemos distinguir dos objetos; 
. directo y otro indirecto. _ 

·jfa cbjeto directo consiste en crear a cargo del fiador una obli~ 
gación subsidiaria_ de pagar por el deudor cuando éste no Jo .!1aga. 

.. .-.• . -

El objeto indirecto es laprestrición que debe pagar el fiador, 
. ¡¡¡ que ptll?de. seí· ei1especie o en dinero, igual o distinta a la debida 
por el obligado pl'incipal pero de la misma proporción cuantitati~ 

: va;· ya que no dabe exceder de su valor, puesto que, el que fía no . 
. puede obligarse a más que el deudor principal. 

.. Porreglageneral cuando la obligación del deudor consiste en·.· 
. . . . -la. de realizar. un hecho determinado, la del íiado1· es de pagar una 

·s.·. /.:-~:_:';// '·cailtidád.si .. el deüdor Ilo cumple la obligaci6n; pero en este caso, la 
' ;.,;. ~ pimtldad que el -fiador debe cubrir al acreedor debe cuantificat·se 

.. . en relación al daño causado por el incumplimiento, pues la fianza 
' é(,.-.-.. en todo caso, es compensatoria y su objeto consiste en reparar úni-

camente el daño causado al acreedor. . . 

··>{ ;·;'"·..:'·Lafianzá-tambiénpueae otorgarse para garantizar una deuda 
2';,~ •• ~-~~ ~fúiurá, cuyo impN·te no sea aún conocido, pero en este caso podrá e \reclamarse al fiador cuando la deuda sea liquida y exigible al deu

> dor rinCipal. · 

> · ' •. Por ser la fianza una obligación subsidiaria y como cansecuen
ciá accesoria, de una principal, ésta tiene sus propias caractcrís-· 
ticas y por lo tanto puede .ser que la principal y 



ésta; cuando ésto o~urre, 
parcial. · . 

· .. ··• b) Existencia de la obligctción p1'i1léipitl, C~mo -fa fianza es . 
un contrato accesorio, la existencia de la- obligación principál es · 
esencial, puesto que sin ésta. la obligación accesoria. de garantía 
no puede tener vida jurídica. · 

_ El que la fianza pueda otorgarse en garantía dé una obliga
ción futura o anulable, no desvirtúa su naturaleza acc-esoria, ·ya 
que su existencia en estos casos, .dependerá de. la existencia de la 
_obligación principal y en caso de que ésta fuera anulrida o no lle~ 
gara a realizarse, a los mismos efectos quedará subordinada la 

·fianza. -

. En' efecto, si se otorga fianza par auna obligación futura, aúí1 
cúando de inmediato se er-tablece la relación entre fiador y acree-

' -dor;la obligación del primero de cumplir al segundo, está condi; 
·~- -" .·· ~donrida al nacimiento de la obligación del deudor y al evento de 

. • ·e¡ue éste no cumpla; si se !rata de una obligación anulable sub'3is
·• ••· tirá hasta en tanto no se declare In nulidad de la obligación afian-. 
__ - znda; puesto que es bien subido que la obligación de esta especie 
~;-_ produce sus efectos y por lo tanto, tienen vida jurídica hasta que 

"-',"_-', 

~;-:_·~-~!· 

se declara· su nulidad, aún cuando esta declaratoria tiene efectos 
·. retrorictivos. 

CARACTERISTICAS DE LA OBLIGACION FIADORA 

~---~·- ·a) S11.bsiclie1riclad.-El objeto directo de la fianza, es crear 
.-. ~/:c-.tina.obligación subsidiaria de la obligación principal. · - - · 

--i . Esto se concluye de la definición de la fianza en la cuiil la 
· obligación del fiador de pagar al acreedor se condiciona al evento -

de que el deudc.i· no cumpla, ya que sólo cuando 
·°"e,___ acreédor podrá ejercitar el derecho que tiene en 

dor. Por esta causa, con justa razón se dice que el derecho 
acreedor tiene en contra del fiador es eventual. ( 48) -

Este carúcler de In obligación fiadora se afirrria, .si 
en cuentR que el fiador no es un deudor directo sino 



_ fiador un deudor indirecto, al sar requerido por 
., . ricreedor, éste debe ponerlo en conocimiento del deudor p-rin

, <cipal pura no correr el riesgo de que al rcp~tir en contra de éste 
para obtener el pago de lo que como fiador haya cubierto al acree, 
dar,. Je oponga las excepciones inherentes a lu obligación princi
pal que pudieran cponerse en contra del acreedor en el momen
to_ de hacer el pago. ( 49) 

Como el fiador al pagnr al acreedor no satisface un crédito 
propio sino simplernunte lo hace en subsidio de la obligación del 

·deudor principal, tiene derechc a que éste le restituya lo pagado 
por 61; pero si el deudor no prestó su conocimiento para la cons
titución de la fianza, el fiackr sólo tendrá derecho a la restitu
ción si el pago bcmficiú al cbudor. ( 50) 

Por ef~ctcs de la sub!:idiariclad de la obligación fiadora. el 
derecho que el acreedor tiene en contra . del deudor principal, se 
fortalece, puw ante el evento de que e !obligado directo no cum~ 

-· pla, el fiador doberú hacerlo; ~· ante la posible insolvencia del 
deudor, cuenta con la solvencia del fiador quien deber{t reunir 
siempre estos r~quisitos, pu"s ~i por alguna causa dejara éste de 
ser solvente, el acreedor puede vñlidamente exigir al deudor otro 

· ,findor que reúna esas cualidacles. ( 51) 

. Otros de los efoctos de la subsidial'idad es que _el acreedor no 
puede ejercit<tr su derechc en contra ¡bl fiado!' hasta ~n tanto no 
se de el supuesto de incumplimiento del deudor. 

Este supuesto el~ incumplimi"tlto, por regla general se da el 
• -... siguiente día a aquel en que vence el plazo pra el cumplimiento 

· (obligaciones a plazo fijo); en que vencen los 30 días siguil•ntes al 
. . · requ~rimiento que se haga al deudor para_ que cumpla la obliga~--~·--~';,"~;'-~ 
;.;,;_~!~:, 'ción-Tio sujetri n térn1füo fijo o dé plazo incíe1·to; o al en que se 

cumpla la condición. y si la condición consistió en que no. se rea· 

Ar!frülm~ 2H:10 ,.\· ~sa~ .fü•1 Clltli~o Cl\'ll 
,\rlkulo 2S!!8 r1\cligo· Ch·J1 l·\•di•rnl. 
>\~:t~culo .·~~P·I t'ú,ligo. ÓÍyll. Pr¡lt\f'~l. 



