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PROLOGO 

Et horri:>re, poseedor de libre albedrfo no tiene que seguir, como -
ocurre fatalmente con otros seres, uno conducta Inexorable, sino que
eneamina su octiv;dod o la sotisfocci6n de sus necesidades, de sus in-
clinociones y, tanto material como intelectualmente, tiende o perfec
donarse. 

¿Pero puede el hombre real izarse aisladamente?, no para su delCt' 
rrollo necesita unirse a otros individuos. Tal como nos lo explico Juan 
Jocobo Roueou, en su obra "El Pacto Social", el Individuo llega o una 
serie de convenciones que forman desde lo famil io hasta el Estado. O
sea, que una carocterfstlca esencial es la sociabilidad y que '•ta es In 
dispensable para el cumpli111iento de la reolizoc i6n de sus fines como :: 
honi>re. 

Dicha sociabilidad, es en el individuo condici.Sn indispensable .. 
para su existencia, lo lleva a formar las mds diversas agrupaciones y o
tener infinidad de relaciones con sus semejantes para su natural desen
volvimiento. 

Entre estas relaciones y actividades se encuentra la del comercior 
actividad que tiende a satisfacer numerosas necesidades de 1 individuo. 

Consideramos de importancia vital dentro de esta actividad comer 
cial o los T~ulos de Cr~dito que como veremos en el desarrollo de este 
estudio es una instif\JcMn que cada vez se internacionaliza m&. 

Por todo lo anterior, hemos escogido para presentar nuestra Tesis -
este discutido y ap0sionante tema. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS. 

En la historia de la humanidad ocupa un prhnertSlmo lugar el co- -
mercio, pues es .fste un sotisfactor de necesidades, es pues, indlspensa 
ble para nuestro estudio el IClber c&mo se produlo este fen&meno soc lai.' 

Felipe de J. Tena en su obra "Derecho Mercantil Mexicano" nos
dice:."TrGI un pr1mer perrodo en que el fefe de la tribu dlstrlbura entre 
sus miembros los productos obtenidos en el territorto que ocupaba, apo
rec1cS como primero forma del cambio, la permuta o trueque de los fru -
fol del suelo y de algunos otras bienes de uso cotidiano" .1 

"Pero suponiendo este medio una perfecto reciprocidad de necesi
dades y una "8rfecto igualdad en el valor de los bienes permutados, -
sintl.S.. lo necesidad de recurrir a un intermediario obietivo que los cam 
bios, qu• suprimiese los inconvenientes del trueque, y ese intermedla::
rio fue la moneda • 

"Pero lo moneda misma tenla que resultor insuficiente paro faclll
tar por sr sola los combioa, cuando éstos, con el crecimiento de lo po
bloe16n y de los necesidades de los hombres, llegaron a multiplicarse -
y extenderse" • 2 

Siguiendo al mismo autor, nos encontramos con que era necesario
hacer llegar los sotisfactores de los que los tenran a los que carecran -
de ellos, establecer una comunicación entre los lugares de producciSn-
y los lu~1res de consumo, ero necesario que la demanda tomara contoc 
to con la oferta. 11 SurgiS, pues, una determinada clase de individuos': 
que, estimulada por el deseo del lucro, dedic6 profesionalmente sus ac 
tividades a interponerse, , ••••• , entre productores y consumidores •• 7 
••• la ampli~ hasta comprender objetos inmateriales, y el instituto de
las Ferias, que reclamS y obtuvo poro sr especiales prerrogativas y pri 
vilegios ••• ,. AparecicS, en una palabra, la necesidad de un inter.M 
diario que p0demos denominar SUBJETIVO, llamado a realizar una se= 
r1e, una cadena de mGltiples y variados actos que ligarfan corrt:> puntos 



extremos al productor y al consumidor, naciendo asrla primera idea de 
COMERCIO, DE COMERCIANTE, DE ACTOS DE COMERCI0.3 

Es importante destocar en este perrodo la evoluci.Sn que sufri6 el -
modo de satisfacer sus necesidades los pueblos, la aparic icSn de la mone 
da es determinante en la vida del hombre por diversas y obvias razones. 
Asr como los conceptos de comercio, comerciante y actos de comercio, 
por supuesto esta situacicSn tenfa que reg.ilarse para evitar las desigua~ 
dades y como se verS mas tarde para hacer fuerte o la clase de los co
merciantes que aprovec hondo su importancia lograron hacerse de prerro 
gativas, por lo que empezS a asomarse un Derecho Mercantil • -

Al aparecer la moneda trajo consigo el problema de su traslado, -
dado que en esos tiempos las vfas de comunicac i&n eran escasas y pel 1-
grosas, por lo que surgiS esa lnst1tvc 1&n que es la Letra de Cambio y -
que tanto ha contrtburdo al desarrollo del comercio y del cr,dito, al -
respecto el Maestro Ra.11 Cervantes Ahumada en su obra "Tl\ulos y Ope 
raciones de Crldito" nos comenta:9"Los autores de derecho cambtorto-: 
odm1ten que, en -'rminos generales, los ontlguos conocieron el contwo
to de cambio troyecticio, por medio del cual se transportaba o traslado 
ba dinero de uno plaza o otro, y conocieron, en consecuencia, a lo r. 
tra de cambio como instrumento probatorio de tal contrato. los babi-': 
lonios deiaron dorumentos escritos en tablillas de barro, que pueden ... 
identificarse "ºmo 6rdenes de pago equivalentes a las letras de cambio; 
el C'Omercio griego desorroll6 la insti tuci6n que los romanos utilizaron, 
y fue la letra de cambio utilizodo en las relaciones comerciales inter
nacionales de los pueblos antiguos, como Sumerio, Cartago, Egipto, -
etc •11 4 

El desarrollo de la actividad comercial que camenz6 del campo a 
la ciudad de '•ta a la naci6n, luego a la colonia, despu&s entre nacio 
nes hosto desarrollarse en un mercado universal regulado por conveniol, 
tratados y convenciones entre naciones,de aquí' la importancia del dere 
cho que rige estas actividades. Casi tan antiguo como la letra de cam 
bio es el cheque como orden de pago. El autor anterior nos comenta ": 
en la obra e itada: "Seguramente que en los bancos de la antl~edad -
fue conocida la orden de pago. Pero el cheque moderno tiene su naci-
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miento en el desenvolvimiento de los bancos de depSstto de la Cuenco
del Mediterrd'neo, o a fines de la edad media y a prtnc iptos del renac i 
miento" • 5 -

l\bs dtce adem& "las obltgactones aparecen htstSrtcamente, para 
documentar los t'f1>rñtttos estatales, y de ahr se extienden al campo de 
las sociedades on6ntmos. Por eso se habla, trodtctonalmente, de "em
pÑstttos pcr emis16n de obltgaclones". 

