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En nuestra epoca el hombre necesita disponer de bienes

por medio del Crédito basado en un ordenamiento jurídi

co adecuado que otorgue seguridad, simplicidad y certe

za al Derecho; es así como el beneficiario de un Títu- 

lo de Crédito que no le es pagado, voluntariamente, - 

puede solicitar la intervención jurisdiccional del es- 

tado y as¡ el patrimonio del deudor responde del cum- 
plimiento de la obligación. 

Por tal motivo el presente trabajo pretende realizar - 

un estudio doctrinal y juresprudencial de los Titulos

de Crédito y la acción ejecutiva con la finalidad de - 

determinar el tratamiento que le corresponde en nues- 

tro Derecho Positivo de los referidos documentos desde

su concepción hasta el embargo provocado por estos. 
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CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS TITULOS

DE CREDITO EJECUTIVOS
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EN ROMA

La historia del Derecho Comercial muestra con par- 

ticular intensidad su raíz consuetudinaria. Ahora bien, 

ni pueblos de una cultura tan avanzada, jurldicamente ha~ 

blando, - como fué Roma- escrituraron leyes comercialesf - 

aunque indudablemente conocieron instituciones mercanti- 

les como el préstamo a la gruesa ventura y la avería co- 

mdnj pero nada concreto referente a títulos de crédito; 

a pesar de lo anterior, existen aspectos importantes co- 

mo las características que le son básicas actualmente a

los títulos de crédito como lo son la literalidad, incor

poraci6n, etc. 

Al pasar la" stipulatio"del derecho romano de la

forma oral que primitivamente asumi6, a la escrita, se

hizo anotar en el documento el cambio de pregunta y res- 

puesta hechas por el acreedor y el deudor, como constitu

yentes de la obligaci6n de carácter eminentemente solem- 

ne; la causa de la obligaci6n seguía siendo la stipula— 

tio verbal, admitiéndose su impugnaci6n mediante compro- 

baci6n de la ausencia de causa y quedando la carga de la

prueba del lado del acreedor, violando el principio gene

ral de que las excepciones corresponde probarlas al deu- 

dor, con la sola justificaci6n encontrada en el texto de

Paulo, insertó en el Digesto, que establece que cuando - 
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una escritura destinada a probar una obligaci6n no está_ 

respecto de las causas de que proviene, corresponde al

acreedor disipar sus dudas. Posteriormente, el mismo

deudor podía demandar su liberaci6n, arguyendo la ausen

cia de stipulatio verbal"( 1). 

Pero como el acreedor no iba a estar siempre suje- 

to a probar su derecho frente al deudor, tanto más difí- 

cil cuanto más tiempo transcurría, se fij6 un plazo de - 

prescripci6n de la acci6n del deudor relativamente cor— 

to. operada la prescripci6n, se tenía por cierto, iuris

et de iure, el derecho consignado en la stipulatio escri

ta. 

Tal es el primer antecedente hist6rico del concep- 

to que se contempla actualmente de la obligaci6n lite- - 

ral. 

El Licenciado Sergio Villar, nos habla en su libro

Memorias de Licenciados de Derecho Comercial", sobre el

contrato literal n6mina transcriptia, que existiendo en la

antigua Roma y que también viene a ser un antecedente -- 

del concepto que nos ocupa. " Pues bien, los banqueros ro

1 Agustfn Vicente y Gella. Los TItulos de Crédito. Ed. Nacional. 
U7 - 7197- 2a. Ed. México D. F., 194 p. 



3

manos llevaban un libro de caja llamado lIc6digo acepti y

expeci" ( de entradas y gastos), mediante el cual se for- 

maban los contratos literales, con inscripci6n que el -- 

acreedor hacía de la suma de dinero que había prestado, - 

bajo el nombre del deudor, anotando en el libro, y el -- 

deudor, o consentía en esta inscripci6n, o inscribía ba- 

jo el nombre de acreedor ( también anotando en el libro)_ 

que había recibido la suma. Este contrato era de dere— 

cho escrito, no admitía ni condici6n ni término, s6lo pp

dían emplearlo los ciudadanos romanos y se perfeccionaba

por la relaci6n de lo escrito, que no s6lo servIa para - 

probarelcontrato, sino que además, le daba existencia" - 

2) Memorias de Licenciados de Derecho Comercial. Edit. Juri d̀i- 
D. 14ca de Chile. Santiago, 1951. Vol. XVI p. 1 2. 
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B).- EN ESPAÑA. 

En la Edad Media reaparecieron algunas de las prác

ticas del mundo antiguo destruídas por las invasiones de

los bárbaros, tomando naturalmente nuevas característi— 

cas. 

Nacen en ese tiempo las llamadas " letras de cam- - 

bio", que coinciden con las actuales más en el nombre -- 

que en la realidad, siendo documentos genéricos tan pare

cidos a las letras. 

Los hechos y opiniones referentes a su origen, pue

den resumirse de este modo: 

1) Los judíos expulsados de Francia en diferentes_ 

tiempos ( ya bajo el reinado de Dagoberto I, año 640t y - 

luego bajo los de Felipe Augusto, año 1182 y Felipe el - 

Largo, año 1316) y refugiados en Lombardía usaron de - - 

ciertas cartas abreviadas, para conseguir la entrega de_ 

su dinero y otros efectos, dejados en manos de sus ami— 

gos. Estas cartas serían las primeras letras de cambio, 

es la opini6n de Montesquieu y de Savary. 

1
2) Idéntico es el caso de los florentinos expulsa

dos de su país por los Guelfos y establecidos en Amster

dam. Por un procedimiento igual al indicado, daban car
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tas en estilo conciso a los viajeros y peregrinos para - 

recuperar su dinero; es la iniciación de las letras de - 

cambio, segian Juan B. Say Baldasseroni y otros autores, - 

principalmente italianos. 

3) Otra opinión respecto a los orígenes de la le- 

tra de cambio, es en el año de 1199, cuando Juan Sin Tie

rra, hermano de Ricardo Coraz6n de León, pide dinero a - 

los pueblos amigos para seguir la lucha contra la aristo

cracia se usó de letras procedentes de Italia y pagade—, 

ras en Londres. 

4) otros afirman que las letras de cambio nacie— 

ron en las ferias medievales de los siglos XII y XIII: - 

es la tesis de Pigeonneau, Bravard Veyrieres, etc.; Col- 

meiro aduce las letras de cambio usadas en las ferias de

Medina del Campo en el siglo XV, en el tiempo de los re- 

yes de Castilla Juan II, Enrique IV. 

Se conoce una letra de cambio que, segCn Manguieri, 

es del qjUL 1207 contiene la cláusula " Tibi vel tuo misso dan

ti mihi hance certam" ( a tí o a tu enviado, al presentar

me esta carta). El texto, en latín medioval, reza as!: 

Simon Rubens banchierus fatetur habuisse lib. 34 dapa— 

riorum Januae e danarios 32 proquibus wmus, banquierus,- 
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ejus frater, debet dare e¡ in Palermo marcas boni argen- 

ti, illi qui e¡ dabit banc cartam". Sim6n Rubens, ban— 

quero certifica haber recibido 34 libras de dineros... y

32 dineros, por los cuales Guillermo, banquero, su herma

no, debe dar en Palermo 8 marcos de buena plata al que - 

presente esta carta ( 3). 

Posteriormente encontramos otro antecedente en el— 

derecho medieval de las ciudades italianas en las que ~- 

los títulos de crédito eran simplemente confesorios ex— 

causa cambi, extendidos ante notario, de carácter ejecu- 

tivo, puesto que este funcionario era equiparado al juez

y ya que las confesiones judiciales tenían aparejada ejl

cuci6n por ser análogos a las sentencias ejecutorias. El

documento así extendido, servía en un principio de medio

de prueba de la relación jurídica confesada pero después

pas6 a ser constitutivo de la obligación, independiente_ 

de que hubiese o no celebrado la relación, obligándose ~ 

el declarante en los términos del instrumento notarial, - 

de donde Viene el nombre de obligación literal y correla

tivamente de derecho literal, que significa que el dere- 

cho tiene como origen el instrumento mismo. 

3) Ob. cit. p. 103. 
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Evolución de la Letra de Cambio. 

La letra se llama de cambio, porque nació como - - 

instrumento de un contrato de cambio, " cambium trajecti- 

cium., " convenci6n para obtener la moneda ausente con la

presente". La letra suponía distancia, envío de un lu— 

gar a otro. El " cambium trajecticiumII, se oponía al - - 

cambium manuale", " permuta de una moneda por otra", - - 

el Lic. Pothier lo define como: permuta de monedas dife- 

rentes, de diferentes palses o diferente valor. 

La letra de cambio se hizo negociable en el siglo_ 

XVII, y se cobró remuneración por el servicio. Cuando - 

la letra se independiz6 del contrato de cambio, resultó_ 

instrumento de pago, quedando el nombre como recuerdo de

su origen. 

Esta función de la letra de cambio se obtuvo por - 

un triple perfeccionamiento: 

a) Se hizo transferible por un procedimiento de ce

si6n más simple que el de la cesión de crédito, 

por la cláusula a la orden y el endoso, aunque_ 

más simple resulta la letra al portador. - - 

Dunning Mac Leod, dice que en el siglo XIX en - 

el Lancashiere la circulación consistía en le— 
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tras de cambio al portador, sin exigirse el en- 

vío de un lugar a otro) . 

b) Para la certidumbre de obtener el pago, que es_ 

lo que más interesa al beneficiario, se introdu

jo la aceptación de parte del pagador, girado - 

y librado. 

c) Se favoreció la circulación de la letra de por_ 

inoponibilidad de excepciones y por la garantía

solidaria de los endosantes; añade la admisión_ 

de " aval" o garantía dada por una tercera perso

na llamada dador de aval, que responde del pa— 

go, caución solidaria. 

Posteriormente la letra de cambio quedó como ins— 

trumento de circulación internacional ( letra documental) 

y dentro de la nación se hizo instrumento de crédito ( pl

gos a plazos). 

Bartolomé Guillen, nos indica sobre la primera re- 

ferencia legal que se tiene de la letra de cambio, en un

edicto publicado por los magistrados de Barcelona en ~ - 

1394, citado por Capmany en sus memorias históricas, en_ 

el cual se previene que toda letra se tendrá por acepta- 
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da" ( 4) . 

En España la letra de cambio se halla regulada por

las disposiciones del título X, del libro III del C6digo

de Comercio que comenz6 a regir el lo. de enero del año_ 

de 1886, conforme a lo preceptuado en el Real Decreto de

22 de agosto del año 1885. 

4) Germán Fernández del Castillo. Resumenes del Segundo Curso - 

de Derecho Mercantil—. Tomados y publicados por los alumnos. 
La parte relativa a los Títulos de Crédito fué expuesta por - 
el Sr. Lic. Garci*a Leucona. México, D. F., 1939. p. 65. 
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c).- EN LA EPOCA PRE- HISPANICA. 

La grandiosidad del mercado de Tlatelolco caus6 ma

ravilla a las huestes de Cortés. El número de los comer

ciantes que a él acudían diariamente era de veinte mil a

veinticinco mil y de cuarenta mil a cincuenta mil en el_ 

mercado grande de cada cinco días, según el Conquistador

An6nimo; de la gran variedad de artículos que se inter— 

cambiaban nos da noticia el gran historiador Clavijero: 

Innumerables especies de animales, así vivos como muer- 

tos, con movimiento considerable, libre contrataci6n - - 

existiendo imperfecci6n en los instrumentos de cambio; - 

ahora bien, casi ningún autor hace referencia a este fe- 

n6meno dentro de la economía azteca, situaci6n perfecta- 

mente explicable tratándose de una época en que el crédi

to apenas comenzaba a desenvolverse en la misma Europa, - 

las noticias que tenemos nos -permiten inferir - un desarro

llo elemental del crédito dentro de la época precolonial, 

bajo las formas en que siempre ha aparecido aún en las - 

economías más rudimentarias: el préstamo - con interés o

sin él- y la venta a plazos. 

El único dato concreto obtenido por nosotros sobre

el particular lo hallamos con el historiador Fray Bernar

dino de Sahag-dn, que refiriéndose a las transacciones -- 

que el mal mercader realizaba entre los aztecas con sus- 



11

mercancías y caudales, dice que " engafia más de la mitad_ 

del justo precio" ( 5). 

Agrega el citado historiador que los aztecas usaron

el crédito para la existencia entre ellos de deudas. Su

legislaci6n consignaba con penas para las deudas no paga

das la cárcel e inclusive la esclavitud"( 6). 

En verdad muy poco se ha, averiguado sobre las man.i

festaciones crediticias entre los antiguos mexicanos, ex

cepto que tenían un desarrollo elemental y que se presen

taban bajo la forma del préstamo y seguramente de la ven

ta a plazo. Por poco que sea, con ello nos baste, ya -- 

que no habremos de pretender encontrar más en el crédito

de los aztecas que en el crédito del renacimiento euro— 

peo, y al hacer rudimentarias las transacciones crediti- 

cias se desconoce las prácticas comerciales con los títu

los de crédito. 

5) Ernesto Lobato López. El Crédito en México. Fondo de Cultu- 

ra Económica. la. Ed. México, D. F., 1945. p. 22. 

6) Op. Cit. p. 49. 
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15).- EN EL MEXICO INDEPENDIENTE

El 16 de mayo de 1854, se promulgó el primer C6di- 

go de Comercio Mexicano, conocido con el nombre de C6di~ 

go de Lares. Muy influrdo por el C6digo Español de - - 

1829, dicho Código - el de 1854- tuvo una vida accidenta- 

da; por decreto del 22 de noviembre de 1855 dejó de apli

carse, y volvieron a ponerse en vigor las ordenanzas de_ 

Bilbao. En 1863 en tiempos del imperio de Maximiliano,- 

reestableci6 su vigencia que continuó hasta el 15 de - - 

abril de 1884, fecha en que principió a regir nuestro se

gundo Código de Comercio aplicable en toda la Repdblica_ 

por la reforma al artículo 72, fracci6n X, de la Consti- 

tuci6n Federal de 1857. 

La independencia de México, no tuvo como conse- - 

cuencia inmediata que dejara de estar en vigor la legis- 

laci6n española, ni ello era posible ni deseable, pues - 

no puede improvisarse una tradici6n jurldica. Las Orde- 

nanzas de Bilbao del 2 de diciembre de 1737 continuaron_ 

aplicándose con breves interrupciones hasta que se publi

c6 el Código de Comercio d1timamente citado. 

Ahora bien, nos encontramos frente a una institu— 

ci6n de creación reciente en nuestro Derecho, puesto en_ 
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vigor por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito de_ 

agosto de 1932, pues bíen es cierto que el C6digo de Co- 

mercio de 1889, y el de 1884 y los ordenamientos ante- - 

riores sobre la materia reglamentaban la letra de cambio

y otros documentos mercantiles. 

El derecho, en su contenido material, no ha sido - 

creado, hablando en términos generales, ni por los juris

tas ni por los legisladores. Se ha desarrollado al amp.1

ro de una larga evoluci6n en las costumbres y han sido - 

las propias necesidades de los hombres y el esfuerzo as¡ 

duo por satisfacerlos, los factores decisivos en la crea

ci6n de estas formas de conducta. 

Claro está que la evoluci6n hist6rica de los Títu~ 

los de Crédito, en su desenvolvimiento fue paul.atino des

de Roma, a través de las Ordenanzas y Doctrinas medieva- 

les hasta las teorías del contrato de cambio que imper6_ 

en las legislaciones de los siglos XVIII y XIX, sugirid_ 

y le did vida a la idea de la incorporaci6n y por lo mis

mo sería de gran interés su estudio para comprender la - 

necesidad que los llev6 a este resultado, pero este estu

dio no excederá los límites que me he propuesto en el -- 

presente trabajo. 

Al referirme pues, a los antecedentes de los Títu- 
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los de Crédito s6lo arrancaremos de los ordenamientos p o

sitivos que han adoptado como fundamento la incorpora- - 

ci6n y donde fueron tomados por nuestra ley sobre la ma- 

teria. Hablar de antecedentes de la teoría de la incor- 

poraci6n es tanto como hablar de los antecedentes de - - 

nuestra Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; que fue

la primera en nuestro derecho que cre6 esta figura tal y

camo la comprendemos actualmente. 

En efecto, en el C6digo de 1889 y en el año de - - 

1884 encontramos a estos documentos como mera- expresi6n_ 

de un contrato de cambio, de libramiento, de dep6sito, - 

etc., y consiguientemente como meros instrumentos proba- 

torios o si se quiere constitutivos, pero no incorporati

vos. 

Para demostrar esta afirmaci6n nos basta recorrer_ 

algunos de los preceptos del C6digo mencionado de 1889

en su parte derogada relativa a la letra de cambio y - 

otros documentos mercantiles. 

El artículo 449 decía: Ua Letra de Cambio de- 

be ser girada de un lugar a otro y supone la preexisten- 

cia del contrato de cambio", precepto que en concordan— 

cia con los artículos del 469 al 476 que establecían res
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pecto a la provisi6n de fondos al girado para el pagc_ 

de la letra de cambio, claramente manifestaban el ca— 

rácter personal e individual de la obligaci6n. Lo con

firmaba el artículo 451 que hablaba de los requisitos_ 

de la letra de cambio, estableciendo en su fracci6n - 

VII lo siguiente: " El concepto y forma en que ha reci'- 

bido el girador en efectivo, quedará el tomador resp9n

sable del importe de la letra de cambio en favor del - 

girador, para exigirlo o comprobarlo en los términos - 

convenidos en el contrato de cambio. 

Con lo que se demostraba a la integraci6n del t.1

tulo, al establecer el artículo 447 que " Podía hacerse

constar el aval en la letra o en documento separado". 