. Se dice que el incumplimiento de la uuu¡;••c1un 
guiente día a aquel en que se verifican cadá uno 
mencionados (vencimiento de plazo, cum~ilirnie'n 
etc.) porque desde ese día la obligación es 
ple, de plazo o condición cumplida y desde entonces el deudor 
incurre en mma por no satisfacer la prestación en los términos 
convenidos. 

No debe confundirse el objeto directo, ·como obligación sub
sidiaria que asume e lfü1dor, con los beneficios de orden y excu
sión, pues aún cuando se ranuncien dichos beneficios, la obligación 
del fiador siemiire estará supeditada al incumplimiento del deu
dor; pera hasta el vencimiento del plazo o el cumplimien.t.o elle lliit 
condición para que si el deudcrr no cumple voluntaríamemitte en los 
términos convenidos, lo deba hacer el fiador. ( 53} 

En efecto, los beneficios de orden y excusión son el!ementos 
de procedibilidad y no característicos de subsidiarida:d.. 

El hecho de que el fiador renuncie a estos beneficiios,. no im
plica que se convierta en un deudor directo. Si bien es ciierlo qllle 

por efectos de esa renuncia el acreedor puede ej:rcitar su dere
cho en contra del fiador sin necesidad de hacerlo antes en contra 
del deudor, también es cierto que pued actuar en este caso, se re
quiere que la cbligación sea exigible conforme a derecho; y que 

. aún cuando no ac1ue en contra del deudor, la acción que tiene en 
contra de esta sea ejercitable, por esta razón en las obligaciones 
no sujetas a plazo. el acreedor no podrá actuar en contra del fia
dor sí antes no ha requerido al deudor directo el cumplimiento de 
In obligación y ha tran~currido el plazo de 30 días que señala 
ley para que la acción ele cobro sea expedita. · 

Aún cuando la fianza crea pluralidad de deudores, 
bargo, éstos no son acumulables entre sí, pues uno de 
fiador actúa exclusivamente en subsidio del deudor ori:ncín<Ll:·:' 

Artit!nlo~ llH2 n eontrnrio sensn; UH;, lO:i:J, :?,Oj{) 
Petlérnl. 
Rngl11n \"illeg11s."'.'."Ol;, Tit, P1ig. ·lfiO. 



excepción al principo de subsidiaridad de la fianza, es 
establecida en el artículo 2835 del Código Civil vigente, que 

>cc1rresponde al 1869 del Código de 1870 y al 1873 del Código de 
que establecen "que si la deuda fuere a plazo o bajo condi

ción y el fiador pagare antes de que aquel o ésta :;:e cumplan, no 
podrá cobrar la del deudor sino cuando fuera legalmenta exigible". 

Conofrme al texto del artículo mencionado, el principio de 
subsidiaridad de la fianza desaparece, puesto que el fiador satis-

• face al aoeedcr antes de que el deudor esté bgalmente obligado 
a cumplir. 

- Propiamente en este caso no debe hablarse del cumplimiento 
. de. la obligación fiadora sino de la adquisición de un crédito para 
·-••_. substituírse en el acreedor. Es indudable que el legislador al re

dactar el precepto mencionado olvidó que el fiador sólo actúa 
.-. '; cuando el deudor incurre en incumplimiento, supuesto que no 
- - -puede darse sino hasta después de que se vence el plazo o se cum

ple la condición¡ además, conforme al principio que rige a las 
obligaciones sujetas a condición suspendva, la obligación no nace 
sino hasta que se verifica el acontecimiento futuro e incierto, por 
lo que el fiador que paga antes de que ésto ocurra, no puede de
cirse que cumplió ccn la obligación de su fiado, la cual en ese 
momento aún no existe. 

b) Unilateralidad.-El contrato de fianza por regla genera! 
es unilateral. puesto que sólo existen obligaciones a cal"go del 
fiador, aún cuando también puede ser bilateral, porque se pacte 

- alguna obligación a cargo del acreedor corno es la de pagar -al. 
fiador alguna cantidad cerno remuneración por el servicio o fian
za, pr2stado. 

c) .Accesoriedad.-Es accesorio porque la fianza no puede 
existir sin una obligación principal. 

Nuestro Código Civil en su artículo 1797 establece que la 
za no puede existir sin una obligación válida; sin embargo, 

. recaer en una obligación cuya nulidad puede ser rec1Jarnacla , 



üria excepción puramente perscnal del deudor princi
preccpto acepta Ja validez de la iianza cuando recae en 

uu.1111''""·ºª afectada de nulidad relativa, porque este tipo de 
puede ser invocadu por el deudor principal. 

·A este respecto, el Código de 1870 en sus artículos 1818, 1819 
y 1820 disponían que la fianza no podía recaer sino sobre una 

. obligación civilmente válida; que la fianzu es válida si la nulidad 
de la obligación principal procede de la incapacidad personal del 
deudor con tal de que el findc>1· haya tenido conodmiento de esa 
incapacidad al tiempo de obligarse y que la obligación principal 
sea válida al menos naturalmente; y que la fianza subsistirá en 
cus.o.de icupacidacl del deudor principal. nún cuando dicho deudor 
haga rescindir su obligación pcr esn cau:;::i. 

Del texto de los artículos mencionados ~e deduce que en este 
' Código se reconocía la existencia ch rclacio:rns naturales, por eso 

aceptaba la validez de la fianza de una obligación nula motivada 
., por la incapacidad del deudor principal, aún después de que desa

pareciera la relación jurídica por dic:ha causa, sin embargo, para 
que ·la fianza subsistiera en estos casos se requería que el fiadot: 

-tuviera -co11ocimicnto de c:m incapac:iclacl en el momento el\! obli-
garse. 

El Código Civil de 1884, suprimió les artículo> 1819 y 1820 
del Código de .1870 que reconocían la existencia de las obligacio
nes naturales y ccmo consecuencia Ja validez de la fianza que re

> caía sobre este tipo de obligaciones. 