En derecho privado mexicano, se menciO"I an por primera vez en la 
tey de 22 de 111:1yo de 1882 "que oprob6 la concesi6n para el Banco Hi
potecario Mexicano" al que se autoriza para "emitir bonos nominativos 
oº' portador'ª. 6 

Estos dos Oltimos trtulos m6s modernos que la letra de cambio, tam 
bi'n contribuyen al delClrrollo det comercio y por lo tonto del derechO 
combiario. 

Pero veamos o trovn de la historia como se desarroUan las activl
dodea comerclotea y por ende el derecho mercantil, comenzaremos por 

1.- R O M A 

Poco nos comentan los autores de la legislactSn mercantil en Ro- .. 
ma, el Maestro Roberto L. Mantilla Molino noi dice: 11 En el sistema ... 
de derecho romano se encuentran normas aplicables al comercio, pero
en manera alguna una distinci~n entre derecho clvil y el mercantil. 

"La ACTIO 1 NSTITORIA permitfa reclamar del duerio de una neg:> 
ctact~n mercantil, el cumplimiento de las obligaciones contratelas por'= 
la persona que se habfa encargado de administrarla (1 NSISTOR); la AC 
TIO EXERCITORIA se ciaba contra el dueno de un buq~, para el cum 
pltmtento de las obligaciones contrafdas por su capttdn; con el nombr; 
de NATICUM FOENUS se regulaba el pr,stamo a la GRUESA, es de-
e ir, aquel cuya extgibtlidad estd condiclonada por el feUz retorno de
un navro en el que se conviene un fuerte r'dtto~ el texto llamado NAU 
TAE CAUPONES EF STABULARl1 UT RECEPTA RESTITUANT, se refferé 
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a la obligaci~n a cargo de marinos y posaderos, de custodiar y devolver 
el equipa¡e de los pasajeros; por último, debe mencionarse que en el -
Digesto se incluy~ la LEX RHODIA DE IACTU, que regula la echaz6n
y a la cual se hizo referencia p:>co antes". 7 

Se refiere el tv\aestro Montilla Molino a la echaziSn que ero "el re 
parto prop:>rc ional, entre todos los interesados en la suerte de un buque 
del valor de los objetos que se echan al mar poro salvar1011

• 

Otro autor, Felipe de J. Tena, nos habla de las instituciones roma 
nas, en lo que se refiere a derecho mercantil, de la siguiente forma: : 
"Ora sea porque los orgullosos dominodores del mundo tuvieron siempre 
en muy bo¡a estima el ejercicio del comercio, que abandonaron a sus -
esclavos y vencidos, oro porque les bastara su derecho pretorio, f9n -
humano, ton universal y ton flexible, para llenar cuantas necesidades
nuevas ocurriesen; oro, en fin, por lo uno y por lo otro, lo cierto es -
que no conocieron un sistema especial de instituciones jurfdicas desti
nados a regular el ejercicio de la profesi6n de comerciante y para ellos 
¡am6s existi6 lo distinci6n de los actos jurrdicos en comerciales y civi
les". 8 

Nos encontramos que fos dos autores antes mencionados, ¡unto con 
Rafael de Pina Vara, coinciden en que no puede hablarse de una legit" 
laci6n mercantil en los t&rminos que hoy lo entendemos. Asr mismo -
opinan que no es falta de interSs o desprecio por el comercio, como -
otrcs autores consideran, sino r00s bien que su JUS PRAETORIUM U HO 
NORARIUM satisfacra todos las ~;loo iones en la vida de Roma. -

Es indudable el adelanto del Derecho Romano en su ~poca, recor
demos la influencia que ha ejercido en la fo¡·mac ión y desarrollo de las 
instituciones jurrdicas actuales para pensar la razón que tienen los au
tores mencionados, al decir que en el derecho pretorio los tomonas en
contraban el modo de regular todos los actos de su vida inclusive los 
comerciales. 
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a la obligaci6n a cargo de marinos y posaderos, de custodiar y devolver 
el equipaje de los pasajeros; por último, debe mencionarse que en el -
Digesto se incluy~ la LEX RHODIA DE IACTU, que regula la echaztSn .. 
y a la cual se hizo referencia poco antes". 7 

Se refiere el Maestro Mantilla Molino a la echazSn que era "el re 
porto proporcional, entre todos los interesados en la ~uerte de un buque 
del valor de los ob¡etos que se echan al mar poro salvarlo". 

Otro autor, Fetipe de J. Tena, nos habla de los instituciones roma 
nas, en lo que se refiere a derecho mercantil, de la si~iente forma: :' 
"Ora seo porque los orgullosos dominadores del mundo tuvieron siempre 
en muy baia estima el ejercicio del comercio, que abondonaron a sus -
esclavos y vencidos, oro porque les bastara su derecho pretorio, ftln -
humano, tan universal y tan flexible, poro llenar cuantas necesidades
nuevos ocurriesen; ora, en fin, por lo uno y por lo otro, lo cierto es -
que no conocieron un sistema especial de instituciones jurrdic• desti
nadas o regular el ejercicio de la profesi6n de comerciante y para ellos 
¡am6s existi6 la distinci6n de los actos jurídicos en comerclales y civi
les". 8 

f\los encontramos que los dos autores antes mencionados, junto con 
Rafoel de Pina Vara, coinciden en que no puede hablarse de una legit
laci6n mercantil en los términos que hoy lo entendemos. Asr mismo -
opinan que no es falta de interés o desprecio por el comercio, como -
otrc1 autores consideran, sino m~.tbien que su JUS PRAETORIUM U HO 
NORARIUM satlsfac ra todas las relcic iones en la vida de Roma, -