Por lo que respecta a la liberaci6n, el artículo

508 establecía: " El pagador de una letra de cambio po- 

drSa exigir al portador de ella que acredite, por me— 

dio de un vecino de lugar, la identidad de su persona". 

Y el artículo 535: " Contra la ejecuci6n de una letra - 

de cambio no se admitirán más excepciones que las de - 

falsedad, pago, compensaci6n de crédito líquido y eje- 

cutivo...", luego el pago no era necesario que se hi— 

ciera contra la entrega del documento. 

Este mismo régimen se establece por lo que se re
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fiere a otros documentos mercantiles, como se ve por los

siguientes artSculos. 

Artículo 545: Establecía " La libranza contiene un_ 

contrato que no es el de cambio, por el cual se manda a_ 

alguien que pague o entregue a la orden de otro, cierta_ 

cantidad. 

El vale, contiene la obligaci6n de un ccmerciante_ 

de entregar a la orden de otro comerciante cierta canti- 

dad de dinero o efectos. 

El pagaré contiene la obligaci6n procedente de un_ 

contrato mercantil de pagar a una persona o a la orden - 

de otra, cierta cantidad«. 

Finalmente, por lo que se refiere al cheque, esta~ 

blece que es un mandato de pago de una cantidad de dine- 

ro que tiene un comerciante en poder de un establecimien

to de crédito por virtud de un contrato de dep6sito ( ar- 

tículo 552). 

De todos los artículos citados podemos concluir -- 

que, ccmo afirmamos anteriormente, se trata aquí de docu

mentos comprobatorios o a lo sumo constitutivos de un -- 

contrato personal e individual, institucidn que no es -- 

novedad en el derecho. 
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En cambio, con la incorporaci6n puesta en vigor -- 

por nuestra Ley de Títulos y Operaciones de Crédito de_ 

1932, ha recibido nuestra estructura jurídica y en gene

ral la doctrina del Derecho Mercantil un nuevo y vigoro

so impulso de reriovaci6n y de progreso. 



CAPITULO SEGUNDO

LA EJECUTIVIDAD EN LOS TITUZOS DE CREDITO
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A).- HISTORIA DE LA EJECUCION

Eugene Petit ( 7), dice que en el derecho romano, - 

durante la época de las legis actiones, una vez pronun— 

ciada la sentencia por el juez, que como sabemos era ele

gido por las partesy en su defecto por el magistrado se_ 

acordaba al deudor un plazo de treinta días para el pago

llamado " tempus iudicati". Transcurrido ese plazo el

vencedor debla ocurrir nuevamente al magistrado, en - 

quien residía el imperium, ejercitando la manus inyectio

iudicati, mediante la cual tomaba posesión de la persona

del deudor. 

En el período formulario, a esa acción substituyó_ 

la actio iudicati. Transcurrido el tempus iudicati, la_ 

sentencia entraba en un estado de sospecha, porque duran

te ese plazo podía haber variado la situación jurídica ~ 

del deudor por un hecho posterior a la sentencia. El ac

tor debla entonces iniciar ante el magistrado un nuevo - 

proceso, no para obtener otra vez el reconocimiento de - 

su derecho, sino para dar al deudor oportunidad de pro— 

bar alguna causa de liberación. Si ésta no existía o re

sultaba infundada, se dictaba sentencia condenando al -- 

7) Petit, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano. ga. Ed., 
Edit. Epoca. México7-1-W(F.—P. 617. 
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deudor el pago de una suma iugal al doble de la primera_ 

condena, pues, como sabemos, en el período formulario to

das las condenaciones eran pecuniarias. Solo después de

sucesivas condenaciones el magistrado autorizaba la eje- 

cuci6n en la persona del deudor. 

Es en el procedimiento extraordinario, bajo la in- 

fluencia del derecho germano, cuando el proceso de ejecu

ci6n se transforma adquiriendo los caracteres con lo que

encontramos en las legislaciones modernas. 

L6pez de Goicoechea, manifiesta que en el derecho - 

romano, dictada la sentencia se procedía de inmediata a_ 

su ejecuci6n. La inejecuci6n de la obligaci6n impuesta_ 

en la sentencia importaba la comisi6n de un delito, de

modo que no era necesario un nuevo proceso, ya que el

deudor no podía justificar de ninguna manera su omisi6n. 

Pero la ejecuci6n procedía no solo cuando mediaba_ 

sentencia condenatoria, sino también cuando el actor - - 

exhibía un documento en el que el demandado hubiese reco

nocido la existencia de la obligaci6n. Así, junto al tí

tulo ejecutivo judicial, derivado de la sentencia, naci6

el título ejecutivo extrajudicial, derivado de la conven
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cio5n de las partes, y que tanto desarrollo habrfa de ad- 

quirir en la Edad Media con la aparici6n de la Letra de_ 

Cambio ( 8). 

Producida la infiltraci6n del derecho germano, el_ 

contraste result6 evidente; pues, frente al proceso de - 

ejecuci6n admiti6 en éste, de carácter tan violento que_ 

no permitía al ejecutado defensa alguna, el proceso roma

no de ejecuci6n, que s6lo resultaba tal después de suce- 

sivas condenaciones, aparecía exceáivamente lento y has- 

ta inadecuado para los fines que se proponía. 

El nuevo derecho romano, que se convirti6 en comdn

al entenderse por el continente, cre6 un proceso que era
1

el resultado de la fusi6n de los dos tipos. La ejecu- - 

ci6n se realizaba por el mismo juez que habla dictado la

sentencia, sin concederse plazo alguno al deudor. El -- 

juez s6lo debla verificar la existencia de un título ejl

cutivo, atribuyéndole este carácter, además el reconoci- 

miento que el deudor hubiese hecho del crédito, aunque - 

hubiera sido ante el magistrado, es decir, aunque cuando

no constare en un documento. 

8) L6pez de Goicoechea. La Letra de Cambio. la. Ed. Edit. PO-- 

rrúa, S. A., México, 1974, p. 18. 
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El deudor podía objetar al carácter ejecutivo del_ 

título, llamadas excepciones procesales, pero no le era_ 

permitido oponer ninguna defensa tendiente a demostrar 4

la inexistencia del crédito - excepciones substanciales-; 

para ello se le autorizaba a promover un juicio indepen- 

diente, en el que no s6lo podía justificar toda causa de

liberaci6n, sino hacer rever los actos cumplidos en la - 

ejecuci6n. 

Aun cuando en el fuero juzgo, el Fuero Real y las_ 

Leyes de Partidas pueden encontrarse disposiciones que - 

se refieren al proceso de ejecuci6n, es s6lo en la Reco- 

pilaci6n Castellana y en la Novísima Recopilaci6n, donde

se encuentra una reglamentaci6n orgánica. 

Los títulos ejecutivos eran: 

1. La sentencia pasada ante autoridad como cosa -- 

juzgada; 

2. la confesi6n de deuda hecha en juicio y juramen

to litis-decisorio; 

3. los avales y papeles simples reconocidos en de- 

bida forma por él que los hizo; 

4. los instrumentos plablicos; 

S. la liquidaci6n o instrumento simple líquido de_ 

cantidad, daños e intereses, siendo reconocido_ 
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y consentido por las partes; 

6. los libros y cuenta extrajudiciales hechas por_ 

las partes o por los contadores elegidos al - - 

efecto, si éstos las reconocen en juicio, o en_ 

instrumento pdblico; 

7. los preceptos y previlegios; 

8. los pareceres conformes de contadores; 

9. los libramientos de los jueces de hacienda con- 

tra los subalternos; 

10. la providencia del juez de conciliaci6n cuando_ 

las partes se avinieren. 

Se admit -tan como excepciones: la promesa de no pe- 

dir la deuda, falsedad contra la esencia del documento, - 

usura, fuerza y miedo, compensaci6n, transacci<5n, nova— 

cift, nulidad del contrato, instrumento o sentencia en - 

cuya virtud se pidi6 la ejecuci6n, simulacift, prescrip- 

ci6n. 

Manuel de la Plaza ( 9) expone los orIgenes hist6ri

cos del título ejecutivo, por lo que al primero se refie

re, al proceso ejecutivo, se encuentra en prácticas ante

riores al auge de la instituci6n notarial, segdn las cua

9) Eduardo Pallares. Diccionario de Derecho Procesal Civil. 
Edit. Porrúa, S. A. México, 1975. 8a., Ed. p. 770. 
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les era dado a las partes proceder al embargo privado de

los bienes, si contractualmente lo hablan convenido así, 

mediante el llamado pactum executivum, y con idéntico -- 

fin les era lícito, ast mismo usar de un proceso aparen- 

te que, mediante la comparecencia del obligado, otorgaba

idéntica facultad. Semejante proceder pretendla derivar

se en el primer supuesto en una Ley romana, y en el se— 

gundo, del principio también romano, pro judicatu habe— 

tur; con particularidad, en este caso, de que la confe— 

si6n que resultaba del instrumento autorizado por el - - 

juez, equivalía a un mandato de pago y autorizaba a pro- 

ceder ejecutivamente, como si de una sentencia se trata- 

se... A medida que la funci6n notarial fue adquiriendo - 

relieve, se ácentu6 la costumbre de incluir en los docu- 

mentos del notario la cláusula de ejecuci6n, con tal ge- 

neralidad, que lleg6 a constituir una cláusula de estilo

que por ello, adn no constando expresamente, se suponía_ 

incluIda en el documento de que se trataba; y, por ese - 

camino, se lleg6 a la construcci6n del proceso ejecutivo

ordinario, en que, por obra del título contactual se - - 

vela constreñido a pagar en el término establecido. La

legislaci6n estatuaria, sin embargo, no descart6 la pos¡ 

bilidad de que el deudor pudiese formular oposici6n, pri

meramente se did paso a la que se fundaba en excepciones

de fácil demostraci6n, aunque algdn estatuto condiciona- 
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se la oposici6n al hecho de que el deudor consignase o

afianzase la suma debida. Más tarde, y con el objeto

de evitar esta oposici6n dentro del proceso ejecutivo, 

se introdujo la costumbre de llamar previamente al deu— 

dor para que reconociese el documento, como medio de pro

vocar la oposici6n; se desarrollaba en forma sumaria a - 

los fines de ejecuci6n, pero reservando para el proceso_ 

solemne aquellas excepciones que no podían ser justifica

das en continente. Este era el llamado mandatum de sol- 

ventum, distinto del mandato con cláusula justificativa, 

o rigen aquél del proceso documental moderno, singular— 

mente del proceso cambiario. 
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B).- EL FUNDAMENTO DE LA OBLIGACION CONSIGNADA EN LOS

TITULO! DE CREDITO. 

1.- Diversas teorías, que explican el fundamento - 

de la obligaci6n que se consigna en los Tftu-- 

los Ejecutivos. 

Aunque todos tenemos conocimiento de que la forma, 

modo y fundamento de la obligaci6n está expresamente con

signada en la ley. 

Pretendemos apuntar las diferentes y más importan- 

tes teorías que se han elaborado para explicar el funda- 

mento de la obligaci6n de los títulos de crédito a la vi

da jurídicaf es decir, cada una de las diferentes teo- - 

rías intenta " penetrar en la esencia de las relaciones - 

jurídicas, estrechamente ligadas a la formulaci6n y cir- 

culaci6n de los títulos" ( 10). 

Podemos distinguir dos etapas en la historia de -- 

las teorías, que como hemos dicho, intentan explicar fun

damentalmente el aspecto pasivo de los títulos de crédi- 

to. Las etapas en cuesti6n pueden diferenciarse debido_ 

a la aparici6n de la teoría de Einert que vino a revolu- 

10) Ageo Arcangeli. Teorta de los Ti t̀ulos de Crédito. Trad. de
Felipe J. Tena. Revista General de Perecho y Jurispruden--- 
cia. México, D. F., 1933. p. 1. 
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cionar todo lo escrito en materia de títulos. 

Antes de Einert, podemos hablar de dos grupos de - 

teorías: 

1. Las teorías consensuales, y

2. La teoría del contrato literal. 

Después de Einert se sucedieron dos corrientes im- 

portantes en las que podeínos agrupar una serie de varian- 

tes que los autores modernos han elaborado, pero siempre

encuadrados dentro de estas dos teorías: contractuales y

unilaterales. 

Las teorías consensuales a la época más antigua an

terior al endoso, consideran que el título de crédito -- 

tiene una funci6n meramente probatoria de las relaciones

que determina su formulaci6n. 

La teoría llamada del contrato literal subraya la_ 

importancia de la literalidad del título, ya que conside

ra de una gran importancia el significado de la escritu- 

ra, sirviendo de antecedente a la teoría de Liebe, que - 

apuntaremos más adelante. Esta teoría del contrato li- 

teral distingue entre el negocio cambiario, propiamente_ 

dicho, establecido en el título del pactum de cambiando, 

generador de aquél. 

Estas son las teorías más importantes antes de - - 
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Einert, quien cQnsiderd, en primer lugar, a la letra de_ 

cambio como la moneda de papel del comerciante. La teo- 

ría de Einert la podemos puntualizar de la siguiente ma

nera ( 11) : 

lo.- El título no es simple documento probatorio, - 

es el portador de la promesa; todo se liga y_ 

se refiere a él. 

2o.- La letra de cambio se desvincula de la rela— 

ci6n fundamental; es una promesa abstracta de

pago. 

3o.- El vínculo cambiario se funda en una promesa_ 

unilateral, dirigida al pUlico: la letra de - 

cambio no es el producto de un negocio jurídi

cc bilateral. 

La Ordenanza Alemana, critic6 en varios puntos la_ 

teoría de Einert, por considerar éste que la letra al - 

portador deli ta ser la forma normal, así como que al gira

dor, al igual que el aceptante, debla consider4rsele el_ 

obligado principal. Se le critica, sobre todo, el olvi- 

do del elemento -obligatorio contenido en el título. 

11) Op. cit. p. 12. 
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Los principales expositores de la teoría contrac— 

tual son sin lugar a dudas, Liebe y Thol; en mucho reco- 

gen las enseñanzas de Einert, sin embargo, elaboran teo- 

rías que siendo contractualistas ambas, difieren, en - - 

cuanto al momento de la formaci6n del contrato, ya que - 

para Liebe este momento es el de la suscripci6n, en cam- 

bio para Thol el momento decisivo es el de la negocia- - 

ci6n, posterior al de la suscripci6n. 

Ambos coinciden en la importancia de recalcar el

aspecto formal de los títulos de crédito, y ast Liebe

considera que la verdadera causa de los mismos consiste_ 

en la adopci6n de la forma, siendo el motivo y no la cau

sa la intenci6n y el consentimiento de las partes para ~ 

lograr tal efecto jurídico. Con todo lo cual se afirma_ 

la literalidad de la obligaci6n y la abstracci6n de la - 

causa. Constituye un antecedente de esta teoría la del_ 

contrato literal que ya hemos apuntado. 

A Liebe se le considera contractualista porque con

sidera que las voluntades del deudor y tomador coinciden

en el momento en que el primero suscribe el Título, pre- 

sumiéndose que esto sucede a continuaci6n del acuerdo -- 

realizado. 

Para Thol el consentimiento, tanto del deudor como
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del tomador, para constituir el contrato cambiario se ex

terna en el dar y en el recibir el título; de aquí que, - 

como hemos dicho, el momento más importante para 61 sea_ 

de la negociaci6n posterior al de la suscripci6n. Se ha

criticado la opini6n de este autor pues no basta la pose

si6n del documento para estar debidamente legitimado, si

no que es necesario la buena te en el momento de la ad— 

quisici6n, es decir, no basta el dar y recibir el título. 

La teoría contractual ha sido tanto apoyada como - 

criticada, pretendeinos aquí reproducir los elogios y las

críticas sin pronunciarnos por unos o por otros, sino -- 

hasta que hayamos analizado las diferentes teorías y po- 

damos concluir en definitiva. 

Pues bien, es indudable que las relaciones que sur

gen entre deudor y tomador con motivo del título presen- 

tan los elementos de un verdadero contrato; Arcangeli

considera que " la voluntad se determina en vista de un

fin por alcanzar y, por lo tanto, con moramiento a rela- 

ciones determinadas con ésto o con aquel sujeto" ( 12); - 

de aquí surge la primera crítica a la teoría ya que si - 

atendemos al pensamiento de Arcangeli, no se explican -- 

12) Ibidem. p. 20. 
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las relaciones con los subsecuentes propietarios del tí- 

tulo, nos dice que al mismo tiempo que contrata con una_ 

persona determinada, lo hace con todos aquellos ( no de— 

terminados, ni determinables en este momento) que en un_ 

caso dado puedan ser propietarios del títulol. 

En opini6n del tratadista Arcangeli ( 13), esta tesis_ 

es ficticia porque le atribuye una extensi6n a la volun- 

tad de obligarse del deudor que en realidad no tiene, ya

que el principio éste asumi6 una sola obligaci6n con per

sona determinada y no una serie de obligaciones con per- 

sonas indeterminadas. Además del grave problema que se_ 

presentarla en caso de incapacidad, o de vicio del con— 

sentimiento del primer tomador, en cuyo caso Go1dschrhidt

considera que el primer tomador incapaz se convierte en_ 

un simple portador ( un nuncius), de la voluntad del sus- 

criptor pasando ésta al primer poseedbr subsecuente capaz

o cuya voluntad no se encuentre viciada; contra este ar- 

gumento repetimos la crítica que formulamos en contra de

la tesis principal de Go1dschmidt. 

A continuaci6n pasaremos a analizar las principa— 

les teorías unilaterales, entre las que se destaca la -- 

teoría de la creaci6n, cuyo autor ~ Kuntze- no se ha pre - 

13) Ibidem. p. 22. 
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cisado con exactitud, sin embargo, siempre se ha asocia- 

do esta teoría al nombre de Kuntze. 