El Lic. Pablo Macedo en sus dates para el estudio del Código 
84 dice: "La comisión encargada de las refot1nas del Código 
1870, consideró necesm·io suprimir la denominación de obli~ 

civilmente válidas, en virtud que no reconociendo nue3-
""'M'"'"º·- la distinción entre obligaciones civiles y naturales,' 

era conveniente hablar sólo de obligaciones válidas o riulas:-Asl~ 
mismo, en este Código no se aceptó que la fianza recayera sobTe -
una obligación cuya nulidad sólo fuera susceptible de hacerse · 
valer por el deudor principal excepto en aquellos casos en que 
expresamente la ley dispusiera otra cosa como ocurría con lo es
tablecido en el artículo 424 que al referirse a la nulidad de los 
actos jurídicos ejecutadc3 por los incapacitados, decía que sólo 
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vía de acción o excepción por el mismo in
su representante legal; pero no por la persona con 

ni por los fiadores que se hayan ciado al tiempo 
n""'"º,.''n la obligación, ni por los mm1comunados con ella, 

cr11ster10 que se conservó en el artículo 1674 del Código pro
en el que se estableció que las acciones y las excepciones 

ccmpeten a las parles principales y a sus fiadores, ex
aquellos casos en que !u ley dispone expresamente 

Aún cuando cerno ya se dijo, el Código Civil vigente en su 
sigue el criterio de que la fianza puede recaer so
de obligaciones aún aquellas cuya nulidad puede 

.,c;,·:.,:;;.··::·ser:i·ec.lanrncla por el deudor principal en razón de una excepción 
por efectos de la accesoriedad si la obliga

orinc1mu es anulada. la de la fianza se extingue, 

carácter accesorio de In fianza despierta un vercladero 
porque de él. se d~rivan un sin número de consecuencias· 

de las cuales sólo enunciaré las siguientes:. · · 

a) 'La . inexistencia de la obligación ·garantizada 
ineficacia de la fianza . 

..... ·. b) La nulidad ,de lá obligación principal, 
relativnj:ii·oduce la extirleión .ele la fianza. 

/ . E~ este tipode obligaciones afectadas de nulidad absoluta º 
.• ·.: ; rélativa,Ja extindón de la fianza sólo se producirá cuando se de

c':;élarecJa~nulidad de la obligación, mientras ésto. no ocurra, la ga
: l;antfa surtirá sus efectos en los términos del articulo 2797 del 
' Có.digo Civil Federal que permite que se otorge fianza por una 

obligación anulable. 

: Es compr~nslhle que la fianza que se otorga por una obliga
.· ción afectada de nulidad produzca sus efectos, porque la propia 

obligación principal los produce aún cuando sea en forma pro
visional d<! ·acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2226 del Có
digo Civil. 





. '· Cúando no existe el vínculo jurídico entre acreedor y deudor 
que de nacimiento a la obligación de otorgar fianza, el deudor pro~ 
cura la garantía en un interés propio, para obtener determinada 
cosa, o que se realice determinado acto, porque para lograrlo, lo 
establece así la ley o lo requiere una autoridad jurisdiccional, en 

. _ este caso solo existe una carga cuyo cumplimiento es pote$tativo 
-· y no puede exigirse coactivamente. 

·Fianza Convencioncil.-Es aquella que por convenio entre el· 
licreedor y el deudor se impone a este último la obligación de otor
gar. fianza que garantice el cumplimiento de la obligación -prin~ 
cl¡:íal._ 

- '<: ::: En este caso, si el deudor no proporciona al fiador, el acree- -
> •{ -_di or puede e~igi~·lde' el. cum

1 
plimiebn~o de es~ _-do.blig

1
aciónta travésd_ de -

.,., ', .,_ os organos ¡uris 1ccJOna es, o ien rescm 1r e con rato,· o ar 
- .,, , , porvencido el plazo para el cumplimiento de la obligación prin-

-:: >, cipal y exigir éste de inmediato. 
' ··-.. 

,, -'~"- ./ · Ficmzct Lega.! y Jmlicictl.-Para este tipo de fianzas, en nues-
.·'. _ fra Legislación no existe una defnición, sólo encontramos en el 

· arlkulo 2850 del Código Civil para el Distrito y Territorios Fe
derales que hay fiadores que se dan por disposición de la ley o 
·providencia judicial. 

--·~-----··-·- ::.e," Dcl_contenido de _ese art!cul<i,,se concluye que]a- fianza_legal_ 
es aquella que por disposición de uná ley debe otorgarse y la ju
dicial 111 que se da en cumplimiento de un acuerdo jurisdiccional. 

- todo a~u~;;do o mandato .de autori
n•••uinn·,,.,,¡ establecida para 

fianza legal como 



La providencia judicial que -ordena· el otorgamiento 
· garantía, tiene su validez en una ley ya que "el 
· viendo la situación; autoriza al juez para exigirla", 

A pesar de las opiniones expresadas, entre la fianza legal y 
judicial, existe una diferencia que es en la que puéde 

se apoyó el legislador para establecer.la clasificación a 
hecho referencia. 

Esa diferencia consiste en que la fianza judicial es aquella 
otorga ante el juez qua la ordena y con el fin de que pueda 

e¡t~cu1iu.r~e o surta efectos un determinado acto procesal;. en_ cam
legal sólo produce consecuencias en el derecho sus~ 

y si en algunos casos se otorga ante -un órgano jurisdic
cional, en otros debe constituírs edirectamente ante el acreedor 

- sin que para ello intervenga o se requiera .de un acuerdo judi~ 
cial. (60) · · 

Uu ejemplo de fianza judicial es aquella que se otorga para 
· la suspensión de la ejecución de una sentencia, · 

-En cambio la fümza legal es la que se otorga par a poder dis
de un derecho o disponer de determinados bienes, como 
en los casos previstos por !Os artículos 1770 y 2287 del 
Civil para el Distrito y Territorios Federales que estable
si el autor de la herencia dispone en su testamento qut 

he.redero o legatorio se le entreguen determinados bienes; 
aprobado el inventarlo, entregará ]os bienes mencio

que el heredero o legatario que los vaya a re~ibir, 

Oh, Cil.. 'romo. YT, rontrnto~, 



-garantice los gastos y cargas generales de lu herencia, en Ja -pro: 
· . porción que le corresponda; que cuando en una vent<1 en la que 

se concede un término para el pago del precio, se descubre que 
el comprador se encuentra en estado de insolvencia, el vende. 
dor sólo entregará la cosa siempre y cuando el comprador le de 
fianza que garanlíce el pago de la cosa en el plazo convenido. 

Fianza Ho11erosa y Grcituíta.-En el mismo Código Civil en
contramos que el legislador clasifica la fianza en honerosa y gra
tuita. 

. -Ésta clasific~ción. es atendiendo a que el fiador 
· munerado por el ~ervício de garantía que presta al aci1·ee,dor. 

''.~:·~~{,:· ~L:- :-" 
·" ·.· -;~ /; ~p:n ·;~tas condiciones/fianza honerosa es aquella· 

,cii'sel~fiador:reé:ibe ún pago lllensual o anual, según 
; 'garantfa;que presta; i:cspccto al pago, éste puede 

¡ ac.~·eedorpbíen del deudor principalfíado. 

