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INTRODUC:C:ION 

Siendo los TJtulos de Crédito Jos documentos mercanti

les que han revolucionado Ja materia mercantil, hago un breve en-

6•YD sobre sus caracterJsticas generales y a continuación enmarco 

el tema relatlvo a la f'lrma an fdcslmi l y su validez en Titulas 

de Crédito. 

En la actualidad el hombre para su mejor desarrollo y 

beneficio personal, busca !novaciones en técnica, maquinaria, 

equipo y capaclt<1clOn, buscando siempre simpliflcar su trabajo y 

su inversión, recurriendo al avance en otros paises en donde la 

té".=nica supera la imaginación del hombre, abligAndolo a legislar 

pi1.ra complementar si&!!mpre la maquinaria con las usos mercantiles. 

En la rama del De1·echo, el avance técnico no puede ir 

m.1.s allá de las fuentes del Derecho, y para llegar a la emisión 

mec.\nica de los TJtulos, primero analiziiillremos sus caracterlsticas. 

Siendo conocido por todo~ los estudlosos del Derecho 

cuales son l.is caracterlsticas de los Titulas de Crédito, le da

remos m.ayor lmportanci.1 a la fl1·m.a, trataremos de dar un enfoque 

a la Firma Impresa. Toda vez que nuestra leglslaciOn sabre Tltu

los de c1-édi to tiene ra!ces italianas con aportaciones de otros 

pdlses, pero coincidiendo siempre en la forma de su emisión y 

ci1·culaclón. 
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CAPITULO 

TITULOS DE CREDITO 

Al • ANTECEDENTES. 

Los origenes de Jos títulos de crédito son inciertos, 

sin embargo se sabe que culturas como la Romana conocieron insti

tuciones mercantiles como el présta1110 o la gruesa ventura y la 

avería común, pero nada concreto referente a los títulos de cré

dito. A pesar de esto hicieron aportaciones iiaportantisimas como 

la literalidad e incorporación de la stipulatio, que en la actua

lidad son elementos que distinguen y caracterizan a Jos titulas 

de crédito. 

En el Derecho Romano al pasar Ja stipulatio de Ja forma 

oral que primitivamente conoció, a la escrita, se hizó anotar en 

el documento el cambio de preguntas y respuestas hechas por el 

acreedor y el deudor, como c:onstituyentes de la .obligac~ón de 

car:tcter eminentemente solemne; la causa de la obligaciOn seguía 

siendo la stipulatio verbal• admitiéndose su impugnación madi ante 

comprobación de la ausencia de causa y quedando la carga de la 

pruPba del lado del acrel?dor, violando el principio general de 

que las excepciones corresponde probarlas al deudor, con la sola 

Justificación que cuando una escritura destinada a probar 

obligación no esttJ respecto de las causas de que- proviene, corres

ponde al acreedor ret>olver sus dudas. 



Posteriormente, f?l mlsrrio deudor podla demandar su li-

beración, argumentando la ausencia de stipulat)o verba). ( 1) 

Sobre el contrato literal "nC.mina transcriptia", que 

e-xistió en la antigua RoMa y que res.ul tó ser un antecedente del 

concepto que no!:i. ocupa, ya. que los banqueros ro1na.nos manejaban 

l l bro de caja llamado "COdigo acept i y e)(pec i.. e de entradas y 

gasf.os.), medi•nte el cuAl se formaban los contratos litera les, 

con inscrlpciOn que el acreedor hat:.id de la 1'-U•a de dinero que 

hab~a prestado, bajo al nombre del dE?udor, anptado en el l lbro, y 

el deudor, o confi.ent.ia E>n esa inscripción o )nscribia bajo el 

nombre del acreedor <ta111b)én anotado en el libro) que habia recl-

bido la G.uma. 

Este contrato cons!lderado de derecho e!:.crlto, no adni)-

ti.a ni condición n\ t.:>rtoino, sólo podían emplearlo los ciudadanos 

roma.nos y se perf'eccionaba por la reJacíOn de lo escrito, qu!? no 

$.6lo SE!'rvi:a para probar e) Contrato, sino que ademAs. le daba 

eidstrmcla. <2> 

En España, en )a Edad Hll?rHa, reaparecieron algunas. d& 

las prácticas. de-1 mundo antiguo destruidas por las lnvaslone-z. de 

los bAr-baros 1 tomando naturalmente nuevas. caracter'ístlcas. 

(l) .. GELLA, VlCENlE AGUSTlN ... Los lítulos. de CnhHto. Ed. 
Nacional .. 2a. iid. Hóxit:.o, 1949. Pág. 29. 

t2l .. VJL1.AA, SERSJO.. "Memorias. d& Licenciado en Derecho 
Co111ercial". Vol .. XVl. Ed .. Jurídica de Chile. Santlago, 
Chli le 1 1951 .. p~g .. 142. 
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Nacen en ese t.ief11Po la&. J lamadas letras de cambio, que 

coinciden con Jas actuales 1<1As en el nombre que en la realidad. 

Existen diversos hechos y opiniones referentes al ori

gen de Jo5 titulos de crédito, Jos cuales pueden resuinirse de la 

siguiente manera: 

1.- Los Judios expulsados de Francia en diferentes 

~pocas, as& coMO Jos refugiados en Lombardia, se val leron de 

ciertas cartas abreviadas, par.a conseguir la entrega de 5u dinero 

y otros efecto•, dejados en .ano• de sus amigos. Estas cartas son 

con•ideradas co•o las priiaer•• letras de calrlhio, de acuerdo a la 

opinión de diversos autores, entre ellos Hontesquieu y De Savary. 

2.- ldéntico resulta el caso de los Florentinos e>epul

sados. de su país por los Guelfos, ya que a) igual que los Judíos, 

daban cartas a viajeros. y peregrinos, con instrucciones. concisas 

pAra recuperar su dinero. 

3.- Otra opiniDn respecto a los orígenes de la letra de 

cambio, es la surgida en el año 1199, cuando Juan Sin lierra, 

hermano de Ricardo Cora:zDn de León, pide dinero a los pueblos 

amigos para s~guir Ja lucha contra la aristocracia~ valil!ondose de 

letras procedentes de Italia y pagaderas en Londres. 

lt.- Otras afirman que las letras de cambio nacieron en 

las feria• medievales. de los sigloG Xll y XJlJ, principalmente en 

las ferias de Medina del Campo, en los tiempos de los reyes de 

Castilla, Juan JI y Enrique IV. 
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Asi•iSMO s1t conoce un.a letra de caMbio que contiene la 

c16usul• •tibl vel tuo Jnisr:o dant1 •lhi h•nce cert••" ta ti o a 

tu vnviado, al presentarme esta carta>. El te)Cto, en latin medie

V•l 1 rezil ••' t "51.an Rubens banchierus fatetur h.abuisse J ib. 34 

donarioru• Januae a dananos 32 proquibus wmus, bonquierus ejus 

frater, debet dare ei in paler•o 1aarcus boni orgenti, i 111 qui ei 

d•bit banc cart.ani'" CSi.On Rubens, banquliiPro certifica haber reci

bido 34 l ibraa de dineros ••• y 32 dineros, por los cuales 

Gui 1 ler~, b•nquero, su her,.ano, dabe dar en Palerll'D 8 marcos de 

buena platt1 al qu& presente esta carta. C3> 

Pos ter iol'"mente encontramos otro antecedente en el Dere

cho medi11val de las ciud•des italianas, en las que los· titulas de 

crédito eran simplemente confesorios e)Ctendidos ante notario, de 

caracter ejecutivo, puesto que este funcionario era equiparado al 

Juez, ya que las confesiones judiciale& tenian aparejadas ejecu

ción por ser an.alogos a las sentencias ejecutoriadas. 

Dentro de los antecedentes de Jos titu)os de crédito, 

concretamente de la letra de catlllblo, tenemos. que ~sta naciO como 

instrumento de un contrato de camb~o "cambium trajecticium". 

La letra suponla distancia, envlo de un lugar a otro; 

el ca!Dblclm traJccticium. 1 se oponla al '"cambium cnanuale" Cpermuta 

de una MDneda por otra>. 

(31 Ob, cit. p~q. 103. 
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L• l•tra de C•M>io se hi20 negociable en el siglo XVII• 

Y ••cobró re1DUneri1ciOn por el &ervicio; cuando la letra se inde

pendizó del contrilto de cambio, resuJ tó instrumento de pago, que

d•ndo el no.Ore co110 recuerdo de su orl9en. 

E~ta ,.unclón de l.¡ letr• de cambio se obtuvo grac:ia9 a 

un triple perf'rtcclon•tnlento: 

•> .- Slf hizo tr,;ansferJ.bJe por un procedintiento de 

C&&ión 11.15 shapl• que el de Ja cesión de credito, por la cláusula 

• Ja orden y el endoso, aunque •A& sinaple resulta Ja letra al 

port•dor. 

b).- Para Ja certidumbre de obtener el pago, que es Jo 

qu& m.1is interesa al benef"iciario, se introdujo Ja aceptación de 

parte del pagador, girado y librado. 

e>.- Se favoreció la circulación de Ja letra por inopo

nibllidold de ¡¡xcepciones y por la garantía solidaria de los endo

&antes; añade la admisiOn de "aval .. o garantía dada por una ter

cera perDona J Jamada dador de aval, que respondt:> del pago, cau

siOn solidaria. 

Posteriormente la letra de cambio quedo como instrumen

to de clrcul•ción internacional Cletra documental> y en nuestro 

pal~ se hho instruw.ento de cré'dito <pagos a pla2os>. 

En España la letra de car:lbio se ha] la regulada por las 

disposiciones del Titulo X, del Libro Jll, del Código de Comercia 
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que co-nzO • regir el Jo. de enero de 1986, conforme a Jo pre

ceptuado en el Re•l Decreto de 22 de agosto de 1885. 

Cl•ro e5t• que la evolución histórica de los titulas de 

crédito, en su desenvolvi•iento fue paulatino desde Roma, a tra

vés de las ordenan:zo11s y doctrinas medievales hasta las teorlas 

d•l cont1~•to de ca•bla que i•perO en las legislaciones de los 

siglo-; X:V[[[ y lt'U:, surgto y le dlO vida a Ja idea de Ja incor

poración y por lo mismo ,;.erla de gran interOs su estudio para 

comprender l• neceg,ldad que los 1 levO a este resultado. 

Al referirnos a los antecedentes de los titulas de créo

d1to, sOlo cont•1dera.as los ordenamientos positivos que han adop

tada como fundamento la incorporación y de donde fueron tomados 

por nuestra ley de la mater la. 

Hablar de antecedentes de l• teoría de Ja incorporación 

tanto como hablar de los antecedentes de nuestra ley de tltu

lo'3 y operaciones de crédito, misma que fue la pr·imera en nuestro 

derecho que dlO origen a esta figura tal y como la comprendemos 

ac tua lmen te. 

En efecto, en el COdigo de lBBtt y en el del año de 

1889, encontramos en este tipo de documentos Ja expreslDn de 

contrato de ca•bio, de libramiento o de depósito, y consiguiente

mente como meros instrumentos p,.obatorios o si sa quiere consti

tutivo&, pero no incorporativas~ 
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Para deaostrillr esta afiraaciOn, nos basta analizar al-

guno& de los preceptos del Código de .JBB9 antes mencionado, en s>u 

part& d•rogada reJ.aUva a Ja letra de cambio y otros documentos 

mercantiles. 

El articulo 449 señalaba: 

"La Jetr• de cambio debe ser Qirada de un lugar a otro 
y supone la preexistenci• del contrato de cambio". 

El anter 1 or precepto que en concordanc 1 a con los ar-

ticulos del 469 al 47b, entre otras cosas establecían la provi-

sión de 'fondos al girado para el pago de Ja letra de cambio, 

claramente m•nifestaba el car~cter personal e individual de Ja 

obligación. Lo con'firmaba el articulo 4~l que hablaba de Jos re-

qui si tos de la letra de ca111bio, estableciendo l?n su 'fracciOn VI J 

Jo siguiente: 

"ART. 45J ••• VJ J.- El concepto y forma en que ha reci
bido el girador en efE>Ctivo, quedará el tomador respon
sable del importe de la letra de ca•bio en. favor del 
girador, para exigirlo o comprobarlo en Jos términos 
convenidos en el contrato d1r cambio." 

De los ar t tcul os e i tados podemos conc l u! r que como se-

ñ•l.a1no11 a11terior1Nnta, se trata de documentos comprobatorios 

lo sumo constitutivos de un contrato personal e lndlvidual, ins-

tltuclón que no es novedad en el Derecho. 

En cambio, con la incorporaciOn puesta en vigor por 

nuestra Ley de. Titulas y Operaciones de Cr~dito de 1932, ho'l reci-
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bldo nue'!itra •structura Jurldlca. y en oeneraJ Ja doctrina del 

Derecho Mercantil, un nuevo y vigoroso impulso de renovación y de 

B>, CONCEPTO. 

La denominación "tJtuJos de credito", emplet1da en la 

doctrin• lt•liana, f'1-ancesa y espaf'tola ha sido fuertemente criti-

c~da poi-que seqt!ln su connotación gramatical no concuerda con la 

connotación Jurldica, ya que no en todos los tllulos predomina 

como elemento f'undamental el derecho del crédito; al respecto 

nuestra Ley de fltulos y Operaciones de Crédito, menciona en su 

articulo So.: 

"Son ti tul os de eré-di to loG documentos necesar ioG para 
ejercitar el derecho literal que en el1os se consigna." 

Del anterior precepto se desprende que un titulo de 

crédito as un documento en el que ~e hace constar por eser i to el 

derecho a una prestaciDn, por Jo tanto el documento es necesario 

no sólo porque es condiciDn del nacimiento y conservaci¿n del 

derecho, sino también di:' su disfrute, y sin él es posible 

hacer efectivo el derecho en contra del obligado, ni transmitirlo 

a un tercero. 

Tambi~n diremos que el derecho consignüdo en un titulo 

de crt>dito, es un derecho que no vive por si solo, porque desde 

el momento en que se opera consagraciDn en el titulo, al mismo 
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ir• prendida por donde quiera que éste vaya, •l iment.tindose con su 

•lS•• vid•, corriendo 'SiU mi-sm.a suerte, expuesto a sus propl.as 

contlOQenclas v vlcl,.itudes. 

La poses.iOn del titulo decide de modo soberano la ti-

tularidad del derecho, ya que Ja posesión del documento titula, 

'furnia y legitima la posesión del derecho. 

Cabe advertir que los títulos de créodito son documentos 

ab&olutatnente me-rcantiles y esta característica no se altera 

porque no sean comerciantes quienes los suscriban o los posean. 

Al respecto de títulos de cn~dito, a continuación se 

tram;criben algunas definiciones de diversos autores. 

Brunetti, P.!lfplica que un título de crl-Uito es "la docu-

mentac iOn de un Derecho Privado, cuyo ejercicio está subordinado 

a la posesi én dE"l documento"¡ como podemos observar esta def j ni -

ción es incompleta, ya que no m1mciona la literaHdad ni Ja auto-

nomia que- nue5tra doctrina ha incorporado a los tltulos de crédi-

to. (4J 

Salandra, define a los titulas de crédito como "el 

documento necenario para ejercitar (función de legitlmaciónJ 

C4> BRUNETTJ, ANTONJO. "Tratado del Derecho de Socie>dades". 
Buenos Aires, Argentina, 1960. pAg. 151. 
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tr"•n'liferlr (función de tr•m11nlc.;lOn) el derecha en 6l menclonado, 

el cu•l por ofecto de la clrculaclón y en t.anto que é'IOta tiene 

lu9ar por lo._ medio• proplos de loo;¡ titulo .. de Cf"édito se con'Sl-

d1tra llte1·a1 y .iutOtiomA frente a quiene-s lo adqulet~en de buena 

fe" .. <51 

Vicente Gella, los define '"como un docup:iento que presu-

me la e>elstenci~ de una obl igaciOn de car~cter patrimonial, l i-

teral y autónomo, y el cual e• nece6ario par¡¡ que puedan e:icigirse 

por el acreedor o efectuarse validair.ent.e por el deudor el pago de 

la pre!6tación en que consiste aquella'". Cb> 

Vivante, que fue el autor de quien se tomó su deflni-

cibn para los titulas de crédito en nuestra Ley de Titulas y 

Operacione& de Cré'dito, los define •es un docunaento necesario 

para ejQrcitar el dQrecho literal y autOnomo e:icpresado en el 

mis•o" .. C?> 

Langle, los e:icplica COPIO "el conjunto ·de operaciones 

que üurdnistran riquezas a caA:ibio de un reembolso futuro". tB> 

(5) SALANDRA. VlTORlO. "Curso de Derecho t1ercantl l". Mé)(\co, 
19~'1. p•g. '17. 

Cbl Ob. cit. pag. 2. 

171 Ob. cit. pAg. 31'1. 

l0> L..ANGLE V RUBIO, Et11Ll0 .. citado por RAFAEL· DE PlNA VARA • 
.. Elementos d& Derucho Mercantil t1e)(icano" .. Ed- Porrúa. 
Mé:icico .. pag. ea. 
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Sol&f'fio, nos dicl!' quv l!'s "el doculH'nto público o pri-

vado necesario y sufici1mt2 •ientras rndste, para ejercitar y 

disponer en •odo autónoMo del derecho patri..onial que está 1ncor-

parado en •l". C9> 

Rocco, Jos define de e50ta manera, .. los títulos de ere-

dito son aquellos documentos a los que va unido un derecho de 

crédito, d1r dlOdo que quien tiene el documento tiene tambi~n el 

derecho". CJO) 

En contrapartida, edste otra corriente de autores, que 

objetan la twnninolog.ta de "tJtulos de crédito•, y proponen sus-

tituirla por la de "tltuJovalor" que utiliza el Derecho GE'rmano y 

que ha incorporado a nuestro derecho a través de la Ley de 

Quiebras y Suspensión de PclQO'!I. 

Dentro de estos autores encontramos a Joaquín Gi;lrri-

gues, Fslipe de J. Ten.:a, y Joaquín Rodrigue2 y Rodríguez, quienes 

coment.ant 

Joaquín 6arrigues.- "La denominaciDn titulas de crédi-

to, e& poco comprensiva porque, por un lado, no alude a otro as-

pecto distinto del de crédito, cu/Jl es la denominación Jurídica 

(9) TENA, FELJPE DE J. "Derecho Mercantil Mexicano". Ed. Porrúa. 
?a. ed. México, 1974. pti.g. 167. 

CJO> ROCCO, ALFREDO ... Principios de Derecho Mercantil". Ed. 
Né:dco .. México, 1966. pág. 106. 
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de la co'Sa sobre lcJ que el titulo confiere derecha Ctltulos da 

trddlclón), mlentr.1'5 par el otro lado, existen ti tu los (acciones) 

que no atribuyen sólo ese derecho de crédito a su tltulcJr, sino 

m•s bien un conjunta de derechos subJetlvo'ii de diversa indole, 

que coinpanen una opo'Sición Jurldlca compleja". (1() 

Por tal razón dlcha .1utor prefiere la denomin•clón 

"tttulova)or" para designar jurldicamente ciertos documentos cuyo 

v•lor es inseparable del titulo mismo .. 

