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Introducción

LOS CRIPTOACTIVOS Y LA IMPORTANCIA  
DE SU TAXONOMÍA

Un criptoactivo es «una representación digital de un valor o de un derecho 
que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de 
registro distribuido o una tecnología similar» 1. 

Como se puede rápidamente inferir de la literalidad de la definición 
transcrita, el legislador ha optado por una noción amplia del concepto. Y, 
lo ha hecho para asegurarse de que la mayoría de los activos criptográficos 
encuentren su encaje en esta institución. 

Así, aunque inicialmente los criptoactivos irrumpieron en el mercado 
como propuesta descentralizada del dinero de curso legal, no solamente será 
considerado como un criptoactivo el dinero privado programable, esto es, 
aquel activo que, aunque no sea dinero en un sentido jurídico porque no 
existe una norma que le dote de tal naturaleza de forma específica 2, pretenda 
ser un medio de pago en sentido económico 3. 

1   Art. 3.1.5 Reglamento UE 2023/1113 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
31 de mayo de 2023, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fon-
dos y de determinados criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2015/849. 
DOUE-L-2023-80807. Conocido como Reglamento MiCA. 

2   KnApp, F. G. (1905). Staatliche Theorie des Geldes, Leipzig. vid. Asimismo, Diez-PicAzo, 
L. (2008). Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, T. VI, vol. II, Relaciones Obligatorias, 6.ª 
ed., Civitas, Madrid, pp. 290 y 291. 

3   Una exposición extensa sobre las funciones del dinero puede consultarse en MAteo 
Hernández, J. L. (2005). Dinero electrónico en internet. Aspectos técnicos y jurídicos, Comares, 
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Por el contrario, también serán criptoactivos otros activos que cumplan 
funciones distintas al dinero, como sucede con las fichas de inversión o 
security tokens -que son aquellos activos criptográficos que operan como un 
valor negociable-; con las fichas de consumo o las utility tokens 4, -que se 
caracterizan como aquellos que pretendan únicamente prestar un servicio 
concreto-; o, en fin, con las Non-Fungible Tokens o NFTs en sus siglas en 
inglés, que son aquellos activos cuya nota distintiva es que representan a otro 
activo del mundo real que resulte ser único y no fungible.

Por ende, delimitar la taxonomía de cada criptoactivo, devendrá esencial 
para conocer la naturaleza jurídica de cada activo, así como saber cuál es su 
régimen jurídico aplicable. 

A la postre y, para lo que aquí nos interesa, lo anterior determinará la 
incidencia que tenga el criptoactivo en el ordenamiento jurídico privado y, 
en particular, será el nudo gordiano para delimitar las consecuencias jurídi-
cas de cierta envergadura desde la perspectiva de derecho de obligaciones 
y derecho de los contratos. Piénsese, por ejemplo, en aquél supuesto en 
donde el momento de la perfección del contrato y su ejecución se encuen-
tren diferidos en el tiempo y la obligación se torne imposible en el ínterin. 
Será determinante conocer la naturaleza del objeto de la prestación debida, 
pues las consecuencias jurídicas nada tienen que ver cuando la obligación 
contraída lo sea en forma específica, que, cuando, por el contrario, el objeto 
de la prestación debida se caracterice por su carácter genérico o fungible. 

Lo anterior justifica el hecho de que debamos detenernos antes en la 
clasificación de los criptoactivos para, después, poder analizar las imbrica-
ciones jurídicas desde una perspectiva del ordenamiento jurídico privado. 

Precisamente por lo anterior, no es casualidad que en el derecho español 
y prácticamente en todos los ordenamientos del derecho comparado que 
hemos consultado, no exista una norma ad hoc que omnicomprensivamente 
regule a todos los criptoactivos, sino que, en función de su naturaleza jurí-
dica, el régimen jurídico aplicable será uno u otro. 

Granada, pp. 105 s. y PAstor Sempere, M.ª C. (2003). Dinero electrónico, Cuadernos mer-
cantiles, Edersa, Madrid, p. 74 s., y todas las citas que en ellas se contienen. 