~- ·._;;;? ;;. -A~Óiitrario sensu, garantía gratuita es aquella en Ía 
fiador no recibe remuneración alguna por o! servicio que 

Fianza Solidaría.-Esta es una modalidad de la fianzá que . 
encontramos tanto en la doctrina como en nuestra legislación, .en 
la que se pretende asimilar en el fiador la solidaridad con ·el ob
jeto de evitar que éste goce de los beneficios de orden y excu:. 
sión. (61) 

Según esa idea, los efectos de la solidaridad en In fianza son 
que el fiador no goce de los beneficios de excusión, y que con 
es!e motivo el acreedor pueda legalmente ejercitar su acción de 

. en _su contra sin que previamente tenga que hacerlo contra 
-del deudor principal. 

Esta combinarión de la solidarídi1d y la fianza ha traído ver,
daderos problemas, pues no puede determinarse con exactitud las 
reglas que deben aplicarse a este tipo de garantía, si las de soli
daridad o las de !u fianza, reglas que entre sí son antagónicas, pues 

(fil) Plnnlol, Oh. Cit, T111110 11, 1'1'"' 807. 
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. . 
. . l • . . 

pa:raco111se~_gun· ese fin basta que los fiadores renuni<i~~ a esos be
así permitido. por la ley, con" lo cual el acree

inrnecjiatarne111te que la obligación principal es exigible, pue
actuar directamente en contra del fiador sin que para ello ten

ga que hacerlo antes en contra del deudor principal. 

Los beneficios de orden y excursión no son más que actos 
procesales que nl excluirse de la fianza no alteran ni afectan Ja 
naturaleza jurídica de ésta ni sus efectos, pues el objeto de crear
los fue el de que la obligación del fiador fuera menos honerosa, 
ya que con el uso de éstos, el fiador solamente se ve constrefüdo a 
pagar al acreedor la parte d!! la prestación que quedara insoluta 
después de aplicar el valor de los bienes del deudor principal. 

) .•. Para poder establecer la diferencia enunciado, 
, }:bériantes c¡11e·,es la __ solidaridad, cuales son ca1t•a,,ter·ísti~as 

' süs ;efectos- : . · -

~~;_'.-. ~'>c-~Existen dos clases de salídaridad: de acreedores ~:;:acüya y' 
· de deudores o pasiva, en la primera existen varios acreedores .d¡ 
una sola obligación y cualesquiera de ellos puede exigir su cum~~ 
plimiento total, y el deudor se libera pagando a cualquiera· de 

. ellos; en la segunda son varios deudores de una sola prestación 
· 'cuyo·. cumplimiento puede exigirse a cualesquiera de ellos, y. el 

n11~cin11n1·io cfo J)rn.>clio Ul\Utt1, 
IT, Yol. T. P1'1g. 110;;, 



sumHric1iln activá o pasiva no se presume sino que 
ley o de Ja voluntad de las partes, 

Para este estudio sólo me ocuparé de la solidaridadj:lasiva .: . 
porque Ja diferencia que pretendo establecer, es entre ~sla y. la. 
obligación subsidiuria. · · · 

Solidariclacl Pasiva.-Cuando varios deudores en Joi·ma dÍ~ 
recta están sujetos a la misma deuda, de tal suerte que· a ·.cual-º:,· · 

·quiera se les pueda exigir el cumplimiento total de la-prestación, 
existe solidaridad pasiva. · · · 

Carncterísticas ele In Solidaridad.-Estas son: Ja unidacLde- . 
obligación (65), y la pluralidad de los deudores directos a quie-·- · 
nes se les puede exigir indistintamente eLpago total de la pres<· 

·tación. · · 

Por efectos de la unidad de obligación cada uno .<le lós: deu; -.· 
dores tiene a su cargc· el deber de cUmplir!a en s-u tot!,llidad¡ y:;el: .. -~· 
pago que de la prestación haga uno de ellos Hbera.a:J?s demás;-

Efecto,q de lct Soliclariclad.-Estos pueden consid~rarse d~sd~ 
dos puntos clevista: · -

En· la relnción de los deudores ccn- el acreedor. y en Ja- re la
. · ción de Jos d~udores entre sí, 

. . ,Relación entre Deuclores y Ac1·eeclor.-Todos los deudores so
.· udarios, son obligados directos de una misnm prestnción, por eso 

el acreedor puede exigir ele cualquiera de ellos el cumplimiento 
· íntegro de la obligución. 

El deudor requerido debe cumplir en su. totalidad la obliga-
ción, sin que por exlstir varios deudm·es pueda invocar la divi~ 

· ae la deuda; sólo podrá oponer contra la demanda del acree-
dor las excepciones que sean comunes a todos los deudores, es 
decir, aquellas que deriven de la naturaleza de la obligación, sin 
embargo. también puede oponer las que Je sean personales a él 
más no las de los otros deudores. 

l.11111~ .ru .. ~rrn111l. Clh. (''it. '1'011111 TT, '\'ni. :i, Pi'ig. nos; el Ull!-!UIO. crltt~J'iO, .Ar. 
tkulo ws; C1í11lgo <1i\'il p11r:1 PI Dif'ltrilo ~· 1\:nHurins .}'\11lerntl.•:1, 



:; '. +:A. p~sar de ~ce existe pluralidad de deudores, sólo hay una 
<obligación que es común a todo, cuando uno de ellos satisface la 
'p1:éstació11 ya sea en forma voluntaria o bien porque haya sido 
'' derri~ndado, la obligación se extingue, por lo que todos los deu-
' dores quedan liberados en su relación con ol acreedor. 

Estos efectos están previstos en los artículos 1990 y 1093 del 
Código Civil pura el Distrito y Territorios Federales. 

At'm cuando par efectos de la solidaridad cada uno de los 
deudores está obligado a cubrir las prestaciones en su totalidad 
ésto no quiere decir que la deuda no sea divisible, pues si el acree-
dor quiere llevarla n cabo puede hacerlo y en este l'ílSo puede le
galmente requer:r Lle uno de los codeudores el pago de una parte, 
sin que ésto le imp'da demandar a les demás por la parte inso-
luta. (66) ' 

El ejercicio d<! la ación en crntra ele uno de los deudores 
la agota cuando no s~ obtiene el pago total de- la 
este caso, el acreedor puede demandar a los demás ae1mores 
ta obtener el pago teta! del crédito. 

Respecto a la prescripdón de la deudn, 
, de ésta se haga en contra de uno de los deudores,"surie 

- mismo tiempo en todos los demás, sin que para ello el, 
· tenga nctificárselo a cada uno de ellos . 