Felipe de J. Tena .. - Olee que la expre-sión "títulos de 

crédito" según su connotación gramatical, equiv•le a esta otra 

"derechos en que se cons lgna un derecho de créd l to". De acuerdo a 

ésto, los ti tu los de crédito pueden contener derechos no cred i t l-

cios; y por otra parto, hay multitud de documento~ en que 'iie con-

signan derechos de crédito y que sin embargo, difieren profünd.a-

"'ente de los ti tu los de ese nonabre. C 12) 

Rodrlguez y Rodríguez.- Menciona que la expraslán "ti-

tulas de crédito" es incorrecta para explicar el auténtico cante-

nido que la ley le quiere dar, ya que parece con'itreñlr el Ambito 

da esta categoría de cosas mercantiles, .il una sola de sus varle-

dades "la de ti tu los de crédito que t lenen un contenido e red l t L-

< 11 > GAARH3UES, JOAOUlN ... Tratado de Derecho Mercantil". Revista 
de Derecha Mercantil. Tomo J 1. Madrid, España, 1955. p.1g. b. 

< 12) TENA, FELIPE DE J. "Derecho Comercial Hexlicano". Tomo J J. 
Ed. Porrúa. 2a. ed. México, 1945. p.1g. 12. 
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cio•, as decir, que leponen obll9.icione~ que dan derecho .1 una 

pr•staclón d• dinero u otra cosa cierta. Por lo mi•mo es prefert-

da l.1 expresión .. tltulovalor". <13> 

Al anali2ar la definiclOn que da nuestra ley cambiarla 

respecto de titulas de crédito, notamos que es muy sjmilar a la 

de'finiclón de Cesar Vjvante <1'1> quh?n Unicamente agrega la 

dtt'finición el concepto de "autóno•o", con lo que pretende califi

car al derecho literal incorporado al titulo de credlto~ 

Sin embargo, podeM05 considli!'rar que no obstante esta 

di'ferencia aparente, Jos t:itulos de crédito tieN!'n una funclón 

Juridica y una f'unción económica inseparabh•s, porque representan 

Ja mejor contribución del Derecho Mercant i J a la economi a moder-

na, que cont0 afiriu. el S1aestro Raf'ael de Pina <15> consiste en el 

conjunto de operaciones que suiRlnistran rlque:zo. presente a cambio 

de un reembolso f'uturo y que es .aquí precisa11ente en donde. los 

ti tu los de crt>di to sirven 'fundamentalmente para documentar tales 

crédito& con deterftllinadas ventajas como son Ja seguridad y lo 

f'.Acil de su trans.ni&lón, lo que permite la negociación del crédi-

to antes d1r la 'fecho. en que la prestación consignada en el tí tu Jo 

se hace 1J>CigibJe, pro•oviendo la circu1aciQn de la rique2a. 

C 13> RODRJGUEZ Y RODR16UEZ, .JOAOUJN. "Curso de Derecho Mercantil" 
Tomo l. Ed. Porrüa .. 9a. ed. México, 1971. p.1ig. 251. 

( 14) VJVANTE, CESAR. ..Tratado de Derecho Mere anti l ". Versión 
española de )a 5a. ed. italiana. Tomo JJI. Madrid, España, 
1933. p4g. 136. 

<l~> DE PINA VARA, RAFl\EL .... Derecho Mercantil Mexicano". Ed. 
Porrúa. 3a. ed. Né>cico, 19b7. pt.g. 327. 
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nespr.cto a la.s cri tic:a.s a la denominación títulos de 

cí'údi to pensamos que los ti tuloE. de crédito contienen "derechos 

c.rediticior.", y que pueden rep'fesentar un "valor" (bien). Tambii!-n 

existen doc:umentos QUP com>ionan derechos de crl>di to, s.l n ser 

nf!'cesar1amente titulos de cródito. 

-;.i";-~¡~-;,-·;;;·c-;;,¡;·;:;J- <---
~-;:;r~~~ignan 

un cr.,di to 
- Pagare 
- Letra 
- Cheque 
- Obligaciones 

quirogr.i:rfarias 
- Bono banr:ario 

---·--·------

---> 

[-i;[~~~~::~~~:~~~s-=i - Certificado de 
depósito 

- Acció.n 
---·---------

Y que poy apego a nuf!'stra tradiciOn iuridica, podríamos 

seguir empleando el tt>rmino títulos de cré-d~to, p'or ser este va-

cable acogido plenamente por la Ley f;encral de Títulos y Opera-

clones de Crt>d~to. 

Podemo5 por lo tanto decir que un titulo di;o crédito es 

el documento que nCJcc de un acto de comercio o de' una opel"'ac:iOn 

de crédito que garuntl2a los df:'rl?chos di:? una de lns partes que 

intel"'vienen en él y posteriormente de quien los po~et>, ya que 

tienen la c:aracteristic:a de ser transmisibles. 

También podemos decir que son documentos que llevan 

implit:lta una nbligaciOn de pago, y por la mismo podemos c:on-

cluir, soñalündo que: 



Los tlt:ulos do crt>dito i:oon ,1quellos documentos a Jns 

que por un vinculo especial NJ unido a un dc-recho de c:rédito, de 

modo que quieno1> los poseE.>n segun su ley de circulación, tienen 

también el derecho. 

Cl, NATURALEZA JURJDJCA. 

Los ti tul os de e red l to puoden !';er r.ons!derador. deo.de 

tres puntos de vista, que non; 

J.- Los titulas de crédito c:omo documentoG: 

La ley y la doctrina consideran que los titu)os da cré

dito son docum<mtos qur,:o como señala, entro otros el artículo 5o. 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cré-dito, al indicar: 

"AR1. 5o .. - Son títulos de crédito los documentos ••• " 

Lo anterior nos permite observar que efectivamnnte !;On 

document.o!i pt;>ro de una naturaleo2a Pspecial. 

Existen los documentos probatorios, cuya función 

slste en demostrar en forma gráficcJ la exlstenr.ia do alguna rela

ciDn Jurídica, misma que, a falta de tales documPnto~, podrá ser 

probada por cualquier otro medio de Jos considerados admisibles 

en derecho. 

Por otra parte, encontramos los docume>ntos llamados 

constJ tutivos, que son ind1spensab1es para el nacimii:nto de 
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derecho, _ po~·....,Q~o- "ie die~ ,_que ·un doc:utnent1J SP. r.anaide1·.i <:onst i tu

t l vo cudndo.·L:1 ,t,~y. .10. ~onsida,t"JI nacasat·to par•t <¡ue datermln.iiJo 

derechO e~lst,a. 

El carácter especial mencionado, )o consideramos en 

cuanto - al derecho que vincula su suerte a Ja del documento, ya 

que puede af"lrmarse que Pl documento es necesario para el nac:l-

miento, ejercicio o transmlsiOn de>l derecho, como lo señalan Jos 

artículos S, 17 y JS du la Ley General de Títulos y Operaciof'les 

de Créodito, lo que le da un carAr.ter de documentos dispositivos, 

porque sin documentoG no existlrá el derecho y de ac::uertlo al mul-

tJ:citado artjculo 5o. de la Ley Gt>neral de T1tulns y OppraclonE:>s 

de Crédito, los t:i.tulos de crédito s.on los documentos nec.e5arios 

para ejE!'rcltar el derecho literal en ellos consigna.do. 

e.- Los títulos de c:rédltn como L\Cto!O- de comercio. 

El p,-opio articulo lto. de> la L.ey General de Titu)o5 y 

OperacioneFo de Crédito, señala que la omisión, expedición, enda-

so, aval o ar:Ec"ptaciOn de títulos de crl-d.ito, y Jas dem.ti.s opera-

clones que en ellos se c:onslgnon, son üctos do comercio, de igual 

f"ormo el Código llo Comercio, en su articulo 75, fraccjones XlX 

XX, indica: 

"AR11CULO 75.- La Jey reputa acto& de comercio ••• 
XJX.- Los cheques, le>tr.:is de cambio o reme>sns de d}nero 
de ur1a plaza a otra, entre toda: clasrt de personaG. 
XX.- Los valores u otros título!i a la ordrtn o al 
portador y las obligaciones de l 05 comen:: i antes. •.• ". 
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En estos ce.sos, la caHflcación me,-cantil deJ acto r.s 

est,-lctaMente objetiva, con lndependenr.ia del carácter ,..de .l~ __ P~("':'" 

sona que lo real ha. 

De tal forma qut:> tan actn de comercio-.sert.. :~_:e·l -_<-1 u:iJ-ci"':" 

miento de un cheque 1 si es hecho por un comerciant~~·~~omo sf' ·JO 

real izara quien no tenga ese carácteor. 

3.- Los titulas de crédito como cosas mercantiles. 

Al igual que el anterior concepto, es la Ley General de 

TituloG y Operaciones de Crédito la quE> en su artículo to. seña-

la, "son cosas mercantil es los tí tul os de crédito" 1 pero de 

acuerdo a l&i opiniDn de diversos autores se diferencian de todas 

las demás cosas mercantiles porque los ti tu los dE> crédito 

medios roales de represcmtaciDn grc\fica do hechos, y sj conr:.i-

deramos que los hechos económicos son de Ja competcmcia del dere-

cho, porque ponen en contacto a las personas y, origino"ln relacio-

juridicas, sin embargo, sólo aquli'llar. relac.iones quP. 

fieren al comercio fueron consideradas para ser atendida!> por Pl 

derecho mercantil 1 luego r.ntonces todo aquello que puede circular 

entra en el rampo del comt>rcio y las personas, sin duda son los 

comerciantes y los actos resultan sor el comercio; !>in embargo, 

no siempre que el comerciante interv1onP. efectúa una función de 

intermediación, ya que pl sujeto puede inter\lenir en negocios 

jurídicos, no propios del comercio y el acto puede realizarlo 

suJeto que no tiene la cualidad de comerciante, y el derc-cho 

gula esos actos sin consideración ;i la persona auto,. de los actos. 
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01. CARACTERISTICAS. 

EJ1 la ciencia del Derecho, al igual r¡ue en la vida del 

ser humano~· existen diversas peculiaridades, tambien identifica

d.as como características, que dan un determinado valor o forma de 

identiflcacián de las conducta& o e.osas. 

En los titules de credito, existPn determinadas carac

teristicas quo los diferencian de otro tipo de documf:c>ntos. 

Por caracteres de los títulos rte crédito, habremos de 

entender aquel los r .. igno!> distintivos que hacen a las cosas di

ferentes de otras, o bien como lo interpreta el vocablo castella

no "cualidad que distingue a una per~ona o cosa de lo demAs". 

Analizando los di ver!>os conceptos sus ten tildas por di

ferentes autores y estudiosos del dere-cho merr:.:anti l, podemos 

apuntar que la mayoría coincidroo en señalar los siguientes, como 

caracterC?s de los titu1os de crédito: 

a>. INCOHPORAClON: El articulo :=io. de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de r.redito, que menciona al "derP.cho li

teral que en ellos se consigna", nos da la base para afirmar la 

compenetrac i Dn intima entre derecho y documento, misma que debe

mos entender como 1 ncorporac i ón. 

En la legislaciDn me:dcana f.e entic-ndp que Pl derecho 

está incorporado al tHulo de crédito, en tal forma que el eJP.r-
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clcio del de:1~echO é'.it.t. cu,ndl~_i~~nido d._ la .temmcla r1el documento y 

e't derec~c_:> no·· es sino un c1cci!sorlo del ·propio documento. 

·Atento a lo cJnb~rlor debemos observa.- qua comn ctfirm.J. 

Joaquín Rodr iQUez Rodr iqueio: ( 16 > "No tfldos los documentos ctm~-

tituttvos son tltulovalor. Solo Jo son aquellos en los que se da 

una especlcJI relación entre el derpcho y Pl documento, relación 

que equivale ..i una conexiOn permanente>, de tal modo que no puede 

invocarse el derecho, sino por dquél que tiene el documento, y en 

tales condiciones que el derecho derivado de) rtncumento sigue 

como accesorio a la po~esiOn dPl documento" .. 

Por lo tanto, podemos afirmar que de acuerdo a nuestra 

legislación mercantil, el derecho e>stll incorporaao al título de 

crédito, porque se encuentra íntimamente ligado a él y sin la 

e)d stencla de dicho ti tul o tampoco existe el derecho ni la pos.i-

bilidad de su ejercicio, ya que como menciona el maestro Cervan-

tteses Ahumada <l7l "quien po~ee> legalmente el titulo, por.ee el 

derecho en él incorporado, y su ra20n de poseer el 'ctc>rer-ho P.s t>l 

hec:ho de poseer el ti tu Jo". 

C 16) AODllJGUEZ Y RODllJGUE7. 1 JOAOUJN. "Derec:ho Mercñntl J ". Ed. 
Porrúa. J8a. i.>d. M~xic:o, 1973. pág. JO. 

(J7> CERVANTES AHUMADA, RAUL. "1itu1os y OpE.1rac:iones de Crédjto". 
Ed. llt>rrero, s.n. 8a. ed. Né)(ic:o, 1973. p~g. JO. 
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A &u vez Folip[.> de J. Tenil C18} so!:itienE" "la incorpora-

ción consiste [.>n el consorc 'º indisoluble de) titulo con el dere-

cho que representa, es por lilnto la raracteristica funrtamrntal 

primera de E.•!:.ta clase dp documentos", ya qup como mom:iona la Ley 

General de Titu1nr. y Operaclon&s cte Crédito, quP l?l titulo de 

crédito es el documento neces."lrjo parin f.•jerr:ltar ol derecho 11-

teral que en él se consigna. Por lo tanto sin Pl documento no 

existe el dereocho, Jo cual significa que E>ntre el derecho y el 

titulo E')Ciste una cópula necesaria, identificada como incorpora-

ción. 

El análisis de lo anterior nos permitr. confirmar la 

teoría de Roberto A. Mantilla < 19} quien sin incluir el término 

"incorporación", por considerar que es una E")(presiOn sin estricto 

"valor clC?ntlflco", sef'\ala s.implemente "que la firma de un docu-

mento que satisface los requisitos da d&termi nado t 1 tul o de crG-

d l ta af"lade al papel una cualidad que antes no tE'nl a y conocida 

vehlculo de un derecho''. 

De acuerdo a las diversas d~finiciom?G transcritas, 

pensamos que la terminología incorporación es la adecuada ya que 

es una e>cpresiOn que dentro de nue~tro idioma podemos considerar 

cama ,óti1 porque da a entender }a relñción interna entre el dl!re-

<18) TENA, FELIPE DE J. "Derecho Mercantil Mexicano". Ed. Porrúa. 
?a. ed. Mé:dco, 197lt. pág. 306. 

C19) MANTJLLA MDLlNA, ROBERTO. "Titulas de Credito". Fd. Porrúa. 
2a. ed. Mé:dco, 1983. p~g. 38. 
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cho y el tltuio.· un 

claro. 

-.- . -.. _·-__ ' -.. -.:·~ ::::~.:>-: _ ,-,'·-.-~···--
b >. LEGJTJMACION: AF habl.ir' de Psta--~.1-ra.;t.eJ-i.s'~J~'i'.f, __ · .l.i 

debemos contemplar como una consecuencia de la incorporaclónf ya 
.: .. ·._-, . 

que para eJerc!tar el dc.>rec:ho com:.!gnado, E.-5-necesa"~it:,-::l~g:~.t:~~'a~:· 
se e>chibiendo el documento en que se compruebe· Ja exlslencia ::de.1 

derecho y la pertenencia del mismo al actor, ast como ~a C.ipac:i:... 

dad para el ejercicio. 

La legitimación se contempla desde dos planos que iden-

ti1'lcaremos como <'.:lctivo y pasivo, la primora conE-iste en la pro-

piedad o calidad que tiene el titulo de crl>dito y que> 1'aculta al 

titula1· a eKigi1· del obliqcldo el paqo de 1.l. prestación quR en él 

se consigna, y por el contrdrin el aspet::to pdsivo consiste en el 

cumplimiento que el deudor efP-ctóa de su obJigaciOn y por tanto 

sCI llbe1·a da ella paqclndo .1 quien rosult~ como titular dP-1 t\tuln 

de crédito, ya que puedi=> suceder que se adquiera Ja propiedad de 

un titulo mediante un endoso en hlanco -=.!:'guido de Ja ~nlrega del 

documento o mediante Ja modaUdad de un titulo de c:r~dito al por-

tador. 

Por lo tanto, pensamos que la Jegitimaci6n consiste> en 

la posibilidad de que se e>Jercite E"l de-recho por el tenedor, aún 

cuando no sea en rc-alidad el titular jurídico dul derecho. 

c >. L.lTERALJDAD: Volviendo al tE>xto del nrticulo 5o. de 

Ja Ley General de TJtulos y Operaciones de Cródjto, encontramos 
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que .il definir a los _tithlo~ fil'? c1·édit~, los·cónsldt!ra i:omn "da-
:, ;-;" ...... -._:· -' 

cumentos necesartOOJ p·~í-·a_ eJerc~ tar=- -·e1· derec:lio literal que en 

el los se consigna". Es.t·~- qu te:e: Cit,C: ir que· al derecho se P.ntenderA 

de acuerdo. a·_ lo que :f'tt"erarment~ se encuentre conslqn.Jdu en el 

tltulo de crédito, y t.Ínt~ el· girado como el gin1do1· han de ate-

nerse al _telCto _l_iteral del documento. 

Atento a lo ·anterior, se deduce que lo r¡ue ntJ se hag.i 

constar en el documento o no sea exp1-esamente reclamado, puede 

tener influencia o;¡obre el derecho; al respecto el maec;tro Man-

tilla Molln.1 t20l sel'lala "Literal es el derpcho en cuanto F.u con-

tenido, su alcance; sus llmltes cstc\n detr.rmin.:idos exclusivamente 

por la letra del documento, por las palabras que en éste so 

cr lb leron". 

El artlculo 38 de la Ley General de Titulo~. y Operacio-

nes de Crédl to, serial a: 

"Es propietario de un titulo nominativo, la persona en 
cuyo favor se e>epida conforme a1 articulo 23 mientras 
no hay;i hecho illgUn endoso ••• ". 

El texto del articulo tran~crito, menciona que los ti-

tules pueden se1· namin.itivos, esto es se\'1ala corno titular del 

derecho consignada •1 una persona determinada, sin embargo, la 

elClstencla de alyón endoso su!'>tituyc al titular del derecho 

signado. 

tC.Ol Ob. cit. pág. 138. 
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Al hablar de los tltul.os·de c:rt>-dito nomin.:itlvos. dire-

mos que son aquel los que se ~xp ldl!n a_· r.a~ol~- de una persona. dP.ter

mlnada. 

Tratandose de tttulos' ·c;e_cr.t>dito a la orden, diremos 

que de los do& si-

guhmtr.s supuestos: 

ll.- El titulo se ~i:icuen_tra en manas· del pf.jmer. __ ,_P~~eE!'-:-

dor, o 

2> .- Mediante el endoso se le da circulaciC.n eVent.ual7 

mente conforme al articulo 28 de la Ley General de Titulas y 

Operaciones de Cr&dito, que a Ja letra dice: 

"ART. 28 .. - El que justifique que un titulo nominativo 
negociable Je ha ~ido transmitido por medio distinto 
del endoso, puede exigir qu& el jue2 en la via de 
jurisdicciDn volunt¡¡ria, haga constar la transmisión en 
el documento mismo o en hoja adherida a él". 

En el primer caso, ésto es, cuando se en~uentra en ma-

nos del primer poseedor, es propiDtario del lltuJo y como 

cuencia resulta beneficiario del mismo; y cm el sequndo caso, el 

tenedor del documento se cons iderarA propi etario del t 1tulo 1 

siempre que Justifique 'iu derecha mediante? un.J. serie inlntArrum-

pida de andases. 