En un principio a esta tesis se le conoci6 con el_ 

nombre de Teoría de la Creaci6n Pura, misma que conside- 

ra, segdn el maestro Arcangeli ( 14) que el Título comple

to en manos del suscriptor es una obligaci6n sujeta a — 

condici6n suspensiva, realizándose ésta al llegar el tí- 

tulo a manos de persona que se ostente como legitimádo a

tenor del propio documento, sin importar que el título - 

haya circulado, sin o en contra de la voluntad del deu— 

dor, ya que ambos casos, de acuerdo con esta teoría, se_ 

encuentra igualmente obligado; es decir, en cualquier ca

so el titulo tiene valor patrimonial, adn cuando se en— 

cuentre en manos del suscriptor, siempre y cuando esté - 

debidamente formulado. 

Para moderar las consecuencias extremas de las -- 

teorías - opina el maestro Arcangeli- admítese que frente

al ladr6n del tít lo o al que se lo hubiere hallado y, - 

en general, frente al poseedor de mala fe, todos los cua

les son igualmente legitimádos, el deudor puede invocar_ 

el auxilio de una actio o de una exceptio doli" ( 15). 

14) Ibidem. p. 28. 
15) p. 29. 
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Autores como Siegel critican la teoría que hemos - 

expuesto, pues considera que puede quedar incluIda den— 

tro de las teorías contractuales, ya que para Kuntze es_ 

necesario, además de la creaci6n, un acto de voluntad -- 

del acreedor; la Gnica diferencia con el contrato esta— 

ría en que éste, la segunda declaraci6n de voluntad es - 

necesaria para su existencia, y en el acto unilateral de

Kuntze lo es s6lo para su eficacia. 

Para Siegel la apropiaci6n del título es un hecho_ 

puro y simple y la obligaci6n se funda dnicamente en la_ 

promesa; " lo cual es falso porque concebir la posesí6n - 

del titular como una posesi6n privada de todo carácter y

producirse ésta como un hecho puro y simple, exento de

voluntad, significa interpretar sobre de un prejuicio

los datos de hecho sobre los que debe constituirse la

teoría, alterando completamente la naturaleza y alcance_ 

de los mismos. Y, por otra parte, si a la posesi6n del_ 

tercero, y al acto que a la posesi6n di6 principio, se - 

debe reconocer, como juzga Kuntze, importancia jurídica, 

desaparece el modo de reconocer a la sola promesa la

fuerza de constituir una obligaci6n eficaz"( 16). 

16) Ibidem. P. 35. 
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Dentro de las teorías unilaterales, la doctrina, - 

incluye la teoría de la personificaci6n encabezada por - 

Ekker, Volkmar y Lowi; de acuerdo con esta teoría el tl- 

tulo se personifica al grado, I. de que el titular del dere- 

cho lo es el propio documento, haciéndose coincidir el - 

nacimiento de la obligaci6n con el momento de la crea- - 

ci6n. 

Indudablemente esta teoría ha sido muy criticada,~ 

pues se apoya en una absoluta ficci6n que radica, de - - 

acuerdo con el maestro Arcangeli ( 17), en considerar una

cosa material como sujeto de derecho y en pretender que_ 

el verdadero sujeto de derecho ( hombre), sea un simple - 

representante de la cosa personificada, 

Para Grdhut es necesario, para que la obligaci6n - 

sea eficaz, que el título lo posea un tercero legitima— 

do, de acuerdo con la ley que norma su circulaci6n, y -- 

además lo haya adquirido de buena fe, es decir, conside- 

ra que cuando el d6cumento es poseído por un tercero de_ 

mala fe, a éste no se le puede considerar acreedor cam— 

biario, en virtud de que la circulaci6n no ha surtido -- 

efectos, y en cambio para Kuntze sí produce efectos di— 

cha obligaci6n, en tanto no se oponga por el deudor la - 

17) Ibidem. p. 36. 
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exceptio doli. 

Arcangeli ( 18) critica la teoría de GrtIhunt argu— 

mentando que el exigir para la eficacia de la obligaci6n

la buena fe del poseedor significa atribuir una conside~ 

raci6n siEmpre mayor a su voluntad; significa alejar más

y más del momento de la creaci6n el momento en que la

eficacia de la obligaci6n se desarrolla; significa, en

suma, modificar la fisonomía particular de la teoría. 

No es el momento de apuntar las ventajas que desde

nuestro punto de vista representa esta teoría, tan s6lo_ 

diremos que fortalece la seguridad en la circulaci6n de_ 

los títulos. 

La teoría de la creaci6n ha sido criticada en el - 

sentido de que no basta la redacci6n y suscripci6n del - 

título para demostrar la voluntad de obligarse, esto es_ 

evidencia cuando el documento entra a la circulaci6n en_ 

contra de la voluntad del deudor, los partidarios de la_ 

teoría de la creaci6n consideran que en este caso Ua -- 

ley interviene a fin de garantizar la necesaria seguri— 

dad del comercio, y considera la suscripci6n como decla- 

18) Ibidem p. 44
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raci6n obligatoria; es decir, atribuye, como alguno ha - 

dicho, plena importancia a la declaraci6n, sin tener en_ 

cuenta la voluntad. Algunos otros consideran que faltan

do la voluntad la obligaci6n nace de la ley, otros la -- 

fundan en la culpa del suscript6r; algunas más en una pre

sunta. asunci6n del riesgp; o bien invocan la buena fe, - 

que debe imperar en los actos de comercio, y de la cual_ 

nacerá la relaci6n obligatoria ( 19). 

Todos estos argumentos son ignorados por los auto- 

res de la teoría de la emisi6n, para quienes es necesa— 

rio no s6lo la redacci6n y suscripci6n del título, sino_ 

su emisi6n, es decir, que el documento salga de la 6rbi- 

ta de poder del deudor, por su voluntad de tal suerte, - 

que si el tftulo entra en circulaci6n sin o en contra de

la voluntad del suscriptor, éste no se considera obliga- 

do, de acuerdo en este punto con los sostenedores de la_ 

teoría contractual, con la cual se confunde, ya que la - 

transmisi6n de la posesi6n del documento se lleva a cabo

por virtud del contrato de negociaci6n. Además " se hace

notar que la emisi6n constituye solamente la oferta del_ 

derecho documental, la cual debe ser aceptada a fin de - 

que se realice la adquisici6n del derecho por lo que si_ 

19) ) bidem. p. 48. 
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falta dicha aceptaci6n no es eficaz por algdn vicio, la_ 

relací6n no hace" ( 20). 

Autores como H. 0. Lehman, consideran que si la -- 

emisi6n del tftulo tiene importancia por externar la vo- 

luntad de obligarse del deudor; cualquier otra forma de_ 

externar dicha voluntad serla igualmente válida. 

A esta tesis responde Arcangeli manifestando que - 

es justa en tesis general; pero no siendo materia la po

sesi6n del tItulo, una condici6n para hacer valer el de- 

recho documental, la declaraci6n que no vaya acompañada_ 

de la desposesión del título no logra Tntegramente su

eficacia;. -el destinatario podrá dnicamente servirse de

ella para obtener la condena del promitente a la presta- 

ci6n, contenida sin duda en el tItulo adn no emitido y - 

al resarcimiento del daño por la falta de la emisi6n, p l

ro nada más; los efectos particulares de la posesi6n del

título no pueden producirse" ( 21). 

Es importante apuntar la idea de Messi7o, en el - 

sentido de que reconoce como base de la creaci6n del tl- 

tulo, existe una obligaci6n nacida de ordinario, de con - 

20) Ibidem. p. 48. 
21) Ibidem. p. 49. 
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falta dicha aceptaci6n no es eficaz por algdn vicio, la_ 
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luntad de obligarse del deudor; cualquier otra forma de_ 

externar dicha voluntad serla igualmente válida. 

A esta tesis responde Arcangeli manifestando que - 

es justa en tesis general; pero no siendo materia la po

sesi6n del tItulo, una condici6n para hacer valer el de- 

recho documental, la declaraci6n que no vaya acompañada_ 

de la desposesión del título no logra Integramente su

eficacia;. -el destinatario podrá dnicamente servirse de

ella para obtener la condena del promitente a la presta- 

ci6n, contenida sin duda en el tItulo adn no emitido y

al resarcimiento del daño por la falta de la emisi6n, 

ro nada más; los efectos particulares de la posesi6n del

título no pueden producirse" ( 21). 

Es importante apuntar la idea de Messineo, en el - 

sentido de que reconoce como base de la creaci6n del tl- 

tulo, existe una obligaci6n nacida de ordinario, de con - 

20) Ibídem, p. 48. 
21) Ibidem. p. 49. 
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trato, pero también de relaci6n extracontractual, ejem— 

plo: obligaci6n del resarcimiento del daño por acto ilf- 

cito, pero este contrato o relaci6n está fuera de la 6r - 

bita del tItulo, no se compenetra con él. 

Por tanto, el contrato puede ser invocado para ex- 

plicar por qué se emite el título; por otra parte, un -- 

contrato es el vehículo para poner en circulaci6n el tl- 

tulo, pero tanto en el primer como en el segundo caso, - 

el contrato no se identifica con la relaci6n obliaatoria

encerrada en el título puesto que es su presupuesto, o - 

el medio normal para el inicio de la circulaci6n de éste

que en aquél momento está ya creado. 

Adem¿ls de las consideraciones anteriores habría -- 

que agregar que los contractualistas no explican lo que_ 

sucederla en el caso de incapacidad o vicio de la volun- 

tad del primer tomador, teniendo que recurrir a friccio- 

nes para tal efecto, como son las que anteriormente apun

twnos. 

El legislador mexicano se inclin6 por la teoría de

la creaci6n, toda vez que el artículo 71 de la Ley de

Títulos y Operaciones de Crédito a la letra dice: " La

suscripci6n de un título al portador obliga a quien lo
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hace, a cubrirlo a cualquiera que se lo presente,. aunque

el título haya entrada a la circulaci6n contra la volun- 

tad del suscriptor, o después de que sobrevenga su muer- 

te o incapacidad. 

El maestro Cervantes Ahumada ( 22), manifiesta que_ 

la ley mexicana es la fuente de la obligaci6n consignada

en un título de crédito, y la ley ha adoptado el sistema

de la creaci6n, para fundamentar en ella la obligaci6n - 

derivada de un título de crédito. Esto es: entre noso— 

tros quien crea un título crea una cosa mercantil mueble, 

que incorpora derechos, y la ley, de la firma puesta en_ 

el título. 

22) Raul Cervantes Ahumada. Títulos y Operaciones de Crédito
Edit. Herrero, S. A., 12a. Ed. México, D. F., 1983. p. 36. 
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C).-, EL TITULO DE CREDITO EJECUTIVO Y LA DIFERENCIA CON

LOS TITULOS QUE TRAEN APAREJADA EJECUCION. 

Para determinar la diferencia referida, es necesa- 

rio en primer lugar conocer los procedimientos de ejecu- 

ci6n y la actuación práctica de la voluntad de la ley, - 

parece evidente la necesidad de investigar previamente - 

la existencia de esa voluntad. Mientras que la voluntad

abstracta se presume conocida de todos porque está expi e

sada en la ley, la voluntad concreta sólo puede ser de— 

clarada después de verificada la situación de hecho que_ 

aquella supone. El proceso de ejecución se presentaría_ 

así como una continuación del proceso de conocimiento, - 

y constituiría la etapa final de una actividad encamina- 

da a la realización del derecho. 

Sin embargo, esta conclusión es inexacta, porque - 

el proceso de ejecución no es consecuencia necesaria del

proceso de conocimiento, como lo prueba el hecho de que_ 

haya sentencias que no se ajustan; ni el proceso de cono

cimiento es antecedente necesario del proceso de ejecu— 

ci6n, ya que éste puede tener por base un acto jurídico_ 

al que la ley atribuye efectos análogos a los de la sen- 

tencia como son los títulos ejecutivos mercantiles. - - 

El proceso de conocimiento sólo tiene vinculación con el



40

de ejecuci6n en cuanto se propone crear un título ejecu- 

tivo mediante una sentencia condenatoria.( 23). 

De ello se deduce la autonomía del proceso de eje- 

cuci6n respecto del proceso de conocimiento. El proceso

de ejecución es un medio autónomo para la realización -- 

del derecho, con carácter definitivo en la ejecuci6n de_ 

sentencia y provisional en la ejecución de títulos extra

judid-iales que rige por principios y normas propias; ca- 

rácter que conviene destacar porque explica su contenido

específico y define algunas de sus instituciones, respec

to de los cuales no existe, por lo general un concepto - 

preciso. 

La autonom1a del proceso de ejecución tiene su - ~ 

principal manifestación concreta en la naturaleza de la_ 

acción ejecutiva. De acuerdo con el principio dispositi

vo que inspira el régimen procesal en materia civil, el_ 

órgano jurisdiccional no actida de oficio, en el proceso_ 

de ejecución, sino a pedimento de un acreedor que ejercita_ 

la acción emergente de un Título Ejecutivo— Pero la ac

ci6n ejecutiva puede tener su origen en un título distin

to de la sentencia y, por consiguiente, puede faltar al_ 

23) Eduardo Pallares. Ob. cit. p. 769. 
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proceso de conocimiento, de donde resulta que la acci6n_ 

ejecutiva es independiente de la relaci6n jurídica subs- 

tancial. y se acuerda el poseedor de un Título Ejecutivo, 

con prescindencia de toda consideraci6n sobre la legiti- 

midad del derecho que se pretende hacer valer. Puede — 

así darse el caso de una acci6n ejecutiva válida sin que

el ejecutante tenga derecho alguno. 

La base del procedimiento de ejecuci6n en el tftu- 

lo ejecutivo, puede ser judicial. Título Ejecutivo Judi

cial es el que resulta de una sentencia dictada en jui— 

cio contradictorio, que ha pasado en autoridad de cosa - 

juzgada. El Título puede ser convencional o resulta del

reconocimiento hecho por el deudor en favor del acree- - 

dor de una obligaci6n cierta y exigible, al que la ley - 

atribuye efectos análogos a los de la sentencia ( 24). 

Así la confesi6n de deuda líquida y exigible, son_ 

títulos ejecutivos, aunque no consten en documento algu- 

no, pues el acta judicial en que se les asienta el hecho

de la confesi6n o del reconocimiento. Título Ejecutivo_ 

sería entonces el acto jurídico al cual la ley acuerda - 

acci6n ejecutiva. 

24) Ibidem. p. 771. 
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Parece sin embargo que, el distingo no es fundado, 

la ley en realidad acuerda acci6n ejecutiva cuando el -- 

propio deudor sin necesidad de una declaraci6n judicial_ 

previa, reconoce la existencia de la obligacift, median- 

te un documento que comprueba el hecho del reconocimíen- 

to, como en la ejecuci6n de sentencia el Título es el do

cumento que constata el procedimiento del Tribunal. Re- 

sulta que el título ejecutivo es suficiente por sí mismo

para autorizar el procedimiento de ejecuci6n. 

Nada debe investigar el juez que no conste del tf- 

tulo mismo, pero por esa raz6n y como 16gica consecuen-- 

cia, es necesario que el título sea bastante por sí mis- 

mo, es decir, que debe reunir todos los elementos para - 

actuar como tal no importa una contradicci6n, pues la ac

ci6n ejecutiva s6lo se acordará por el juez, si el deu— 

dor reconoce la obligaci6n y as£ consta en el acta res— 

pectiva ( 25). 

El Título de Crédito Ejecutivo no mantiene diferen

cia desde el punto de vista formal con el Título que trae

aparejada ejecuci6n, s6lo que en primero tiene a su fa— 

vor la " Ejecuci6n Parata", situaci6n por la cual el - - 

25) José Becerra Bautista. El Proceso Civil en México. 7a. ed. 

Edit. Porrúa. México, 1979. p. 293. 
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acreedor, para hacer valer su derecho de cr6dito, no tie

ne necesidad de procurarse, por las vías de juicio de -- 

cognici6n, una sentencia de condena en cuanto el título_ 

ejecutivo mercantil le es librado por el mismo deudor o_ 

por otro anticipadamente; con lo cual queda dl habilita- 

do para el ejercicio de la acci6n ejecutiva, tan pronto_ 

como la obligaci6n vencida quede satisfecha. 

La ejecuci6n parata sirve para circunscribir el de

recho de defensa del deudor; de aquí el carácter excep— 

cional de las normas respectivas y la resistencia del -- 

deudor a sujetarse a ella preventivamente. 



CAPITULO TERCERO

LOS PRESUPUESTOS DEL MANDAMIENTO DE EJECUCION
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A).- DE LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS BASE DE LA

ACCION Y SU VALOR APROBATORIO

Tienen que* ser en primer lugar de los documentos

que traen aparejada ejecuci6n como se determina en el - 

artículo 1391 del C6digo de Comercio, el cual establece

procedimiento ejecutivo, tiene lugar cuando la demanda_ 

se funda en documento que traiga aparejada ejecuci6n, - 

en su fracci6n cuarta nos indica que las letras de cam- 

bio, vales, pagarás y demás efectos de comercio -en los_ 

términos que disponen los artículos relativos al citado

C6digo. 

Ahora bien, tomando en cuenta la anterior frac— 

ci6n IV, nos podemos percatar que básicamente habla de_ 

los títulos de crédito, los cuales se encuentran defini

dos en el artículo 5o. de la Ley General de Títulos y - 

operaciones de Crédito, que a la letra dice: " Son títu- 

los de crédito, los documentos necesarios para ejerci— 

tar el derecho literal que en ellos se consigna". 