. Asimismo, la ncvación, compenzación o remisión qúe el aúee~ 
-; dor haga de la obligación en uno de los deudores,.slll'te Jos' mismos 

~',: efectos en los demás, es decir, que si por estos acios la obligación 
se extingue respecto de uno de los deudores, también se extin-
guirá para todos los demás. · 

Relación ele los De11dores Entre Sf.-De esta relación resul
,ta la división de la deuda, si bien es cierto que cada uno de los 

.-. detldores ante el acreedor está obligado a soportar la totalidad 
· d~ la prestación, entre ellos ésta se divide poi partes iguales. -

. · Esta división no opera cuando se pacta lo contrario o cuando 
sólo lino de ellos tiene interés en la dueda. en este fütimo caso el, 

interesado es el único que soporta la . totalidad del. cródi-



uu,,,u,,",.'"' y su dij erencia con !a Solidaridad;-
obJ.iga1c!ón subsidiaria encontramos pluralidad de deudores · 

concurrencia no es acumulable como en la solidaridad; 
en ésta uno de los deudores actúa siempre en subsidio del 
asimismo, el obligado subsidiario es accesorio a diferencia 

~v••uo,nu qu esiempre es principal, 
_ La obligación subsidiaria puede decirse que es eventual, con

dicionada al incumplimiento del deudor directo, por esa causa el 
acreedor sólo podrá actuar en contra del obligado subsidiario 
cuando se de el evento de incumplimiento del deudor principal. 

Los ·efectos de que la obligación subsidiaria no se encuentre 
'en el mismo plano que la principal son que la constitución de la 

- mora, la lnterrupclón de la prescripción, o el ejercicio de la ac~ 
- ción · dirigida en contra de la obligación principal no la afectan: 

;{ --- _Al respecto, e], artículo 1773 del Código Civil dice: "para que la -
prescripción de una_ obligación se interrumpa respecto a todos 

' -lós deudores no solidarios se requiere el conocimiento a acepta- -
.-:·.:·,,--'·_,_ - cióil: de' tc<los": - -
\', ' ':' ''Pcfr ser la obligación subsidiaria accesoria, el aereedor puede 

' -• ,_ liberarla sin que ésto produzca la extinción de la obligación prin
'.<, •/ -cipal, fenómeno _ que _no puede darse en la obligación solidaria 

_, - i_h_, __ ,,, ____ ,~_•-•_--_•,. __ :._,:-_ puesto. que fa liberación que de la abligación haga el acre'oldor a 
__ \IÍ'lo de los óc<leudores aprovecha a los demás. 
'::, Eri la relaéión entre deudor principal y el subsidiarlo, tam-
, ,blén:ericontramos que en la solidaridad, la deuda se divide por . 

:--~:"~~~::~ ,. -~.-parte~-- iguales' -entre los cocleudores; en cambio, entre el deudor 
'_i\ -_' ? pl·inclpal y eLdeudor subsidiario no opera esa división de la deu

-,_, - úla¡ porque el obligado subsidiario siempre es un deudor no inte-
-i'esado por lo que el únieo que debe soportar la responsabilidad 
del~crédito es el principal. 

Eri síntesis, la obligación solidaria es siempre principal en 
- contraposición a la subsidiaria que es accesoria, entre los coobli

gados solidarios opera la división de la deuda, lo que implica que 
cada uno de ellos soporta una parte alicuota del crédito¡ el sub
sidiarlo cuando paga, no soporta ninguna parte del crédito, , 
,to que cuando lo hace el deudor debe indemnizarlo. 



-para Prescripción de 
legislación _no encontramos 
la prescripción de la fianza, como 

Instituciones de Fianzas, que reglamenta las 
uiurg1iu1J1s por institucion~s autorizadas por el Gobierno Federal, 
en que se señalan dos años para su prescripción, conforme. al 
artículo 120; dada esta circunstancia podría decirse que el plazo 
prescriptorio de la fianza es de diez años, por no existir uno abre- -
viado, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 1159, del Có
digo Civil para el Distrito y Territorios Federales, que establece 
"que fuera de los casos de exeepdón, se necesita el lapso de _diez 
años contados desde que una obligación pudo exigirse, para que 
se extinga el derecho ele pedir su cumplimiento". 

- Sin em:bargo, por ser la fianza una obligación -Elcc1fsoria que 
sigue la suerte de lo principal, debe aplicarse a ésta el mismo tiem· 
po que la ley fije para la obligación principal, puesto que la 
gación accesoria no puede subsistir por mayor tiempo que la 
cipal, ni el fiador puede estar obligado en forma más onerosa 
el' deudor, y porque la obligación del [iador se extingue al 
tiempo que la del fiado y por las mismas causas que las 

. cbligaciones. 



cónclusión, el plazo para la pre~cripción ele la fianza· siem
el miSmo que la ley fije para la obligac:ión principal, sal~ 

aquéllos casos que por elisposición legal se señalara uno 

_ I11iciació11 de la Prescrip:·ión.-En términos generales, la ley . 
. e.stablece que la prescripción ele las obligaciones y del derecho _ 
del acreedor para exigir su cumplimiento, se inicia desde que la.• 
obligación es exigible, es decir, que se sigue el principio que .en 
doctrina se conoce con el nombra de "Actio nata", del que deri" 
va11 eles reglas fundamentales: -

a) La acción no nacida no prescribe, •. e} 
b) La acción no nacida sí prescribe, si su naclmlentoclep~~d~~-

_d~l~~~~·i:c~::el:::e;:of:~nza como una. obligaciónac~esoria¡ j)üra ,:- ·--·---·-·-· __ ._._., •• _ •.• _ .•• _'._;····· 
s-il11ple, no presenta ningún prcblema e~tablecer el nioméntcl'.:in.: ~

se inicia su presrripdón, pl:es es indudable que ésta enipie:-. -
za a decursar desde que la cbligación principal es exigible pórc¡uiJ 
desde entonces lo es la acresoria. . - - . - - . 

-Pero como existen a favor del fiador el beneficio de o:rden; 
que impone el acreedor la obligación de proceder en contr~ del 
·dimdor antes de hacerlo en contra del fiador: y el de excusión que 
impide al acreedcT hacer efectivo su crédito en bienes del fía~ 

. dor si antes no aplica el valor de los del deudor al pago del eré-
. dito, nos encontramos con el problema de saber cuando se inicia 
la prescripción. 