De lo anterior se der.prende que el po!;eedor que pre-sen-

ta el tltulo para su cobro, si rlCl ha sido endosado, no F.Olo prue-
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ba que esU leqitimado, sino qu• prueba tambit>n r¡ue 

t•rio; y el que lo presantc.1 p.ira t.iU cobro, ddquirido 

propi C"

direct,.¡-

mente del suscriptor, sino dQ ..ilgón Pndo~ante, no demuestra con 

ello su derecho de propieddd '!iobre el titulo, sino q~e acredita 

solamente su derf!cho de cobra1· al deudor la prestación rE.•specti

va, comprobando que él es aquella persona cuyo nombre ciPrra la 

cadena d~ Jos [.Indo so& que apar1,1cen en el documento; aunque sin 

lu9,¡r a duda pued[.> svr fal&o alguno de los Pndosos, o bien pudo 

haber sido lncapa:z alguno de los endo~ante~, como también puede 

suceder que el tenedor del t l tul o lo t1.:iya adquirido por robo, en 

estos üupuPstos cabe decir QUC!' el tenedor del tl tul o sea también 

propietario, y sin embargo, debe el suo;¡criptor p.iqar la presta

ción expresada en el titulo. 

Cabe aclarar que muchas veces el endoso normal encubre 

una transmisión a titulo de garantía o de procuración, por lo 

mlsmo. 

d). AUTONOMln: DetJcmos Pntender por autonotnJa Ja inde-

pondenc 1 a da derechos entre uno y otro poseedor.. Qu tare dec t r 

esto que e 1 derecho nace con c.adc=1 uno do las paseedan2~ de 1 t 1 tu

l o d~ crOd:lto y es diverso del que tuvieron los anteriores posep-

dores. 

La autonomía origina derechos propios y divor!;;os, 

favor de cada uno de los ti tu lares dQl documQnto. 
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EL maestro Tena sostiene que "la voz autnnoml-J slqnifi-

ca und. condición dp independent"ia de que goza E>l derecho en 

aquel los incorporado". C21 > 

INílEPENDENCIA 
AUTONOl11A 

EL DERECHO DE UNO V OTRO 

AUTONOl11A = A INOPONIDILIDAD DE EXCEPCIONES PERSONl\LES. 

"A qulen adquiere da buena fe un tltulo de crédito, nn 
pueden oponérsele las excepciones personales que tal 
vez pudieron oponer'3e a su Cdus,¡ntP.". <22) 

l.o anterior '3lqniflca que los obllqados 110 podrAn opa-

ner al último tenedor las e1<cepcione-:¡ personales que pudieran 

haber formulado contra los tenedores precedantes., 

Por lo tanto, la autonomla aplicada a los tttulos de 

crédito, no puede signi1"icar móti. que una condición de lndependen-

cia de que goza el derecho que so incorpora a los tltulos de eré-

dita, no p1·eclo;amento porque se halle de5vlnculad'? del hecho 

negocio Jurldico que le diO nacimiento, sino porque, suponiéndolo 

en manos de un ul terlor poseedor, ninguna influancla pueden eJfi!r-

cer sobre él las deficiencias o nulidades de que acaso adolecia 

el derP.cho en cabeza de qulen lo trdspasó, ésto es, a quien ad-

<21 > Ob. clt, pág. 328. 

<22> Ob. cit. páq. 329. 
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quiere de buena f'e un titulo de crédito, no pued<l'n oponPrsPle la!:. 

eMcepclones personales que tal vez pudinrnn oponerse a 'iU r:.1u-

Por lo mi~mo, E'l dE>recho E'S autónomo, porquP el pospe-

dor de buena f'e eJerc l td un derecho prop lo, qua no puede l lmi tar-

se o destruir'.ie por rcl.iciones que h.iyan medi.Jdo entre el deudor 

y los precedentes poseedores. 

Ahora bien, <l'S importante hacer notar que al reospecto 

el maestro RaUl Cervantes Ahumada (23> opina que Mrio c>s propio 

decir que el titulo de crédito sea autónomo, ni que sea autónomo 

el derecho incorporado en el titulo; lo que debe decirse que e5 

autónomo desde un punto de vista activo, es el derecho que- cada 

titular sucesivo va adquiriendo sobre el titulo y sobre los dere-

chas en él incorporados". La e>epresión autonomJa indica que el 

derecho del titular es un derecho independiente, en el sentido de 

que cada persona que va adquiriendo el documento adr¡ulerc 

derecho propio, distinto del derecho que tenla o pudrla tener 

quien le transmltló el tltulo. 

Por lo tanto, la autonamla de~de el punto de vista ac-

tivo, puede dar~P. en el caso de que quien transmita el tlt.;uln no 

sea un poseedor le91tlmo y por lo mismo no tenga derecho para 

transmitirlo; sin embargo, el que adquiera Pl documento de buena 

(23> Ob. cit. p.tg. e. 

26 



f19:, •dqulrlr" un derecho que ser~ independiente, autOnomo, diver-

•o del que tenla. la persona que se lo transmitió. 

Desde el punto de vista pasl110, debemo-; ente11der que eg 

autónoma Ja obligación de cada uno de los &ignatarlos de un tl tu-

lo de cr•di to, porque dicha obl igaciOn es independiente y diversa 

de la qu• t•nla o pudo tener el anterior suscriptor del documento. 

Resumiendo lo anterior, podemos conclulr que las carac-

tarlstica& son l•& siguientesi 

1 NCORPORAC J ON 

- Al titulo se incorpora el 
derecho. 

- El que posee el ti tul o posee 
el dlll'recho. 

- El derecho no puede ejerci
tarse si no es en función -
del documento. 

LGTOC, Arts. 8-VJ J; 17, 10, -
19-Jl, 20, 29, 38, 40. 

LITERAL !DAD 

- S6lo lo que &e encuentra 11-
teralmente "consignado" en -
el documento, es e>eigible. 

- L• Uteralidad implica la -
·medida de la obligaciOn. 

A TEN C 

1 
V 

LEGITIMACJON 

- El articulo 17 de la 
LTOC señalaa 

"El tenedor de un título 
tiene la obligación de -
e:<hibirlo para ejercitar 
el derecho que en él se
consigna ..... 

- El tenedor <poseedor> -
tiene que legitimarse. 

AUTDNOMIA 

- CondiciOn de indEo>ptmden
cia entre el derecho de 
un poseedor y otro, son 
diferentes e indepen
dientes los derechos
que nacen en cada trans
mislOn. 

O N 

EN TODO TITULO DE CREDITO HAY OBLJGADOCSl Y 
BENEFICIARIOCSl Y, EVENTUALMENTE, OTRDCSl 
PARTJCJPANTECSl 
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Por lo tanta si sP. prE't.P.ntan todas las caracterlsticas 

un documento, e"it.imoo:; .Jnte un t l tu lo r1~ c1-ér1 i to a t l tu lov.J lor. 
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CAP l TlJlO 11 

LA F 1Rt1A V SU USO EN LOS T ITUlOS DE CREO 1 TO 

Al. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Desdo la ap.arlciOn del hombro, se etnpeió a buscar la 

forma da m•rc:ar los objetos, lo~ anl .. ales, dando co11 al lo un slq

no da_di~tlnclOn y de lo qua Je pertenecta. 

R4?montarnas al pasado, noE> permite aflrnH>r que es casi 

imposible determinar el momento histórico en que- alguien hi~o una 

firma aut69raf.a. y ésta le fuera reconocida con las imp) lcaciomn; 

actuales. Sus antecedente5'o más reomot.us 1 os encontramos pn la pre

hi'3tor ia, cuando todavla el homhre no alcanzaba u comunlcarsa 

verbalmante con sus conqénet"es, pero ya ld<>aba la form;. de> dis

tl:ngulr sus. pocas propiedades de las de los demás, ya E.ea por 

actos de fuerza o hubl lidad; lo que le pi-ncur~tba prest:lqlo frente 

a. lo11 tribu o f.Jmilia. 

Al ~urgí r los núcleos humanos, se hi 20 necesar- io que 

cada uno de !1us cornponcmtes dir.tin9uiera sus propiedadeG de las 

demás, por medio de señas 91"avadan Pn ellas, o por' las formas 

especiales deo su manufactura¡ los bienes inmuebles tr.e detentaban 

en bñse al ~eñorio, asto e'!:'.> 1 a aquel que notor)ament.e se manifes-

taba como dueño. 

29 



En cuanto a la munifestilciDn de las ideas, podemos da

c lr que éstas 1 se transnii ti an de voz en voz, ut i l i ;zando este 

dio para perpetuar sus hechos importanteto a través de qeneracio

nes sucesivas, t.ambién conocida como tradiciiin oral. 

Con t>l transcurso del tieompo, el hombr~ Pmpe;zO a trans

mitir su9 conoclmlentoG, historias v mens•jes a trav0$ de.> dibujos 

y pinturas, los cu•les tambit!on fueron usados para realizar diver

sas figuras que a modo de emblemas de un poder fami 1 iar o de una 

tribu en especial, los distingu!a y daba individualidad. En el 

momento de plasmar y transmitir ideas a trd.vés de pinturas o di

bujos, el hombre, los fue amplificando hasta convertirlos ~n siq

nos represGntatlvos de pal.ibras, cuya sistematizacion' dio naci

miento a La escritura misma, por ln qua se empeza1·on a utiliz.:u

letras o conJuntoc; de letra'>, signos o nómaros, al"\adiendo razgos 

o trazos. 

No obstante el conocimiento de la escritura, las pin

turas y dibujos. siguieron siondo ucado~ para dis·tinguir la indi

vidualidad, tanto del se>r humano en particular, como de lascas

tas, tribus, pueblos, etc. 1 no sólo durante el tiempo anterior a 

la era cristiana, sino h;ista niuy adelantada la edad modia. 

En Roma no se firmaban los documentos, no era costum

bre, ni nll'cesario hacerlo. 

El sel lo o el siqnum de los Romanos fue la primera ma

nifestación gráfica de la firma; representada primitivamente por 
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iniciales y m.is tarde por nombres, dejo dE> estamparse, fiara co-

menz•r • e-scrlhirse con l.J. p1·api.1 mano del slgnatarlo. Tiempo 

de!5pué9 le sogula una 1·Ubrlc;¡ o senal, ésto dlO q~nt>sis" la fir-

ma, ésto es, a la expresión ideogrbfica del nomhre y apellido del 

suscr lptor. 

La Manufirmatio por su parte, era una ceremonia en que 

leido el documento por su autor o el notario, se lo colocaba 

extendido s.obre la me~a del eser ibano y luego de pasar la mano 

abierta sobre el perqainino, en actitud de jurar, pero sin hacer-

lo, r.e estampaba el nombre, signo, o una o tres cruct!s por el 

autor, o el notario en su nombre, haciendolo seguidamente los 

testigos. MAs qu.:> un requisito, la Manufirmatio era sS misma 

una parte del e'Eipect.\culo solemne en que se realizaba el acto. 

Al l l~gar a la edad media, se empezó a us.ar a moda cte 

flrm•, la-. marca-s y slqnos que generalmente consl"itlan en Ja ins-

cr lpclOn de una c.ruz a la que se entrelazaban en forma arbl traria 

diversas letras y razgos. De igual forma surgiO· el "sel lo" que 

vendrla a suplir la inscripciOn manuscrita antes citada, exten-

dléndos.e su uso principalmente entre Jo~ nobles que no sabJan 

leer nl escrlblr. 

En 1350, Carlos V de Francia, fue el precurc.or de la 

unidad francesa, y obligo a 1os escriPanos a suscribir los actos 

que pa!:>aban ante el Jos, con sus firmas, s"ldomAs de sus signos. C2'tl 

(2ltl "Enciclopedia Jurídica Umeba. Torno Xll. Ed. Ribliográfica 
Argentina. p~g&. C90 - 291. 
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La diferanclo1 entre firmas v signos, prnpiclo que -.e 

&"'f'•Zara .a. entender qu• aquel las er.111 alqo m-'.s que simples sig

nos; 1.1. lnoacripción manuscrita del nombre C'I de lo!'> apellidc1s. 

En ese ti eiapo histórico, pocas eran las personas que 

sabian leer y escribir, por lo que regularmente los particulares 

siguieron dando validt.>z a los documento!; que ~uscribian mE.'diante 

diversos signotl o sellos. r:on la l.>>Ctinción y el desenvolvimiento 

de las transacciones comc>rciales, la firma fue adquiriendo la 

import.ancia y concepción que actualmente tiene. 

Bl. CONCEPTO DE LA FIRMA. 

A continuaciOn trataremos de establecer un concepto ge

neral de Ja firma, ya que la estampamos al expresar o dar nuestro 

consentimiento para algo, ya sea par.a manifestar que estamos en

terados del contenido de un documento, estemos o no de acuerdo 

con él. 

Las definiciones que, al respecto de la 'firma, pueden 

encontrarse en los divertoos diccionarios del idiomil rspañol, 

reflejan exactamente lo que en la prllctica diaria r..e e>ntiende por 

f'irma; y aunque!' en divorsos preceptos legales de vc-.rios ordena

mientos me>Cicanos ~e menciona Ja firma, en ninguno se precisa lo 

que por tal ha de enlenderse. 

IH respecto de firma, la ley no define ni precisa en 

que consiste, y esta omir.ión puede toer suplida acudiendo no sólo 



al siqniflcado qramatlcal, o;;ino a los usos y costumbres que 

imperan respecto de la firm.i, sequn el dlcclonarlo do la lenqu.t 

se ent lenda poi· firma e 1 nombre y o1pel 1 ido o t l tul o de una persa-

na que ésta pone con róbrica al pie de un documento, escrito a 

mano propia o ajena, para dar-le autenticidad, o para obligarse a 

lo que en él se diga; o bien el nombre y apellido o titulo de la 

persona que 111l usa róbr i ca o no dC?ba u'sar la, puesta al pi e de un 

documento. 

El remitirnos, a la doctrina para encontrar un si~nlfi-

cado concreto al respecto, nos permite conocer 1as diversas con-

cepciones que esto tema ha c.ausado en varios autores y de los 

cuales encontramos los siguiente~: 

Firma. del latin firmare, afirmar, dar fuer;za; es el 

conjunto de signos manuscritos por una persona que sabe leP.r 

escribir, con los cuales habitualmente caracteri;za los escritos 

cuyo contenido aprueba. (?.5> 

E 1 trLJtad1st.a J. H. Huf>tapich C2bl t.l~flno- a la firma 

como .. el nombre escrito por propia m.:i.no en caracteres alfabéticos 

y de una manera particular, al pie del documento, a e·recto da 

autenticar 5U contenido". 

C25> PALLARES, EDUARDO. "Diccionario del Derecho Procl!sal Civil". 
Ed. Porrúa. l7a. ed. Mé>elco, 1986. 

IZ6> MUSTAPlCH, J. H. "lratado de nr.orecho Notarial". Tomo J. p~g. 
260. 
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A su vez Marcel Plilniol v Ripert, la definen "como 

in5cripción •anu&crita que indica el noir.brc• de una persona QUE" 

entiende hacer suyil• li11s declaraciones del acto". 127> 

En Ja actualidad podeinos afirmar que la primera de>flni-

ción no concuerda con la rE-alidadt ya que al indicar que Ja firma 

.es "el no•bre escrito par propia tnano con caracteres alf'abett-

cos ..... , dej¡¡ sin efectos aquella!> firma~ que se componvn e:-cclu-

&ivamente de razuoa quu no solamente no expresan el nómbre del 

firmante, sino que se compomm de rAzgos no asimi Jables a los 

car.acteres alfab~Ucos. 

En este Ultimo caso nos referimos a lo que conocemos 

todos como rübrilca; "es. el ra2go o conjunto de ra2gos de figura 

determinada, que como parte de la firma pone cada cual después de 

su nombre o titulo, a secas se pone sDlo Ja rubrica<; Os.to es, sin 

que vaya precedida del nombre o tltulri de la persona qul? ruhrica". 

En cuanto a la segunda definiciDn, cae en o-1 mismo 

error, al aseverar que la firma " ••• indica el nombre de una 

persona ••• ", lo cual no es exacto, por las ra2ones ya menciona-

dass en cuanto al resto del contenido de dichas definlciones, 

podemos afirmar que coinciden en señalar las dos constantes que 

deben prcivalecer para que una firma sea tomada como tal, en prl-

mer Jugar, al hlE"cho de tratarsp de una inscripciDn manuscrita 

<27> PLANlDL Y RJPERT. "Tratado Práctico de Derecho Clvi l 
Francés". Vol. VJL piág. J?B. 
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1·ealizad• de una manera parti1:ul..1.r, v e1l sequndo lugar, el quo 

dicha lno;crlpciOn sea hech• con el Animo de obl iqarse al recono

cimiento del conte>eto del e"Jcrlto en que so esta"4pe. 

También la podemos considerar en c;;u doble aspecto del 

dlscernlmlento hum,mo; uno eo; reflexivo de l.i perso11ai idad Juri

dlc• del flrm•nte, y el otl·o es el aSpecto presuntivo dP. 1.s pa

tarnid•d del documento flrm.1do. 

#\ su vez, también por todos es !>übido que por comodidad 

y algunas veces por arrogancia, nos da por ensayar una firma ile

gible o sofi!>ticada, para que no sea motivo de imitaciOn o falsl

flcaciOn, y cada uno de nosotros prPfabric&unos una firma las 

iniciales C:e los nombres y apellidos y aunque !;.U valida;: es dis

cutida, es muy e>Ctendida la prActica de este tipo de firma ilegi

ble y ya en ocasiant"s nos e>eigen en documentos públ ices o priva

dos, nombre completo y firma o rúbrica, para darle autenticidad 

al mismo. 

Tomando como base 1 as dos constantes citada&, nos es 

factible afirmar que la flrm<l "1Ut0graf'a en la época contemporllinr.a 

viene a ser al SCGNO OISTINTCVO de la persona que lo e-stampai, can 

al ~nlmo de obligarae, tosto es, rfe adherirse al postulado del 

escrito, de indicar su consentimiento E'>Cpreso con el contexto de 

que se trate. 

Se dice en algunos casos que la finna debe ir al calce 

de los documentos que se autor i 2an, sin embargo, no sucede así. 
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L• fir1n. del •cept•nte, de los •valic;tas y endost.1.rlos en los 

tttulos de crt}dito, no va a:l calce, en alqunas actuacjones judi

ci.i.les y ad•lnistrativas, se acostumbra a firmar al margen, ~obre 

todo la de quien declarA, QUE' suela firmar a un lado de su de

clar•clón. 

Dicho !iigno, no ineqiSvoco ni ab5.olutamente idéntico, 

que puede oaer desde "imple monooallabo, ho1sta la 1111.lt. complicada 

complementaclón de caracteres alfabéticos c.reados con ilneas en 

dlvers•• dlrecciona•, individualiza al "2er humano y le da con

clencla de ser su M&Jor elemento para settalar lmperecederament.e 

su voluntad .. 

51 n embargo, no todas las personas pueden firmar, al gu

nas por analfabetismo, otras por impedimentos fisicos transite

r los o permanentes, y es cuando ap•1recen en el ~mbi to del derecho 

la "firma a ruego" y la "huella digita1 1
•, figuras a las que se 

les atribuye en algunas ocasiones mayores alcances de los que 

tienen, ya sea por desconocimiento de su naturaleza Jurídica o 

por aplicaciones an.élogas mal fundadatt, por lo quP serAn motlvo 

de un cuidadoso etotudio más adelante. 

C>. CARACTERISTICAS. 

La firma contiene usualmente el nombre y primer apel l i

do o alguno de P5tos, manuscritos de una manera particular, acom

pat"lados de una o mAs tnlciales, aGl como razgos diversos; &in 

embargo, la firma puede estar constitulda por "lo& caracteres, 
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sl9nos o nombres que uSE! o estampa determinada pP-nmn.J en un do-

cumento pa1~a obl lqcJrse a ,~e"SpomJer del contenido de a<ie documento 

o para hacer const.i1~ que ha reclbidd .1.lquna cosdi. 