Pues bien, de tal definici6n podemos hacer notar

algunas características que norman el crédito del juzg2, 

dor para valorar la calidad del título de crédito. 

En primer lugar, tenemos el principio de litera~ 
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lidad; entendiéndose por literalidad del derecho al ca- 

rácter del título de crédito en virtud del cual, para - 

la existencia del derecho representado, así como el al- 

cance y el contenido de las obligaciones consignadas en

el documento, se atiende dnica y exclusivamente al tex- 

to de lo escrito independientemente de que continde o - 

no ligado al negocio causal, es decir, que toda opera— 

ci6n que se efectde, debe constar expresamente en el -- 

mismo título, este carácter es esencial, puesto que to- 

do título de crédito obliga s6lo en lostérminos expresa

dos en el mismo. 

Al hablar de derecho literal en el sentido que ve

nimos haciéndolo, no quiere decir que se necesite que - 

el derecho esté descrito en detalle en el documento, en

el papel, sino que basta que por la lectura del texto - 

se llegue a precisar exactamente el contenido y alcance

de ese derecho. 

El principio de autonomía. 

Este principio es de carácter meramente procesal

pues nace como consecuencia de la acci6n tan peculiar, - 

jurídicamente llamada cambiaria, en la necesidad de ga- 

rantizar el derecho de un tercer poseedor, el legisla -- 

dor se vi6 obligado a diferenciar la obligaci6n documen
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tal, del resto de las obligaciones de carácter patrimo- 

nial, prescribiendo que el titular de un derecho docu— 

mental no está sujeto a las excepciones personales que_ 

contra ellos pudiera oponer el obligado. 

como consecuencia de esta independencia caracte- 

rística del derecho documental en los diferentes posee- 

dores de un título de crédito, surgieron autores que -- 

con el afán de darle un fundamento jurídico satisfacto- 

rio y como consecuencia de las dificultades con que se_ 

tropieza al reconocer la existenciade un s6lo derecho, - 

que pasando de acreedor en acreedor no le son oponibles

al nuevo las excepciones que sí lo eran a los anterio— 

res, optaron por aceptar que en todo acreedor sucesivo_ 

surge un derecho nuevo, es decir, que en la medida que_ 

el título circula, nacen tantos derechos, cuantos dife- 

rentes Poseedores haya habido. 

Y una autonomía completa se lograría en el caso_ 

de que adn estando el título de crédito en manos del -- 

Primer tomador, no le fueron oponibles a éste las excep

ciones personales que aquél tuviera contra él. 

La incorporaci6n. 

La incorporacift deviene como consecuencia del - 
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principio de literalidad. La literalidad significa, co

mo anteriormente lo cité, que para precisar el conteni- 

do y alcance del derecho documental se atiende dnica y_ 

exclusivamente al texto se haga referencia. Pues bien, 

si para precisar el contenido y alcance de un derecho - 

cartular, se debe recurrir al tenor del documento, es - 

natural que quien desee ejercitar un derecho de esta na

turaleza, se verá obligado a exhibir el título de crédi

to correspondiente, ya que es el dnico medio reconocido

para demostrar la existencia de aquél, es necesario que

allí donde se encuentra el título, se encuentre también

el derecho o sea que donde vaya el documento, irá el de

recho, que siempre caminen juntos, para que en cual- - 

quier momento se puede precisar con seguridad las perso

nas del acreedor y del deudor, así como el contenido y_ 

alcance del derecho. 

La legitimaci6n. 

Para el ejercicio de un derecho, cualquiera, se - 

hace independientemente no s6lo la existenciade ese de- 

recho, sino también que, quien lo ejercita o pretende - 

ejercitar sea el titular del mismo. 

Cuando una persona determinada, al tratar de - - 

ejercitar un derecho es el titular del mismo, se dice - 
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que está legitimado. Así, cuando se demuestra la iden- 

tidad de una persona, con el nombre del acreedor que -- 

aparezca en un contrato, por ejemplo, esa persona tiene

legitimado su derecho. 

En materia mercantil, los títulos de crédito tie

nen la virtud de legitimar a su poseedor, algunas veces

por la sola tenencia del documento, otros llenándose, - 

además, otros requisitos. Si son al portador, basta la

tenencia del título para que se tenga como titular al - 

poseedor, si son a la orden, es indispensable además de

la posesi6n del documento el que conste en él una serie

no ininterrumpida de endosos, hasta llegar al poseedor, 

si son nominativos se requiere además de lo prescrito - 

para los títulos a la orden, que en el registro del emi

sor conste también la serie ininterrumpida de endosos. 

La sustantividad. 

La referida opera, de acuerdo con nuestra ley, - 

tanto por el lado activo, como por el pasivo de la obli

gaci6n contenida en el título de crédito, es decir, que

cada uno de los titulares del derecho es independiente_ 

respecto de los anteriores y que cada uno de los signa- 

tarios del documento se obliga independientemente de -- 

los demás obligados. 
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La abstracci6n. 

Nace desde el momento en que al d1timo tomador - 

de un título de crédito, no se le pueden oponer las ex- 

cepciones que se encuentran derivadas del negocio cau— 

sal, es natural que a partir del segundo tenedor deja - 

de tener influencia en la eficiencia de la obligaci6n - 

expresamente en el título la causa que origin6 la emi— 

si6n del mismo, quedando el derecho documental desliga- 

do de la relaci6n fundamental. El fen6meno de abstrac- 

ci6n consiste en esa separaci6n del derecho documental_ 

frente a aquéllos tomadores que no intervinieron en el_ 

negocio causal. 

La circulaci6n. 

El hombre necesita disponer de bienes presentes_ 

y utiliza como medio para adquirir éstos, del crédito, - 

es decir, de la riqueza que el mismo no necesita de mo- 

mento, que permanece inm6vil. Mas esta riqueza cuya te

nencia material no es necesaria de momento, puede serlo

con posterioridad y que antes de que sea devuelta por - 

el inversionista. 

Y así fué como naci6 la necesidad de la circula- 

ci6n, lo que origin6 la creaci6n de un ordenamiento ju- 
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r1dico adecuado, especial para los títulos de crédito, - 

ordenamiento que otorgando certeza, seguridad y simpli

cidad al derecho que éstos representan, haga posible su

f9cil transmisi6n. 

El carácter circulatorio es el que nos da la cla

ve para negar el carácter de título de crédito a docu— 

mentos que, semejantes a ellos, no deben ser reglamenta

dos en forma especial y para que un documento alcance - 

la categoría de título de crédito es necesario, en pri- 

mer lugar, que sea su propia naturaleza circulable. 
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B).- LA ACCION CAMBIARIA EJECUTIVA

La palabra cambio, en su acepci6n más corriente, 

se refiere a la permuta de dinero y éste cambio se deno

mina real. 

Si el dinero, que se permuta, está presente al - 

cambio real, se llama manual; por el contrario, si la - 

permuta se hace de dinero presente por otro ausente, el

cambio real se califica de local o trayecticio; éste dl

timo que es cambio mercantil por excelencia, se efectda

por medio de un título de crédito. 

El portador del título de crédito, tiene como -- 

derecho fundamental, el de cobrar su importe, con los - 

gast(Ss legítim6s que se le hubieren ocasionado como con

secuencia de la falta de aceptaci6n o de pago de la mis

ma y para que pueda hacer efectivo su derecho por medio

de la acci6n cambiaria ejecutiva. 

1. EN CONTRA DE QUIENES SE EJERCITA

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédi

to, expresamente consigna, en el artículo 151 que la ac

cci6n cambiaria es directa o de regreso; directa, - - 

cuando se deduce contra el aceptante de sus avalistas; - 

de regreso, cuando se ejercita contra cualquier obliga- 
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M

Pues bién, la primera acci6n enunciada por el ar

tículo 151, será efectuada en contra del suscriptor y - 

aceptante, as£ como sus avalistas, las cuales mantienen

el carácter de deudores principales y donde puede ser

motivada esta acci6n por el beneficiario o cualquier en

dosatario y tenedor legítimo. 

Con respecto a la acci6n de regreso, se proyecta

contra el girador, beneficiario, endosantes y a los - - 

cuales se les califica de deudores indirectos y tienen_ 

el derecho de ejercitarla el Utimo beneficiario o tene

dor, los endosantes o sus avalistas, en el cheque con— 

tra los endosantes. 

2. LA ACCION CAMBIARIA DIRECTA

El artículo 151 de la Ley antes citada, dice que

la acci6n cambiaria es directa... ; cuando se deduce coil

tra el aceptante o sus avalistas. 

Al ser consignada una persona, y ésta acepta la_ 

letra de cambio, es cuando es conveniente en el obliga- 

do principal directo, así es como el aval con su firma, 

se constituye como deudor cambiario y ésto tiende a au- 

mentar la certeza del pago del documento, en todo o en_ 
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parte, ya que la funci6n del aval es de carácter econ6- 

mica o sea de garantía personal. 

La legislaci6n mexicana, favorece al tenedor del

título por el hecho de que no es preciso el requisito - 

del protesto de la letra, ya que s6lo constituye como - 

condici6n para el ejercicio de la citada acci6n, el re- 

quisito de incorporaci6n, lo cual cumple con un elemen- 

to suficiente para la procedencia de aquélla acci6n y - 

que el 6rgano jurisdiccional, tiene el deber de exami— 

nar de oficio. 

La doctrina, al hablar delpagaré domiciliado, -- 

distingue dos clases de domiciliaci6n: la completa y la

incompleta, en la primera aparece el nombre del domici- 

liatorio en que se acompaña a la designaci6n del domici

lio en que debe efectuarse el pago, la segunda también_ 

la llaman simDle, cuando dnicamente hace referencia de_ 

un domicilio distinto al del obligado directo, para el_ 

pago del título de crédito. 

De los anteriores tipos de domicialiacift, exis- 

ten consecuencias diversas, por lo expresado en la Ley

General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artí

culo 173 que dice: el pagaré domiciliado debe ser pre~ - 

sentado para su pago a la persona indicada como dimici- 
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liatorio y a falta del domiciliatorio designado al sus- 

criptor mismo, en el lugar señalado como domicilio, el_ 

protesto por falta de pago debe levantarse, en el domi- 

cilio fijado en el documento. 

Salvo este caso, el tenedor no está obligado pa- 

ra conservar sus acciones y derechos contra el suscrip- 

tor y presentar el pagaré a su vencimiento, ni protes— 

tarlo por falta de pago, es así como la ley s6lo en es- 

te caso constriñe a realizar el protesto, ya que se re- 

fiere a la domiciliaci6n simple no exige tal requisito. 

Para efectos del pagaré, se estima como aceptan- 

te para las prescripciones inherentes a la letra de cam. 

bio, excepto a lo que se refiere el artículo 141, de la

multicitada Ley General de Títulos y Operaciones de Cré

dito, en donde al girador le es conferida la facultad - 

de dispensar al tenedor del documento el protesto, por_ 

lo que respecta al pagaré, éste artículo no le es apli- 

cable, como lo expresa la ley en su artículo 174, pero_ 

en donde al primero no se le autoriza para consentir -- 

que no sea protestada la letra de cambio y, como conse- 

cuencia, la correspondencia con el segundo, le genera

imposibilidad legal de inscribir tal cláusula en el

pagará. 



55

3. LA ACCION CAMBIARIA EN VIA REGRESO

El artículo 151, de la Ley General de Títulos y_ 

Operaciones de Crédito, dice la acci6n cambiaria es de_ 

regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligI, 

M

Ahora bien, el artículo 139 de la referida Ley, - 

nos indica lo referente a que la letra de cambio, debe_ 

ser protestada por falta total o parcial de aceptaci6n_ 

o de pago, salvo lo dispuesto en el artículo 141 de la_ 

referida ley. 

Es necesario hablar y determinar la importancia_ 

y funcionamiento del protesto, toda vez que se conside- 

ra como una figura jurídica, medular de la acci6n cam— 

biaria de regreso, por tal motivo citamos a continua- - 

ci6n el fundamento legal del mismo, que invoca en el ar

t1culo 140, de la Ley General de Títulos y Operaciones_ 

de Crédito, que establece el protesto en forma auténti- 

ca, que el título de crédito fue presentado en tiempo y

que el obligado dej6 total o parcialmente de aceptarla

o pagarla. 

Algunas anotaciones, que substituyen al protesto

y que son s6lo aplicables al cheque, cuando éste no es_ 

protestado ante personas que tienen fé pUlica, como el
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Notario, Corredor o la primera autoridad política del - 

lugar, se considera fehacientemente protestado cuando - 

se hagan anotaciones de no pago, hechos por el librado, 

o la Cámara de Compensaci6n del Banco de México, acla— 

rando el motivo que generd tal integraci6n. 

De lo anterior, podemos definir con el artículo_ 

148, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cré- 

dito, dispone que el protesto debe hacerce constar en - 

la misma letra de cambio o en hoja adherida a ella, ade

más el Notario o Corredor o autoridad que lo practique, 

levantaron el acta del mismo en la que aparezcan: 

1. La reproducci6n literal de la letra, con su - 

aceptaci6n, endosos, avales, o cuando en ella

conste. 

2. El requerimiento al obligado para aceptar o

pagar la letra, haciendo constar si estuvo

presente quien debi6 aceptarla o pagarlo. 

3. Los motivos de la negativa para aceptarla o

pagarla. 

4. La firma de la persona con quien se atienda - 

la diligencia, o la expresí6n de su imposibi- 

lidad o resistenciaa firmaysi la hubiese. 

S. La expresi6n del lugar, fecha y hora en que - 

se practica el protesto y la firma de quien - 
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autoriza la diligencia. 

La persona que tiene las facultades anteriores, - 

no se desliga de inmediato del requisito de protesto y_ 

por tal motivo es necesario saber lo que la ley dice al

respecto, el artículo 149 de la Ley General de Títulos_ 

y Operaciones de Crédito, el Notario, Corredor o autor¡ 

dad que hayan hecho el protesto retendrán la letra en - 

su poder, todo el día del protesto y el siguiente te- - 

niendo el girado durante ese tiempo, el derecho de pre- 

sentarse a satisfacer el importe de la letra más los in

tereses moratorios y los gastos de la diligencia. 

Este acto denominado protesto, tiende a facili— 

tar la acci6n judicial id6nea si es levantado en tiempo

sin embargo, existe la posibilidad de dispensarlo como_ 

lo indica el artículo 141 de la Ley General de Títulos_ 

y Operaciones de Crédito. 

Es necesario saber el significado y la fundamen- 

taci6n legal del protesto, ya que es Vn requerimiento - 

esencial para ejercitar la acci6n cambiaria en vía de - 

regreso porque prueba categ6ricamente que el documento_ 

no fue pagado o aceptado, además se compareci6 en el lu

gar exacto y fue presentado ante la o las Personas - - 

obligadas en el título y a falta de ellos, que la dili- 

gencia se realiz6 ante los dependientes del obligado o_ 
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los obligados, familiares, o algi1n vecino como expresa_ 

el artículo 143, del mismo ordenamiento y además debe - 

estar realizado en tiempo ya que así da la pauta a pro- 

ceder judicialmente contralos obligados en el título de

crédito que de alguna forma tengan la responsabilidad - 

de pagarlo, en forma directa o de regreso; haciendo - 

la aclaraci6n que para intentar la acci6n cambiaria di- 

recta, que se ejercita en contra del girado aceptante, - 

suscriptor, librado y el aval de éstos, no es necesario

levantar el protesto. 

a) La Letra de Cambio y el Pagaré

La acci6n de regreso, puede originarse como con- 

secuencia de un título de crédito, como la letra de cam. 

bio o el pagaré ya que tales se producen como consecuen

cia de la subordinaci6n que tiene una persona respecto_ 

de otra y luego puede dirigirse contra otra persona, por

cuya cuenta se pag6. 

Ahora bien, el girador de una letra de cambio

tiene inherente dos obligaciones: una consiste en el

compromiso de que sea liquidada, tomando en cuenta el

tipo de vencimiento, que se pacte en caso de que llegaLa

do éste, se niega su pago, se tendrá que proceder en -- 

vía de regreso. 
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Nuestra legislaci6n determina tres tipos de ac— 

ciones de regreso: 

I. Por falta de aceptaci6n o por aceptaci6n - 

parcial. 

II. Por falta de pago y por pago parcial, y

III. Regreso de seguridad ( 26). 

Con respecto a los dos primeros incisos del artí

culo antes descrito, es necesario que fuere negada la - 

aceptaci6n total o parcial por parte del girado aceptan

te o a sí mismo cuando se condiciona su aceptaci6n, tam

bién existe la Posibilidad de que se inicie la acci6n - 

referida, cuando el reconocimiento es parcial, por tal_ 

motivo el tenedor deberá iniciar la de regreso por la - 

diferencia en contra de los multicitados obligados, el_ 

girador tiene la responsabilidad de cumplir con su pago

a tal grado que sí en el documento aparece alguna cláu

sula donde se irresponsabilice se tendrá por no escri— 

ta. 

Mediante el ejercicio de la acci6n cambiaria, el

filtimo tenedor puede reclamar el Pago de las siguientes

prestaciones: 

26) L6pez de Goichochea. La Letra de Cambio. Editorial Po- - 

rrúa, S. A. México, 1974. p. 46. 
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a) Del importe de la letra; 

b) De los intereses moratorios al tipo legal, o_ 

sea el 6% anual desde la fecha de su venci- - 

miento; 

c) De los gastos de protesto y de los demás gas- 

tos legítimos; 

d) Del premio de cambio, entre la plaza en que - 

debería haberse pagado la letra y la plaza en

que se haga efectiva, más los gastos de situa

ci6n. El premio de cambio, equivale al impor

te de los que el tenedor debe pagar, por con- 

seguir el cobro en plaza distinta de la seña- 

lada en la letra de cambio, para ello, así co

mo la diferencia en menos del valor del dine- 

ro de la plaza, en que se ponga en relaci6n - 

con el que tuviese en el momento del venci- - 

miento en aquélla en que se debla pagar. 