Si por razón de los beneficios de orden y excusión el. acree
dor no puede actuar en contra del fiador, sino hasta después de 
haber demandado al deudor y hecho la excusión de sus bienes. 

decirse que la prescripcíón de la fianza se inicia cuando 
-~¡,.¡--,1crer•1for agota la acción que tiene en contra del deudor y hace 

la excusión de sus bienes, porque es hasta entonces cuando la ·ac~ 
ción que se tiene en contra del fiador puede ser libremenltJ ejer-: 
citada. 

este criterio para determinar el momento 
pr·es1~rrpc11on no es de aceptarse, porque si 

puede actuar en contra del fiador 



en tanto no haya actuado en contra del deudor y hecho la ex
cusión de sus bienes, estos actos que son necesarios parn provo
car la exigibilidad de la obligación fiadora son exclusivamente a 
cargo del acreedor por lo que en este caso tiene su aplicaclón la 
Segunda Regla de la "Actio nata", que establee eque si dependa 
del acreedor hacer surgir su derecho de obt-ar, deviene naturnl 
dejar que empiece la prescripción desde que su crédito• existe, 
puesto que desde entonces puede realizar todos y cada uno de los 
actos que provoquen Ju cxigibilidad de la obligación. ( 67) 

Es decir, que aún cuando el acreedor no puede ejercitar su 
aeción en contra del fiador sino hasta después de haber cumplido 
con los requisitos de orden y excusión, 1u prescripción de la fian
za debe comenznr n decursnr desde que el acreedor está en apti
tud de llenar esos requisitos, o sea desde que la obligación prin
cipal es exigible, yn que no se debe dejar ni arbitrio de lo·s acre~~ 
dores en forma indefinida, Ja realización de aquellos actos 
necesarios para determinar el i!j~rcicio de una acción, por que en 
estas condiciones, la prescripción nunca comenzada a correr, lo 
cual nos llevaría a un absurdo legal, que es contrario al fin que 
los legisladores pretendieron seguir al introducir eslas institu-

, ción en nuestro Derecho cuyo objeto principal es el de evitar Ju 
perpetuidad de las acciones pot· negligencia d~ sus titulares. 

Si relacionamos los artícuJc.s 1168, fracción II y 1172 del Có~ 
·digo Civil, que establecen que la prescripción se interrumpe por 
la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial no
tificada al deudor; y que la interrupción de la prescripción contra 
el deudor principal produce los mismos efectos contra su fiador, 

. ~~~/ .. · veremos que sería notoriamente antijurfdico considerar que la 
' prescripción de la obligación findora comienza a decursar cuando 

el acreedor ha demandado al deudor y hecho la excusión de sus 
bienes, ya que si Ja demanda o interpelación judicial que se hace 
al deudor interrumpe la prescropción de la fianza, es obvio que 
para que se pueda hablar de interrnpción es necesarioque ésta se 
haya iniciado desde antes de la demanda que se haga al deudor, 
Jo que implica que para que comience a correr la prescripción de 
la obligación fiadora, no se requiereque estén reunidos los requi~ 
sitos de procedibilidad exigidos para el ejercicio de la acción ju-

(Ui) Plnucol y Hl¡icrt.-Oh. Cit. 'J'rm10 7. l'{ig, 1192. 



dicial, puesto que basta que la obligación principal sea exigible, _ 
_ porque desde entonces el acreedor está en aptitud legal de rea- -
!izar todos aquellos actos que son necesarios para el ejercicio. de 
la acción que se tiene en contra del fiador, 

Si se aceptara que la prescripción de Ja fianza sólo se inicia 
cuando el acreedor cumple con los requisitos de orden y excu
sión porque mientras ésto no ocurra, la acción judcial que se tie'
ne contra el fiador, no puede ejercitarse se llegaría al absurdo 
de dejar al arbitrio del acreedor el momento en que se 1mciara -
esa prescripción, pues bastaría con no demandar al deudor paru 

-que ésta no comenzara a decur~ar. 

Intermpción de ln prescripción de In oblignción fiaaora~;.;;;. 
La_ prescripción de la fianza se interrumpe por las 

-sas que las demás obligaciones que son: -

a( Por demanda u otro cualquier género de 11nerri1"1lo1c11Jn_

dicial notificada al deudor. 

l:Í) Por reconccimiento expreso o tácito que 
del acreedor. 

de estas causas que son directas, la prescripción 
se- interrumpe en vía de consecuencia, de_ acuerdo con 

1172 del Código Civil que establece "que la interrüp> 
la - prescripción contra el deudor principal produce los 

contra su fiador". -



la prescripción de ambas decursan por separa
absurdo pretender, que un acto que se rea

su efecto es una relación juridica determinada 
distinta. 

mismo Código, en su artículo 1174 se reconc>ee 
existe ·pluralidad de deudores que no sean solidarios¡ 

la prescripción se interrumpa respecto de todos ellos, se 
· .. rouuu"·" su reconocimiento o citación. · 

Como la fianza no crea una obligación solidaria sino 
diaria; debe aceptarse que. para que la interrupción ·de 
édpción. del deudor produzca los mismos efectos en su 

< "réqulere el reconocimeinto o citación de éste. 

En consecuencia, Ja demanda contra el deudor. interrumpe 
· la prescripción de la fianza si el fiador tiene conocimientos de· 

·••· ella.·· 

··: . El maestro Rogina Villegns opina que cuando el fiador re
. .< nuncia. al .beneficio de excusión, basta con la sola presentación 
· ·. ·, de Ja demanda en contra del acreedor para que se esté en posibi

lidad· legal de acrionar en contra del fiador, ·en este caso, podría-

·.•.=·.·,··.·.·.· .. =.•.··. ·•·. nios .decir· que la suspensión de la prescripción de la obligación 
. fiádorn no se produciría con la presentación de la demnda, pues 

. · .. \. basta con la realización de ese sólo acto material para que inme
diatamente se pueda actuar en contra del fiador . 

. . . No estoy de acuerdo con la C·pinión del maestro Rogina Vi
.. ·. llegas respecto de que la sóla prer.entación de la demanda formu
'.'c.L~. lada en>rontra del deudor sea suficiente pra que el acreedor ejer

cite su acción en contra del fiador, puesto que, ésto no implica que 
se haya agotarle' la acción, ya qua par que ésto ocurra, se requie-

. re· que exista sentencia definitiva. 