Es indudable el adelanto del Derecho Romano en su ~poca, recor
demos la influencia que ha ejercido m la formaci6n y desarrollo de las 
instituciones jurrdicos actuales para pensar la raz6n que tienen los au
tores mencionados, al decir que en el derecho pretorio los romano:¡ en ... 
contraban el modo de regular todos los actos de su vida inclusive los -
comerciales • 
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2 ... EDAD MEDIA 

Con la carda del Imperio Romano de Occidente surgió el caos 
social que agravó con los frecue.ntes incursiones de los b~rbaros, lo que 
produfo una boja considerable de la actividad comercial. Lo que vino 
en ayuda del comercio fueron las Cruzadas, que no s~lo abrieron vras
de comunicación con el Oriente, sino un provechoso intercambio comer 
cial, sobre todo para las ciudades italianas. -

Por otro lado, las personas dedicadas a una misma actividad se 
unrán para defender sus intereses en contra de los sei"lores feudales, es
tos agrupaciones se llamaron C'~EMIOS, o CORPORACIONES, en los 
que ocupa un lugar destacado el de los comerciantes. 

Al respecto, Felipe de J. Tena nos dice "Preciso es que nos colo
quemos en plena Edad Media para poder asistir a las primeras aparicio
nes de la legisloci6n comercial, propiamente dicha. En los comienzos 
de este peíodo, el comercio y, por lo mismo su legislación eran impo
sibles •11 9 

11 Surgi6, pues, entonces, por espont6neo virtud un nuevo derecho, 
constituido primero por la costumbre, cristalizado despues en ciertas -
leyes escritas, que recibieron el noni>re de ESTATUTOS y cuyo conjun 
to forma el llamado derecho ESTATUTARIO" 10. -

"Principales factores del derecho estatutario fueron las corporacio 
nes nacidas del espírnu de asoc iacicSn que era la única fuerza que po.: 
dran oponer los trabajadores 1 ibres de las e iudades contra el despotismo 
ve ja torio de los ser.ores feudales" , 11 

Se fue ·creando un derecho consuetudinario para satisfacer las ne
cesidades del comercio, que emana de la vida pr&:tica, asegura los -
privilegios y derechos de las corporaciones mercantiles y constituye el 
nacimiento de un derecho mercantil out6nomo que da origen al derecho 
mercantil moderno • 
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Los gremios o corporaciones de comerciantes establecieron tribuna 
les encargados de resolver las controversi~ que surgran entre sus mierñ 
bros. Estos resoluciones fueron recopiladas y ordenadas formando así :: 
los ESTATUTOS tambi'n llamados ORDENANZAS. 

SegCin el Profet0r Cesor Vivante citado por Felipe de J. Teno, la 
corporaci6n • formaba y funcionaba de la siguiente maneras "A la ca 
bezo de la corporaci6n halltibanse colocados uno o varios cónsules, cü 
yas funciones duraban un afto o seis meses; des~s un conseio de los:: 
mas antiguos comerciantes, elegidos por la asamblea general de los -
CllOC lados • 

Cada c~naul, al entrar a desempeftar su cargo, juraba administrar
bien la corporacl~n y publicada su juramento. Escrito originariamente 
en lattn y en primero persona, contenta de ordinario reglas administra
tivas, procesales, industriales, sobre higiene de los talleres, sobre los 
rñltodos de trabaio. Redac~se despu&s en lengua vulgar, impersonal
mente, aumentando entonces las reglas de derecho privado. Tales iu
ramentos, al mismo tiempo que las decisiones de los conse¡os y de las -
asambleas, se transcribtan en volGmenes llamados ESTATUTOS, sigui'" 
dose, sin mas criterio, el orden cronológico. Hizose, pues, peciso : 
con el tiempo poner algGn orden en ese fárrago de capRulos, frecuente 
mente contradictorios e inexactos, que se repetran sin advertirlo, & im 
tituyose por lo mismo, una magistratura especial, temporal o permaneñ 
te, integrada por los mas acreditados comerciantes, a quienes se di& ': 
el nombre de STATUTORIO EMMENDATORJ. De esta suerte, los con
tratos de card>io, de sociedad, la quiebra, las reglas de procedimiento, 
encontraron en ea estatutos una disc ipl tna cada vez mas met&ftca y a 
menudo se incorporaron tales reglas en los estatutos de las ciudades" .12 

Es necesorio subrayar lo importancia de los estatutos de los comer
ciantes, no .Slo como antecedente del derecho mercantil moderno, sino 
tarri:>ién que no pocas veces se incorporaban a los estatUtos de las ciu
dades, generoliz6ndose su observancia, saliendo de la corporacicSn a -
otros campos m6s amplios. 
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En la Edad Media definitivamente se 9)neralizcS el uso de la letro
de cambio y se empezcS a regularla jurfdicamente como lo comentan los 
autores Raúl Cervantes Ahumada que dice: "La letra de cambio de la 
antiguedad, que hemos e itado, no llega a nuestros dras sin soluc icSn de 
continuidad. La letra moderna nace en las ciudades mercantiles de la 
edad media italiana; se desarrolla durante el gran movimiento de las -
Cruzadas, y se extiende con el gran desarrollo comercial y mar~imo de 
las cuencas del Medite~neo y los Mares del Norte y B41tico. Aparece 
primero en los protocolos de los Notarios, de ellos escapa hacia las -
manos c5giles de comerciantes y banqueros, y la reglamentan anti~ -
cuerpos legislativos, como los Estatuff>s de Avinon (1243), de Barcelo
na (1394) y de Bolonio (1509). A partir del Renacimiento la instituci6n 
se vuelve de uso corriente, e invade hasta la literatura, Cervantes la
llam6 en El ln99nioso Hidalgo don Quijote de la Mancha "C'dula de -
cambio", "libranza", ".,&liza de cambio", etc. 13; Mantilla M>lina 
comenta 11 En la formaci6n del derecho mercantil influyeron tcrnbi'n -
los ferias, principalmente en Francia (León, lo Campana), que atrafan 
comerciantes de muy remotas regiones. Hoy quien considera que en -
ellas se originó lo letra de cambio, y es indudable la inffuencia que -
sobre su regulaci6n jurídica ejercieron" • 14 

3.- CONVENCION DE GINEBRA. 