Al rt!specto, ld Supremo.'\ Corte de Justicia de la Nc1r.iOn, 

.. El articulo 1Jb7 del COdigo d~ Ct111tercio cuando habla 
del reconoc: )miento de 1 a firma de los docut111>ntos 
merca.nti lett. para p,.eparar la acclDn ejecutiva., no lleva 
·1a idea ni 5e refiere precisaimente a que se - reconozca 
deter-111.inado nombr-e o caracterE"s o letras del alfabeto 
que contengan los sonidoG con quo se pronuncia el 
nombre de la persona deudora u obl lgada en un documenta 
o en una operaclOn, ir.ino qua 5-e trata dPl reconocimien
tCl de los caracteres., slt]nos o nombre quo- use o estatt1pe 
detel'"minada persona en un docuMento para obligarse a 
res.ponder del contcnidtJ de ese documento o para hacer 
con&tar que ha recibido alguna cosa,. por ser ea.e 
nombre. signo o caracteres, los que h<J aceptado y han 
convenido al deudor" para quvdar obJ ig,i.do con el duc:oño 
tJe) documento firi!llado o acreedor que haya entregado la 
cCls.a.. Sabiao es que muchas pel'"sonas ponen al calce de 
los. documento!>, rayas o Jineatio rect.ols o curVas, y que 
resultan de ~llo nombres ilegibles, pero que esas 
personas han aceptado como su firma para hacer constar 
su nombre y obligación ..... 

De igual forma, t1arcel Planial, sehala en su obra <29) 

la 1J.iquie11te1 

"Na es necesal'" i amente la reproduce i ón de los nombres 
que la per~ona lleva &egün su estado e i vil; basta que 
sea la forma habitual de la cual la persona ~C!' sirva 
para firmar''. 

l2Bl ANPARO OIREC10 435/57. JORGE SUARE2 D'ALESSJO. ResuE'llo 11 
de man~o de 1959, por unanimidad de t., votos. Suplente el Sr. 
Htro. Garcia Rolas. Ponente el Sr~ Mtro. Lópvz Lira. 3a. 
Sala .. - Informe 1959, pág. 100. 

H'.!9) PLANJOL, MARCEL. "Tr'"atado Eletnt:>ntal del Dere>cho Ci vJ l ". lamo 
VlL Traducción del Lic. Jo!ié H. Cajka Jr. Ed. Cajica. 
Puebla 1 11t>:dco. 19'•7~ pAgs. i.90, '199. 
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De acuerdo a esta definición, tendriatno!:. que l le11ar 

accpt•r coiao v.1lida una fir1na en la qu~ aparecierE- un apellido 

diverso dvl que dptent• en baGe a su estado civil una persona. 

Et:.to podria sut.cit.ar cont.rover!>iar. E>n rl Ambito del 

derecho si ol juzgador no se encontrara emlJuido del e~p.ir i tu de 

la resolución de la Suprema corte de Justicia, antes mencionada. 

Aunque en c;aran parte de Jos palseG americanoS y euro-

paog se entiende co1no firma co.nplet.l. la qua 'iP. lnterJra con el 

nombra v •pal l ldos, v media firm• l.f. que c;61o se constituye con 

el apel lldo; la Repóblica Mexicana, generalment.e o¡:.e entionde 

por medla f'lrma la sola in~cripcl6n de la róbrica o inicial, v 

por firma complet.1 la consti tul da por todos los ra7.gos y carAc:-

tares alfabéticos que !:.e escriben como tal en lo~ documentos a 

los qua se les trata de dar absoluta autenticidad, tales como los 

documento¡; póblic:os., en los que no sOlo se lJega a dar va~ide;: 

exclusiv.1. a l.i firma completa, sino también a l.i rübrtca, comos.e 

desprande de la'i dl'iposiclonas que tratl!indose del· teE>tamento pa-

bllco cerrado establece ol COdigo Civil para el Distrito Federal 

y sus correlativos de los (!>tados, que establece: 

"AílTlCULO 1522.- El testador detlP. rubricar todas las 
hojas y firmar al calce del testamento; pero sl no 
supiere o no pudiere hacerlo, podrá: rubricar y firmar 
por él otra persona a su ruego". 

Resulta importante hacer notar que 1m las comunicac:io-

nes escritas entre parientes y amigos, suelen ut.lli;roar~e abrevia-
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tur.ais, lnlcic1le-;¡ o .aipodoo;, a modo de fi1·md, las cuale9 com•ldm-a 

que pueden lleqar el constltut1· prucb•9 fundamentale"i Ju lelos 

d• f•mllia, divorcios, c1ilimentos o filiación natural, yc1i quR ta

les lnscrlpciones se realizan can el Animo dt! o1utentlcc1ir el con

tenido del documento o esr.ri to de qua se trate. 

Con fundamento en lo anterior 1 pens.amos que no -;¡ólo l.i 

firma complet•, slno tamblén la rúbrlc:a, inicial, abreviatura-. o 

•podo,¡, ob 1 lQan a 1 d'i personas que las sust:1· lban, siempre y cu.in

do se d•mue9tre qu~ esa es su form• habitual de ldent l f icarsa v 

de obllgan11~ en la'!i diversas facetas de la relaclon huma.na. 

DI, NATURALEZA JUR!D!CA. 

La naturalezc1 Jurídica de la firma es ,la expresión de 

voluntariedad, ya que al flrman;e un documento, el suscriptor se 

e~t& haciendo responsable de su contenido. 

Para el derecho en general, 'ie entlt!nde que l~ colocd

c lón en un documento, P.n una obra di! .irte, o en un e<icr l to, de la 

palabra o palabras, a sl11nos que! utiliza su autor pa1-a ldentlfl

carse, tienen el efecto Jurldico de identific:arJa'5. como hec:has 

por El'l autor o per!:.ona quo suscribe-, nun cuando el texto no haya 

sido escrito, en todo ni t>n parte, por ~stü. 

En efec:to, nuestra le9islac:iDn reputa autor de un docu

mento privado al que lo !:>U!>cribc. Lo importante de esta concE"p-

ción lo encontro:imos c:>n el anólibis que ha de hac:c>r!>e de la sus-
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crlpción, la cu•l entanderema'i como t.i coloc.Jción, al pie del ·es-

crlto, de la~ pal•hr-1'* que, con raspectQ d.l destinQ dP.l ·mismo, 

ne<1n idomJas parcJ identi fic.Jr d 1.1 fJer•101M que SU'3Cr ibe. 

Por lo ml!imo, la 'iu-acripct.in h.1cP. fe plen<1 d~ la .forma-

clOn tJ~l documento por cuanto del suscriptor, d axcepcl.:in da to~ 

d.gregados lnterlinccJles o m.trqinales, o cuc:llquier otrJ. modiflc.¡-

cion contenida en el documento, las cualc•s no se podrlin compren-

der como propias dal autor, si no estAn escrjlas por sli mano, 

no fH! h• hecho mcnci6n de ellas antes de Ja suscripcjón. 

Sl además l.a suscrlpciQn estl.t certificad.i por r.ualqulor 

funclona1·to revestido de re pl'1bllca, el documento tendrá Vcllidaz 

plena, ésta es, el documento hace prueb.i plena YA que en él se 

encuentra exprea.¡ la voluntad del !iuscrlptor o flrm.:inte; ello es 

precisamP.nte lo qua viena a constltulr la naturaleza Juridic:.a de 

la fli-ma, ya que al firmarse un documenta, el susr.riptor ~o está 

h.aclendo responsable de ~u contenido en lo pdrticular, en virtud 

de la "expresión de voluntad" manlfestad.i. 

Al respecto el trd.tadista Ol.u de OulJclrro <30) oplnd 

11ue "la flrmd os como al testimonio de la voluntad dP. la p.'Jrte; 

as el sello de \i.1. verdad del acto; e'i la que establece la lndlvl-

duallz:aclón de las p.trtes". 

C30) DlAZ DE GUIJARRO, E. "La lmprcsiOn Digital en Jos Documentos 
Privados no Firmados". JurisprutJcricia Argentina. Tomo 50. 
pags. 85 y 87. 
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Algunos otro!i autor es, r.onslderan que la naturaleza 

Jui-ldica de ta f'irma, también ~e enc:.uentra en la e)(presiOn de in-

dlvidualldad, sin emb•rgo, collside1·a.mos que '30lo se trata de una 

;,ata accesoria a la volunta1·ledad, puesto que ésta se manifiesta 

en ·la f_irma, cama una f"orm.i particular. 

La Suprema Corta de .Justicia, atendiendo .:i la nota 

caracte1·lstica de la naturaleza Jurldica de la firma, se ha pro-

nunciado en el sentido de que: 

"Es leg.il et .acuerdo en que se tiene po1- no conte43tada 
la demandt\ en un Juicio en virtud de quP. dicha conte'i
tacián se presento sin "firmar, ya que un esc,·ito sin 
ft,·mar, de cualquier natut""aleza, a nadie obliga, pues 
para que tenga validez, debe e'itar finnddo o autor l zado 
por alguien que aparezca como responsable del 
co,,tenido". l31) 

"Si el escrito por el cual se interpone el recurso de 
revisión no aparece firmado por quien dohiera hacerlo o 
lo está por persona cuyo caracter se desconoce, debe 
desecharse el recurfou". l32>. 

En estas &jecutoriat. se destaca perfectamente- la natu-

raleza jurldici\ de la firma. 

l31l AMPARO DlREClO 5bb9/195b. RDBERlD HERNANPEZ PEREZ. Nov. 27 
de 1957. Unanimidad de 4 votos. Ponente Ministro Santos. 
Gui\jardo. 3a. Sala. 

l32l AMPARO EN REVJSION RA-690174. JOSE ffRAIN GARCIA REYES Y 
OlflOS. Feb. de 1975. Unanimidad de votos. Ponente; Felipe 
Lópc.>:: Contreras. Terc.er lribunal CoJegiado en materia 
Administrativa del Priml!r Circuito. 
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Tanto en el orden privado como en E>1 público, la firma 

importa un pronuncia111h•nto reo;.pecto del contenido Que la precede, 

un~ aprobación de todo lo Que abarca el documento susc:d to, pero 

en tanto Que en el orden privado };;i su~cripciOn es un a_cto voli

tivo derivado de la libertad contraclua1, o de un designio exclu-

sivamente personal, y en tal virtud entraña una dPclaración de 

paternidad del documento, en el orden püblh:o la ~uscriµciDn 

equivale a la fuerza que merece el contenido instrumental. 

De lo anterior, podemos Pntc-nder QUE> la 1 i rma privada 

preestablece una relación de interés personal para "sí, tal ve2 

sin traEcendencia alguna; y una firma en instrumento público es 

ad~mAs de interés pen;onal y frente a terceros, es una carac

t~rlstica de solemnidad. <33) 

(33> "Tratado Tócnico y Pr~ctico de Derecho Notaria} Argentino 
Neri". Vol .. JJJ. F.d. De Palma. Buenos Airer., Argentina. 
p~g. 215. 
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CAPITULO 111 

EL FACSIHIL. 

(\ continuación me avocaré a tratar el tema que me 

me t 1 va- a de5arro llar el presente traba Jo, P.11 considei·ac lón a· La 

contradlcclón que exh;.te entre la definicion de firma qu_e ya 

hemos mencionado en el Capitulo JI y el procedimiento_ ~e'.~-~~~~:~ 

través del mecanismo llamado f'acsJmil. 

Para la mejor comprensión del pre~ente tema, iniciaré 

por dar a continuación el concepto de facslmil ~ 

Al • CONCEPTO. 

De ñcuerdo a Jas diversas dennicioncn:; que los dicélo-

nar!os de la Lengua Espai'tola dan al respecto del facslmil, tene-

mas que la Nueva Enciclopedia Sopena C34) mencionas 

"FACSIMIL. N. F~lcsimtle, del latln fac. imperativo dQ 

f'accre, hacer y "::ilmi le, ':iemeJdnte, ex.:1ct<1 imitación de 

escrito, dibujo, firma. etc." 

(3'1) NUEVA ENCICLOPEDIA SOPENA.- Diccionario Jlustrado de Ja 
Lcmguil E$pal"lolil. lomo Il, Ed. Sopcna. 
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blec:a1 

. . . 
A su vez et OiCcto_nar~_n tllc;¡p~nico Üni.vcrsal <35> esta-

.. FACSJMJL. M .. Facsi~ile~<,-F •. ·F~d-~·si~ile, A. faksimile y_ 
:-- ~ _:; -.-- .- -.~'. e·.~;-. -·-_, -

P. 'facs.imile Cdel lat.>. F11c.,· .imperatlvO·de "facere, hacer y 

slmile scmeJante. Perfecta -lmYtaCfifo --de una firmol, escrito, 

figura, etc." 

Bl. CARACTERISTICAS. 

Por caractertsticas de Ja firma en facslmll habremos de 

entender aquello-s signos distintivos que hacen .i las cosas difa·· 

rentes uno1'i de otras, o bien, com" lo interpreta el vocablo cas-

tellano "cualidad que dl-:.tlngue a una persona o cosa da lo demás" .. 

En la especie el facslmil se describ<? como: el seJlo de 

goma o metal o m<ld~ra, que contiene 1 a exacta i mi tac i On da una 

firma autógrafa, utilizada ya sea en formil milnual o inuurtiéndolo 

en una máquina e!;peclal para reoproducirJa en sc.>rie. 

C>. SU USO. 

De las anteriores definiciones entcmdC'mos quiz. l"l fac.si-

mi 1 re'ilul ta "la perfecta imitación de un escrito, dibujo 

firma••, y que por lo tanto dentro del tema que nos ocupa, la de-

flnición serla "la perfecta imitación de una firma contenidol en 

un sel lo de 9oma, metal o madera". 

<35> DlCCJONARlO HJSPANJCO UNJVERSl'\L. W.M. Jack~on. inc. editores. 
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De esta concluslOn es precj!;ameonte de donde nilce mu~s

tra dud¡a, ya que si atendemos al concepto que de la firm.:. hace la 

doctrina y los estudiosos del deret:ho que afirman que la nrma es 

"el nombre escrito por propia mano", tenemos que e>cist~ contradl

cciOn entre la firmc:a autógrafa y la firma en facslmi 1, esta con

tradicción nos lleva a dudar de- la validez o no de la firm.:i en 

facstml 1. 

Ahora bien, si consideramos que cuando la ley habla de 

firma, se entiende qut> aunque la propia ley lo menciona, esta 

dober.A ser autógrafa, sin embargo y como ya lo diiimos, ninguna 

norm• Jurldica precl!:>a lo que por firmü ha de entender&e, ya que 

como hemos visto, las definiciones que al re!:.pecto dan los dlc

clnnarios del idioma espaf'lol, no reflejan fic>lmente lo que? cm la 

pr.llctica se debo cmtender por firma. 

En términ05 generalc~, la doctrina ha considerad0 que 

la ley solamente requiere que la firm.:1 sea genuina, propia del 

sujeto 1>uscdptor y que revista la forma hllbitu.11, aunqu& 1>ea 

abreviada, o lleve un solo apellido o las iniciales, aunque estas 

abrevi atura1> !:.ean ilegibles, ln impar tante consiste en que la 

firma !iea manuscrita. 

No eo·s frecur.nte hoy dJa qur la firma roe integre con 

el nombre y apellido de quien lo pone, en muchos caso!> el nombre 

sólo queda reducido a una sola inici«1 o signos. 
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Antlquamante el articulo '125·de la Ley de Sociedades 

Marcantile9 e><lgla en las acciones la firma autOgrafa, sin embar-

go el 3L de diciembro de L95b -;¡e modifico el artlculo antes men-

clonado, para comprender o pl!rmitir "la firma impresa en facsl-

mll" 1 a condlclOn de que se depO~ite el original de las firmas 

respectivas en el Registro Póblico de C:omcrc.io en que ~e haya re-

g lstrado la sociedad. 

Por lo tanto, $e entiende que fue preciS:amente en mate-

ria de sociedades en donde F.O inicio con Ja práctica de la firma 

en facslmiJ, tal vez apoyados en los usos. me:?rr.antiles que se'1ala 

el articulo 20., fraccJOn lll 1 de la ley de Sociedades Mercanti-

les, que seNala: 

"ARTlCULO 2o.- Los actos y operaciones a que se refiere 
el articulo anterior, !>e rige: ••• 
111.- Por los usos bancarios y mercantiles y, en defec
to de estos: ••• " 

OP Jo anteriormente f:ehalado, considero que efactlva-

mente la firma facsimilar surge a partir de los usos bdncario!i y 

mercantiles, y quv ante ésta t.end1:mcia la Suprema Corte de Justi-

cia ha tenido que dr.cidir al rc .. specto de la validez de este tipo 

de firma, al senalar en divert.as t>jecutoria!'> lo f>iguiente: 

159 

'Tf'll'SH11L, NO llETERMlUA LA INF'.XISTENClf\ DE FJRHA. UNf\ 
~\~.SOLUCION OUE TIENE FIRMA F.N FACSlt'IIL DE NINGUNA 
MAUERA PUEDE DECIRSE QUE CAREZCA DE FIRM/\ V POR 1AN10 
ESA FORHf\LJDAD.- las firmas que aparecE'n pue~ta& con 
facslmil litoqréfico o con svllo de goma, dL•ben tcnorse 
como val idas y pL1CdL'n r1ar5e por reconocidas, ya que Jos 



medios de qua •us autare'!i se valq•n par,\ est.imp<1r en un 
docuniento sus notnbnt<a, róbric.as y caracter o illributos 
que ostentan, no alter•n l.1 .1ut1t11ticidad 11ue a esas 
constanc i•s debe d.t.rsel.,s, mE'dlos que por otra parte, 
son de la incumbencia personat de sus autores. El hecho 
de que el acto ~utori tar in que con~ti tuye una resolu
ción contenga 1acE.1mi1 y na firmu uutOgraf.'l, no o; .. )1Jni
f lea que aquel carezca del requ i-s i to forma L correspo11-
d iente." C3b> 

140 

"FAC51111L. NO DETERMINA LA JNF.XJSTENCIA DE FIRMA, El 
hecho de quL> la resoluciOn impugnada conlen~a facslmil 
y ''º ft1·ma autógrafa. No significa que aquul la carezca 
de requisito -forma)." (37> 

"RECONOClHlENTO DE F1RHA. El mandatario de una sociedad 
puede reconocer )as firmas de los funcionarios que re
presentan a dicha sociedad, aón cuando no tr.nga poder 
du dichos funcionario~, si lo tienen de la saciedad. 
Las firmas quv apnrc>cen puestas con 1' ase i mil l i togra
f leo o con sel los de qoma, di:?hen tt:merse como val idoc; y 
pueden darse! por reconoc ldos, ya qua los med los de sus 
..-ulo1-e'i <;Q valgan par.l eo;t"'mpar en un doc1Jmento 
11omb1·as, n:1bricas y car~ctE.>r o atributos. quo ostentan, 
no alteran la ¡¡utenticidad nue a esta!'. constancias detJe 
dtl.rseles; medios que, por otra parle, son de la incum
bencia personal dP. SU!;o autores." C38> 

(3b) AMPARO DIRECTO 586/BQ. Cta. Cur i 1 lc-ra La Central, S.A. 21 de 
ago!i.\.O de 1900. Un.:lnimidad de votos.- Ponente: Sergio Hugo 
Chapital G.- SecrP.tario: Erne!>to Aguitar GutiPrrE•2. lnforme 
1900. Tercer Tribunal Colegic1do en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. m~m. 17. piag. 120. 

<37> f\MPARD OlRECTO 106/78. Electromec~nica y Equipo, S.A. 6 de 
abril de 1978. Unanimidad di? voto~. Ponente: Gi lberto 
Liebana Pa1ma. 1nforme 1978. Tercer Tribuna) Colegiado en 
Materia Administrativa de1 Primer Circuito. nóm. 36. pAg. 
173. 