Si el acreedor desués de presentar la demanda en contra ele] 
deudor principal ejercita su acción en contra del fiador, éste po
drá excepcionarse manifestando que el crédito garantizado se en
cuentra sub-judice, lo que produce el aplazamiento de la exigibi
lidad de la obligación fiado-ra hasta en tanto no se dicte sentencia 
en el juicio seguido en contra del deudor, lo que en la práctica 
haría nugatorlu· Ja acción que s~ intentara en rontra del fiador. 
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.· :· :.·: . E~ síntesis,para qua la prescripción de la fianza se interrum
• .. pa; es necesario que los actos que la ley establece como interruP'

. tares, afecte directamente Ja relación fiador-acr·&edor; es decir, que 
.. emanen directamente del fiador en reconocimiento del derecho 
. del acreedor o bien que éste lo realice directamente con el objeto 
. de ejercitar la acción que tiene en contra del fiador, o en última 
instancia, si esos actos se realizan en contra del deudor para que 
surtan efectos idénticos en el fiador, debe notificarse a éste en 
acatamiento a lo dispuesto e11 el artículo 1.173 del Código Civil 
Fcdernl. 



- - -

como medio de adquirir bien~s y libe1;arse" 
cv1J111rn1:iu1[1_' _"s· tiene como antecedentes la usucapion y la 

nn•s"rmnn longis tcmporis del-Derecho Romano, las cuales 
de Justiniano, fueron fusionadas para formar 

institución la que, a travé3 de la Legislación Fran
llegado a nuestra Legislación. 

usucapion del antiguo Derecho Romano, que en -nuestra 
Legislnción equivale a la prescripción positiva, es el medio 
de adquirir la propiedad d~ los bienes muebles o inmuebles 
por la posesión de los mismos, la cual debe derivar de una 
causa justa, ser de buena fo, conlínua y disfrutarse a título 
de <luello por el plazo que para su consumación fija la ley; 
su objetivo es evitar por ti?mpo indefinido, los dominios in
ciertos y sus efectos cc-nvertir un dominio de hecho en do
minio de Derecho. 

3;-La Prescriptio Longis Temoris. antecedente de la prescrip
ción negativa liberatoria de obligaciones de nuestros tiem-

-¡íos; en sus orígenes fue una excepción que permitía conser
var la posesión de los bienes, cuando ésta reunía los requi
sitos exigidos por la ley y se usaban para repeler la acción 
in rem, sin que a través de é:;ta se pudiera obtener la pro
piedad por estar reservados estos efectos a la usucapion; 
después de la aparición de esta excepción, se creó la pres
criptio trigenita rmorum Ja que tuvo por objeto evitar la 
perp?tuidad de las acciones tanto reales como personales; 
por efectos de esta prescriplio, las acciones tuvieron una 
duración ele 30 años, puesto que después de transcurrido 



se extinguía; como cxcepc1on c:ue ~ra el Juzga· 
aplicarla de oficio, sino que era ne~esarío que 

la hiciera valer. En el ai1o 528 por efecto¡¡ da Ja 
nr,esc,rir~ín anorum se concedió al que disfrutaba , 

sus ejercitar la acción reivindicatoria cuan-
. do era desposeído d:i! la cosa a pesar de no tener el caráctér 
· de propietario. 

4,-En el Derecho Francés nos encontramos que tanto la adqui
sición de bienes por la po::esión prolongada como Ja extin
ción de obligaciones por no exigirse su cumplimiento en un 
plazo determinado por la ley, se llama prescripción, deno
minándose a la primera adquisitiva y a la segunda extin
tiva. Bajo el mismo rubro de prescripción, en esta Legisla-
ción se enfunden dos institucic·nes que no tienen más que 
en común el transcurso del tiempo que se requiere para que 

puesto que los efectos que producen son dis
, tintos ya que con una de ellas se adquieren derechoa y con 

la otra se pierd:!n los que Ee tenían. Este mismo criterio es• 
_ .el que nuestros legisladores adoptaron en los Códigos Civi

, J_esde 1878, 1884 y 1028 aetunlm¡mle en vigor. 
·-· 

5,::-:-El conservar unido3 bajo un mismo concepto la ·usucapion "· 
· (medo de adquirir Ja propiedad), y la prescripción (forma 

con1ún de liberarrn del cumplimiento de obligaciones) es 
error que ha inducido al legislador a que dicte no-r 
en común reglamente ambas instituciones las que 

. en la práctica para el lego del Derecho presentan difícul~ 
-tao ·eri aplicarlas, pues en algunos casos su interpretación 
presenta dificultad; afortunadamente ya en algunos Códi~ 
gos lot>ales como en el del Estado de México, Ja prescrip-
ción o adquisitiva se encuentra reglamentada den-

~~-~I.:~;,~-f~; ~~;;,·0 <i::... capítulo que corresponde a los bienes, y la prescrip-
ción negativa en el capítulo de las obligaciones . 

. -,-La prescripción adquisitiva o positiva es el medio de adqui-
de consolidar o legalizar el derecho_ de propiedad, me-

la posesión de la cosa por el tiempo y bajo las condi
establecidas por la ley. Conforme al artículo 826 del 
Civil. La ímic(\ posesión,. apta para .Ja p1·escrlpción, 



persona n favor de quien decursa. la prescripción puedéc 
com¡lletar el término que fija la ley para su consumación, acu-

,· ... 111un111c1u al tiempo qué ha poseído el tiempo que se poseyó, 
persona que le transmitió el bien, con la única condición 

·.de ambas posesiones reunan los requisitos y condiciones 
Ja ley. 

causas de internt¡Jciún de la prescripción pueden ser 
naturales o t•iviles, la primern es sólo aplicable a la prescrlp

' ción positiva, ya que es consecuencia de la. pérdida o aban
dono de la cma, y la segunda es el resultado del ejercicio de 

· In acción para recuperar la cosa o bien parri que se reconoz• 
ca el derecho del ucredor. 

!l,-'-Respecto al criterio de que la única posesión apta para pres
cribir es aqudla que se adquiere a título de duefio, es decir, 
'lá que se apoya en In existencia de un título que le da el 

. carácter de original, se puede decir que en ese caso, la pres-
cripción no opera como medio para. adquirir la propiedad, 

· sino excludvnmente para legalizar del derecho que ya se 
tiene, pero que por vicios del título en que está consignado, 
carece de eficacia jurídica. 

•:'10·.-Prescripción negativa, es aquell que al consumarse produce 
a favor de los deudores una excepción que les permite legal
mente liberarse del cumplimiento de !ns obligaciones por no 
huberse exigido éstas dentro del pinzo que fijn In ley . 