Surgi6 en Europa un movimiento de unificaci6n en cuanto• refiere 
a la legislaci6n sobre títulos y operaciones de c~ito. Este movimien
to fu' suspendido por lo Primera Guerra Mundlal, por lo que en 1916,
en Buenos Aires se reuni6 la Alta Comisi6n Internacional de la Legisla 
ci6n Uniforme, esta Comisi6n, entre sus resoluciones propuso que lm 
parses americanos incorporaran a su legislación el Reglamento de la -
Haya, con algunas modificaciones. 

Posteriormente fué reanudado el movimiento de UnificacicSn por la 
Liga de las Naciones, que fructificó en la Conferencia de Ginebra cele 
brada en 1930, la que aprob6 una convenciSn que contiene la ley co.; 
cida con el nombre de Ley Uniforme de Ginebra. Esta Ley se imbuye: 
en el Reglamento de la Hoya de 1912, o sea sigue el sistema genftSnico. 
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La mayorfa de tos parses se han unido a la conven<.. ión, sea por -
adhesfcSn o por incorporocicSn a su legislaci6n interna. 

México no se odhericS, pero su Ley General de Tl"tulos y Operacio 
nes de Crédito se inspito en los principios fundamentales de lo Ley Unf 
forme de Ginebra. 15 -

4.- MEXICO 
a).- LEGISLACION ESPAF:lOLA. 

Es incuestionable que ha influido en el d~recho interno de Mé 
xico, el derecho Espaí'\ol ya como derecho propio, yo como inspira-= 
cicSn de la legis1acicSn del M$xico independiente. 

En los inicios de lo edad moderno los CONSULADOS DE COMER
CIO expidieron substanciales ORDENANZAS. El Consulado de Burgos 
11 antigua instituci6n" que se remonta hasta el siglo XV, decretó las -
ordenanzas de ese noni>re, confirmadas por don Carlos y doí'\a Juana -
en 18 de septiembre de 1583. 16 Trata de varias materias de derecho 
mercantl 1, tanto terrestre como marrtimo, seguros y averras. 16 Lo -
rn6s valiosa de estas ordenanzas es la de la Universidad y Casa de Con 
trataciSn de Bilbao, asienta Alvarez del Manzo, citoc.b por Felipe :: 
de J. Tena 17, que se distinguen tres etapas en la evolución de toles
ordenanzas : las primitivas redactados en 1459 por el fiel de Jos mer
caderes, con intervencicSn y consentimiento del corregidor. Las anti-
guas, formadas por el Consulado (jurisdicción obtenida por los bilbai-
nos en 1511), fueron confirmadas por Felipe 11en15 de diciermre de -
1560 y adicionadas a fines del siglo XVII. las nuevos, formadas por -
una junta nombrada por el prior y cónsules y revisadas por una comisión 
que se designcS al efecto, recibieron la aproboci6n de Felipe V, en 
dicierrbre de 1737 º 

Se dividran en 29 copftulos (con 723 números). Eran amplios las -
materias que trataban, pues adem6s de las disposiciones relativas o lo -
jurisdicci6n del Consulado, al regimen interior de la corporación y o -
lo policfa del puerto y de las noves, las ordenanzas de Bilbao regulan
todos las instituciones del comercio en general, tanto del terrestre, -
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romo del marítimo, llenado cuantos vados se notaban en materia de -
de letras de cambio, comisi6n, sociedades, contabilidad y quiebras, -
Y pudiendo considerorse las leyes que se refieren a los libros que han -
de tener los mercados y las formalidades con que los deben llevar, y -
las que hocen relación a las companras de comercio, sus clases y cir- -
cunstancias con que deben celebrarse. 

Se consideran como las primeros de su índ~e en el defecho comer 
cial de Espana, porque, eron completas, en cuanto al foncb y acepta= 
bles en lo formo, se puede decir que son un verdadero c6di'go, aunque
dictadas para la Villa de Bilbao, la jt:Kispudenc:ia las hizo, oiiservar -
en Espana, en los colonias de América',r n:ias tarde en las Repúblicas de 
Hispanoamérica y en la acf'ualidad son l!JG1e de legislaciónes mercanti
les y hasta derecho vigente. 

En 181 O las Cortes de C&diz acordaron, nombrar: una comisI6n redac 

foro dP Un proyecto de cdd'iQD, puesnOsotiifaeran"lai necesidGcfes.cfel: 
comercio, o principios del siglo pasado, lo legisladcSn vigente. 

Al mismo tiempo Don Pedro S6inz de Andino present6 un proyecto-· 
a lo atención de Fernando Vll, quien desechó el de la Comisi&n, acee: 
tondo el de S6inz de Andino y lo sane iancS, promulg6ndolo por· real cé
dula de 30 de mayo de 1829. 

SegGn Felipe de J. Tena "su autor se inspitó en el código francés
y en las antiguas compilaciones espaftolas, y de su obra ha dicho la -
grave autoridad de Pardessus que 11 es mucho m6s perfecta que todas los 
publicadas hasta entonces". : 18 

Sin ermargo, algunos autores observaron ciertos defectos en lo -
obra dP S6inz de Andino, como es el exceso de disposiciones de car6c
ter procesal; falto de criterio científico al determinar la naturaleza -
jurídica de muchas instituciones, asr mismo faltan de tratar algunas ma 
terias de gran importancia y hay algunas disp0siciones oscuras y con--: 
trodictorias. 
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Al poco tiempo de promulgado el código de S6inz de Andino ya -
se pensaba reformarlo y para ésto, se nombró una primera comisión -
por cédula real del 13 de junio de 1834; a ésta le siguieron varias -
sin resultados, hasta que una sexta presentó al Ministerio de Fomento -
su proyecto en 6 de febrero de 1875, pero, no fu¿ ... probado hasta el -
22 de agosto de 1885, entrando en vigor a partir del 1°. de enerodel 
siguiente al'\o. 

Presentaba la ventaja sobre el que lo precedió de haber reglamen-
todo alqunas de los Instituciones que le faltaban al otro. Senalon los
outores espoftoles que sus defectos son muchos, como por eiemplo al de 
cir de Benito, citado por Tena, "en el apocamiento del legislador",:: 
que le ha impedido sane ionar con valor y franqueza 'as derivaciones 
l6gtros de sus mismos prine ipios" • 19 

b).- CODIGO DE COMERCIO DE 1854. 