Procede contra el girador, los endosatarios y -- 

sus avalistas, en el caso de que la letra de cambio no_ 

se haya pagado por el aceptante, siguen las mismas nor- 

mas que anteriormente hemos establecido para la acci6n_ 

regresiva por falta de aceptaci6n, pero ha de hacerse, - 

como es natural, fundándose en el protesto por falta de

pago; en ésta vía el tenedor tiene el derecho a recla— 
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mar el pago de la cambial, lo mismo cuando ejercita an- 

tes del vencimiento, que cuando la ejercita después. 

4. LA PERDIDA DE LAS ACCIONES CAMBIARIAS EJECU- 

TIVAS POR PRESCRIPCION Y CADUCIDAD

La prescripci6n es el medio para librarse de - - 

obligaciones, por no exigirse por la parte activa el

cumplimiento en el tiempo prescrito, en la ley les es

conocida por prescripci6n negativa de acuerdo al artícu

lo 1136 y 1327 del C6digo Civil, también debemos saber_ 

quela referida figura no puede ser considerada de ofi— 

cio, como queda expresado en el artículo 1327 del mismo

ordenamiento, va que es necesario ser alegada por el -- 

respectivo beneficiario, para que los tribunales puedan

tomarla en consideraci6n. 

La prescripci6n de las acciones cambiarias no es

tá substraída a los principios que gobiernan la pres- - 

cripci6n mercantil en general; es decir, no puede afir- 

marse con propiedad jurídica que la prescripci6n de las

acciones cambiarias sea distinta por su fundamento, fi- 

nalidad y consecuencias, a la prescripci6n mercantil en

general y que, por tanto, las causas que suspenden o in

terrumpen la prescripci6n mercantil no suspenden o inte

rrumpen la prescripci6n cambiaria. Las dnicas reglas - 
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especiales sobre prescripci6n de las acciones cambia - 

rias que establece la ley, se refieren al término en

que se consuma y a sus efectos particularísimos, segi1n_ 

se desprende de los artículos 165 y 166 de la Ley Gene- 

ral de Títulos y Operaciones de Crédito; reglas especia

les que no son suficientes para considerar que la pres- 

cripci6n cambiaria sea fundamentalmente distinta de la_ 

prescripci6n mercantil. 

La prescripci6n no extingue la obligaci6n ni la_ 

acci6n, sino la facultad de ejercer coacci6n legítima - 

sobre el deudor. 

El artículo 1158 del C6digo Civil, declara que - 

la prescripci6n negativa, se verifica por el s6lo trans

curso del tiempo fijado por la ley. 

El artículo 1040 del C6digo de Comercio, nos in- 

dica que la prescripci6n corre desde que la acci6n pudo

ser legalmente ejercitada en juicio. Por tal motivo, - 

el ejercicio de las acciones cambiarias, dependen de - 

los preceptos antes mencionados, los supuestos que no - 

hacen posible tal facultad son los que a continuaci6n - 

citard: 

a) Que los documentos no están en poder de auto- 

ridades penales. 

b) Que no sea incapaz el deudor. 
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c) Que no haya una suspensi6n de garantias indi- 

viduales, ya que Este lapso se tends como no

transcurrido. 

d) Que no haya transcurrido determinado plazo 0 - 

sea que el tiempo es la base de esta figura. 

e) Que la parte pasiva se oponga al cobro judi- 

cial extempordneo o ejercita una acci6n para_ 

obtener la declaraci6n correspondiente. 

En el transcurso del tema he manifestado la nece

sidad de cuidar el plazo que nos prescribe la ley para

ejercer la acci6n correspondiente, pues bien, a conti-- 

nuaci6n me referir6 al respecto. 

En la letra de cambio, cuando se ejercita la ac- 

ci6n cambiaria en la via de regreso, se tendril que de-- 

mandar dentro de los tres meses que sigan al protesto,- 

y de no cumplirse opera la prescripci6n; y, en caso de

llevar al cabo la via directa se podrd entablar la ac-- 

ci6n dentro de los tres anos siguientes al vencimiento. 

La acci6n cambiaria directa, que se ejercita en

contra de las personas antes mencionadas, al tenedor -- 

del titulo de crddito dispone de un plazo de tres anos

a partir de su fecha de vencimiento, siempre y cuando - 

se trate de la Tetra de cambio y el pagar6, que son los
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títuloE! de crédito más conocidos en la práctica; puesto

que la acci6n cambiaria directa contra el librador de - 

un cheque prescribe a los seis meses cuando termine su_ 

plazo legal de presentaci6n, que señala el artículo 181

de la Ley de la materia. 

Para concluir con la prescripcift, citaré sus ca

racterísticas que son las siguientes: 

a) La prescripci6n es legal. 

b) La prescripci6n se puede suspender. 

c) La prescripci6n afecta derechos determinados_ 

y nacidos. 

Caducidad. 

La caducidad de la acci6n cambiaria en vía de re

greso, es una instituci6n distinta e independiente de - 

la caducidad de la instancia, pues en la primera, pier- 

de el tenedor del documento por omisi6n de una activi— 

dad que la ley le exige, la oportunidad del reclamo con

tra los sucesivos endosantes y el girador mismo, por -- 

falta de aceptaci6n o por falta de pago del título, en_ 

tanto que por la segunda, simplemente pierde la instan- 

cia sin trascender al derecho substa-ntivo que se invo— 

que, segdn el artículo 137 bis del C6digo de Procedi- - 

mientos Civiles. 
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Si bien es cierto, que la caducidad puede oponer

se como excepci6n o defensa en los términos de la frac- 

ci6n X del artículo 8 de la Ley General de Títulos y - 

Operaciones de Crédito, también lo es que dada la natu- 

raleza de la misma, distinta de la prescripci6n sobre - 

lo que aportarse alguna prueba o interrumpirse, la cadu

cidad opera de plano, ya que el titular del derecho omi

ti6 una conducta determinada, dentro de un plazo y que_ 

la ley impone como vital para el derecho y así instar - 

al 6rgano jurisdiccional correspondiente, pues bien, - 

sus características de la caducidad son las siguientes: 

a) La caducidad no puede ser interrumpida. 

b) La caducidad extingue derechos que no nacie— 

ron por no haber cumplido con los requisitos_ 

en el tiempo que marca la ley. 

c) La caducidad es legal y convencional. 

d) Puede extinguir derechos sustantivos o adjeti

VOS. 

De los títulos de crédito se deben protestar de_ 

acuerdo a la ley para proceder judicialmente, y así de_ 

esa forma evitar la caducidad, 

Para llevar al cabo la acci6n en la letra de cam

bio la vía de regreso se debe protestar por falta de p.1

go los dos días hábiles siguientes al del vencimiento, - 

esta acci6n se ejercita en contra de: 
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I . El girador

II. El beneficiario

III. El endosante. 

Para ejercitar la acci6n cambiaria directa no se

requiere levantar el correspondiente protesto al título

de crédito base de la acci6n misma que preside contra: 

I. El aceptante

II. El avalista. 

El cheque.. 

Con respecto al cheque, cuando es presentado an- 

te una instituci6n bancaria la recepci6n del documento_ 

tiene el carácter de protesto, pues bien debemos aten— 

der a lo que establece el articulo 181 de la Ley Gene— 

ral de Títulos y Operaciones de Crédito que dice: 

Los cheques deberán presentarse para su pago: 

I. Dentro de los quince días naturales que sí- 

gan al de su fecha, si fuesen pagaderos en_ 

mismo lugar de su expedici6n. 

II. Dentro de un mes, si fueren exDedidos y pa- 

gaderos en diversos lugares del territorio_ 

nacional, 

III. Dentro de tres meses, si fueren expedidos - 
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en el extranjero y pagaderos en el territo— 

rio nacional, y

IV. Dentro de tres meses, si fueron expedidos

dentro del territorio nacional Para ser paga

deros en el extrajero, siempre que no fijen_ 

otro plazo las leyes del lugar de presenta— 

ci6n. 

1
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C).- EL AUTO DE EJECUCION, DICTADO POR EL JUEZ EN EL

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO MERCANTIL

Cuando se determina la calidad del título ce cré

dito ejecutivo que es así declarado por la ley en forma

taxativa, es cuando procede la acci6n ejecutiva, la - - 

cual se acredita con sus características que le dieron_ 

origen y les reconoce la funci6n ejecutiva. 

El auto de exequendo o de ejecuci6n, es la reso- 

luci6n que recae a la pretensi6n del acreedor en el pro

ceso de ejecuci6n y se caracteriza por la orden o el -- 

mandamiento en forma, como se acostumbra decir, que con

tiene la orden para que previo el requerimiento al deu- 

dor de pago, y ante su negativa se le embarguen bienes_ 

de su propiedad con qué satisfacer y garantizar del ac

tor acreedor. El auto de exequendo o de ejecuci6n pue- 

de tener una extensi6n determinada y un contenido espe- 

cífico, es decir, que dicha orden de ejecuci6n propia - 

del proceso de ejecuci6n en juicio es en el sentido de_ 

que se embarguen determinados bienes algunos, no todos, 

del deudor, es decir, tan s6lo en cuanto basten a garan

tizar las prestaciones reclamadas. 
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D).- EL REQUERIMIENTO Y EJECUCION

El actuario, al requerir a una persona que tiene

el carácter de demandada, para que efectfie en ese acto_ 

de la diligencia, el pago de la suma adeudada por el ¡ m

porte del libramiento del tItulo de crédito, ast como - 

los intereses, gastos y costos inherentes, apercibido - 

de ejecuci6n a su costa si no lo efectfia, en la que se- 

rán embargados bienes suficientes para garantizar el - 

crédito, causa que origin6 el procedimiento ejecutivo - 

mercantil. 

Realizado el embargo, se emplazará al deudor, el

cual tendrá que presentarse ante el juez para hacer el_ 

pago reclamado y las costas o a oponerse a la ejecuci6n

si tuviere alguna excepci6n para ello, en el término de

tres dlas. 

Previamente se ha referido en el desarrollo del— 

presente capItulo, a una obligaci6n o responsabilidad - 

preexistente, queriendo indicar con ello que el embargo

no tiene vida independiente, que como garantTa que es, - 

siempre se constituye unido a la obligaci6n o derecho - 

que lo motiva, lo que le da un carácter accesorio, no - 

obstante que las leyes que regulan el procedimiento es- 

tén considerados como de orden p5blico por la interven- 

ci¿Sn que tiene y el interés que en esta clase de rela— 

ciones tiene la sociedad, por contraste con el derecho_ 
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que se asegura que es la generalidad de los casos de or

den privado. 



CAPITULO CUARTO

NATURALEZA Y EFECTOS DEL EMBARGO
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A).- HISTORIA DE LA DOCTRINA DEL EMBARGO

Partiendo de la anterior distinci6n, el estudio_ 

que me propongo hacer queda comprendido dentro de los - 

llamados derechos patrimoniales, que conforme a la teo- 

ría tradicional bipartita por su naturaleza se dividen_ 

en derechos personales o de crédito y derechos reales. 

El derecho de crédito corresponde al concepto de

obligaci6n, que los romanos lo consideraban de la si- - 

guiente manera:" Obligatio est Iuris vinculum quod neces

sitate adstringimur alicuius solvendae, re¡ secundum -- 

nostrae civitatia iura« ( 27) y que nosotros podemos ~ - 

afirmar que la obligaci6n es la necesidad jurídica que_ 

tiene la persona llamada deudor, de conceder a otra lla

mada acreedor, una prestaci6n de dar; de hacer o de no_ 

hacer, determinada acci6n. Cuando tiene Dor objeto el

cumplimiento de un hecho, se dice que la obligaci6n es_ 

positiva y cuando su contenido impone una abstenci6n, - 

ésta se llama negativa ( 28). 

Segian se considera la obligaci6n a través de los

27) Manuel Bejarano Sánchez. Obligaciones Civiles. Colecci6n

Textos Jurídicos Universitarios. México. p. 6. 

28) Manuel Bejarano Sánchez. Ob. Cit. p. 7. 
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sujetos que intervienen en ella, teniendo en cuenta el_ 

papel que desempeñan, se llama a éstos acreedores o deu

dores, lo primero cuando la prestaci6n establecida lo - 

es en su beneficio y lo segundo cuando dicha prestaci6n

es a su cargo. 

Por lo que se refiere a los derechos reales se - 

afirma, que son superiores a los derechos personales o_ 

de crédito, haciendo consistir la superioridad en las - 

mayores ventajas que presentan sobre éstos últimos. 

Los elementos del derecho real, el sujeto activo

titular del derecho, perfectamente determinado, lo mis- 

mo que el objeto, que los constituye el goce y disposi- 

ci6n de la cosa, que varía en amplitud según el tilDo de

derecho real de que se trate. En cambio, el sujeto Da- 

sivo de la obligaci6n está constituído por todos los de

más componentes de la sociedad, que están obligados a - 

respetar el derecho del titular y abstenerse de ejecu— 

tar cualquier acto que perjudique su derecho, el papel_ 

que juega en ésta clase de operaciones el elemento pos¡ 

tivo, es necesario y únicamente se destaca en caso de - 

ser violada la obligaci6n. 

De acuerdo con la teoría tradicional bipartita, - 

el elemento característico de derecho real, es el poder
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que el titular del derecho ejerce directamente sobre la

cosa, independientemente de laiintervenci6n de cuales- - 

quiera otras personas, a quienes corresponde abstenerse

de contravenirlo, por ésto también se les denomina dere

chos absolutos, a diferencia de los personales, o dere- 

chos relativos en que existe una relación directa de -- 

persona a persona. En esta diferencia se basa la natu- 

raleza distinta que les atribuye a unos y otros dere- - 

chos la teoría tradicional. 

En contraposición a ésta teoría bipartita de los

derechos patrimoniales, existe la teoría unitaria de -- 

los mismos, que afirma que la naturaleza del derecho -- 

real y del derecho de crédito es idéntica. 

Por lo que a mí se refiere, participo de ésta dl

tima opinión, o sea que la naturaleza jurídica de los - 

llamados derechos reales y la de los derechos persona— 

les es la misma. 

Fundamentalmente considero que la naturaleza del

derecho es una, que solamente existe en relación a las_ 

personas entre sí, pero no puede haber relación de dere

cho entre las personas y las cosas, por lo que éstos no

pueden determinar su naturaleza. La distinción entre - 

derecho real y personales dnicamente en cuanto a la for
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ma de manifestarse el derecho. Este fen6meno jurídico_ 

debe examinarse con relaci6n a las situaciones que se - 

producen en el patrimonio de las personas que intervie- 

nen en la relaci6n y a las ventajas que reporta. 

Mientras la obligaci6n personal es cumplida y el

derecho real es resDetado, la normalidad de éstas rela- 

ciones no permite apreciar en toda su amplitud las dife

rencias de firma que caracterizan a unos y otros dere- - 

chos. La mejor manera de distinguirlos, se nos presen- 

ta en el caso de incumDlimiento o violaci6n de derecho— 

en que el titular tiene que ejercitarlo poniendo en mo- 

vimiento la funci6n jurisdiccional del estado. 

Antiguamente el derecho era más rigorista y no - 

estando perfectamente delimitado el concepto del patri- 

monio, la acci6n se ejercitaba directamente sobre la -- 

persona obligada y no sobre sus bienes, la cual era re- 

ducida a prisi6n por falta de cumplimiento a sus obligI, 

ciones; el antecedente remoto de este procedimiento Dri

mitivo, que data de la época de los romanos, es conoci- 

do con el nombre de Manus Inyectio, que lentamente ha - 

evolucionado, unas veces a consecuencia de movimientos_ 

políticos y otras veces a consecuencia de haberse arrai

gado la ejecuci6n sobre los bienes, hasta atenuarse por

completo en nuestros días, en que ha desaparecido la -- 
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prisi6n Por deudas de carácter civil, quedando únicamen

te sancionada con cárcel la comisi6n de los delitos. 

Actualmente tanto la doctrina, como la legisla— 

ci6n positiva, establecen el principio de que en la vio

laci6n de los derechos patrimoniales la acci6n del titu

lar limita sus efectos al patrimonio del obligado, ac— 

tuando en diversa manera segdn se trate de una obliga— 

ci6n personal o real, s6lo excepcionalmente cuando el - 

incumplimiento exceda de los límites ordinarios e impli

que transgresi6n de preceptos de orden lAblico, la coac

ci6n se ejerce directamente en contra de la persona. 

En la obligaci6n personal o de crédito, todo el_ 

patrimonio del deudor queda, como garantía en favor del

acreedor de su cumplimiento, conservando el deudor su

libertad de acci6n, por lo que puede contraer nuevas

obligaciones, que podrán mejorar o esperar su patrimo— 

nio, con la sola limitaci6n de que su actividad no sea_ 

dolosamente perjudicial a sus acreedores. 

El C6digo Civil, en sus artículos 2163 y 2164, - 

nos indica que el deudor responde del cumplimiento de - 

sus obligaciones con todos sus bienes, con excepci6n de

aquéllos que conforme a la ley son inalienables o no em

bargables. El mismo ordenamiento dispone que los actos

celebrados Por su deudor en Perjuicio de su acreedor se
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pueden anular a petici6n de éste, si de esos actos re— 

sulta la insolvencia del deudor. 

El artículo 235 del C6digo de Procedimientos Ci- 

viles para el Distrito Federal, dispone que también pue

de el acreedor anticiparse al aseguramiento de bienes - 

del obligado, cuando existe el peligro de que los ocul- 

te o dilapide, puesto que el patrimonio del deudor es - 

el que responde de sus obligaciones, el legislador por_ 

diferentes medios trata de conservarlo como garantía de

los legítimos acreedores. 