(30) Ejecutarla. Tomo XXXVll. pag. 1625. Enjuiciamiento 
t1en:ant11. Jorge Obreyi'm Hercdia. Edición 1901. p.'Jg. 79. 
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En :contrapoc¡lc~On, la propia Corte hi. e111itido 'los si

Qulente~ cr.lterios en materla procl!s.tl: 

428 
''FIRMA FACSIMILAR. F.L MANDAMIENTO DE AUTORIDAD EN QUE 
SE ESTAMPA CARECE DE LA DEBIDA FUNDAr1ENTAC!ON Y MOTIVA
CroN.- Conforme a los artlculos JI• y 16 de la Const1tu
ci6n Federal, nadie puc>de ser molPstado en sus rropie
dades y pose5iones sin molndamiento e!:'..crito de autoridad 
competente que 'funde y motive &1decuadamenh.• la causa 
legal del procc>dimiento. De aquJ que, para quP un cobro 
fir.cal pueda considerarse un mandamiento de autoridad 
competente, debe con!itar en un documento Pl'bl ice debi
damente fundado qua, un los términor. del articulo 129 
del COdigo Federal de Procedimientos Civiles, es el 
e>epedido por un 1"unclonario póblico en Pl ejercicio de 
sus funcionP.r., cuya c.alidad de tal "se demuestra por la 
e>eistencla regular sollre los documentos, de los sellos, 
firmas y otros signos e:<tPriores que en su caso, pre
vengan las l c.>yes... De ello se dE'duce que la firma que a 
d 1 chos documr>nlos ~stampe la autoridad, debe 5er si em
pre auténtica, ya que no es sino e>l sjgno grllfico con 
el que, en general, se abl igan las personas en todos 
los actos Jurld\cos en que se requiere la forma escri
ta, de t.al manL•ra que carece de valor una copia facsi
milar, sin loi firma .i.ut&ntica del original del documen
to en que 1a oiutoridad impone un crédito a, cargo del 
cau"iante, por- no cnns tar en md.11r1.1m lento deb idñmente 
fu11d.1do y motivado." <39> 

214 
"FIRMA AUfOGRnFA. EL Hl'\NDAMIENfO DESPnCHAOO POR AUTORI
DAD DEBE CONTENERLA PARA SU OEBrDA í-lJNOAMENfACION V HO
TIVACION.- El mand.imtt?nto medi.dnte el cual la autoridad 
fiscal lmpa1i.e un crédito a cargo del causante, debe 
estar autori7ado con firma autógrafa, puesto que la 
simple copla que solo conticme firma filcslriiilar, 
satisface la ¡1utenlicidad que de Ja mi~ma se rc.>quiere 
para que aqu~l se com•idere dr:obidatnl!nt"' fund~•do y moti
vado." (l1Q) 

<39> RevlsiOn fiscal 86181.- Lasky, S. n.- 15 dP abril dP 1982.
Unanlmidad de 4 votos.- Ponente: Jon;¡r ltlárr-itu~- Secre
tarlo: H.anuel Plata Garc¡a4 [nfo.-me 82.- SequmJa. Pc'\rte.- Se
gunda Sala4- P:Sg. 106. 

(l¡0) lHJUUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Amp¡Jro cm 1·evisiOn 
141/0'•·- Wilf1·ido Nanzo1-ra G.lrc:a.- 31 de? m."lyo de 1904.
Un.1nimid.:id d~ votos.- Poiiente: Alfon·~o Núi'le1 8,1\as. Secre
tario: Joo;;é Rr.fuqio Estradil Arilujo. Informr., 19811. Tercera 
Parte. lrlbunulc.>s CoJeqinlE>~ tk~l l.irc.uito. Póq. 302. 
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A su vez la Ley Reglamenta1~ia del Servlcio Póblico díl' 

Banca y Crédito, regula a través dL'l art1c.ulo ;lb las c.ondiciones 

que habr.\n de observar!:.e para la realización de algunas operacio-

nes de las que proceda el uso dR 1.1 fi1·ma fdc'iimilar. 

"ART. 36. - La'i i nst i tuc ione'i de crédito podrc\n pdc tar 
l• celebración de sus oprracionr.s y la prestación de 
9ervlclos con el póbl ico, mediante Pl uso de equipos y 
sistemas automatizados, estableciendo en los contratos 
respectivos las bases para de terminar lo siguiente: 
J. Las operacione& y servicios cuya prestación se pacte; 
[[. Los medios da ident:iflcación del usuario y las 
responsabi l ldades correspondientes a su uso; y 
[ 11. Los medlos por los que se haga constar la crea
ción, transmisión, modificación o extinción de derechos 
y obltgacinnes inhe1·ent:es a las operaciones y <servicios 
de que ~e trate. 
El uso de los medios de identificación que ~L' estables
can conforme a lo previsto por aste articulo 1:>n susti
tución de la firma autógrafll. producirá lo!> mis.mas 
efectos que las leyes otorqan a los docun1cmtos corr~s

pondientes v en con"iP.cuenci,.i tcndran el mismo valor 
probatorio." 

En el Oen:?cho Mercantil, la firma E.>n facslmil se em1>ezó 

a utilizar para el llbramlento da r:heques o susc1·ipcion de Otros 

tttulos de cr~dito, en aquellas empresa~ o instituciones que a 

diario Pxpiden gran cantidñd de é~.tos documentos (sobre todo che-

ques> y por volverse lmpoc;ible c;u emisión manual. 

Para tal~':i efectos h.111 adquirido ma11ulnari.1. especiali-

zada y prog1·amad.i para la elabo1·,1ción,. libramiento o ~uscripciOn 

de tltulos de crédito que emiten. 

Por lo mismo, resulta ne:?cet;ario, sobru tado en materia 

de chequeE>, que el librador y el librado cclcabren un convenio en 
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el que se responsabiliz.,'1 el li.br.idor del mal u"So que le pueda dar 

a los fac.,;lmiles utili:i:ado~. y previo r.studio que las lnstitucio-

nes de Crédito hagan de la solvencia y moralidad de sus clientes, 

atendiendo al contenido del articulo 70 del Código de Comercio, 

que sef'tala: 

"ART. 78.- En las convencione~ mercantiles cada uno se 
obl lga en la manera y termino& que aparezca que quiso 
obligarse, sin que la validez del acto comercial depc>n
de de la observancia de farmalidade~ o requisitos 
determinados." 

Tenemos que cu<1ndo la ley habla de firma, el esp1ritu de la 

di'liposiclOn es de que sea o:aut.6grafa, sin embargo, el texto deja 

el camino abierto para que se otorgue por otros medios, pero con-

sidero que no serla posible aceptar que en materia de libramiento 

de cheques, el librador unilateralmente decidiera, el uso del fac-

vlmil, puesto que al presentArsele al librado, ó~te no los paga

'ria en bao;e a que no cont lene lo'\ firma. autOgrafa. Esto es, que 

ambos acudirlan a tratar de lnterprutar la lf>y para fundamentar 

su posición; el uno, en que la ley 5ólo expresa "firma" sin atri-

buirie el car..\cter de autóorafa; y el otro, en que .es de acepta

clOn general de que cuando la ley habla de firma, é!'ta debe en-

tcmder~e como autógrafa. Por tal motivo es QU~ para el uso de 

este tipo de firma, se menciona el que las partes deber~n conve-

nlr previamente en ello. 

lomando en cuc-nta la magnitud de volumen de la5 opera-

cioner. comerci.:iles que se constituyen hoy en·dla. y la rapidez 

que se eH ige pa1·a su trascendenc la C!r'I el comercio, sentimos acer-
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tado el uo;aa de mAqui nas o instrumento~ que puedan ·f ac i l i tar. la 

lntervenclOn del hombre en operaciones mercantiles como las con-

tenidas en el tema que nos ocupa. 

Es par ello que las gr ande5 empresas han implantado 

conforme a sus necesidades los avances en la tecnologlil, al grado 

de que la firma de sus representantes o de qulen tenqa tac;; far:ul-

tades de decisión o mando, llamC>se administrador, gerente, tE'so-

raro, sean confiadas a una rnl'lquina que imprime la firm~""' con an-

terioridad gravada en bajo relie..,e; cumpliendo para ello con los 

requisitos legales consistentes en depositar el original ante la 

institución con la que se celebre el convenio del pago del crédi-

to o derecho 4 

Por Ja forma de su creacH.in el u~o de la firma en fac-

slmil posible en algunos titules de crédito ll;imados singu-

lare'i, cuyo 1 lbramiento tittntt <iU b.l~c en un~ relación determinada 

y que se legaliza entre dos -;u Jetos determinado-s, cada uno de 

e5tos titulas es individual en función a su importe, i'\l vencl-

miento y en general a todo$ sus .requisitos; como ejemplo mcnclo-

namos. la letra de cambio, el cheque, el pagar~, mismos cuya eml-

sión es singular y aón cuando o;;e llegaren a emitir en serie. ~u 

valor sustantivo y adjetivo son independientes uno de otro4 (41) 

(lt11 ASTUOJLLO UASUA, PEDRO. "Lo& 1Jtulos de Credito". Ed. Porn~a. 
Méx leo. pAg. 20. 
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Por otra partu, la emisión ~n seri.e' der.i".a·~·de una mfsma' 

y ó.nica operación, que da nacimiento a un cOTIJunto d~>tú:ül"o~· 's·i':"'" 

milares, que se destinan a u11a pluralidad de adtj~·¡~·;i~t~S· Y-: .. que 
,.,: .... '· .", 

investlrAn a todo& ellos de iguales derech'tis; -~St~ ··es~.-lils' acC:Jo-

nes, las obllgacionas, el certificado de deposito, -~~;~_:.-~-~;ti/i'~~;d.o 
de a.portacl6n patrimonial, etc. 

Para este tipo de documentar. la ley de Ja miiteda sel'1a-

la que se debe1-a cumplir con el trámite adm\nistrativo consisten-

te en que el Presidente del Con5ejo de Admlnlstraclón, o la per-

sana o pe1·sonao; que los Estatutos Sociales designen, deberan 

conocer su firma ante Notarlo v postc1·iormunte v pr'evio paqo do 

derechos solicta al OirP.ctor del Reqlstra P1'.tblico de la Propiedad 

y del Comercio, el depósito del facslmil que contiene la firma 

a'il como el testimonio de ~u declaración dc¡o reconocimiento de la 

misma para cumplir con lo que establece? la fracción Vl 11 del ar-

tlculo 125 de la Ley de Sociedades Mercantiles, s~ se trata de 

acciones y conforme a las fracciones X y Xl, del artlculo 210 de 

t.1 Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito, en caso de 

obligac:lones y finalmente del artlculo Bo. del Reglamento Org~-

nico de Nac:Lonal Financle1·a, tnstituclOn de nanea de Desarrollo, 

sl se tca.t~ de certiflcadoc; de aportación patrimonial. 

De lo anterior se de$prende que la firma -facsimilar es 

una figura que ha lomado validez en los actas mercantiles, con 

base principalmente en la costumbre qu& Jos uso!'> bancarios y 

cantiles han hecho, y que han logrado incluso el reconocimiento 

de la Suprema CortE' de Ju$\icic-. 
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Resul t.l importante sena lar que.- la firmu en fart:.lmi l 

surge como medio necesaria par.a aq l l l zar las operaciones mercan

t l les que en 1<1 actualidad resultan ser a qran ao:>cala y en base a 

esta pr.ic:tica cotidiana, el legislador se ha visto cm la necesi

da.d de regular esta figura, sohre todo en materia mercantil, ya 

que como liemos visto en materia procesal no es aceptada. 

En cuanto a la rontroversia que e>eiste C"on Jos estudio

sos del derecho y que conceptuan a la firmtt de otra manera, fi

nalmente habremos de dar la razón a quiene5 por cuestiones prAc

ticas han colaborado en el uso cotldlano de l.l firma en facslmll, 

par.i hacer de esta figura un ln~trumento Oti l en materia mercan

t 11. 
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CAPITULO IV 

DOCUMENTOS EN LOS DUE PUEDE USARSE EL FACSll1JL 

Al. LA ACCION. 

8). LA OBLIGACJON. 

Cl. EL CERTJFJCAOO DE PARTICIPACION. 

Dl. REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. 



CAPITULO IV 

DOCUMENTOS EN LOS QUE PUEDE USARSE EL FACSIMIL. 

A>. LA ACC!ON. 

De acuerdo al estudio que de los titulas de credito 

hlclmos en el Cdpitulo ( del prese.nte tr~1bajo, y cnnsldaranda r¡ua 

eMiste dlverg11ncia entre las denomindclones "tltulos de crédito" 

y "tltulovalor", a continuación ru-etendo hablar de "las acciones 

de sociedades", para lo cual me permito transmitir el articulo 

5o. de la Ley General de Tltulos y rJperaciones de Crédito. 

"Art. So.- Son tltulos de crt>dito los docum~ntos nece
sarios para ejercitar el derecho literal que- en ellos 
se consigna." 

Del anterior precepto, se desprend'°' que- a "Las Accio-

nes" les son aplicables las disposiciones relativas en lo que l& 

sea compatible c:on &u naturaleza, como lo contemJ~la el articulo 

111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que a la letra 

di ca: 

"f\rt. 111.- Las ;icciones en qut> se divide el capital 
social de una soc:iedad anónima estarAn representadas 
por tltulos. nominativos que servirtrn para acreditar y 
tran~mitlr la cal ldarJ y lo<i dl!'rechos de soclo, y se 
1·oglrAn por las disposiciones rE>lativas a Jos valores 
literales, en Jo que !>ea compatible con su nilturaJe2a y 
no sea modificado por la presente ley." ' 



El artlculo 5o. de la Ley General de TJtulas y Opera-

cionfls de Crédito, hace mrnción expresa de los tJtulos de crédi-

to; pe1·0 tal expresión, aunque mihs conocida que )a denominacjón 

tltulovalor 1 es menos propia que ésta óltimu. 

El motivo de esta a'!ieveración, radica en el hecho dCl' 

qua la acción no incorpora un puro dc:orecho dCl' crédito, sino que 

su contenido es predomin.1ntementc ci>rporativo. 

El articulo 111 de> Ja Ley de Sociedades Mercantiles 

emplea la expresión VALORES LJTERALES, sin embargo, Ja doctrina 

emplea t•les término!. como equivalentes. 

Si la doctrina incluye entre los tltulos de crédito 

tltulosvalor il las acciones, debe sertalarse que la literalidad 

propia de e-.tos Ultimas no presenta en las acciones sus carac-

teres con toda claridad, debido a que son tJtulos causales. 

La acción P.S un titulo privado, CAUSAL·, de contenido 

corporativo, de>finitivo y emitido en serie y que por su circula-

ción deben ser nominativas, y su transmisión no se perfecciona 

por el endoso del documento, sino que es nP.cesdrio inscriblrla en 

un registro que ~1 P.fecto llC?VilrA la ?:.ociC?dad emisora como lo 

menciona el artlculo 24 de la Ley de TJtulos y Operaciones de 

Crédito, y 128 de la Ley de Sociedades Mercantiles. 

"Art .. e4.- Cuando por e>epresnrlo el tHulo mh::.mo, o 
permitirlo la ley que lo rig~, el titulo deba r.Pr ins
crito e11 un reqistro del emisor, ~ste no estara obliga-
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do a ~econocer como tenedo1- lnqltimo· sino a quien figu
re como tal a la vez en el docum&nto y en el registro. 
Cuando t:.ea necesario el registro, ningón acto u opera
ción referente al cre-dito surtirA Pfectos contrc'l el 
emiso,-, o contra loe; terceros, -;i no se insr.rlbe P.11 el 
registro o en el titulo." 

"A1·t. 128.- Las saciedades anónimas temJrtin un registro 
de acc lonas quP. contendrA: 
l.- El nombre, la nacionalidad y el nombre del accio
nh5ta, y la indlcaclón de las acciones que le pertenC?z
can, eKpresAndose los nómeros, series, clases y demAs 
par t lcu lar idade5; 
[L- La indlcaclon de las e:-chibiciones que se efectuen; 
JJJ.- Las transmisiones que se realicen en Jos términos 
que prescribo el articulo 129." 

El a1-tlculo 129 de la Ley General de Sociedades Mercan-

ti1es, menciona que la sociedad considef'arA t:Otflo duef'lo de las 

acciones nomlnatlva<:J a quien aparezca insc1-lto como tal en su re-

gisti-o, y ésta obligada a anotar en él las transmisiones quE' ~e 

cfectóan, a petición de r:ua1quier ti tul ar~ 

La redacciOn origin&1l de la ley regulaba las acd1ones 

nomlniitivas o al portador, siendo éstas óltimas las de mayor 

.1cep tac l ón. 

En el Diario Oficial del 22 de diciembre de 1902, se 

publicaron reformas a los articulas 1JJ, 125, 127, 129, 130 y 13J 

de la ley respectiva, en dichi\s reformas se establcciO: 

Oue lo'ii tltulos al portador circu1arlan ónicamrmte has-

ta el 3l de diciembre de 1909, incluyP.ndo loo;; que ~e emitieron 

hasta el 31 de marzo da 1?83. 
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El titulo nominntivo resulta ser un documento més di-

ftcil de transmitir, por la mayor complicación de los actos nece-

sar los para tal efecto 1 en camb lo pone a c;;u ti tu lar mAs a cub ler-

to de los peligros de robo, extr.1vlt1 o destrucción, ya que de los 

registros de la sociedad eml.sor.:i resultar°"' 5U caracter de socio, 

y podrá obtener la expedición de un duplicado si llega a s~rle 

necesar in. 

De acuerdo con lo que establecen los articulas 111 y 

112 de la Ley General de Socli:!dades Merc.i11tiles, antes transcrl-

tos, ACCION es la parte allcuota del capital social representada 

en un tltulo de crédito o tltulovalor, que atribuye a su tenedor 

legitimo la condición de socio y Ja posibilid;ad de ejercitar los 

derechos que de ella emanan, asl como de tram.mitir dichü candi-

clón en fi11vor de terceros. 

La doctrina, en f"orma casi uni11nime, estudia la accibn 

desde .tres puntog dt! vista: 

l. Como partl:? allcuota del capital socia~; 

2. Como tltulo de crédito; y 

3. Como conjunto de derechos y obl tgaclnnes que so 

atribuyen a. la co11dl.ci01i dC'.! nocla. 

1). LAS ACCIONES COMO PARTE ALICUOTn DEL CAPITAL SOCIAL. 

En este prime1· caso, el capital social es l.i. cifra 

presada en térmim>s moneto'.lrios que se e~liman la totalidad de 
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las aportac::l~ne~ ;d_~.--1~~ socios, lcl'i cuales se representan en ac

ciones. 

Las-acciones, como partes al J cuotas del capital social , 

reP~es~ntan en dinero, ld contrd. partidd de la-s aportaciones pa

trimo'niales efectivo1s realizadas por lo'3o socios y cuanto mayor 

sea el Importe da éstas, mayor serA 'el ni.'Jmero de tJlulos quP se 

la otorguen. 

La medida de participación en el capital se determina, 

pues, en razón del nOmero de titulas que intervienen en eJ acto 

constitutivo, de tal manera qu& es en las participaciones de Jos 

socios en donde ra!»ide el car.'1cter capital istol de lñs sociedades 

por acciones. 