En el último gobierno de don Antonio L6pez de Santo Anna se pro 
mulg6 nuestro primer c6digo nacional de comercio y'''° aconteci6 er 
16 de mayo de 1854. Fué obro de don Teodosio lares y se inspir6 en -
los c6digos espanol y francés, con todos los adelantos de la 'poca, 
fué sin embargo de uno existencia limitada a s61o ano y medio, pues -
por 'motivos polr'ticos fué derogado, dando vigencia en su lugar, nue-
vo11.ente, a los Ordenanzas de Bilbao en virtud de la ley de 22 de no
vie.nbre de 1855, la cual suprimió los tribunales especiales de comer-
cío, reintegrando la jurisdicción de nuevo a los tribunales comunes. 

c) CODIGO DE COMERCIO DE 1884. 

Después de reinstalada la Rep~blica en el oi'\o de 1867 se n0mbró
uno comisión para redactar un proyecto áe c6digo, el cual presentó, -
el 4 de enero de 1870, al Ministto de Justicia. Sólo que, segÚn lo -
Constitución de 1857, el Congreso nada mas podt'a establecer bases ge-
nerales para la legislación mercantil, así que hubo que refonnar este -
precepto, lo que ocurrió el 15 de diciembre de 1883, en que se facul
tó al Congreso, para expedir códigos de observancia obligatorio en to-
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da lo República, de minerra y comercio, en este último entraron las · -· 
instituciones bancarios. El 20 de abril de 1884, el Ejecutivo de la 
Unión, facultado por el Poder legislativo, expidió el código de comer 
e lo, que entr6 en vigor el 20 de julio del mismo ano, derogando las le 
yes anteriores y relativas a las materias que se trata. 20 -

A pesar del tiempo que se llevó esta obra, dejaba mucho que de-
seor, sobre todo en et trato de las Sociedades. 

La idea de admitir hipoteca en las neqociaciones mercantiles fué ... 
d~ resultados adversos pues, los comerciantes de mola fe, simulobon
créditos hipotecarios, en perjuicio de sus acreedores. 

d) CODIGO DE COMERCIO DE 1890. 

Por ser este Código, con algunos reformas y preceptos derogados, -
el que rige actualmente nos concretamos a una breve crl'tica. 

11 Por decreto de 4 de junio de 1887, el Congreso de la UniGn auto 
riz6 al Ejecutivo paro reformarlo total o parcialmente. Se integró una 
comisi6n, compuesta por tres vocales y un secretorio, el proyecto que 
presentó, fué sancionado por el Ejecutivo, convirtiéndose en el actual 
c&digo, entró en vigor el 1° de enero de 1890. 

Este ccSdigo es~ inspirado en el espanol de 1885, a tal g-ado que ... 
h'anscribe literalmente algunos de sus preceptos, también se recurrió -
a otros legtslac iones para reglamentar materias como sociedades ancSni
mas, actos de comercio, etc. 

e) LEY GEN:RAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. 

Esta ley fué expedida por el Presidente Constitucional de los Esta
dos Unidos Mexicanos Pascual Ortrz Rubio en el ejercicio de las facul
tades extraordinarios concedidas por los leyes de 31 de diciembre de -
1931 y 21 de enero de 1932, publicada en el Diario Oficial del dra 27 
de agosto de 1932, entró en vigor el 15 de septiembre del mismo ano. 
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Inspirada en sus principios fundamentales en 1<1 Ley Uniforme de 
Ginebra. 
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En su expostc i6n de motivos declaro abiertamente las lagunas del -
Código de Comercio y la conveniencia de llenarlas, lo necesidad de -
introducir cambios y en general agilizar y modernizar el sistema de 
crédito, pues, la legislaci6n mercantil existente era muy deficiente, -
sobre todo en materia de títulos y operaciones de crédito. 
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CAPITULO 11 

Diversos Tl'tulos de Cr,dito : 

1 .- La letra de Cambio 

2 .- El Paga" 

3 .- El Cheque 

4 .- Las Obligaciones 

5 .- Certificados de Portie ipac icSn 

6 ... Certificados de Oep&sito y Bono de Prenda. 
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DIVERSOS TITULOS DE CREDITO : 

"Son tt\ulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar 
el derecho literal que en ellos se consigna". 

Esta definición se encuentra en el artrculo 5°de la Ley Gene
ral de Trtulos y Operaciones de Cr,dito y ha sido duramente criticadG'
por los -qutores de derecho mercantil, entte otros, , por Felipe de J ~ Te-· 
na y Joaqurn Rodriguez y Rodriguez, coinciden ·los mencionados trato: 
distas en que no va de acuerdo el significado gramatical con el signifF · 
cado jurrdtco e influenciados por la.doctdna olemona y traducido de
ella, proponen el término "titµlos - volore111

• Creemos que no es -
afortunado el anterior tecnisismo, pues, su 1ignificaci6n gramatical -. 
tampoco concuerda con la significaci6n jurrdica, dado, que hay muchos 
trtulos que representan valor, pero que no entran en la cate gorra de los .. 
tl'tulos de crédito. 

Esta definici6n que nos d6 nuestra ley est6 inspirada en la del
maestro italiano vivante, que dice es "un documento nece111rio paro -
ejercitar el derecho literal y aut6nomo expresado en el mismo" • 1 

Por ser la teminologra empleada en la ley de Tftulos y por no -
encontrar un sustituto adecuado seguiremos usando el de tr'tulos de cre~
dito. 

Caracterrsticas de los tl'tulos de crédito. 

Son comunes de los tl'tulos de crt~dito las siguientes cracter1'Sti
cas : la incorporaci6n, la legitimacitSn, la 1 iterolidad y la autonomfa. 

Incorporación.- Es la relacitSn rntima entre el tl\ulo de c~dito 
y el derecho, pues, sin el primero no se puede exigir lo segundo. O -
sea que no existe ni puede ejercitarse el derecho si no existe el docu
mento. 
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El vtnculo claramente 1o expresa el arttculo 5! de la Ley men 
cionoda "derecho literal que en ellos se consigno" y lo confirma e1 ar: 
tfculo 17 de la misma ley "El tenedor de un tl'tulo tiene la obligaci6n
de exhibirlo poro ejercitar el derecho que en él se consigna". 