Conviene recordar, que el objeto de las obliga— 

ciones personales, segdn la clásica distincift, consis- 

te en obligaciones de dar, de hacer, o de no hacer. En

cualquiera de estos tres casos si hay incumplimiento, - 

el acreedor puede poner en actividad la funci6n juris— 

diccional solicitando la ejecuci6n forzada de la oblig9, 

ci6n, que en d1timo término Duede traducirse en una - - 

prestaci6n equivalente para resarcir al acreedor en su_ 

derecho, en proporci6n al daño y perjuicio que por el - 

incumplimiento haya sufrido. La prestaci6n equivalente_ 

de indemnizaci6n le reporta el patrimonio del deudor, - 

que como hemos visto, responde en forma generalmente de

todas sus obligaciones ( 29). 

29) Manuel Bejarano Sánchez. Ob. Cit. p. 11. 
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Mientras la obligaci6n personal no llega a ex¡-- 

girse, la garantía de que goza, respecto de los bienes_ 

que integran el patrimonio del deudor, es indeterminada, 

el deudor tiene el libre uso y disposici6n de éstos, -- 

con la dnica limitaci6n de que no debe sustraerlos frau

dul-entamente en perjuicio de sus acreedores. La situa- 

ci6n antes descrita cambia en el momento en que el acre

edor exige el cumplimiento de la obligaci6n y concreti- 

za su garantía sobre determinados bienes. Si es cierto

que la naturaleza de la obligaci6n antes de exigirse co

mo en el momento de exigirse, sigue siendo de la misma, 

sin embargo, dentro del patrimonio del obligado, varía_ 

la forma en que opera en garantía, pues de general e in

determinada que era, se particulariza en bienes determi

nados que desde este momento quedan afectos al resulta- 

do que se obtenga. Como consecuenciadé ellos disminuye

el poder del deudor sobre sus bienes, inclusive con pos

terioridad puede llegar a perderlo completamente, en be

neficio del acreedor, el cual ejerce durante el procedi

miento dicho poder a través delos 6rganos jurisdicciona

les e instituciones auxiliares. La conducta que deben_ 

observar los hombres respecto de los bienes asegurados, 

queda sujeta a otra disposici6n, que ve en dichos bie— 

nes el equivalente de una obligaci6n, un valor, con él_ 

responden preferentemente a determinado fin, quedan li- 
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gados a él y por tanto interesa su posesi6n, conserva— 

ci6n y llegando el caso poder reclamarlos de su propie- 

tario, causahabiente o extraftos detentadores. 

En ésta forma opera el derecho de obligaci6n con

relaci6n al Datrimonio del obligado, Drimeramente en su

fase normal y posteriormente la ejecuci6n forzada de la

misma. 
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B).- DERECHO COMPARADO

A través de las partes procedentes de este estu— 

dio, he presentado el panorama de nuestra legislaci6n,- 

respecto de los títulos de crédito, pues bien las rela- 

ciones del comercio, que sobrepasan las barreras nacio- 

nales, exigían cierta uniformidad en las leyes respecto

a los documentos citados. Se ha Drocurado por una verda

dera unificaci6n de la cual tuvo una gran intervenci6n_ 

la Liga de las Naciones en 1923, ya que el Comité Eje— 

cutivo de la Liga hizo que se estudiara nuevamente el - 

proyecto que se había presentado en la Segunda Conferen

cia de la Haya, para culminar en 1928, la Liga propuso_ 

a la consideraci6n de los Estados, un proyecto de regla

mento y es así como en las Conferencias de Ginebra de - 

1930 y 1931, se lleg6 a acordar entre los Estados parti

cipantes, de ahí que en varios países se modific6 en -- 

parte el contenido del C6digo de Comercio. 

En un estudio comparativo de las diversas legis- 

laciones, se deberá analizar detenidamente la soluci6n, 

ya que en cada caso será la más acertada. 

Es ciertamente difícil determinar cuál es la me- 

jor de las soluciones que dan las diversas legislacio-- 

nes sobre los Títulos de Crédito. 
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El Drocedimiento ejecutivo, en la generalidad de

los casos, se maneja en igual forma, pero existe un as- 

pecto que diferenclan las legislaciones, como es el de_ 

considerar como un derecho real al embargo o al negarle

éste carácter. 

El profesor Alcalá Zamora, recooila las posicio- 

nes respecto al embargo, el cual es una soluci6n para - 

garantizar las obligaciones generadas de los citados do

cumentos. 

En Alemania, la ordenanza profesal establece -- 

claramente la naturaleza real del embargo. El artículo_ 

804 dice: Por el embargo adquiere el acreedor un dere— 

cho de prenda sobre la cosa embargada. Este derecho de

prenda otorga al acreedor en relaci6n a otros acreedo— 

res, los mismos que una Drenda creada por contrato" ( 30). 

En cuanto a la Doctrina, sí existe uniformidad - 

por la decisi6n legislativa. 

Goldschmidt, citado por Zamora Pierce, dice que: 

Por el derecho de garantía que nace del embargo, el - - 

acreedor adquiere la misma posici6n jurídica que adquie

re con su derecho pignoraticio" ( 31). 

30) Jesús Zamora Pierce. Derecho Procesal Mercantil. Cárdenas
Editores. 1977. p. 191. 

31) Jesús Zamora Pierce. Ob. Cit. p. 191. 
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El derecho argentino considera que el embargo no

importa la constituci6n de un derecho real, ni atribuye

al acreedor ningún poder sobre la cosa embargada. Su - 

efecto, dice, no es otro que poner la cosa a disposi- - 

ci6n del juez que orden6 el embargo sin cuyo conocimien

to no puede dársele otro destino o someterlo a una afec

taci6n diferente ( 32). 

En España, G6mez de la Serra, citado por Zaraora_ 

Pierce , considera que el acreedor quirografario, adn -- 

después de trabar embargo, es titular únicamente de un - 

derecho personal y concluye que son oponibles las com— 

praventas e hipotecas contratados por su deudor, sin ne

cesidad de ser inscritos en el registro, Pues no tiene_ 

el carácter de tercero Para los efectos del registro" - 

33). 

Jiménez Asenjo afirma que: " la concepci6n bina— 

ria, adn conservando su esencial naturaleza del derecho

real, distingue éste según la clase de bienes sobre que

se ha constituído: si muebles, el embargo adquiere la - 

figura de un auténtico derecho de prenda pignus; si en_ 

inmuebles una hipoteca judicial, cuando se inscribe o - 

32) Jesas Zamora Pierce. Ob. Cit. p. 192. 
33) lbfdem. 
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anota en el registro de propiedad. Por ello sigue el ré

gimen jurídico de una u otra figura. Se puede por tan- 

to, afirmar que el embargo de muebles es un derecho - - 

real de garantía constituído sobre bienes determinados_ 

de un deudor que prepara y asegura la ejecuci6n judi- - 

cial afectiva de una deuda cierta, líquida y vencida -- 

34). 

34) JesGs Zamora Pierce. Ob. Cit. p. 192. 
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El derecho de crédito, vimos que afecta los bie- 

nes del patrimonio del obligado en forma general, mien- 

tras que el derecho real siempre recae sobre bienes con

cretamente determinados, podríamos decir que su pose- - 

si6n es cierta, que el derecho se encuentra localizado_ 

dentro del patrimonio del deudor, lo que constituye una

serie de ventajas en las mdltiples relaciones que tiene

toda persona. 

Los cambios que pueden sufrir el patrimonio del_ 

obligado, no le afectan al titular del derecho real, ya

que prácticamente losb.ienes objeto de la garantía, que

dan sustraídos respecto de las demás obligaciones del - 

deudor, solamente le afecta el daño que puede sufrir la

cosa en sí, pero adn en este caso se concede al acree— 

dor, derecho para exigir la ampliaci6n o substituci6n - 

de la garantía, con objeto de que siga conservando su - 

posici6n inicial. 

Por medio de la garantía real se elimina el ries

go a que está expuesto el acreedor, al llegar el venci- 

miento de la obligaci6n, de queel obligado voluntaria o

involuntariamente se encuentra en estado de insolven- - 

c ia. 
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Sin embargo, el derecho real de garantía, tiene_ 

un carácter accesorio, no puede existir aisladamente, - 

como el derecho de propiedad, al que podemos llamar in- 

dependiente porque puede existir por st s6lo, a diferen

cia del derecho real de garantía que siempre tiene uni- 

da su existencia a la obligaci6n principal que garanti- 

za, por lo que extinguida ésta, con ella se extingue la

garantía, aunque eventualmente pueda continuar surtien- 

do efectos respecto de terceros extraños a la obliga- - 

c i6n. 

Considero oportuno, hablar de los derechos rea— 

les de segundo grado, o sea los que se ejercitan sobre_ 

cosa ajena y dentro de éstos a los que sirven de garan- 

tía como son la prenda y la hipoteca; no por esto hay - 

que perder de vista el derecho real tipoque es el de - 

propiedad, sobre el que trataré en consideraciones acer

ca de su naturaleza jurídica. Derecho de goce y dispo- 

sici6n que una Dersona tiene sobre bienes determinados, 

de acuerdo con lo permitido por las leyes, y sin perjui

cio de tercero. 

Destaca en orimer término como elemento, el po— 

der que se ejerce sobre la cosa, lo que constituye un - 

hecho. Como hecho también lo es la posesi6n, pero el - 

hecho no es el derecho, sin embargo el derecho puede -- 
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atribuírle efectos al hecho, no en relaci6n a la cosa - 

en sí, sino respecto del que ejerce ese poder sobre la_ 

cosa, en relaci6n a los demás componentes del grupo so - 
1

cial. Por lo tanto, la naturaleza del derecho no la da

la cosa, sino la relaci6n de obligatoriedad que se esta

blece de persona a persona, y es por ésto que considero

que la naturaleza del derecho real y del derecho de cré

dito es la misma en esencia como en todo derecho, ya -- 

que éste es uno y md1tiple en cuanto a sus manifestacio

nes formales, que son lo que fundamentan los diferentes

criterios de distinci6n. 

Casi todos los autores al definir la propiedad, - 

hablan de cosa, con lo cual circunscriben su concepto a

los bienes materiales y dentro de ésta terminología ex- 

clusivamente le conceden el carácter de derecho real. 

En la generalidad de los casos la obligaci6n - - 

principal garantizada, es un derecho de crédito, por lo

que si en estas condiciones aplicamos el principio jurí

dico de que " lo accesorio sigue la suerte de lo princi- 

paV', podemos 16gicamente determinar que la naturaleza_ 

del derecho es personal y no real. Dentro de la teoría

tradicional éste resultado a que llegamos es un contra- 

sentido, o impropiamente se denominan derechos reales a

garantías del tipo de la prenda y la hipoteca. En cam- 
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bio dentro de la tesis unitaria adoptada, la soluci6n - 

es acorde al principio de derecho invocado sin que exis

ta contradicic6n pues la naturaleza de todas las oblig9, 

ciones en la misma y solamente por la forma que éstos

revisten se les distingue como reales o personales. 

Cuando la obligaci6n principal se cumple, la garantía

se extingue y sus características pasan inadvertidos, 

propiamente hablando no llega a operar. Siendo la ga— 

rantía una medida de previsi6n y de seguridad aparece - 

cuando se registra el incumplimiento a la violaci6n del

derecho. 

Al igual que en el derecho de crédito, el deudor

conserva la facultad de libre disposici6n de sus bie- - 

nes, sin mayor límite Dero con la ventaja para el acree

dor de que independientemente de los diversos cambios - 

de dueño que puedan ocurrir en los bienes del obligado, 

éstos siguen respondiendo al crédito que garantizan. El

gravámen que en virtud del derecho real reportan los -- 

bienes, les sigue sin importar en poder de quién se en- 

cuentren éstos, mientras el derecho real no se extinga. 

Este principio es llevado a la práctica con eficacia, 

pero a la vez cuidando de proteger el interés de los

terceros adquirientes de los bienes, para que no resul- 

ten defraudados con esta clase de gravámenes, se les -- 
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brinda la oportunidad de conocerlos mediante la publici

dad a que están sujetos los diversos derechos reales, - 

pues otra de las características que tienen, consiste - 

en que el titular sea pagado con el importe del valor - 

de los bienes, de preferencia a cualquier otra persona_ 

y sería injusto que el nuevo adquirente reportara este_ 

cargo si a la vez no se le brinda la oportunidad de co- 

nocerlo. 

Mientras en la obligaci6n de crédito, hasta la - 

fase final de ejecuci6n forzada de la obligaci6n, su

llegada a concretar la garantía de bienes del deudor, 

individualmente determinados, por el derecho real este_ 

resultado es inmejorable, pues significa ahorro de tiem

po, primacía y disminuci6n de riesgos. 

La preferencia que se establece a favor del - - 

acreedor de derecho real, opera con relaci6n a los de— 

más acreedores, del obligado como derecho de prioridad, 

y en los casos de quiebra o de concurso del deudor, sub

siste esta característica, que se ha expresado dicien— 

Im

Las características apuntadas, son simples conse

cuencias de la forma como opera el llamado derecho real, 

con relaci6n al patrimonio del deudor sobre bienes indi
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vidualmente determinados, a diferencia del derecho de - 

crédito que opera de manera general e indeterminada so- 

bre los bienes del patrimonio del obligado, y solamente

en fase posterior en ejecuci6n forzada de la obligaci6n

cuando los bienes se individualizan, se producen conse- 

cuencias similares a los del derecho real. 

Tanto el derecho de crédito, como el derecho - - 

real son oponibles a toda persona, aunque de manera di- 

ferente por su distinta forma de operar, tal y como he- 

mos visto. Esta cualidad de oponibilidad no es exclusi- 

va del derecho real, sino que es característica de todo

derecho. 

El derecho de crédito y el derecho real se extin

guen por prescripci6n y no sonsusceptibles de adquirir- 

se por este mismo medio, me refiero aquí Uicamente a - 

los derechos reales de garantía. 

Expuestas las características citadas en las te- 

sis anteriores y que son de carácter general de los de- 

rechos de crédito y de los derechos reales, veremos a - 

continuaci6n brevemente en particular los principales - 

derechos reales de garantía, de acuerdo con nuestro de- 

recho positivo, con el prop6sito de hacer resaltar di— 

chas características. 



89

El C6digo Civil para el Distrito Federal, en su_ 

artículo 2836, reconoce a la prenda expresamente el ca- 

rácter de derecho real, limitándola a los bienes mue— 

bles susceptibles de enajenarse, y estableciendo así -- 

mismo su carácter accesorio, de garantía en el cumpli— 

miento de las obligaciones y de preferencia en el pago. 

La cosa objeto de la prenda puede quedar en po— 

der de acreedor de un tercero o del mismo deudor, sin - 

embargo, para que el derecho real produzca plenos efec- 

tos jurídicos, en éstos dos Utimos casos deberá inscri

birse en el Registro Pdblico de la Propiedad y del Co— 

mercio ( 35). 

El que la cosa dada en prenda permanezca en pose

si6n del deudor, significa una gran ventaja, pues antes

se le privaba de ella. 

Conforme a las características anotadas, funda— 

mentalmente el titular del derecho real, goza de prefe- 

rencia para ser pagado su crédito, con el precio de la_ 

cosa dada en garantía, en juicio por separado, sin nece

sidad de entrar a concurso y también tiene el derecho

de recuperar la cosa de cualquier detentador, con lo

cual el cumplimiento de la obligaci6n queda asegurado. 

35) Odigo Civil para el Distrito Federal. Artfculo 2861. 
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Mientras no es exigible la obligaci6n, el acree- 

dor tiene ánicamente el Poder de cuidar la conservaci6n

de su deudor y por ende de la cosa dada en garantía. El

titular del derecho real de prenda no tiene el uso y go

ce de la cosa. 

La hílDoteca constituye el derecho real de garan- 

tía tipo, en el que se destacan claramente las dos ca— 

racterísticas señaladas de Preferencia y de persecuci6n. 

Mientras en la prenda el C6digo Civil expresamen

te establece que el derecho real se constituye sobre -- 

bienes muebles, al reglamentar la hipoteca determina la

ley, sobre qué bienes puede recaer, aunque en diferen— 

tes artículos se refiere a los inmuebles, queda a discu

si6n si también puede constituirse sobre bienes mue- - 

bles. 

El concepto positivo de la hipoteca, es el de -- 

una garantía real, constituída sobre bienes que no se - 

entregan al acreedor y que dá derecho a éste, en caso - 

de incumplimiento de la obligaci6n garantizada, a ser - 

pagado con el valor de los bienes en el grado de prefe- 

rencia establecido Por la ley. 

Para el obligado, presenta la ventaja de no ver- 

se privado de la posesi6n del bien objeto de la garan— 
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tía, la cual gravita sobre el bien hipotecado, aunque - 

pase a poder de tercero, así es como queda consagrado - 

el llamado derecho de persecuci6n, que es posible ejer- 

cer debido a que el derecho real debe recaer siempre so

bre bienes específicamente determinados, y en esta for- 

ma fácilmente pueden ser identificados y perseguidos. 

Por regla general, el derecho real de garantía, - 

afecta la totalidad de la cosa, es indivisible no obs— 

tante que la obligaci6n que garantiza se reduzca poste- 

riormente. La preferencia en el pago es establecida -- 

por la ley que dispone en el C6digo Civil en su artícu- 

lo 2981 que: " Los acreedores hipotecarios y los pignora

ticios, no necesitan entrar en concurso para hacer el - 

cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones que

les competen en virtud de la hipoteca o de la prenda en

los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el va

lor de los bienes que garanticen sus créditos". 