La expresión en términos monetarios de cada p&lrte alJ

cuota del capital social, con9tltuye el valor nominal de la ac

ción, el cual en tt-rminos generales y salvo modi"fit:aciones que al 

respecto se J legilran hacer Ja F.scrltura Constitutiva, es per-

manente durante la vida de la sociedad. Este valor nominal es di

verso del valor real, que es. aqu~l que rC"sul ta como cociE>nte des

pués de dividir el patrimonio !'oc.ial entre el ni.'Jmero de las ac

ciones emitidas; del valor contable, el cual i:;a calcula dividlen

do al c.ipital, m.ls las rl:'~c .. rvar. y beneficios, todavJa no dh.tri

buldos, ent1·e el nómero deo acciones; y el valor hurst.tll, que se 

<:!stablece tomando en cuentrt los tres valoree; .Jnterlaras molo:; oti-0'3 

f'actoros da carácter eco11óm!11:0, psicológico y de Ja más variada 
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indo)e, como lo son la pol I ti ca seguida por la sociedad con res-

pecto a la repartición de dividendos, sus perspectivas de creci-

miento, etc., que en un momento dado determinan una mayor o menor 

oferta en la demanda, y, consecuentemente, una variación de este 

valor. Al lado de estas accionec; con valor nominal, por influF.!n-

cia prlncipalmentP. del derecho norteamericano, han apa1·eclr10 ya 

en nuestro medio con cierta frecuencia emisiones de acciones sin 

valor noml1iat. <artlculo 125, fracción JV, Ley General de Sacie-

dades Hercanti les). 

"Art. 125.- Los tltu1os de 1as acciones y Jos certifi
cados provisionales deberAn ~xprcsar: ••• 
IV.- El importe del capital social, el nómero total y 
el valor nominal de las ac1:iones. 
Si el capital se integra medianto dlvP.rsas y sucesivas 
series de acciones, las menciones del importe del capi
tal social y del nOmero de accjones se concrl?'tar:m en 
cada emisión los totales que a1cancen cada una de di
chas serles. 
Cuando asl lo prevenga el contrato social, pedro\ omi
tirse el valor nominal da las acciones, en cuyo caso se 
omitir.\ t.lmbl~n el imriorte del capital Goclal." 

Este tipo de emisiones, cuya caracterJstica mas deGta-

r:ada es que cm ellas se omite el valor nominal de las acciones y 

el importe del capital social, por todo lo que pd.rece, las vunta-

Jas principales de su aparición radican en que no existe dispüd-

dad entre- •l va1or nominal y el va1or real de las acciones y pre-

domina en e1las mAr. que una suma de dinero, la de partlcipilción 

en la socied~d. 

Sin embargo, en Ja practica nortE>amer-icana s~ dlstin-

guen dos tipos de estas acciones, las THUE NO PAR STOf:KS, que son 
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lau verdaderas acclo11e"i sin valor nomi11dl y cuya monto y capital 

social ni en los tltulos ni en los estatutos y las STATED VAl.UE 

NO PAR STOCl<S, cuyo valor y capital, aunque se E'lCpresa Jos 

titulo&, si aparecen en sus c.>f:.tatutos; éstas .:J1tima5 han sido las 

qua nuestro loqisl.a.dor ha introducido en 11uest1·0 medio, pero sus 

supuesta'i ventajas son relativ.ic;;, toda vez quu si ap-1rt?cen en loo; 

estatutos la cifra del capital social y la expresiOn de lo que 

cada -aocio aporta en dinero o en otros bleneo; v el valor atribui-

do a •&tos, podrá obtener el vinlor nominal• el cu.ll al com-

pararse con las ci"fras que aparecen en los informes "financieros 

que anualmente rinde la sociedad, podrA darnos el valor contable 

v el valor real. 

2>. LAS ACCIONES COMO TJTULCIS DE CREDJTO. 

De acuerdo a lo que establecL>n los artJculos 87, 89 

fracciones I, III y IV, 91 fr.icciones tI y tlt, 111, 112 a 141, 

209 y dem.\G relativos de la Ley Genere.] de Sociedades Mere anti les 

y, entre otros, el articulo 22 de la Ley General de TJtulos y 

Operacionos de Crédito, las acciones requieren una forma gráfica 

de e>:prm1 ión que las material ice y qup contenga las mene i enes qua 

establece el articulo 125 de la Ley General dt:J Sociedades Mercan

t.1 les <el nombre, nacionalid.:id y domicilio del accionista; Ja 

denominac!On, dom!ci 110 1 duración de la sociedad, fecha de cons

tituciOn de la ~ocicdad, el importe del capital social, el m'Jmero 

total y el valor nomin.Jl de las acciones>. 

Estas formas graflcas o tltulos sirven para acreditar, 

ejercitar y tranGmltir t"alidad y derechos de sociot. y E.e rigen, 
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segó.n expresión de la Ley Oenera l de Sociedades t1ercanti les y por 

las disposicjones relativas a los valores literales, como se d~s

prende de los articulas 11 J y 205 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, y 17, 18 y 22 de la Ley General de Titulas y Ope-ra

c iones de Crédito. 

F.n cuanto al problema de la ·nétturale2a jurldica de es-

to'li titules Cacciones> el sentido de que si son o no verdade-

tltulos de crédito, o mejor dicho, tltulos valores, los argu

mentos que so han f"ormulado para negarles tal catagorla se pueden 

reducir sustancialmente a tres: 

u>. 91 las clCciones, al igual qua los dem.\s titulo~ de 

crédito, son documentos constitutivos; y asl se puede considerar 

qu• el los incorporan derechos literales. 

A mi modo de ver, y con respecto al primar problema, 

cons ldero que si son documentos cons t 1 tut lvos, aunr1ue el lo no 

impide que antes de su emisión no puedan existir !;Ocios, pues 

tratAndose como son las acciones, de docum1mto& causales, mien

tras el tJtulo no se emite el acreditamiento, circulación y ejer

cicio de los derechos de socio sa hclr.\ conforme a las reglas del 

negocio que les dio origen, es decir, del negocio social 1 acredi

tándose el car~cter de socio y la legitimación de su ejercicio, 

por la ~uscrlpcion del acto constitutivo y, en su caso, por la 

cesión de tales derechos en favor de tercero, real izada en los 

términos del derecho coml\n, lo qur no E.ucedP.rA una vez que los 

certificados provisionales o las acciones <Je hay.1n omltldo. 
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b). En cuanto al segundo problema, considero también 

que sl se trata de documentns litera les y en e: aso de contradic

ción entre lo establecido en el titulo y lo resuelto por una 

asamblea posterior que modificara su contenido, debeo estarse a lo 

resuelto por ésta, pues no hay que olvidar que es obligatorio el 

designar, t•nto en los certificados provisionales como en los 

titulo• definHivos, los datos de inscripción de la sociedad en 

el Registro da Comercio, lo que podrla con!:.iderarse como sufi

chmte par..i. cumplir con el requisito de litoralldad dÚnquf! con 

ello• tal requisito de literalidad no ser.\ integra, si no se com

plementa por la referencia. 

Igualmente los tltuJos acciones y los certificados. pro

visionales, pueden amparar una o vi.lrias acciones y estos óltimos 

deban llevar adheridos cupones que se desprender.tin del tltulo y 

que se entregarAln a Ja sociedad contra Pl pago de dividendos, in

tereses constructivo& o para el ejercicio de algón otro derf'cho 

quo la a5amblea determine, como C!S el caso del eJorcicla del de

recho de suscripción preferE'nte en los aumentos de capital. 

3l. LAS ACCIONES COMO CONJUNTO DE DERECHOS V OBLIGA

CIONES QUE SE ATRIBUYEN A LA CONDICION DE SOCIO. 

El tercer y óltimo punto de vista lo c:oncebimos como el 

co11Junto de relaciones Jurldlcas activas (derechos) pasivas 

Cobligaciones de los socios>, ha sido c.odiflcado por la doctrina, 

no s.in controversias, como status. 
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El status dc>l accionista comprende, fundamentalmente y 

segón la ley, do~ tipos de ob l igac 1 onesr 

L Obligaciones de dar. 

2. Obligaciones de no hacer. 

Las primeras consisten en págar en efectivo o en bi.im_es. 

distintos del dinero, las acciones suscritas por el socio en una 

sola e)(hibición o mediante una aportación inicial equivalente al 

20% de lag acclones suscritas gOlo en dinero y la diferencia en 

la fecha o fecha!i que .,.;e indiquen en el tl tul o acción o en 

aquel la o aqu•l las que designe el Consejo de Administrac ion o la 

Asamblea Ordinaria de Accionista.,.;, .,.;egón lo mencionan Jos 

tlculos 89 fracción 111, y 118 a 121 de Ja Ley General de Socie

dade!i Mercan ti les. 

La ob l igac ion dE" no hacer, consiste en absteneri;e de 

participar y votar en aquella!. asambleas en que se discuta una 

operación determinada en la que el accionista, por cuenta propia 

ajena, tenga un interéro contrario al de la sociedad. 

En caso de contravenir esta obligaclOn de abstención, 

el accionista serA re!">ponsable de los daf\os y perjuicios que la 

re.,.;oluc:lón de la Asamblea pudiera caur.ar a la !:Dciedad cuando sin 

su voto no ~e hubiere logrado la validez de la determinación. 

Al respecto el artlculo 196 de la Ley General de Socie

dades Mercantiles, sef'1.3la: 
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"Art. 196.- El accionista que en una operación determi
nada tenga por cuenta prop i.i o ajen.J. un interés contra
rio al de la sociedad, deberA abstenPrse a toda delibe
r•clOn relativa a dicha operación. El ac-cionista que 
contravenga esta dispo<iiciOn, ser.i rE>sponsablc> de lo!:. 
da.tics y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiere 
logrado la mayorla necet.aria para la validez de la de
termlna.ciOn." 

En cuanto a los derechos que confiere el status de so-

eta, l• doctrina suele clasificarlos en dos grupor.r 

a). Los patrimoniales. 

b) .. Los corporativos o de consecución. 

Los primeros lll otorgan al accionista la f.acultad de 

exlQlr unoa prestación de tal caract.er, es decir patrimonial. 

Los segundos carecen de tal valor y se otorgan al 

clonista para que participe en la sociedad y garantice o consiga 

el debido cumplimiento de los primeros. 

De acuerdo con lo que menciona la ley son dos los dere-

chas patt"imoniales principales que h1perativamentv la sociedad 

debe otorg•r al accionista y que soni 

J. El derecho al dividendo; que es un derecho en el que 

necesariamente deben participar todot. lo& accionistas, de tal ma-

neril que no produce efecto legal alguno el pacto qup el lmine a 

uno o m.1s socios de la participación de la~ gananc:ias. tartlc:ulo 

17 de la Ley General de Sociedades Mercantiles>. 



"Art. 17.- No producir.ln ningó.n efecto legal las esti
·pulacior1es-que excluyan a uno o m.\s socios de la partl~ 
cipación en las gammciar.." 

2. El derecho a la cuota dr? liquidación; es un derecho 

dal que"?- so puedl! evitar a ninqQn socio y se cubre en propor-

ción a lo que cada uno dE" el los holya ~xhibido para pagar sus ac-

clones; sin embargo, este derecho se encuentra com.Jiclonado a la 

e>eistencla de un haber &acial repartible despues dE" cobrar los 

créditos y pagar las deuda~ de la sociedad. 

Despu~s de haber analizado algunas carilcterlstlcas de 

las acciones dC! las sociedades, anfocamos a continuación la cir-

c~lación de este tipo de tJ tulovalor, cm los actos de comprcio y 

como se trata de otorgar valor a un documento que, inicialmente no 

es m~s que un papel con fechas, nómeros y nombres, y que cuando 

nace a la circulación es cuando se estampa en el una firma dAn-

dole con ello la caractartstica de un documento con valor credi-

ticio. 

El maestro Raól Cervantes Ahumada (42> denomina a las 

acciones un "titulo nominado" por ser un tltulo personal que 

atribuya a su titular la calidad da socio o miembro de una c111·-

poraciOn. 

(42) CERVANTES AHUMADA, RAUL. "'Titules y Operaciones de CrP.dito ... 
Ed. Herrero. ta. ed. Né)(ico, 1954. pa9. 134. 
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Tat11bién los definE> como un "tJtulo incompleto".· por su 

•flcacla procesal; incn11tpleto porqu~ no es suficiente para co-

brarlo el que se e1<hlbc1 sino que depende del cumpl imlentn de 

otros r•quisitos extral"los al titulo. 

Como son los actos de asamblF1as para el cobro de dlvi.-

dendos e incluso para transmitirlos es necesario inscribir al 

nuevo propietario en •l libro de registro da la sociedad. 

Por Ultimo mencionaremos que Ja acción es uno de las 

ti tul os el que Ja ley hace mención a la 'firma en facs!mil a la 

que ya no~ heme~ reforido. <art. 125 fracción VIJJ de la Ley Ge-

ner•l de Sociedades Nercanti les>. 

"Art. 125. Los titulas de las acciones y Jos certifica
dos provi&ionales deberAn eHpresar ••• 
VIII. La flrma autógrafa de Jos administradores que 
conforme i1l contrato social deban suscribir el documen
to, o bien la firma impresa en facsJmi l de tllchos ad
mlntstradores, a condición, en este óltlmo caso, de que' 
se deposite el orlglnal dP. la• fln..as respectivas en el 
Reqi stro Pó.b l i co de Comerc lo en el que se haya regi s
trado la sociedad ... 

Por lo anterior, nota.mo!'o que en la actualidad se hace 

m:.s camón Ja cmisiOn de tttulos mediante la firm• de [.>]Jos en 

facslmil atendiendo tal vez a la comodidad que vJJo ~ignifica por 

la expedición masiva de que de> ei;tos tJtulos se hace. 

Bl. LA OBLIGACION. 

Para def'lnlr la "obl lgación", necesarial'lente nos ten-

dremo5 que remi. tlr a nuestro Código rtc Comercio, con Ja finalidad 
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de ver -1a- fo'í-m.:l'.'.an· qUe·."-son:reguladasj · po1ra- tales erectos me\per-. 

mito :t~an~cr;ibl~:.;,C:·~:-;~r·~·¡culo 75 de la citada··1ey,: que menciona: 

"ARTJCUL0·75;· ·_La Ley reputa actot:. de comercio ••• 
JJJ~- - Las· compras y VE:>ntas de porciones, acciones y 
obligaciones de las 15ociedades mercantiles." 

Del anterior precepto, se entiende qup la emision de 

obligaclone'l es un acto de comercio que se sucedo cuando las so-

el edades anónimas necc>si tan aumentar sus recursos ya sea para im-

primir un mayor desarrollo a sus negocios o bien porque Ja econo-

m!a de la sor:iedad no sea del todo t>ana. 

P11ra esta finalidad, la sociedad puede optar por aumen-

tar el capital social o por recurrir al pr~!:>tamo, en cuyo caso la 

sociedad se dirige a un.1 o varias personas ya de, .intemano deter

minad.is, sollcltAindoles el 1"ondeo que necesita; como este fondeo 

por lo regular comprende cantidader. considerables, la sociedad 

garant i :za estas cantidades eomi tiendo t 1 tul os que se denomi nr1n 

"obligaclone9". Esto slqnlflca, qua el importe del présot.i.mo soll-

citada se divide en una gran cantidad rle fraccione~ iquale9, y 5~ 

lnvi ta o'll pób) iCO gl?OE>rill p•ra QUE' preste Ja 5Uma representada 

en cad.i tl tul o, en donde !>e deberAn conslgnar los derechos que 

corresprrndan a los prestamistas u obligacionistas. 

Con basa en lo anter lar, resulta que p.ira algunos au-

tares eKtranJC!ros, la ónica fuentv de la obligación ~sel presta-

mo de dinero y que su slq11lf'lcado se rrntienda· como un de.-echo de 

crédito del obligacionista y el tJtulo que materializo e~e derecho. 
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Sin embargo en nuestro derecho no ·necesariamente-se le 

da ese enfoquet ya que la Ley Gem~ral de Titulas y Oper~cio~es de· 

Crédito menciona en sus articulas 208 y 212: 

"ART. 208.- Las sociedades anDnimas pueden emitir obli
gac.iones que representen la participación individual de 
sus tenedores en un crt-dito colectivo com .. titu1do a 
cargo de la sociedad emisora. 
Las obligaciones serán bienes muE>bJes aún cuando esten 
garilnthadas con hipotE•ca." 

"ART. 212.- No se podrá hacc-r emlslOn alguna de obligEt
ciones por cantidad mayor que el activo neto de la so
ciedad emisora que aparezca del balance a que se refie
re la fracciDn JJ del articulo 2JO, a menos que la emi
siDn se haga en representación del valor o pri:?cio de 
bienes cuya adquisición o construcción tuviC"re contra
tada Ja socit>dad emisora. 
La sociedad emisora no podrtii reducir su capital sino en 
proporclDn al reembolso que> haya sobre las obligacionE>s 
por ella emitidas, ni podr~ cambiar su objeto, domici
lio o denominación, sin c. .. l consentimiento de lü Asam
blea General de Obl igacionlütas ••• " 

De lo anterior, sentimos que nueos.tra lCl'y no Cl'Hig'? que 

J as ob l J gac iones hayan de representar necesilr lamente, un préstamo 

de dinero, ya que por principio el articulo í?OB no mene.lona que 

la natur;ilaza de dichos tltulos seil un préstamo de dinero. 

La a>cistencia de otros preceptos como al 212, supone 

qUEt Ja emisión se hace en representación del valor o precio de 

bienes cuya adquisición o construcción tuviere contratada Ja so-

ciedad. 

Como consecuencia, creemos quo rio es el préstamo la 

fuente esenclal de la emisión de obligaciones, aunque también es 
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prudent.c reconocer que ·es pr-'ctica normal el que se considPre y 

trate como un préstamo d1:1 dinero. 

En atención a la anterior considerac:ión, los derechos 

que las obligaciones representan se hacen constar en tttulos da 

Crédito, que a 1 igual que las acciones confieren a tl::"nedores 

iguale~ derechos, conforme lo l"stableC:e el articulo 209 de la Ley 

General de Tltulos y Operaciones de Cródito, que sei'1ala: 

"ART. 209.- Las obligaciones serán nominativas y debe
rán emitirse en denominaciones de cien pesos o de sus 
múltiplos, eKcepto tratándose de obligaciones que se 
inscriban en el Registro Nacional de Valores e Interme
diarios y se coloquen en el eKtra.neJro entre el qran 
público lnversionlg,ta, en cuyo caso podrán emitirse al 
portador. Los títulos de las obligaciones llev.1rán 
adheridos cupones. 
Las obl lgaciones darón a sus tenedores, dentro de cada 
serie lGUALES DERECHOS. Cualquier ob1 igacionista pee.Irá 
pedir la nulidad de la emisiOn hecha e>n contra de lo 
di!>puesto en éste párrafo." 

Tal igualdad de valor y de derechos de las accion~e. y 

las obligaciones, provoca que estos titules sean indlv1siblcs, 

9ln que para ello haga falta, en el caso de la"'i obligaciones, 

disposición expresa como lo hace el articulo 122 de la Ley Ge-

neral da Soc:ladades Men:anti les, de las acciones, ya que este 

principio de indivisibilidad lo imponen tas cnnsidei·aciones pr~c-

ticas qua dla tras dla 5e rualizan en el comercio. 

Por lo mismo debemos considerar que la acción es 

parte de 1 asee lado, en tanto que 1 a ob 1 igac lón es un c:réd i to que 

resulta de un préstamo frilccionado E•n un gran nümc.-ro deo partes. 

b9 



Aesul ta nace5<trlo mencionar 'lUe l.a q.:irantla ·:- qti~ 'tos 

ob 1 lgac ionh3ta"3 rec lben de la 9oc ledad eml sor.t son· en,tre .o tres: 

al. Que la sociedad emi;ora debe cubrfr al ·_c:Jbliqar.to

nlsta el interés pactado antes de todo dlvidPndo rE'partil>le entre 

los accionhtas. 

bJ. Que los accionistas no tlemm derecho alguno sobre 

•l capital social &ino despu~s rte pagados Jos acr1:>edorPs, entre 

la9 que se •ncu•ntran los ob 1 igacionistas. 

el. Que? mientras que la acción produce rendimientos va

riables, la obl igar:iOn de derecho a rendimientos fijos consisten

tes en los intereses pactados y prometidos por la socledild. 

d). Que lor. tlCcionlstas participan en lm> asambleas y 

en la admini&tración de la sociedcid, en t.:mto que los obligacio

nista!> no gozan de estos derechos. 