Trat6ndose de títulos de crédito el documento es lo principal .. 
y el derecho lo accesorio. 

la legitimaci6n .- Consiste, segGn Felipe de J. Tena 2 "en la
propieda~ue tiene el título de crédito de facultar o quien lo posee -
segón la ley de su circulación, poro exigir del suscritor el pago de la
prestoci6n consignada en el tftulo, y de autorizoral segundo para sol
ventar v61idamente su obli goc i6n compliéndolo en favor del primero" • 

Es necesario exhibir el tnuto de crédito poro ejercitar el dere
cho en el consignado; la legitimaci6n es la investipuro que da el 
tftulo para poder ejercitar el derecho, independientemente de ser o .. 
no su titular, le atribuye al detentador del mismo el poder de hacer .. 
valer el derecho. 

Lo anterior es el aspecto activo de la legitimacicSn, en s~ aspP:: 
to pasivo consiste en que el deudor obligado en el tl\ulo ele crédito .. 
cumple con su obligaci~n y se libera de ella, pagando o quien aparez
ca corro titular del documento • 3 

La literalidad.- la misma deflniciSn que nos do el artrculo So. 
de la ley citado contiene esta caroctertStica, "el derecho literal", -
quiere decir que el alcance del derecho se medir6 exclusivamente por
la letra del documento, en otras palabras s61o se atender6 al elemento 
obietivo, haciendo a un lado el elemento subjetivo, por ejemplo, el -
aceptante de una 1etro de cambio se quiso obligar o pagar quinientos -
pesos, en la Ciudad de México y con vencimiento a un af'lo, pero, en
el documento (lf>Orece consignado el vencimiento a seis meses, se aten
der6 o esta 111 tima fecha • 
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La Autonomra .- Esta carocterrsttca esenc tal del tl'tulo de cr& 
dito significa que el adquiriente de buena M, ejercita un derecho pro:: 
plo, recibe un derecho nuevo, originarlo, n0 derivado, de tal modo -
que no le son oponibles las excepciones que serran oponibles a su ante
cesor. 

Segan Vivonte "el derecho es autcSnomo, porque el poseedor -
de buena fG, ejercito un derecho propio, que no puede limitarse o de
cidirse por relaciones que hayan mediado entre el tenedor y los posee
dores precedentes" 4 • 

Lo base legal de lo autonomra la encontramos en el ortrculo So. 
de la Ley citada que establece que sólo son oponibles las excepctones
personales que existan entre el demandado y el actor. 

Clasificac i6n de los Tl"ttilos de Crédito.- Segc1n el artrculo 21-
de L. T. O • C ., se clasifican en Tt'tulos Nominativos y tl'tulos al Por
tador. 

Son lrtulos nominativos según el artrculo 23 los expedidos a fa 
vor de una persono cuyo norti>re se consigna en el texto mismo del -
documento. 

Son tftulos al portador los que no est6n expedidos a favor de 
persona determinada, contengan o no la cl6usulo 11 01 portador". Esta 
definici6n est6 contenida en el ortrculo 69 de la L. T. O .C. 

La misma Ley permite una tercera clase de títulos los llamados
ª la orden, distingue a los títulos nominativos propiamente dichos de .. 
los títulos a la orden en que previene que los primeros deben ser inscri 
tos en un registro del emisor y que éste no estard obligado a reconoceP: 
como titular sino a quien aparezca a lo vez como tol, en el tl\ulo mismo 
y en el registro que el emisor lleve. Artrculo 24 de la ley menciona
da. 
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Ejemplo de lo anterior son las mismas acciones nominaHvas 
de las sociedades ari6nimas. Efectivamente la soc le dad no reconocer6 
como dueno de dichas acciones si no al titular que tenga inscrito en su 
registro. 

Formo de circulacicSn de los T1'tulos de Crédito.- Los trtulos .. 
nominativos y a la orden son h·asmisibles por medio del endoso y la tro
dici6ñ o entrega del tftulo., artrculo 26 de la Ley, los primeros, adem~s, 
debertin ser, como ya hemos visto, inscritos en el registro del emisor. 

El endoso... Gcirrigues define el endoso como "la cl~usula oc -
cesoria e inseparable del ti"tulo en virtud de lo cual el acreedor cambia 
rio pone a otro en ~u lugar transfiri$ndole el tl\ulo con efectos limita.: 
dos o ilimitados" 5. 

El endoso es una forma de transmitir el tl\ulo, y por medio de -
'ste se legitima al endosatario que es la persona a quien se transfiere -
el tr'fufo. 

El artfculo 29 de la Ley mencionada establece los requisitos -
del endoso que son : que debe constar en el tt\ulo mismo o en hoja 
adherida a '1; el normre de1 endosatarior la firma del endosonte o de 
la persona que suscribo el endoso a su ruego o en su nombre; la clase
de endoso y el lugar y lo fecha. 

Debe ser precisamente el endoso en el documento o en ho¡a 
adherida al mismo porque si se hoce por separado, no es endoto sino 
simple cesi6n, que es otra manera de trasmitir el t1'tulo, pero que no -
legitima al cesionario y por lo tanto se le pueden oponer lea excepcio
nes personales que se tengan contra el cedente • 

Hay varias diferencias entre endoso y cesi6n pero la naturaleza 
de nuestra t4sis no nos permite ampliarnos m6s. 

El nombre del endosatario es requisito del endoso pero en caso
de omitirse se tornard segtin el artfculo 30 en relac:l~n con el 32 de la
menc ionada ley, como endoso en blanco, esto es que cualquler tenedor 
puede llenarlo con su nombre, o el de un tercero. 
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La falta de firma del endosante, persona que transfiere el trtv
lo, hace nulo el endoso. 

En cuanto a la clase de endoso el mismo artrculo 30 establece -
que la omisiSn presume que el tAt:ilo ful transmitido en propiedad, sin
que valga prueba en contrario respecto a tercero de buena M. 