4   Veremos a lo largo del presente estudio que las utility tokens realmente no son 
exactamente idénticas que las fichas de consumo, sino que son realmente sinónimo de fichas 
de servicio. 
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A día de hoy, existen dos grandes bloques de normativa ad hoc que re-
gulan a los criptoactivos: 

a.  El Reglamento MiCA, que pretende regular fundamentalmente 
aquellos criptoactivos que, en la práctica, operen como dinero 
privado programable, a los que denominaremos en el presente 
estudio como «payment tokens». Asimismo, el Reglamento MiCA 
se consagra como la normativa supletoria aplicable por defecto allí 
donde no exista una norma específica que regule los criptoactivos 
(art. 2.1). Por ende, debido a su bis atractiva, el Reglamento MiCA 
también será aplicable para aquellos criptoactvios aparentemente 
queden fuera de su ámbito de aplicación objetiva como sucede con 
las NFTs (art. 2.3). 

b.  El Reglamento DLTR 5, cuyo objeto, como se ha avanzado, con-
siste en regular las denominadas security tokens, que son aquellos 
criptoactivos que operan como instrumentos financieros.

Ambas normas contienen exigencias concretas sobre la emisión y ad-
misión a negociación de los criptoactivos. Sin embargo, en ninguno de los 
textos normativos existen referencias específicas sobre determinados aspec-
tos relevantes en el ordenamiento privado como el relativo al momento en 
que se entienda transmitido un criptoactivo o, lo que es lo mismo, el lapso 
temporal en el que se tenga por cumplido el presupuesto del modo como 
requisito indispensable para adquirir la propiedad de un bien en nuestro sis-
tema (art. 609 CC). Así, nos vemos obligados a acudir a la normativa básica 
y a otras normas ad hoc para poder resolver estas cuestiones. 

Desde luego, la causa o consideration, se consagra como la pieza angular 
para aclarar esta cuestión y, ello, con independencia del tipo de tecnología 
utilizada para su representación, ya sea en papel, en formato digital o, en fin, 
en soporte criptográfico. 

Se avanza en este momento que, uno de los criterios de clasificación 
que deberá tenerse especialmente en cuenta es aquél que distingue a los 

5   Reglamento (UE) 2022/858 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo 
de 2022 sobre un régimen piloto de infraestructuras del mercado basadas en la tecnología 
de registro descentralizado y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 600/2014 y 
(UE) n.º 909/2014 y la Directiva 2014/65/UE. DOUE-L-2022-80826
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criptoactivos representativos de aquellos otros que sean nativos. Ello es así 
por cuanto que los primeros no plantearán tantos problemas jurídicos en 
lo atinente a la naturaleza jurídica habida cuenta que no son más que una 
representación criptográfica de un activo subyacente, por lo que carece de 
sentido que la naturaleza jurídica de estos criptoactivos sea distinta al bien 
o servicio que éstos representen, pues lo único que cambia es el formato 
(mundo real o digital versus soporte criptográfico). 

No sucederá lo mismo, empero, con los criptoactivos nativos, pues éstos 
nacen directamente de la red y no representan ningún activo subyacente 6. 
Así pues, será esencial realizar esta diferenciación como trámite previo para 
conocer cuáles serán las consecuencias jurídicas aplicables desde una pers-
pectiva del derecho de obligaciones y contratos. 

Esta obra forma parte de mi tesis doctoral, la cual fue dirigida por la 
catedrática de Derecho Civil, Dña. Susana Navas Navarro y se obtuvo la 
máxima calificación. El tribunal evaluador estuvo compuesto por D. San-
tiago Robert Guillén, Dña. Vanessa Jiménez Serranía y Dña. Concepción 
Saiz García. 

La metodología empleada en este estudio se estructura en varios blo-
ques. En primer lugar, se analizará brevemente el funcionamiento de los 
criptoactivos y su taxonomía, considerando los distintos criterios existentes 
(Capítulo I). A continuación, se examinarán las consecuencias jurídicas apli-
cables a las operaciones relacionadas con los criptoactivos, abordando tanto 
la perspectiva del derecho de obligaciones (Capítulo II) como el ámbito 
general del derecho de contratos (Capítulo III) y el enfoque específico del 
derecho de consumo (Capítulo IV). Finalmente, la última parte del estudio 
estará dedicada a presentar las conclusiones derivadas del análisis realizado. 

6   IbAñez Jiménez, J. (2021). «Emisión, representación y gestión de criptoactivos» en 
Criptoactivos. Retos y desafíos normativos, Moises BArrio, A. (Dir.), La Ley-Wolters Kluwer, 
Madrid, p. 5 (versión digital). 
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