Establecida la doctrina y legalmente la forma en

que operan los derechos reales de garantía en el patri- 

monio del obligado, pasaremos a estudiar la forma de -- 

operar del embargo, para que posteriormente Podamos es- 

tablecer los puntos de contacto y de divergencia que -- 

pueden existir entre unos y otros. 
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En un principio, la obligaci6n o derecho debe -- 

ser cumplida voluntariamente por el obligado y que en - 

caso de que se omita el cumplimiento, el titular del de

recho puede exigirlo judicialmente, pero que como algu- 

nas veces, dado el objeto del derecho, no es posible -- 

obtenerlo forzadamente, la acci6n del acreedor se tradu

ce en la abstenci6n de una prestaci6n equivalente. 

El patrimonio del obligado responde del cumpli— 

miento voluntario o forzado de sus obligaciones, es por

esto que ahora nos ocuparemos del patrimonio como garan

tía general de las obligaciones. 

El beneficiario de un título de crédito que no - 

le es pagado a su vencimiento, puede solicitar la inter

venci6n jurisdiccional del Estado, para que en laltimo - 

término sea satisfecho en su derecho, mediante la ejecu

ci6n sobre el patrimonio del deudor. A esta ejecuci6n_ 

se denomina embargo, para distinguirla del simple dep6- 

sito y del secuesto convencional. 

La ejecuci6n sobre los bienes, es actualmente la

forma normal de la ejecuci6n forzada, sin embargo la re

gla general de que el patrimonio responde del cumplimien

to de todas las obligaciones, tiene su excepci6n, pues_ 

no todos los bienes que forman el patrimonio quedan in- 
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cluIdos dentro de esta garantía general, por motivos hu

manitarios la ley ha excluIdo diferentes bienes, que -- 

trata el artículo 54 del C6digo de Procedimientos Civi- 

les, entre ellos los instrumentos de trabajo, los mue— 

bles de uso ordinario del deudor y de su familia, en

tanto son indispensables para la vida y algunos otros

más enumerados limitativamente. 

Todos los demás bienes, que no son materia de la

exclusi6n, forman la garantía general para la ejecuci6n

forzada de las obligaciones. 

Cuando la obligaci6n ha vencido y no ha sido cum

plida, siendo Dor tanto exigible; en este caso el acree

dor solicita la intervenci6n jurisdiccional por parte

del Estado, para obtener el cumplimiento forzado del

deudor o la indemnizaci6n equivalente como el patrimo— 

nio del deudor responde del cumplimiento de todas sus - 

obligaciones, el acreedor ejercita su derecho, que es - 

en términos procesales denominada acci6n, en contra del

obligado para hacer constreñido, pidiendo a la vez al - 

Estado el reconocimiento del derecho que se reclama. 

La garantía que ofrece el Patriminio del deudor, 

es fluctuante, pues en cualquier momento puede aumentar

o disminuir, y el acreedor por medio de la intervenci6n



94

de los 6rganos competentes del Estado, precisa la garan

tía, determinando los bienes sobre los que ésta debe re

caer, para posteriormente hacer efectivo el cumplimien- 

to o en dltimo término con el importe que se obtenga de

la venta de los bienes, cubrir el valor de la obliga- - 

ci6n, o bien el deudor también puede determinar o seña- 

lar esos bienes para su embargo y en caso de que no se- 

ñale el derecho pasará al acreedor. 

Para mejor claridad diremos que el embargo es el

aseguramiento de bienes patrimoniales del obligado, por

acto de autoridad, para garantizar el Dago o cumplimíen

to de una reponsabilidad. 

Previamente se ha hecho referencia, en el desa— 

rrollo del presente capítulo, a una obligaci6n o respon

sabilidad preexistente, queriendo indicar con ellos que

el embargo no tiene vida independiente, que como garan- 

tía que es, siempre se constituye unido a la obligaci6n

o derecho que los motiva, lo que le da un carácter acce

sorio no obstante que las leyes que regulan el procedi- 

miento está considerada como de orden páblico, por la - 

intevenci6n que tiene la sociedad, Dor contraste con el

derecho que se asegure, que en la generalidad de los ca

sos es de orden privado. 
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Es el medio que generalmente se emplea en la ej 

cuci6n forzada de las obligaciones y siendo accesorio - 

del derecho principal al que sirve, ésta le da su natu- 

raleza. 

Examinando el embargo Por su forma de operar, en

contramos que se constituye sobre bienes determinados - 

particularmente, los que afecta como medida de seguri— 

dad a un fin determinado, que es el cumplimiento de la_ 

obligaci6n como resultado del procedimiento. 

Desde luego, debemos advertir que estamos coloca

dos en el plano de que la acci6n que se ejercita es pro

cedente, pues en el caso de improcedencia los efectos - 

que produce el embargo son transitorios. 

A partir del embargo, los bienes asegurados y -- 

sujetos a la finalidad perseguida con el procedimiento, 

son conservados a nombre del acreedor, mientras se ob— 

tiene la venta de ellos y con su producto el pago de -- 

las prestaciones reclamadas. En otras palabras, por el

embargo se establece la preferencia del acreedor, para_ 

ser pagado con el importe de dichos bienes, en relaci6n

a los demás acreedores del obligado y segdn el grado de

prelaci6n. 

Por el embargo, el deudor no pierde la libre dis
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posici6n de los bienes secuestrados, aunque de hecho -- 

ésta facultad indirectamente es restringida, por el gra

vámen que implica sobre los bienes asegurados, que que- 

dan sujetos al resultado del procedimiento, respondiendo

con su valor del cumDlimiento de la obligaci6n; podría_ 

perder la disposici6n de los bienes embargados siendo - 

muebles y éstos se le substraigan y el acreedor designe

a un depositario de su confianza. 

Por otra parte, como en todo tiempo, corresponde

al acreedor la conservaci6n de su derecho, así mismo -- 

tiene la conservaci6n de los bienes que le sirven de ga

rantía, los que por haber sido determinados individual- 

mente, son ya conocidos y por consiguiente, fácilmente_ 

se les puede identificar para reclamarlos del nuevo po- 

seedor o adquitente, rigiendo aquí las reglas especia— 

les sobre la adquisici6n de los bienes muebles e inmue- 

bles respecto de terceras personas de buena fe. 

El embargo no priva al obligado, como se mencio- 

n6 con anterioridad, de la libre disposici6n de sus bie

nes, pero conduce a ese resultado y se limita general— 

mente a quitarle el uso y goce de la cosa como conse- - 

cuencia de privarlo de la posesi6n del bien secuestra -- 

do, lo que adquiere el acreedor por conducto del deposi

tario, pero no as£ el uso y disfrute de la cosa. 
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Considero que lo antes expuesto está de acuerdo_ 

fundamentalmente con nuestra legislaci6n positiva, por_ 

lo que a continuaci6n citaré diversas disDosiciones en

aDoyo de lo expresado. 

Desde luego, el concepto que dimos de embargo es

tá acorde con el C6digo Civil, que establece que el se- 

cuestro convencional se verifica cuando los litigantes_ 

depositan la cosa litigiosa en poder de un tercero, que

se obliga a entregarlos concluído el pleito, al que con

forme a la sentencia tenga derecho a ella. Secuestro - 

judicial es el que se constituye por decreto del juez. 

Yo considero que el embargo, es el aseguramiento de bie

nes patrimoniales del obligado por acto de autoridad -- 

para garantizar el pago o cumplimiento de una re
1

sponsa- 

bilidad. 

Por el hecho de que la cosa secuestrada quede en

r>oder de una tercera persona, se priva al obligado de - 

su posesi6n y por tanto del uso y goce de ella, sin em- 

bargo, el C6digo de Procedimientos Civiles permite al - 

deudor ser el depositario, ya que deja la facultad de - 

hacer el nombramiento al acreedor bajo su responsabili- 

dad, con lo cual dicho nombramiento puede recaer en fa- 

vor del deudor, en este caso no pierde el uso y goce de

la cosa Dero con la circunstancia de que su conducta se
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rige Por normas más estrictas aunándose a la responsabi

lidad civil lo penal que Puede originar la violaci6n -- 

del dep6sito¿ 

Que el embargo no tiene mayor alcance que los de

rechos que garantiza, se deduce del C6digo de Procedi— 

mientos Civiles establece que s6lo subsiste en cuanto - 

los bienes que fueron objeto del mismo y basten a cu- - 

brir la suerte principal y prestaciones accesorias, lo_ 

mismo sucede en el caso contrario de que la garantía ~- 

sea insuficiente, pues entonces se puede ampliar el em- 

bargo en otros bienes. 

Podemos confirmar con lo anterior que el embargo

debe recaer sobre bienes concretamente determinados, si

no en forma, no sería Posible emplazar al deudor del em

bargo el secuestro del crédito. 

La facultad del deudor de la libre disposici6n

de sus bienes también se afecta por el embargo, éste

conduce a su pérdida aUn antes de que se llegue a resol

ver el procedimiento ' como en el caso de la venta anti- 

cipada de los bienes que puede hacer el depositario con

autorizaci6n del juez, si se trata de bienes muebles -- 

fungibles o fáciles de deteriorarse o temeritarse. 

Estableciendolasventajas y diferencias que gene
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ran las anteriores figuras jurídicas Dodemos valorar la

fuerza de derecho real que tiene el embargo. 

a) Existen puntos de coincidencia, pues bien son

derechos accesorios, que constituyen una garantía para_ 

el cumplimiento de una obligaci6n principal. La pose— 

si6n de los bienes garantía pueden quedar en poder del_ 

deudor. En cuanto al acreedor por embargo, prenda e hi

poteca, los bienes en que ha sido constituída la garan- 

tía representan para él, la preferencia de ser pagado - 

con el precio que se obtenga de ellos, con exclusi6n de

otros acreedores y por el hecho de ser constituída la - 

garantía sobre bienes expresamente determinados, tiene_ 

el derecho de perseguir éstos, en poder de quienes se - 

encuentran. 

La prenda recae sobre muebles, la hipoteca sobre

bienes inmuebles y el embargo puede recaer indistinta— 

mente sobre unos u otros. 

Estas garantías están sujetas al principio cono- 

cido desde los romanos de Pior Tempore, Potior Jure, — 

consagrado en diversos preceptos de nuestra ley, y espe

cialmente en el caso de los derechos que estén sujetos_ 

a inscripci6n, en el Registro Público. 

Todos estos derechos de garantía, se pierden por
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prescripci6n negativa, pero no son susceptibles de ad— 

quirirse por prescripci6n positiva. 

Básicamente tienen las mismas características, -- 

técnicamente operan del mismo modo en relaci6n al patri

monio del obligado. 

b) Las diferencias básicas son en cuanto al tiem

po y la forma de constituirse. 

La Drenda y la hipoteca, generalmente se consti- 

tuyen en el momento que garantizan el derecho y sin que

medie acto de autoridad. El embargo se constituye gene

ralmente con posterioridad al nacimiento de la obliga— 

ci6n, forzadamente y por acto de autoridad y siempre

presupone una controversia por decidir. 

c) Se reportan ventajas dentro de la prenda y la

hipoteca para el acreedor desde el nacimiento de la - - 

obligaci6n, en cambio en el embargo desde que la oblig l, 

ci6n es exigible, por excepci6n puede practicarse antes

del nacimiento, precautoriamente. 
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1.- TESIS QUE NIEGA El, CARACTER REAL DEL EMBARGO. 

En la doctrina mexicana, ha sido objeto de gran- 

des e interesantes discusiones el determinar la natura- 

leza jurídica del embargo, al que se atribuye por algu- 

nos tratadistas la de ser un derecho real. 

La tesis sustentada por la jurisprudencia de la_ 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en lo que res— 

pecta a la naturaleza jurídica del embargo es la si- - 

guiente: 

Las características más importantes del derecho

real son las siguientes: el poder directo e inmediato - 

que confiere a su titular', sobre una cosa; el derecho - 

de persecuci6n y el derecho de preferencia cuando se -- 

trata, naturalmente, de los derechos reales que consti- 

tuyen una garantía. Ahora bien, es indudable que el em

bargo no concede al embargante un derecho real, sino — 

que coloc6 bajo la guarda de un tercero y a disposici6n

del juez que conoce del juicio en que se orden6 la Dro- 

videncia; lo que significa que la cosa embargada no se_ 

encuentra bajo el poder del embargante, sino bajo el — 

de una autoridad judicial, que no puede considerarse si- 

quiera como intermediario entre el embargante y el em— 
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bargado, el que puede disponer del bien secuestrado: de

ahí, que el embargo debe considerarse como una institu- 

ci6n de carácter procesal y de naturaleza ( su¡ generis) 

cuyas características se relacionan con el dep6sito, se

gCn lo dispuesto por los artículos 2545 y 2546 del C6di

go Civil de 1884, debiendo buscarse el origen de ésta - 

instituci6n en lo que los romanos denominaban secuestro

y no el pignus practorium o en el pignus ex judiscatum_ 

causa, captum, crue constituían en el derecho romano cau- 

sas de seguridad o garantía. Tampoco implica el embar- 

go el derecho de persecuci6n porque éste consiste en la

facultad de obtener todas o parte de las ventajas de -- 

que es susceptible una cosa, reclamándola de cualquier_ 

poseedor siguiendo un juicio en contra de un tercero o_ 

sea, deduciendo una acci6n que correlativa del derecho_ 

de persecusi6n; por lo tanto, adn aceptando que el em— 

bargante pueda privar en ciertos casos a un nuevo adqui

rente de la cosa embargada, haciendo que ésta se remate

y se le adjudique, el derecho de persecuci6n lo adquie- 

re desde el momento en que se convierte en adjudicata-- 

rio, es decir, en propietario teniendo entretanto s6lo_ 

el derecho de hacer rematar la cosa por el juez a cuya

disposici6n se encuentra el bien embargado, derecho que

emana estrictamente de la sentencia pronunciada en el - 

juicio en que se ha ordenado el embargo y al cual co~ - 
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rresponde la actio judicati de que habla Chiovenda. Fi

nalmente, el embargo, no otorga al embargante el dere— 

cho de preferencia ni tampoco adquiere tal prerrogati— 

va, que es característica de los derechos reales de ga- 

rantía, en virtud de su registro pues el acreedor hipo- 

tecarío no aumenta su preferencia ni puede decir que

tenaa una nueva causa de ello, cuando embarga la cosa

hipotecada mediante la fijaci6n de la cédula respecti-- 

va; en cambio, si el titular de una segunda hipoteca se

subroga en los derechos del primer acreedor hipotecario, 

con relaci6n a los demás acreedores, también hipoteca— 

rios, puede invocar en lo sucesivo dos causas de prefe- 

rencia y en caso de que no existan otros acreedores, -- 

puede decirse no s6lo que tiene dos causas, sino que su

preferencia aument6; lo que significa que el embargo en

sí no constituye tal, la prelaci6n que se establece en_ 

el C6digo de Procedimientos Civiles en el caso del reem

bargante; pero entonces, tendría que considerarse una - 

tercera causa de preferencia al lado de las garantías y

privilegios, con características especiales y que no p 

dría aplicarse sino al caso expresamente previsto por - 

la ley ya que las disposiciones que establecen la prefe

rencia, implican una excepci6n a la regla general, se— 

gún la cual, todos los acreedores deben sufrir propor— 

cionalmente las disminuciones que resienten el patrimo~ 
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de su deudor y así como en el caso de concurrencia de

créditos privilegiados el problema se resuelve dando

preferencia a estos últimos, tendrá que concluirse en

caso de concurrencia de créditos hipotecarios con crédi

tos garantizados con embargo o reembargos, que la prefe

rencia corresponda a los primeros, de todo lo cual se - 

deduce que el embargo no constituye un derecho real, da

do que no reúne ninguna de las características más im— 

portantes que este derecho confiere a su titular". 

Las afirmaciones de la ejecutoria son las si- - 

guientes: 

a) Caracterísitcas del derecho real son: poder - 

directo e inmediato sobre la cosa: derecho de preferen- 

cia y derecho de persecuci6n. 

b) En el embargo no hay poder directo o inmedia- 

to sobre la cosa porque ésta se coloca bajo la guarda ~ 

de un tercero y disposici6n del juez, por lo que sus ca

racterísticas se relacionan con el dep6sito. 

c) El embargo tiene su origen en el secuestro ro

mano y no en el pignus Draetorium o en el Dignos ex- ju- 

dicati. 

d) El embargante no tiene derecho de persecuci6n, 
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pues éste lo adquiere hasta que se convierte en adjudi- 

catio; mientras tanto sí tiene el derecho de hacer rema

tar la cosa, en virtud de la actio judicati de que habla

Chiovenda. 

e) El embargante no tiene derecho de preferencia

en virtud del registro pues cuando el acreedor hipoteca

rio embarga no aumenta su preferencia. 

f) Si se considera una causa de preferencia la - 

que establece el C6digo de Procedimientos Civiles en el

caso del reembargante, entonces tendría que considerar- 

se una tercera causa de preferencia al lado de las ga— 

rantías y privilegios, con características especiales - 

que implican una excepci6n, de estricta interiDretaci6n

y

g) Que en caso de concurrencia de créditos hipo- 

tecarios con créditos garantizados con erabargo o reem— 

bargo, la preferencia corresponde a los primeros." ( 36) 

36) Tesis 175 Embargo Naturaleza Jurfdica del, publicada en Ju- 

risprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 1917 y 1965, 
como Apéndice del Sumario Judicial de la Federaci6n, tercera

Sala. 
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2.- TESIS QUE AFIRMA EL CARACTER REAL DEL EMBARGO. - 

Para Rojina Villegas, el embargo o secuestro ju

dicial, si crea derechos reales o características se

mejantes a los derechos reales de garantía. 