De l•s anteriores c91ractarJsticas, pademos afirmar que 

la obl lgaciOn se diferencia de Ja acción, en que Ja primera es 

un• inversión o simple colocación da fondos no e!":.peculatJvos, al 

que recurren los que no disponen de grandes cantidades de dinero 

y que por Jo mismo no pueden comprometerse en grandes inverslo

nea, sino a conseguir en forma segura el pago de una renta .. 

Ptlr.il lograr Ja confianza del obl igaclonista; la ley 

regula a traves de diversos pre>ceptos, las gartlntlas que han de 
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ofrecer las socie?dades emic;;,ora'i 1 al lnverslonlsta, mismas que so 

desprenden del articulo ?12 de lil Ley General de Ti tu los y Opera-

cienes de Crédito, antes transcrito, y que.> consi!:>ten en prohibir 

a la socipdad emisora el que efectóe emisiones por cantidad mayor 

que el activo neto con que cuenta, SP.Qt!an E"l balance que para tal 

efecto debe practicar, .1 menos qua la emisión se haga en repre-

senta.ción del valor o precio de bienes cuya adquisición o con!:>-

trucctOn tuviere contratada. 

Igualmente, la sociedad queda obligada a no reducir su 

capital sino en proporcion al reembolso que haga sobre las obl i

Qaciones por ella emitida, tampoco podrA cambiar su objeto, domi

cilio o denomlnaclon, sin el consentimiento de la Asambl&a Ge-

neral de Obligacionistas. 

GJuada obligada también a publicar en el Diilr:io Oficial 

de la Federación su balomce anuill, certificado por Contador PO-

bllco. 

Respecto a la emisión, é!:ota ser:.i hecha ~or la declara

ción de voluntad de Ja sociedad e11l1>ora 1 que se haré constar 

acta ante Notarlo y se ln!tcrlbir.\ en el Registro Póhl ico de la 

Propiedad qus co1·responda a la ublcacl6n de los bienes, si 

garantla de la amis16n se t:onstituye hipoteca, y en el Regi!>tro 

de Comercio del domicillo de la sociedad, como lo contumpla el 

articulo 213 de la Ley General de lttulos y Operaciones de Cré-

dito, mlsmo qua sP.l"lala loe. datot:> que deberA i:-ontener el acta de 

71 



emisión, tales como nombre, objeto, domicilio social, el importe 

del capital pagado de Ja sociedad y el de su activo y pasivo, 

segón el balance al quR ya nos referimos; tambien se insertarA en 

el acta, quten•s deberAn suscribir las emisiones y el importe de 

la misma, aspe~ificando el nómero y valor nominal y el tipo de 

interés y l• for~a y lugar de pago tanto de lo$ inter~ses como 

del capital. 

R~$pecto a la naturale2a juridica de la agrupación de 

obligacionistas que d~n orlq•n al crédito colectivo y que mencio-

na el articulo 208 de la Ley General de TJtulos y Operaciones de 

C~édito, podemos se~alar que no es una sociedad, civil o mercan-

til, ni tampoco una asociación en su estricto sentido o en el 

9entido que lo contempla nua"9tro COdigo Civil, por lo mismo, Jo 

importAnte, en enfocarla como una agrupaci6n constituida volun-

tarlame11te para defender on forma colec:tiv.il su~ det"'ec:ho; a la que 

podr lamas dPnominar como lo hace el maestro T1;>na <43) "una aso-

ciación d~ carAct~r pal""ticular". 

Jmportante resulta hablar de la designación del repre-

$entante camón a que SE' re.>fiRren las fracción V drl artJculo 213 

y el artlculo 2lb de la Ley General de Tltulos y Operaciones de 

Crédito, ya que est~ reprPsent~nte es el que cuida que el importe 

de la emisión no exceda del activo neto de Ja soci~dad y de que 

las garantlas de la emisión seun realmP.nte suficientes y ofrezcan 

(t1S) TENAt FELJPE: DE J. "Derpcho M~rcantil Nexjcano" .. Ed. Porrúa. 
7a. ~d. Mexlco, 1974. pag. 567. 
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la suflc.iente segurldad, asl como de suscribir lo~ tJtulos y de> 

auto1·izar su entrega, previa la comprobaciOn de qu~ la F>octedad 

emisora ha recibido los fondog con·espondientes o de que se ha 

abie1·to a favor de ella en un.a InstltuciOn de Crédito, un crédito 

irrevocable que cubra el valor de la emisión, y si ésta tiene por 

objeto cubrir un crédito ya e>eistente a c:argo de la sociedad, 

suscribirá los tltulos y autori2arti. su entregtt, una vez quu se 

acredite la cancelación de los titulas, documentos, inscripciones 

o garantlas relativas al crt>dito, en cuya E>u~tituciOn se haya 

hecho la emisión. Para tales efectos ~e considera al representan-

te caml'tn coma mandatario de los obligacionistas, de acuerdo con 

el articulo 217 de la Ley General de Titulas y Operaciones de 

Crédito, quient"'s a su Vt=>"Z tienen libertad de removerlo en cual-

quier momento, como lo contempla el articulo 2lb de la Ley Be-

neral de Tltulos y Operaciones de Crédito, que setiala: 

"ART. 216. - Pa1-a representar al conjunto d~ lo5 tenedo
reo:; de obligc1c.iones, se designar.\ un n~presentante co
mün que podr.\ no ser obliqac:ionic;ta. El cargo de renre
sentante común es personal y será desempeñado por el 
i nrl i.v iduo des iqnado .1 l efecto, o por los representantes 
ordinarios de la instituci6n de crédito o de la socie
dad financiera que sean nomb1-ados para el cargo. 
El representante común podrá otory.11r poderes judicia
les .•. " 

lgualment.e incumbe al representante le•gal el reali"Züt" 

las obligaciones y facultades que señala ~l articulo 217 de la 

Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito. 

De la anterior 1ect.ura. dr.sprendemos quE::> las acciones 

en comparación •Je las obligaciones, consiste esencialmente en que 
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las prlmeras son, tltulosvalor de especulaCiOn, y que las obliga-

clonss de lnversl6n, reguladas ambas como tJtUlos de crédftO 

por la ley de l• materia. 

Otra semejanza mAs es que de acuerdo con la - ley, las 

obligaciones al igual que las acciones pueden ser suscritas por 

fir_ma autógrafa, o bien por la firma impresa en facsímil como Jo 

contemplan las fracciones X y XJ del articulo 210 de Ja Ley Gene-

ral de Títulos y Operaciones deo Cré-dito, que a la letra "dicen: 

"ART. 210.- Las obligaciones deben contener: .... 
X.- La firma autDgrafa de los administradores de la 
sociedad outorizados al efecto, o bien Ja firma ~mpresa 
en facsímil de dichos administradores, a condición, en 
éste Ultimo caso, de que se deposite el original de lilS 
firmas respectivas en el Registro Público de Comercio 
en que se haya registrado la sociedad emisora. 
X J.- La firma autógrafa del representante común de 1 os 
obligacionistas, o bien la firma impresa en facs.imil de 
dicho representante, a condición, en este Ultimo caso, 
de que se deposite el original de dicha firma en el 
Registro Público de Comercio en que toe haya registrado 
la Gociedad emisora." 

Lo import,inte de las anteriores disposiciones, es que 

ap."lrte de regular la firma """ facsimil, tambitm impone la obliga-

ción de que exista un depósito dl.'l original dc:i dicha firma en el 

Registro Póblico de Comercio, mismo qul.' mAs adelante diremos la 

forma en que este depósito deba hacprse. 

Por último diremos que en termines generales se puede 

describir a la amisión de obligaciones como una operación de eré-

dita, que por E.U elevada cuantía es fraccionada a largo pla:zo, 
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toda vez que ld emlsorol ni~ceslta obtener los medios suf'lciP.ntes 

para hacer el reembolso rnedi.rnte loo; beneflcioi; que ~bteng~· ~l 

m.aneJo del crédito recibido, lo que sólo es posible lotJrar .i- tra

vés de varios ejercicios sociales, ec¡ decir, después d~l trans

óJrso de un plazo .imp l lo. 

En nuestro derecho, la facultad dE> emitir obligaciones, 

salvo Ja otorgada a la Federación, organismos dt>sc.entrali2ados de 

esta, a los Estados, solamente> !'.e roncede a las sociP.dades 

anónimDs. 

Sin embargo, es conveniente hacer notilr que (oln real ldad 

no e>eh.te disposiciDn legal que prohiba a los particulares, 

personas "fisicas o morales, el emitir obligaciones, rero son tu

les los requisitos que la Ley General de Titulas y Operaciones de 

CrédJto impone al emisor para Ja reali2ación de la operaciDn, que 

necesariamente se concluye que sDlo las sociedades anónimas y de 

polencialidad econámina considerable, &e encuentren rn Ja posibi-

1 idad de cumplir. 

Cl. EL CERTIFICADO DE PARTICIPACION. 

Al igual que las acciones y las oblicJaclones, los ce?r

tlficados de partJcJpación son considerado5 como tllulosvalor, 

Jos cuales son emitidos un serlft por instituciones r1e crédito 

autorizadas par,1 reallz.ir opfffdCiones fiduci.1rl.:is, 
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Estos certificados, tienen su origen en los trust cer-

tificates o participating certificates, emitidos por loF> fideico-

mi&os de inversión nacidos en lnglaterra a mediados del siglo 

XJX, pero posteriormente pasar a los Estados Unidos de Nort.camé-

rica. <44> 

De acuerdo a su naturaleza jurldica, SE' les c:onsidE"ra 

como tltulosvalor debido a que confieren a su tenedor el derecho 

los rendimientos, a una cuota de propiedad o titularidad o 

los rendimientos y a una nota del importe de venta como lo esta-

blece el articulo 228 de Ja Ley General de T1tulos y Operaciones 

de CrQdito, que menciona: 

"ART. 228.- Los certificados de participación son titu
les de crédi1to que representan: 
a>. El derecho a una parte alJcuota de los frutos o 
rendimientos de los valores, derechos o bienes de cual
quier cla~e que tenga en fideicomiso irrevocable riara 
ese propósito la sociedad fiduciaria que los emita. 
b). El deJ"echo a una parte al icuota del derecho de pro-
piedad o de la titularidad de lo& bieritt~, derecho!:. · 
valores. 
el. O bien el derecho a una parte al lcuota del producto 
neto que resulte de la venta da dlchos bienes, derechos 
o valores ••• " 

Los fiduciarios presuponcm Ja constitución previa de un 

fldeico;nlso y la intervención en él de una fiduciaria que emite 

los certificados para documentar lo!!. derechos provenientes dl'l 

fideicomiso para los fideicomisarios te>nedores. 

tlt4l JlAUCHE GARCJADJEGO, MARlO. "Operaciones Dancarias•·. Ed. 
Porrüa. 2a. cd. México, 197'•· pAg. 174. 
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También se deben considerar como bienes muPbles, aunque 

los bienes fideicomitidos, objtato de la emision, sean inmuebles 

como lo contempla el artlculo 228 en su inciso bl ante~ tran~cri

to, y de donde Sl.• desprende qur> conficreri a sus· tenedores dE're

chos scmcjanter., dentro de cada f:.erir.. 

Igualmente los certificados de~_parÚc_iÍ;aciOn pueden 

e las l flcar'ilc dc la s ÍCJU lente manera: 

al. Por su regulación legal. 

b>. Por ley de e irculac lón. 

el. Por su farm.i de emisión .. 

d). Por objeto. 

el. Por gu contenida. 

fl. Par su función económica de inversi~n. 

Los certificados da acreedores habrán de ser siempre 

nominativos, al iqual qua \O':i de vivienda. 

Lag certificados f iduc lar los atribuyen un derecho da 

crédito p¡¡ra e>4lgi..- un¡¡ cuota de condominio, o su ':'alar, o su 

lor nominal .. 

Los dl! p~rtlcipacion de c·opropiedad, sobre muebles o 

inmuebles, confieren a su tenedor los derr.chos de un auténtico 

copropietario. 

En este caso, el tenedor es condue;o y depof".i tante, ya 

que la emisión de curtjf)cadas se basa c>n un•depOslto regular de 

bienes. 
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En los certlficados da participación de acr:eedores, se 

inco1·poran Unicamentc:> derecho~ de crédito. Por- lo mismo los cer-

t.i flcados de copropiedad incorporan derechos reales, mientras que 

los dem.1.e. incorporan derechos de cr~di to. 

En conclusión, Jos certificados de participación lncor-

paran cuotas de coproptedar1 o de cotltu\,Jrldad sobre bienes comu-

nes, sobre créditos comunes o de ti tul ar idad, sobr~ una misma masa 

de responsabilidad, debiendo actuar sus intereses en el ejercicio 

de sus derecho_s, aegón las decisiones mayoritarias de la colecti-

vidad. <45) 

Los certificados de emisión, se entienden como facultad 

exclusiva de las lnstltuclones da crédito autod2~das para real i

zar operaciones fiduciaria5, la emisión de certificados de parti-

cipación al sujeto emisor. 

Para que pueda md:r.tir emisión de certiiticados, se re-

qtJerira ser a travl>s de una declaración unilateral 'de voluntad de 

la emisora; en escritu1-.1 póblica que deberA contener: 

a>. La. denominacion, el obhito y el domicí l ~o do la 

emisora. 

C45> AODRIGUEZ V RODRIGUEZ, JOAOUIN. "Tratado de Sociedades 
Me-rcanti lc5 1

'. Tomo J J. Ed. Porróa. MCxico, 1981. pAg. 229. 
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b). El lmport~ de la emlslOn con la anotación del n~mP-

ro y valor de los certlficadoi:a que se emitierAn y de las sedes y 

subser les en su caso. 

e>. Una relación del acto constitutivo del fideicomiso 

base de la emigiOn, con una descripción suficiente de los dere-

ches o cosas materia de lol emislOn y el dlctumen pericial sobre 

10'3 bienes fideicomitldos mat1trla de 1.a emisión. 

dJ. Los datos de inscripción en el registro indispensa-

bles para la ldentiflcacion de los bien~s, objeto de la emisión y 

de los antecedentes de la misma. 

e>. La naturaleza de los tltulos y Jos derechos que 

el los confiaran. 

f). La denominación de los tltulos. 

g>. El término setlalado para el payo de productos o 

rendimientos. 

h>. Los pla2os, condiciones y forma de amorti2aclón si 

los cli!rtificados fueran amortizables. 

l). Los datos reglstrilles indlo;pensables para ldentlfl-

car los bienes fldeicomltidos. 

j). Y par óltimo, al igual que cou 1as "obligacionas", 

la designación de representante comón de Jos tent>dores de Jos 
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certlflc.idos y la acoptaclón de éste con su declaracHm de habPr 

corroborado la axlstencia de biene0;; fidelcomitidos y la autenti

cidad del peritaje practic.Jdo sobre los mismos .. Cuando lo.; certl~. 

ficados so emitan por sugcripción pOblilca, la propaganda deberA 

contener los da.tos anteriormente mencionado5 y que contempla el 

propio articulo 228 de la Ley General de Titulas y Operaciones de 

Crédito. 

La declaración de voluntad de la emiS:Ora reclama ··l~ 

anuencia previa de cada uno de los acreedores y que _estos tengan_ 

una situación Jurldica inobjetable. 

Los requisitos de las actas de emisión varlan E.egón el 

tipo da certificados, pero siempre habrc\n de constar el nombre 

del emisor, el valor del titulo o ~u cuota de participación, las 

f'echa9 de emi5l0n y de vencimiento, asl como las de pago de los 

rendimientos, el domicilio y obligaciones del emisor. 

Para los c~1-tiflcado::t fiduciarios se requler-e, ademAs 

la valoración de Jos bienes fideicomitidos por Nacional Finan

ciera si se trata de bienes mueble!:> o vnlores, y la del Banco Na

cional Hipotucario Urbano y de Obras Póbl leas, !'>i son bienes in

mueble5. Dicha valoración deberá tomar en cuenta el valor comer

cial de los bienes, el cual reprasontarA el monto total de la 

emlslón, que ser-A menor si se trata de certi"ficados amortizables, 

esto con el fin deo de>Jar un margen prudente de seguridad para la 

inversión de los tenedores, como se mcmciona en el incit;o hl del 
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articulo ?.28 de la Ley General de Titulas y Opr.oraciones de Crédi

to. Por lo que respecta a la emisión, los certificados de vivien

da, requieren ciertos datos propios que deber~n asentarse en el 

acta de emisión. 

La ComisiOn Nacional Bancaria y de Seguros, con la pre

sencia de uno de sus representantes, hahri'l de aprobar la emisión, 

los certificados y las actas, como lo lndtca el artlculo 228 de 

la Ley General do Ti tul os y Operaciones de Crédito. 

El importe dQ la emisión, serA fijada mediante dictamen 

qua formule, previo perltaj~ quo practique 11e los biP.nes fideico

mltidos materia de esa emisión, la Nacional Financiera, si son 

bienes muebles, y Etl Banco Nilcional de Obras y Servicios Póbli

cos, si se trata. da inmuebles. 

Respecto a la Asamblea Generr1I, podemo~ dcclr que re

presenta al conjunto de tenedores de cer ti fj cadC1s de par t le ipa

ci ón, de modo tal que sus decisiones, tomadas legal y estatu

tariamente, son vtllidas rm relación a los tenedores aün disjden

tes o ausentes para lo r:u.'ll son aplic:.ablao; las disposiciones de 

los artlcuJos 218 y 221 de la Ley General de TltuJn!:; y Operilcio

nes da Crédito, que regulan c.>l funcionumiento y facultades de Ja 

Asamblea General de Accionistas. 

Dc.>l representante comón tenr.mos que> lo designiln los te

nedores de Jos c-ertificador. y que en lo parUcular no podrá ser 

tenedor de ningón certificado, denignñción ctc>be>rA ciparecer Pn 
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el a.eta de emlslOn de acuerdo a Jo establ~cido por el ar ti culo 

226 m, f'racclon XJ, y 228 Q, de la Ley Goneral de TJtulos y Opeo

rac lonas de Crédito. 

La obl.lgaciOn consisteo en actuar como un mandatario de 

los tenedores, por lo cual sera retribuido económicamente su fun

ción. 

Dicha retribución, salvo pacto en contrario, ser~ a 

cargo de _la institución emisora. 

El representante camón tendr~ las facul tadPs que SI? 

mencionan en el a1-tlculo 220 q y 228 r de Ja Ley General de Tltu

los y Operdclones de Crédito, mismos que serAn apl icablPs a todas 

las clases de certificados de p.:irticlpación con las variantes 

propias de cdda uno de los tipo'3. 