Esto nos lleva a estci>lecer, segljn el artrculo 33 que hay tres -
clases de endosos: en propiedad, en procuraciSn y en garantra. 

El endoso en propiedad, complementado con la tradic i&n, es -
pleno, "transfiere la propiedad del ti\ulo y todos los derechos a " inhe 
rentes" Artrculos 34 de la Ley~. -

f\bs dice Felipe de J. Tena acerca de este endoso que odem6s
de la funcicSn translativo tiene uno funci6n de garontra • 6 

En ~erdad, pues, en ciertos tl"tulos, como son lo letra de cam
bio, el pagaré y el cheque, obligo solidariamente al endosante, o me
nos que se libre, de eso responsabilidad, mediante lo cl6usulo "sin mi 
responsabilidad" o alguna equivalente. Artrculo 34 de L. T .O .C. 

Para que produzco todos sus efectos cambiarlos el endoso en -
propiedad, debe hacerse antes del vencimiento del documento, pues, -
el posterior "surte efectos de cesi6n ordinaria" ArtTculos 37 L. T. O. 
c. 

Endoso en procuracicSn .- Segl1n el Artrculo 35 de la L. T .O .e. 
11 El endoso que contenga las cl~usulas "en procuraci6n11

, "al cobro", 
u otra equivalente, no transfiere la propiedad, pero,sigue el artrculo
"da facultad al endosatario para presentar el documento a la acepta- -
ci~n, para cobrarlo judicialmente o extra¡udicialmente, para endosarlo 
en procuracil5n y para protestarlo en su caso". Esto significa un manda 
to constituido en favor del endosatario y por lo tonto fac: il itor al ende): 
sanie, ~ue no puede por diversas razones, presentar el documento para 
su aceptociSn, pago, etc. y lo confirmo el referido arttculo "El en-
dosatario tendrS todos los derechos y obligaciones de un mandatario. -
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"Puesto que lo propiedad y derechos del t1'tulo siguen perteneciendo al 
encbsante, el obtigodo sdlo podr6 oponer al endosatario los excepcio-
nes que tendrTo contra el endosante" • 

Endoso en garantra .- Contenida en el ortrculo 36 de la Ley -
que estudiamos dice: 11 El endoso con las cl6usulos "en gorantra11

,. en -
prenda, u otra equivalente, atribuye al endosatario todos los derechos 
y obligaciones de un acreedor prendario respecto del trtulo endosado -
y los derechos a " inherentes, comprendiendo las facultades que con
fiere el endoso en procuraci6n11

• Al respecto el maestro Cervantes 
Ahumada nos comenta que este endoso es 11 una forma de establecer un -
derecho real de prendo sobre la cosa mercantil tt'tulo de crédito" • 6 -
o sea que no se transfiere la propiedad rolo atribuye al endosatario .. 
los derechos y obUgaeiones de un acreedor prendario respecto del t1'tr 
lo endosado y los derechos a el inherente. Difiere del endoso en pro·
curaciSn, ya que el documento no es solamente poseído por el endosa
tario sino que, como nos dice Tena, 7 en virtud del derecho real 11 ha 
entrado en su patrimonio y cardo ba(o su dominio". 

Su posic i6n es aut-Snoma, independiente de la posic icSn del endo 
sante, de ahr el porque no se le puedan oponer las excepciones oponi: 
bles cil endosante, como lo establece el mismo t1'vlo. 

El Gltimo requisito del endoso es el lugar y la fecha. La omi-
siSn del lugar estobtece la presunciSn de que el documento fu'' ~ndosa 
do en el domlcilto del enc.bsante, y la de la fecha establece que el eñ 
dolO se hizo el dra en que el endosante adquiricS el documento, salw-; 
prueba en contrario • 

A continuaci6n pasaremos a estudiar la letra de cambio por ser 
el tTtulo de crédito de mayor importancia. 

1.- LETRA DE CAMBIO. 

Seqún diferentes autores es tan importante la letra de cambio -
que da el 110rrbre de derecho cambiario a la rama del derecho mercan
til que estudia los tl'tulos de c~dito y a trav's de su estudio y de sus -



problemas los juristas han formado la doctrina general de los t1)ulos 
de,. crldrto. 
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"La letra de cambio es un tt'\ulo de cnfdito esencialmente forma 
1 tsta: es un acto formal , En el la, lo forma constituye su propia subs..": 
toncia 11 8. 

Efectivamente la misma L.T.O.C. establece que los tñulos de
cr&dilo solo producirSn los efectos previstos por el mismo ordenamien-
to cuando contengan las menciones y lleven los requisitos senalados por 
la ley y que 'sta no presuma expresamente. Artfculo 14. 

En esta materia el 1egtslador ha establecido un sistema estricto
mente fonna1ista, atendiendo a su espec ialisima naturaleza iurrdtca. 9 

Tan es asr que la omisi4n de un requisita establecido por la 
ley le quita al documento el car6cter de tt'tulo de ciidito; podr6 ser -
pruebo de uno obligocicSn civil, pero no se considerar& como un tftulo
de c-'dito. Ultimo p6rrofo del artrculo 14 de L. T .O .e, 

Enseguida pasaremos a estudiar el artrculo 76 de lo L. T. O. C. 
que establece : 

Lo letra de cambio debe contener : 

11 1 La mencicSn de ser letra de cambio, inserta en el texto del 
documento •11 

Los autores Salandra, Ascarelli y Tena, entre otros, est~n de .. 
acuerdo en que no debe substituirse por otra equivalente, 11 letra de cam 
bio11 es fcSrmula sacramental, y el documento que no tenga la menciSn': 
exigida, no sen~ letra de cambio y por lo tanto no darG lugar a ninguna 
obligacic$n cambiaria. Segan Ascarelli 11ya que el rigor cambiario va
unido por la ley a la observancia de los r~ufsitos rigurosos de forma a 
falta de los cuales no puede haber tt\vlo ccmblario ni obligaciSn cam
biarla" 10. 



26 

En lci Ley Uniforme de Ginebra en el artrculo primero fracctcSn 
1, tombi&n exige el requisito formalista que estamos estudiando. 

"1. La denominacitSn de letra de cambio inserto en el texto .. 
mismo del tnulo y expresada en la lengua que se emplee para lo redac
ct&n de dicho trtulo". 