. , 11,....;.Lns pre:cripción negativa sc inicia cuimdo In obligación se 
hace exigible, puesto que desde entonces, el acreedor tiene· 
expedida la acción purn demandar del deudor el cumpli
miento; sin embargo, existén casos en los cuales ním cuando -
la acción no puede se1· legalmente cj2rcitada, la prescrip
ción clecurrn, ésto ocurre cuando es a cargo exclusivamen
te del acreedor, renlizar los actos determinantes del ejerci
cio de su m:ción, 

12.-EI derecho de prescribir no es renunéiablc, sin embargo, sí 
lo es la prescripción ya consumada. pero para ésto. se 1·c-. . . 

·quiere que el que haga la renuncia tenga cap,acidad leg¡¡l· e 



que implica que a 
u todas las personas 

no obstante, éstos últimos 

cuando la renuncia a la prescripción puede ser expre
su o tácita; ésta última se da cuando, a pesar de estar con
sumada no se hace valer en el juicio al contestar la deman
·da, puesto que por tralat·se de unn excepción, el juez de Jos 
autos no puede hacerla valer de oficio, lo que implica que 
.el deudor no quiso aprovecharse de ella. 

sim¡:fo transcurso del plazo que para la prescripción fija 
la ley, no extingue la obligación ni lihera al deudor de su 
cumplimiento. puesto que para que produzca tales efectos, 
se requiere de la declaración judicial; aún cuando la pres
cripción se ha definido como forma de extinguir obligaeio

, nes, -propiamente no produce tales efectos, sino que simple
mente se crea una excepc:ón para repeler el derecho del 
acreedor, excepción que es de use potestativo del dudar; la 

- prescrlpl•ión no extingue la obligac:ión. ya que nuestrn pro-
-pía legislación reconoce que el pago del crédito prescrito es 
legalmente válido por lo que, el que lo hace no puede alegar 
que hizo pago de lo indebido. 

caducidad es el fenómeno jurídico que impide el naci
miento ele un derecho o la pérdida del ya nacido, por no rea
liÚrse lo> acto3 positivos que la ley fija o las partes con

. vienen para que nazca el derecho o se conserve el que ya 
. se ,tiene; aún cuando se ha querido asimilar la caducidad a 
la prescripción entre estas dos existe una gran diferencia. 
tanto en su objeto como en sus efectos. Mientras que la ca

-ducidnd es netamente parth:t:!ar y de naturaleza convencio-

~tir~;:f'tc~;';·.--.~~: ... ~n:a,l~'.',r~s:a~;l~v~~~o~·~ raras excepciones en quo la ley la impone; la 
' es de_ orden. público y ele carácter puramente 



caducidad aún cuando no es de orden público, el juzga- -
dor debe de examinarla de oficio ya que de la realización . 

los hechos a que está condicionada depende la éxisténcia 
derecho que ejercit ael acreeor. (La caducidad es una 

a favor del deudor). -

<,•{s.-Fianza es la obligación que contrae un .tercero' de pagar al 
acreedor si el deudor fiado no lo hace. Aún cuando en nues· 
tra legislación se define a la fianza como un conírato, ésta _ 
no-es la única fuente de la obligación fiadora, puesto que 
ésta pmde na~cr de la declaración unilateral; Ju obligación 

_ fiadora por naturaleza es subsidiaria, consecuentemente ac
- cesoria, para que subsista ~e requiere la existencia de la 

-_-obligaeión principal, y su cumplimiento depende del even-
:. to.del incumplimiento del deudor principal, puesto que sólo 

éuando e-sta -condición se da, es cuando el acreedor puede 
exigir el pago al fiador; para la validez y existencia de la 

_obligación fiadora no se requiere del consentimiento del 
· : deudor principal, ya que el fiador puede constituirse aún 
;cuando lo ignore el deudor. 

-;~9.~El- fiador ~o es un deudor directo sino accesorio, el objeto 
_-de la fianza es crear una obligación subsidiaria a favor del 
acreedor que lo prevenga de la posible insolvencia de su 
deudor¡ para ser fiador no se requiere más condición que 

• aqu·ella de acreditar una solvencia suficiente en proporción 
;:,,~L .. ,ála o)Jligación que se garantiza. 

'; :fo . ...:...La fianza puede-ser unilateral o vilateral, ~'"'u•c~" ~:~~~~~l~e~;;;\ci;':--0,_~J~~;;·;f,'stJ~ 
- obligaciones a cargo únicamente del fiador 

. .. .. tes; también es gratuita u honerosa. 

~; ' 2i._:Nuestra legislación, enh'e la clasificación 
-· · · fianza, distingue la convencional, y 

sificación no se hace en cuanto a 
• fiadora, sino en relación a la 11t:1"o:s1u~:u 

ne el .deudor de proporcionar la 



la fianza los beneficios de orden y excusión, son elemen
procedibilidad que el fiador puede hacer valer como 

· :excepción, a los que libremente o por disposición legal pue
de renunciar el fiador sin que afecten Ja naturaleza de su 
obligación . 

. nuestro Código, en una forma enunciativa, se hace re
. farencia a la "fianza solidaria' la cual es un error, porque la 

obligación fiadora no puede ser a la vez directa y accesoria; 
en efecto, la solidaridad en el fiador produce que éste sea 
un deudor directo, Jo que disvirtúa por completo las carac
terísticas esenciales de la fianza de accesoriedad y subssi
diaridad. 

24.-La diferencia entre acción solidaria y subsidiaria es esen
cial, pue~to qUe mientras la primera siempre es directa, . la 

. • ·.segunda es accesoria condicionada al evento de que el deu-
. dar principal no cumpla. · 

.-Para la prescripción de la fianza, en nuestra legislalación 
no existe un plazo abreviado ni condiciones específicas bajo 
lascuales se realice; con ese motivo la obligación fiadora 
prescribe en el mismo tiempo y bajo· las mismas condicio
nes de la principal, conforme al principio de que lo acceso
rio sigue la suerte de lo principal. 

prescripción de Ja fianza se inicia al mismo tiempo que 
el de la obligación principal, sin que ésto implique que es 
común para amba•s, toda vez que por tratarse de dos obliga
ciones diferentes su prescripción decursa por separado pa
ra cada una de ellas; aún cuando los beneficios de orden y 
excusión tiene por objeto imponer al acreedor el deber de 
actuar primero en contra del deudor principal y hacer efec
tivo el crédito en bienes de éste, ésto no impide que la pres
eripción de la obligación fiadora se inicie conforme al pdn
cipio de que la acción no nacida prescribe cuando depende 
del acreedor, hacer surgir su derecho de obrar; en ese caso, 
el acreedor al hacerse exigible la obligación principal, pue
de realizarse de inmediato Jos aetas de procebilidad a que 
está condicionado su derecho de obrar en contra de la :iia
dora, 
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