Finalmente mencionaremo<;; que la prescripción de las ac

ciones para el cobro de los cupones de los certlfic.:idos, sorá 

tres anos, a partir del vcmcimiento, tal y como lo sei'lala el ar

tJculo 220 v, de la Ley General de Titulas y Operaciones de Cré

dito. En los certificcldos amortizables, las acciones para el co

bro de los mismos, prescribirán en S arios, a partir de la fecha 

en que venza el plazo estlpulddo para hacer la .imortiz.Jción o, en 

caso de sorteo, a partir de la fech<l en que se publi.quQ la llst.J 

de tus certificados premiadas. 
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En los certificados no amorti2ables <certificados de 

copropiedad y de liquidaciónJ, la prescripción de Jas acciones 

pari:l el cobro en efectivo o adJudicaciOn, se regirA ror las 

glas del derecho corru'm, y principiar~ a correr e>l tt.irmino corres-

pendiente &>n la fechd. que sehale la Asamblea General de Tenedores 

que comozca de la terminaciOn del fideicomiso relativo. 

La prescripciOn, en el caso de los certificados de par:

tlcipacton, operarA en favor del patrimonio de J.3 Secri?tclrfa de 

Salubridad y Asistencla <."lcl:udlmente Secretñrla de Salud>. 

Resulta impar tan te hacer notar, que la Ley B_enera 1 de 

T 1 tul os y Operaciones de Crédito, sehal a en el ar t1cul o 228 n, 

fraccionas 111 y Xl, lo siguiente: 

"ART. 228 n.- El certificado de participac'ión debera 
contener: 
III.- La designación de la sociedad emisora y Ja firma 
AUTOGRAFA del funcionario de Ja misma, autorizado para 
suscribir la emisión correspondi1mte; ••• 
XI.- La firma AUlOGRAFA del representante comón de los 
tenedo1-es de cer t l ficados." 

Es incongruent~ que• si en Jas. accionE"s. y.en las obliga

ciones se permite e) us.o de la firmtl autór;rafa o en facsimil, en 

los certlficddos no se me11cione la alternativa de poder usar la 

firma en facslmil, toda vez que si Jos considerilmos como titules 

valor serla aceptable y lógico que sP rigieriln por el mismo cri-

ter lo. 

Sin embargo, creemos que los titulot.valor, puc.>den ser 

creado'ii por la costumbre. E:l articulo 2o. de la Ley Gcne>ral de 

83 



Tltulos·y Operacioncs'·de Crt>dit.o, admite como fuente de derecha, 

en materia fos usos bancarios y mere anti les. 

Este mercan-

til, if!'~lic:a .. ·l~·~,~-~i~~--í-.ii~a·d.de que se·cre'en tilulo!iva)or al 

pulso É!spont'.\nC'a --~2:'."~~-~.:~,-~~~;·~~enci~~- y conveniencias de la vida 

mere la l. 

im-

co-

Adem~\s si com~Úierilmos la c-:dstencla de unil definición 

Qeneral de los tltulosvillor (artlculo 5o. de la Ley Gent>ral de 

T 1 tul os y Operaciones de Crédito> , hat:C' que todos aquellos do cu-

mentas que reónan las cariJcteristicas que la ley indica dL•ben SPr 

regulados en forma semejante, al menos en lo que i\ firma se re-

flere, como se establece en el RPgla1ne?nta Org.\nicc• de Nacional 

Financle1-a, S.N.C,, lnstituclón de Di'.lnca de Desarrollo, publicado 

en el Olarla OficlAl do la Federación, el 26 e.Je junio dP. 1qe7, y 

que dice: 

"ART. 00.- Los certificadoG de aµortac:lOn patrimonial 
scrAn, titulas de crt>tJito nominativos, cm los tPrminos 
del articulo 11 de la Ley Regl.i.mrntaria del Sprvicio 
PUb1it:o de D.anc.:i '/ Crl>d\t.n, divididos i::>n dos series: 
La Serie "A" 1·opreo:;entarA en todo tiempo el bb'l, d1o>l 
capital do la c::;ociei.J.Jd, sólo Sf.?-r.'J ~uscrito por el Go
bierno Fcden1l, se emitir.\ an un titulo que no llevarb. 
cupones, el cual -r;r~r~\ inlran&mi&ible y roon ningón mci
mento podrá cambiar !'.>U naturalP.-za il los dl•rr.c:hcs que le 
conflP.re al propio Gobil!rno FE.>tleral. 
La Serie "D" rc>presentar.l rl 3lt1. rcstantE" del c;ipi tal 
social y podr.\ ~ar- !".uscrita por el Gobierno Federal y 
por pm·sonas fl!'.>icno::> o mrirales mexican.,s, y por Entida
des iJeo la f~dmi nis.trar: ión Póbl ica Federal, lo!> GobJcrnos 
de los f'!;.tado~ y )os l'1unicipio!:> 1 en lo~ t~rminor. del 
Articulo lP de !°•U Lr.y (lrg.'.inica. 
Los tltulos de .:imb.as series Jlevartm tran5crltas las 
disposiciones ca11tr:mida'.'.i en los .-u-tlculos 12, 13, tt1 y 
15 dr:? l.J Ley Reqlamentart.1 del Servir:lo .Ptlblic:o 1le llan
ca y Cri!d i to, y ser:in f i rmadns por dos conr.ejE: .. ros que 
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determine el Consejo Oirer.tiva de entre los rP.presrm·
tantas de ldl Serie "A" da los certificados de .1pu1-ta
cl6n pal.r·imonial. Estas firmas podrán !>r.>r impre5ii\S con 
fa.c'iilmil, debiendo depositarse }a5 firmas originales en 
el Registro Póblh:o de Comercio de Ja Sociedad.'' 

ll>. REGlSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL r:DMfACIO. 

Rf'gl!.'>tro Püb1 ic:o de Propird."ld, E'!:. la in5tituc:i6n me-

di ante la cual el qabiorno del Di~trl to Federal proporciona el 

servicio de dar publicidad a los actos Jurldico5, que conforme a 

la ley, precisan de este requisito par.1 surtil- efectos ante ter-

ceros. 

Al referirna5 al Registro PübUco du la Propiedad y del 

Comercio debemos entender que se trata dP. una oficina pübl lea 

antP. la qua se lleva a cabo la in'icrlpción inmobiliaria y del 

comercio; en este-ap.1rtada hdbl~i.r~mos de la publicidad e inscrip-

cl6n del comerciante. 

Como todo sujeto tiene obligación do registrarse a su 

nacimiento, de inscribir el cambio de su estado civil, y a reqls-

trarse por conducto de un tercero oxtlncl6n o muerte, Jo mismo 

dE'bU '3Uc:cder con lo!l comnrc:iuntoo.:; ya soan person.is fl5lcas. a 

rales <comerciantes cJsociddosl. 

Conforme lo establece al Código de Comercio en &u ar-

ttculo lb, que dicei 

"ART. J6.- Todo!.> 1or. come>rciantl:'r. por el hecho de serlo 
est:.in obligados; 
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L- A la publicación, por medio de la prensa, dP li\ ca
lidad mercantil con sus circunstanciao;. esenciales, y, 
en su oportunidad, de las modificaciones qup !:.e adopten; 
ll.- A la inscripción en el Registro Pllblico de Comer
cio, de los documentos cuya tenor y autenticidad deben 
hacerse notor ia'l ••• " 

Se hilbla al respecto de que si para las personas es 

obligatorio que se inscriban como comerciantes cuando a ello e.e 

dedican, la ley que Jos rige en su articulo 19 dice QUE' ins-

c.ripción ser.\ potestativa y obligatoria para las socic~ades, el 

maestro Felipe de J. Tena, opina que para que el comerciante tu-

viese calidad mercantil tendrla que hacer pl!lblico su nombre, su 

domicilio, su actividad comercial, y el capital en el que apoya 

su ec:onomla, refiriéndose con esto " los comerc:iantrs en general 

••et conocimiento de la firmil auténtica y del dorniel l io legal del 

comerciante <:ion cosas de \ffffdadera interés para lo~ terceros que 

con él contraten ••• ", con t>sto debemos ent1?nder que los comer-

ciantas asociado~ son los 1.~micos que tienen oblig¡:¡c~ón de tener 

una hol~"' de in-scripci6n ante c:ol Registro Póblico y los. que indi-

vidualmeaite aJerzan el comercio, sólo cuündo por su actividad 

necesidad mercantil s~ los requiera, se presentar:t.n a inscribirse 

como suJetos dP. comercio~ 

Si la Ley ha insti.tuldo el Registro de Comercio, mucho 

m~s que- en beneficio pcrt.orial del comerciante, en inte..-C!: de los 

terceros que con él entablrm relaciones de negocios; si por esto 

mismo ha declarado obligatoria para el comerciante la publicidad, 

mediante su inscripción en el Registro de aquellos actos u orJera-

cienes QUE' de? mDdo importante afpcti:>n su situación Jurldica. 
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Por lo o.'.lntcrior nos vamos ~" referir ónicamente a los 

requlsitos que como tales deben contener para que se anoten en el 

Registro de Comercio, quP. como lo sef"lala el Código dP Comercio 

su articulo 211 

"ART. 21.- F.n la hoja de inscripción de cada comercian
te o soc ledad se anotaran: 
I.- Su nombre, razón social o titulo; 
II.- La clase de comercio u operaciones a que se dedi
que; 
1 J J.- La fecha en que deba comcm1ar o haya comen1ado 
sus operaciones; 
JV.- El domici 1 io, con especific-ación de las sucursales 
que hublero establecido ••• 
XII.- El aumento o dl<iminuclOn del capital ••• 
XIV.- Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones 
de ferrocarriles v da toda clao;;e de sociedades, 
compaf'lias de crédito u otra!!>, expresando la !!>eriE> y 
nómero de? los titulas de cada emisión •• • También se 
inscrlbir.'ln con arre>glo a Pstos preceptos la!l emisiones 
que hicieren los partícula.res." 

De esta Ultima fracción, por lo que SP
1 

refiere al tema 

en cuestión me referiré a la forma de cumplir con un requisito 

para la emio;ión de acciones o certificados, oblJIJLlciones, etc., 

también conocidos como t1tulosvalor, ·cuya c1rculac1ón es m~s1va y 

como obligación e.Je depor.itar ante dicho regi&tro Pl original de 

la firma en facsimi l dP. lo!> titulo!> que a futuro 'circular~n, 

continuación me referiré a manera de eJemplo del d1:c>pósito de la 

flrma para suscribir dCCiones, entre otro9. El .:irtlc11lo 125 1 

fracción Vlll, de la LC"V General de Sociedñdes Mercantiles, con-

tompla Jo siguiente: 

"Art. 125.- Lo:s titules de las acciones y Jos curtifi
cados provisionall.'5 debeor..'tn exprt>!:i.ar ••.• 
Vlll.- La firma autógrafa de los adminis-tradores que 
conforme al contrato social deban suscribir ul documC?n-
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to, o bien la firma impresa en facstniil .~e .. di:é:·h~~ .. admi
nlstradores, a condición, en éste.ó.ltima··ca5o, .de.· que 
se deposite el original de las firmas· resPectivas en el 
Registro Póbl ico de Comercio en el que se haya regis..:. 
trado la sociedad." -

Por otra parte, el articulo 210 de la Ley General de 

Titulas y Operadone& de Crédito, dice: 

"ART. 210.- Las obligaciones deben contener; ••• 
x.- La firma autógrafa de los administradores de la so
ciedad, autori:i~ados al rfecto, o bien la firma impresa 
en facslmil de dichos administradores, a condición, en 
éste ó.lt.imo caso, dt!' que s.e deposite el original de las 
firmas respectivas en el Registro Póblico de Comercio 

0

en que se haya registrado la sociedad emisord. 
XI.- La firma autógrafa del representante camón de los 
obllgaciani'5tas, o bien la firma impresa en facslmil de 
dicho representante, a condición, P.n éshi óltimo caso, 
de que se deposite el original de dicha firma en el Re
gistro Póblico de Comorcio en quP se haya registr~,do la 
sociedad emisora." 

Jgualmente, el artlculo '10. de la Ley Orgtmica del Dan-

co de México, contempla la firma en facslmil al setlalar: 

"ART. '10.- Los blllotes que emita el Banca.de Méxica 
deberán contenpr: la denominilción del billete con nóme
ro y letra; l.t sef'ie y C!l nó.mero del misma; la fecha 
del acuardo de emisión; las firmas en facsimil de un 
miembro de la junta de Oablerno, del director general a 
de un director gl?ner.:il adjunto y del cajero principal, 
del Banco; la leyenda "B.:mco de MOxico"; y las dcmAs 
caracterlsticas que setlalc el propia Banco conforme a 
lo di~puesto en la pnisente ley." 

Pa1· óltímo el Reglilmento OrgAnico de Nacional Financie-

ra, S.N .. c., Institución de Danca de Desarrollo, en el articulo 

Bo., mene lona: 
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"ART. So.- Los certific.3dos de aportoción patrimonial, 
ser.\n tttulos de crédito nominativos, ..• serAn firma
do'i por dos consejeros que determine el Consejo Direc
t lvo de entre los representantes de la Serie "A" 
est.!li!> firmii~ podrán ser impre!;as con filcSlmil, debiendo 
deposltar'ie las flrma'i oi-il]inales en c;ol Registro Pó.bll
co de Comercia de la soc:ied.1d." 

El depósito del original de la firma se hace de la ma-

nera sigujente: el titular de la firma a depositar deberl\ acudir 

ante Notarlo a ratificar y reconocer como c;¡uya la firma, que la 

ha uo;sado siempre; complementando para ello con la dec:la.raciOn de 

sus datos qenaralec;¡ y un documento oficial de identidad <c:reden-

cial oficial), paso seguido con el testimonio o ln-.;trumento de la 

ratificaclOn notarial de firma adjuntara sel lo de madera 

goma con la firma en bajo n!'l ieve, grabada metal, o algón otro 

material ilialterable, a.dumás de imprt:>sloncs de la firma E"n papel 

blanco acompaf'lado todo el lo de una solicitud y pr~vio pago de de-

rechos, &e presentará en la oficialia de partes del Reg!stro Pó-

blico, le devuelven un,1 copia sellada de dicha solicitud, tiempo 

despuós sale publ lcado el Boletln del Registro Póbl ico de Ca-

mercio, el depósito de la firma. 
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CONCLUSIONES 

l.- Oal breve an.illsls realizado en el presente trübaJo, 

y en virtud de la'ii consideraciones hechao::;,, concluyo asentando que 

el hombre e'S qulon ha evolucionado a trdvés de la historia, y quE> 

sus necesidddes cambiarlas lo han llevado a implantar múltiples 

mecanismos encaminados al meJor eJorclclo del comercio, por ser 

él quien lo pr.Jctica~ 

Esta constante prc'tctica ha permitido el avance técnico 

de los sistemas ya existentes. Al respecto el Derecho ME?rcantil 

ha permitido agilizar las transacciones comerciale!<., y al efecto 

basta recordar que los t:ltulos de crédito han surgido a la vida 

jurídica como resultado de la evolución del comercio, para 

satisfacer las necesidades de la vida económich de> cualquier 

pa:ls. 

2.- Como base de la anterior aseveración, tenemos que 

antiguamente cualquier orden de pago de una plaza a otra se tenia 

que hacer vía mensa.lera, lo cual r.ausaba una pérdida de tiempo 

imprE"sionante y un atraso pn las actividades comerciales; actual

mente vemos que con el uso del "t1;1lefax" podemos Pnviar a cual

quier parte del mundo de manera inmediata Jos documcmtos y cuan

tas reproduce: i enes del mismo sean nrtcesar ias. 

3.- E:>1lsten en la vida económica de todos los paises, 

neci:>sidades que habrén de subsanar!.:e mediante la aplicación de 



nuevos sistemas y procedimientos qul:' permitan dentro de ·lo 

efactu.ar en el menor tiempo posible, el mA>eimo 

merciales, y con la mA>elma segur idLld posible. 

Lo anterior nos llC'Ya a meclitar que en ~a.~ida J"•-'· .r 

cial e>eishm una serie de modalidades o costumbres que- se· prilctv~ 
- ,- - c. 

can sin que se tenoa el verdadero conocimiento o fundámeñtad,ó!!>->-: 

de su uso. 

4.- Al efecto, me permito considerar a la firma en fac-

símil como una pr:tctica que> cada día toma mayor fuerza, y que 

como quedó e>epuesto en c>l preslo'n\.e trabajo, siento qup esta fjgu-

ra del facsímil ha sido regulada e>eclusivameonte parirt efectos 

merciales y únicamente para el Derecho Mercantil, ya que como ha 

quedado asentado anteriormente, aún no se contempla su uso para 

personas físicas. 

Igualmente se observa que en materia procesal• tampoco 

es permitida la práctica de la firma facsímil, sin que al 1eo~pl?c-

to e>eista una causa, a nuestro parecer, lDgica. 

5.- De lo anterior se> desprE'nde que la firma facsimilar, 

es una figura que surge únicamente con la finalidad de usada 

algunos titulosvalor o titules de cr~dito, como e-n los cheque-s 

que emite principalmente el Estado '°'" Pl pago de nomina a !'US em-

pleados, o en empresas de la iniciativa privada. 



Jgualmente e& utíll2ada por el'.BanCo-d_e- Mé~:(c:~ -~~ la. 

emh;.ión de bil Jetes de cuño corriente. 

b .. - En la vida comercial L>x}sten uná s.erle d~ moda1i'di,.-

des apl ic:ables a los t.í tu los de eré-di to que c:ircUlan e~. e-~- ~;:~C~-~, 
do y no tienen una regulación jurídica expf'esa, lo que provoca 

confuo¡.ión un la aplicación de la Ley, rpr.ultc-indo neces.:lrio por lo 

tanto regular en forma mt.i!:. ;implia el fum:ionamient.o de esta Ogu-

ra en la vida econi>mh:a del pais .. 

7.- Considero que l~ naturaleza juT"ldica de Ja firma en 

facsimi l se c>ncuentra en la costumbre como fucmtE> del derecho, ya 

que la práctica reitet"ada de esta figura ha permitido Qur.4 el le-

gislador la considere como válida, aunque en esencia no coincida 

con el concepto de firma que ha quedado asentado. 

S\ consideramo!:. quP la flrma impli~ü la voluntad. dt?l 

suscriptor-, no justi"fica porque necesarivmente una firma en fac-

símil deba ser depositada en el Registro Público· de Comercio, 

bien el quw no pueda ser utilizada por qulen así lo considere 

conveniente, ya que finalmente la qui:" est~ suscribienrln es su vo-

]untad¡ y así como normalmente cuidil de sus efectos pt>rsonalí~i-

mas, así deber A cuidar el seJ 10 o mc°jquina que contiene la firma 

facsimilar, y cuanto a la autenticidad o no dP la finna autó-

grafa o firma facsirnilar, se puede acudir a la comparüción entre 

una y otra sjn acudir necesarJam.ente al Rngiatro .. 



B.- Finalmente conE.idero sin fundamento la prohibición 

que para algunos casos se tiene de la firma en facsimi l, ya que> 

si el ju'Zgador la considera idonea para algunas prActicas del De

recho Mercant.i l, no veo el porque lo niegue en otras, como sucede 

en el Derecho Procesal. 

Por lo tanto estimo que si la firma en facsímil se 

regula para algunas actividade>s, deberA ampliarse su regulación 

también para otras áreas, ya que simplemente es la manifestaciDn 

de la voluntad, por lo que.- considero necesario regular en forma 

mtts amplia la firma facsimilar a fin de que sea la voluntad de 

las partes quien decida su uso 1 no sólo en los títulos de crédi

to, sino en sus demAs actos, aunque cabe dejar claro que tratán

dose de la emis.ión o suscripción de algün titulo de cr~dito cuya 

vida sea muy corta, o su emisión única y accid,ental, como el 

cheque personal, o el pagart! no seria costeable la elaboración de 

un -facsimil. 

Sin embargo ésto seria considerado como una posihi 1 idad 

general que cualquiera pudiera efectuar y no como en la actuali

dad que Lmicamente se regula para Ja emisiOn de acciones, otiliga

ciones y algunos otros documentos como el cheque. 
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