Empieza a expresarse de la siguiente manera: -- 

desde luego conviene que el embargo es un dep6sito_ 

judicial pero de naturaleza esencialmente distinta al

contrato de dep6sito, el C6digo Civil, al Reglamentar

impropiamente aquél contrato señala un capítulo espe- 

cial para el secuestro. 

El secuestro judicial siempre supone orden del - 

juez y su finalidad consiste fundamentalmente en ase

gurar bienes que pueden quedar en dep6sito de un ter

cero o del ejecutado, para proceder al remate o ven- 

ta judicial de los mismos, haciendo pago al acreedor

o ejecutante con el producto que se obtenga en la su

basta. 

En realidad por lo que se refiere al secuestro_ 

judicial, el C6digo Civil, comete un error de técni- 

ca jurídica al eauipararlo en cierto aspecto con el_ 

secuestro convencional pues en tanto que en este si

hay contrato, en aquél no existe el acuerdo de volun
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tades o consentimiento, esencial para la existencia - 

de todo contrato. Por virtud del embargo o secues ~ 

tro judicial, se constituye un depósito con o contra

la voluntad del dueño de tal manera que esta puede - 

faltar y sin embargo en el acto jurídico constituir- 

se. Además, dicho acto supone la intervención del - 

juez que decreta el secuestro y la del ejecutar que_ 

lo practica cumplimentando la orden de aquél. 

Antes del secuesto o embargo, estamos en pre— 

sencia de una situación radicalmente distinta a la - 

que nace una vez practicado aquél acto. En efecto, - 

es principio general en derecho, que ante un supues- 

to jurídico nuevo deban sobrevenir consecuencias ju- 

r1dicos nuevos. Por virtud del secuestro no se trans

forma el derecho de crédito, pero si nace un nuevo de

recho complementario de aquél. 

Los acreedores quirografarios, conforme al artí- 

culo 2964 del Código Civil, sólo tienen la posibili— 

dad normativa de ejecutar en el patrimonio de su deu- 

dor o como se dice generalmente, existe una prenda tá

cita constituída por todos los bienes presentes y fu- 

turas del obligado en agarantía de sus deudas y fren- 

te a sus acreedores en general, el precepto jurídico
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indica: 

Practicando un secuestro de bienes, evidentemente

que el acreedor conserva su derecho personal, pero su

situaci6n jurídica ya no es la de un derecho en poten- 

cia 0 en posiblidad de ejecuci6n sobre bienes determi- 

nados.- Nace un poder jurídico del embargante sobre -- 

los mismos pero en funciones de garantía, 0 sea, para

hacerse pago de su crédito, previo el remate correspon

diente. En tal virtud, se ha transformado la facultad

en abstracto que tenía el acreedor sobre todo el patri

monio de su deudor, en un poder jurídico efectivo so- 

bre bienes determinados. Nace un poder jurídico del

embargante sobre los mismos pero en funciones de garan

tía, o sea, para hacerse pago de su crédito, previo el

remate correspondiente. En tal virtud, se ha transfor

mado la facultad en abstracto aue tenía el acreedor so

bre todo el patrimonio de su deudor, en su poder jurí- 

dico efectivo sobre bienes determinados. En lo sucesi

vo ya el acreedor no exigirá la prestaci6n debido a un

acto de conducta del deudor, sino que su facultad se - 

manifiesta en dos sentidos: a) Como derecho de venta - 

para sacar a remate los bienes embargados y b), como - 

derecho a pagarse con el producto de esos bienes. 



109

La naturaleza del poder que se ejerce sobre los

bienes secuestrados, para cumplir las dos finalida - 

des señaladas, tiene modalidades especiales que nos_ 

permiten establecer diferencias con los derechos rea

les en general, pero que al propio tiempo nos dan la

base para encontrar semejanzas fundamentales con los

derechos reales de garantía. En efecto, es evidente

que por el embargo no se constituye un derecho real_ 

de aprovechamiento, pues el embargante o el deposita

rio en su caso, no están facultados para usar o gozar

de las cosas secuestradas. Asimismo es claro que el

embargo de bienes constituye una situaci6n transito— 

ria, que prepara el remate y termina con la venta de - 

los bienes y la aplicaci6n del producto obtenido. Aun

cuando lo anterior demuestra que el embargo se distin

gue radicalmente de los derechos reales de aprovecha- 

miento, nada se opone a buscar analogías con los dere

chos reales de garantía. Estos suponen siempre la -- 

existencia de un derecho principal, de un derecho de_ 

crédito al cual garantizan. Su finalidad no consiste

en que el titular aproveche directamente el bien afec

tado para obtener determinado beneficio en el uso, en

el goce, en la transformaci6n o en el consumo, sino - 

fundamentalmente se caracteriza dicha finalidad a tra
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vés de las acciones de venta, persecuci6n y preferen- 

cia en el pago. 

Si comparamos las características de los derechos

reales de garantía, con los del gravamen que se cons- 

tituye en el embargo, encontramos la misma finalidad: 

el ejecutante no tiene el derecho de aprovechar econ6

micamente los bienes secuestrados, estos quedan en po

der de un tercero; el depositario judicial pero si -- 

tiene la facultad de exigir la venta en remate plabli- 

co, previos los trámites respectivos asíaDmo el dere- 

cho de hacerse pago con el producto que se obtenga en

la subasta. Además, el embargante tiene un derecho - 

de preferencia en el citado pago, respecto de aqu& los

que con posterioridad hubiesen constituído gravamen

sobre los bienes embargados. Por consiguiente, la

oponibilidad del embargante en cuanto a la preferencia

se manifiesta con los mismos caracteres jurídicos que

en los derechos reales de garantía. 

Tratándose de bienes inmuebles esa preferencia - 

se determina por la fecha de inscripci6n del embargo_ 

en el Registro Público de la Propiedad. 
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Los derechos reales otorgan una acci6n persecuto- 

ria de la cosa; cuando esta se enajena, pasa con el -- 

gravamen correspondiente al adquirente o poseedor ori- 

ginario de la misma. Es así como el titular del dere- 

cho real puede oponer su facultad jurídica persiguien- 

do la cosa, en contra de terceros. Lo mismo ocurre -- 

tratándose del embargo practicado éste si el deposita- 

rio es desposeído de la cosa o bienes secuestrados o

cuando el ejecutante que a la vez qued6 como deposita- 

rio, enajena los bienes. Respecto a los inmuebles, la

inscripci6n del embargo permite que aCn cuando aquellos

sean objeto de nuevas ejecuciones, los reembargantes - 

sufren las consecuencias de prioridad del primer embar

gante. Todas estas características no las encontramos

en los derechos personales en los que no cabe pensar - 

en la acci6n persecutoria. En cuanto a los derechos - 

de preferencia, s6lo en los casos de concurso se esta- 

blecen jerarquías y prelaciones entre acreedores de di

versas clases pero ello se debe al secuestro general - 

que se practica sobre los bienes del concursado. Es - 

decir, nuevamente encontramos el embargo como supuesto

de esos efectos reales. 

Conforme a un principio general de derecho según - 

el cual todo cambio en el supuesto jurídico origina un
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cambio en las consecuencias, no es posible admitir que

los derechos de crédito continilen sin alteraci6n algu- 

na, cuando se practica el embargo de bienes. El embar- 

go no los extingue pero si agrega un dato más a su pro

pia existencia. Justamente el secuestro implica la

ejecuci6n del crédito, pero no mediante pago, sino

creando una situaci6n intermedia o provisional para

conseguir ese efecto. Los bienes secuestrados quedan_ 

efectos al pago de la obligaci6n. El acreedor adquie- 

re un derecho concreto sobre ellos. Situaci6n jurídi- 

ca de simple titular a una prestacion a una abstenci6n

como forma de conducta, se ha convertido en un poder - 

jurídico directo sobre cosas determinadas para exiair_ 

la venta judicial de los mismos y lograr con el produc

to que se obtenga. 

Este nuevo supuesto jurídico aue entra en juego - 

evidentemente que ha dado una garantía especial al de- 

recho personal. Por eso decimos que nace un nuevo de- 

recho en forma de garantía derivada o accesoria y que_ 

cumple las funciones de garantía inherentes a la hipo- 

teca o la prenda. 
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No podemos considerar que en el caso ha habido una

extinci6n del derecho de crédito, transformado en real. 

Creemos que en realidad existe un nuevo derecho comple- 

mentario que viene a sumarse al derecho principal con - 

fines de garantía. 

37) Rafael Rojina Villegas. Compendio de Derecho Civil. Tomo 11. 
Editorial Porrúa, S. A. Pág. 53. 
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3.- EL REGISTRO DEL EMBARGO, QUE DERIVA DEL JUICIO EJE

CUTIVO MERCANTIL Y SUS EFECTOS FRENTE A TERCEROS. - 

En nuestro derecho el Registro Pdblico, no tiene la

organizaci6n, ni el carácter de sustantividad, signifi- 

ca que la existencia de la Instituci6n es de carácter - 

complementaria dentro del sistema de los derechos que - 

están sujetos a inscripci6n. 

El actual C6digo Civil, determina la finalidad del

Registro Público, al fijar en su articulado los efectos

de la inscripci6n y de la falta de inscripci6n de los - 

derechos sometidos al régimen del Registro fundamental- 

mente el interés que protege la ley a través del Regis- 

tro Publico, es el de terceras personas, que han sido

ajenas a la relaci6n de derecho establecido entre las - 

partes, pero que, como en un momento dado puede surgir

dicho interés por parte de esas terceras personas, es - 

necesario que sea debidamente tutelado. 

En virtud de este precepto, el derecho de tercero

adquiere mayor seguridad y su derecho no puede ser -- 

anulado, si el acto o contrato fue celebrado con el ti

tular del derecho, conforme al Registro Público, la -- 
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omisión de la inscripción por parte de un titular inter

medio hace inoperante su derecho respecto de terceras - 

personas. 

Este principio de no oponibilidad del derecho se - 

encuentra consagrado en la ley, al establecer que los - 

documentos que conforme a la ley deben registrarse y no

se registren, sólo producirán efectos entre quiénes los

otorguen, pero no podrán aprovecharlos en cuanto le -- 

fueren favorables.( 38) 

En resumen, dentro de nuestro actual sistema jurí- 

dico, la inscripción en el Registro, de los derechos -- 

que especifica la ley, es una formalidad complementaria

para la plena validez extrínseca de los actos en rela - 

ción a terceros, entendiendo por terceros, toda persona

que es extraña a la relación de derecho establecida y - 

que por tanto no tiene el carácter de parte, pero que - 

en un momento tiene interés en la existencia oinexisten

cia de la relación, por el beneficio o perjuicio que -- 

ella se le liga a su persona en el patrimonio. 

El acreedor personal, de momento no tendría interés

en determinado bien de su deudor, su interés es general

38) Código Civil, Ob. Cit. Art. 3007
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respecto a todo el patrimonio del obligado que le sir- 

ve de garantía, en el cual se encuentran comprendidos - 

los bienes, y formando parte de ellos los derechos rea

les, es por esto que también le interesa la situaci6n_ 

que guarden los derechos reales, puesto que como he di

cho forman parte del patrimonio, además ese interés ge

neral se particulariza cuando el acreedor se ve en la_ 

necesidad de asegurar determinado bien para garantizar

el cumplimiento de su obligaci6n y es más, se especia

liza este interés, cuando por medio del embargo asegu- 

ra bienes en forma determinada. 

Tercero, además es el que tenga un interés legiti

mo, criterio que establece la ley ( 39). 

En caso de los acreedores personales encontramos_ 

sancionado el interés legítimo ( 40) que establece co- 

mo garantía general del cumplimiento de las obligacio- 

el patrimonio del obligado y como los derechos reales_ 

sujetos a registro forman parte del patrimonio, y pue- 

den garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones_ 

personales, esta clase de acreedores tienen un interés

legítimo, en cuanto a la situaci6n que guardan los de

39 ) Código Civil. Ob. Cit. Articulo 3010

40) Código Civil. Ob. Cit. Artfculo 2964



117

rechos reales del obligado, y como por parte la ley no

los excluye, expresamente del concepto de tercero en - 

materia del Registro Pdblico, y la finalidad de esta - 

instituci6n es precisamente de protecci6n a aquellas - 

mediante la publicidad, de titulos de derechos sobre - 

bienes muebles o inmuebles. 
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C 0 N C L U S 1 0 N E S

1. El título de crédito cumple con una funci6n impor

tantísima dentro del derecho, por la seguridad, simpli- 

cidad y certeza que genera su expedici6n. 

2. Considerando la disposici6n del artículo quinto - 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

al determinar que los títulos de c'rédito como documen- 

tos, que tienen la característica de calificarse como

cosa, misma que pueden ser objeto de someterse a la es

fera jurídica de una persona y por tanto, es considera

do ese documento como un bien ya que mantiene su valor

a pesar de fuerza extraña que los traslade, conserva - 

su calidad de título y de bien mueble. 

3. La palabra ejecuci6n significa la adecuaci6n de - 

lo que es o lo que debe ser en ese sentido, la ejecu - 

ci6n de la obediencia al mandato, como actividad diri- 

gida a obtener la eficacia práctica que opera en el

término de los hechos, así como el allanamiento por

parte del obligado. 
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4. La ejecuci6n, S610 se puede iniciar por el titular

del Derecho que se trata de hacer efectivo en contra - 

del obligado a satisfacerlo y, siempre que se ampare en

una leypara lo cual es necesario que la autoridad se

encuentre ante la exhibici6n de un título ejecutivo -- 

que contenga los requisitos de Abstracci6n, Autonomía, 

Liberalidad, Incorporaci6n y Legitimidad; asíel Juez

despachará la ejecuci6n forzosa. 

5. Nuestra Legislaci6n Armoniza los intereses en pul

na del acreedor insatisfecho y el deudor incumplido al

establecer sus derechos; así para el acreedor como me- 

dida de defensa el derecho de concurrir a la diligen - 

cia de requerimiento o embargo, nombrar depositario, - 

señalar los bienes objeto de la responsabilidad en los

casos y condiciciones establedidas por la ley, al deu- 

dor la ley establece en su beneficio la exclusi6n de - 

determinados bienes que no pueden ser objeto de la res

ponsabilidad el orden excluyente que se debe seguir en

cuanto a los bienes para realizar la traba, el derecho

de designar bienes a embargar. 
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6. Considero que el embargo es la coacci6n acordada por

el Organo jurisdiccional, que permite invadir la esfera - 

patrimonial del deudor hasta el momento en que se está - 

enfrente a un título de crédito, y su transformaci6n mate

rial de los bienes aprendidos para dar satisfacci6n del_ 

interés de quien ha sido declarado triunfador o poseedor_ 

del título ejecutivo, se trata de obtener algo con o sin_ 

la voluntad del obligado. 

7. El embargo ejecutivo es una limitaci6n a la facul— 

tad de disposici6n del deudor en su patrimonio, los efec- 

tos de la ejecuci6n, a fin de responder de una obliga- - 

ci6n reconocida en un título de crédito consecuentemente, 

el embargo somete el bien, afectado a la potestad del

tribunal que lo ordeno, para que con su valor se pague

al acreedor. 

8. Considero que el embargo no es sin6nimo de secuentro

judicial, ya que puede existir aquél más no éste; el em— 

bargo es un acto categ6ricamente jurisdiccional, ordenado

por un juez, que tenga facultades para dictar dicho - - 

mandamiento, siempre y cuando el documento base de la ac- 

ci6n traiga aparejada ejecuci6n, requisitos que el juzga

do deberá de estudiar de oficio, antes de darle la entrada
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a la demanda propuesta por el acreedor o actor. 

9. Considero que el cheque no es un título de crédito, - 

puesto que en este documento no se da el fen6meno del - 

crédito. 

10. El derecho de crédito y el derecho real, tienen la - 

misma naturaleza jurídica. La diferencia establecida en

tre unos y otros derechos, lo es cuánto a la forma y - - 

tiempo de manifestarse. 

11. Los derechos reales sobre inmuebles, para que surtan

efectos con relaci6n a terceros deben de ser inscritos - 

en el Registro Público de la Propiedad; cuando el objeto

de la responsabilidad se realiza sobre un bien mueble en

funci6n del embargo, se constituye un derecho similar al

derecho de prenda, variando tan s6lo la forma de consti- 

tuci6n, siendo ambos un criterio en ejecuci6n. 

12. Dentro de la distinci6n formal que se hace de los de

rechos reales, el embargo participa de las característi- 

cas de éstos, que son el poder jurídico, el derecho de - 

persecuci6n y el de preferencia; operando técnicamente - 

del mismo modo en el patrimonio del obligado por lo que_ 

considero que el embargo es un derecho real. 
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13. El Registro Público de la Propiedad y del Comercio - 

es una Instituci6n establecida, principalmente para el - 

registro de los derechos reales, complemen- aria de ellos, 

para la plena validez extrínseca de los actos, con rela- 

ci6n a terceras personas, pues su finalidad es dar segu- 

ridad a las relaciones jurídicas dentro de la sociedad,_ 

por medio de la publicidad y en protecci6n de las perso- 

nas que no han intervenido en las relaciones jurídicas - 

sujetas a inscripci6n en el Registro. 

14. Para los efectos del Registro Público de la Propie— 

dad y del Comercio, Tercero es toda persona extraña a la

relaci6n de derecho establecida y, por lo tanto, no tie- 

ne el carácter de parte, pero que en un momento dado tie

ne interés legítimo en la existencia o inexistencia de - 

una relaci6n jurídica, por el beneficio o perjuicio que_ 

pudiera causar en su patrimonio; en tal sentido, los - - 

acreedores personales son terceros de acuerdo con la Ley

en Materia de Registro Público. 
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