Armtnjon y Carry en su obro "la letra de Change et le: billét .. 
'b ordre", dtcen al respecto lo que sigue "la menci6n letra de cambio" 
tiene por objeto, segljn la Ley Uniforme,atraer por una parte laotencidn 
de los signatarios sobre la naturaleza especial del tftulo designado con 
ese nombre y sobre el rigor de las obligaciones que de él se derivan; -
desempetia el 'Tlismo papel que la palabra 'veneno' en un medicamen
to peligroso; y por otro porte, tiende a prevenir toda controversia en
este respecto11 

• 

No hay duda, la ley es terminante y la doctrinaen mayorra est6 
de acuerdo en que no debe haber equivalentes, nosotros estimamos, 
que por costumbre, para que no se preste a confusiones y porque inter
nacionalmente hablando es reconoéldo por diversas legislaciones lamen 
ciSn "la letra de cambio" inserto en el tt'tulo mismo debe seguir vi-= 
gente. 

ContinGa el Artrculo 76 : 

1111... La expresi&n del lugar y del dfa, mes y oi'lo, en que se · • 
suscribe" • 

El lugar, por lo menos en tl\ulos destinados a circular dentro -
de la Repdblica es una mencMn de poca importancia, no pasa lo mismo 
con los destinados a circular internacionalmente y que pueden crear .. 
un conflicto de leyes. 

En cuanto a la fecha, es importante, por diversas razones, vea 
mos, sin la fecha no podemos determinar el vencimiento de las letras : 
giradas a cierto tiempo fecha; tampoco, podemos precisar si el girador 
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estaba capacitado al suscribir la letra1 adem6s determina el tiempo -
de presentaci6n de la letra. 

La doctrina es un~nime en aceptar equivalentes en cuanto a -
lugar y fecha, consideramos que si el equivalente no deja duda respec 
to a lugar y fecha no afecta a la letra de cambio. -

La siguiente fraccidn del artrculo dice : 

11 111 .- La orden incondicional al girado de pagar una suma efe ... 
terminada de dinero"; 

El maestro Cervantes Ahumada en relacicSn a esta fracci8n co-
menta "Este requisito es la parte medular de la letra de cambio; la -
que distingue a este tt\ulo de cualquier otro que pueda semej6rsele11 11 

Cierto, una letra de cambio sometida a condiciSn o a una con• 
troprestactSn por parte del girado o que hiciera incierta la suma de • 
dinero, cambiarra a la naturaleza del t1\ulo, no serfo una letra de cam 
bio. -

En la exprest6n, suma determinada de dinero, relacionada con 
el artrculo 78, no se puede estipular y por lo tanto se tendrS por no et
crito cualquier pacto de intereses o c16usula · penal. 

En lo anterior el legislador se inspiró en la Ley Alemana del -
Cambio y en el CcSdigo Italiano de 1882, en lo ley Unif~rme si se per
mite lo estipulaci6n de intereses en los letras giradas a la vista o a 
cierto tiempo vista1 en las letras de cambio a cierto tiempo fecha 6 -
o dra fijo si hay prohibici6n de pactar intereses y si se estipula se tiene 
como no escrita. 

Creemos que hizo bien el legislador mexicano, pu,s, se respeta 
el principio de que el valor de la letra sea determinado y no determina 
ble, agilizando osr su• circulac i6n. -
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Continúa lo siguiente froccl6n. 

"IV.- El nombre del girado"; 

Girado es la persono o quien el girador dirige la orden lncon-
dicional de pagar una suma determinada de dinero al beneficiarlo. 

Si la orden es a la vista el girado, no tiene obligaciSn de pagar 
la a su presentaci~n, puede o no pagarla y en caso de negarse, el tene 
dor, nada puede exlgirle. 11 Y si la letra no es a la vista, y debe, por 
tanto, ser presentada para su aceptactSn, el girado no tendr6 ninguna ... 
obligac icSn mientras no haya firmado la letra11 12 . 

Asr es, al firmar la letra es aceptante y queda obligado cam- -
biariamente. 

Queremos hacer notar que la letra de cambio puede ser girada a 
cargo del mismo girador, pero la ley establece que solamente cuando -
sea pagadera en lugar diferente de aquel en que se emita. Artrculo -
82 l.T.O.C. 

la fracci&n V establece : 

V .- 11 El lugar y la 'poca de pago". 

En cuanto al lugar es bien claro el arttculo n de lo ley que 
estamos estudiando, que dice, de no designarse el lugar en que ha de
pagarse, se tendr6 como tal el del domicilio del girado, y si este tuvle 
re varios domicilios, la letra ser6 exigible en cualquiera de ellos, a = 
elecd6n del tenedor. 

Y continµa el mencionado precepto que si se consignan varios 
lugares paro el pa~, el tenedor podrd exigirlo en cual'4ulera de ellos. 

En cuanto a ·1a 'poca de pago el Artrculo 79 del mismo ordena
miento menciona los diversos mo~s de vencimiento de una letra de cam 
bio y que son : 11 1.- A la vista;" -
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Este vencimiento Indica que la letra debe ser pagada en la 
fecha de su presentaci6n al cobro. Especifica el artTculo 129 que la -
letra a la visto debe ser presentado para su pago dentro de 'los sets ·· .. 
meses que sigan a su fecha. 

Pero puede reducirse por cualquiera de los obligados, consig- -
ÍnSndolq asi" en la letra~ Lo mismo podrS hacer el girador para ampliarlo 
o para prohibir la presentocicSn de la letra antes de determinada época. 

11 11.- A cierto tiempo vista11
; 

Este vencimiento quiere decir que es necesario presentar al gi
rador la letra, para que 'ste la acepte, y desde ese momento comenza
..S a correr el plazo para el pago de la misma. 

"111.- A cierto tiempo fecha"; 

En este vencimiento, el plazo paro el pago de la letra, comien 
za a contar, desde la fecha de la suscripci6n de la letra misma. -

"IV.- Adra fijo"J 

No tiene problema. oues, se especifica en el texto de la letra, 
desde la suscripd6n de ésto. 

La L. T. O. C. no admite otro tipo de vencimiento, mds que los 
que terminamos de ver. 

Si el girador pone otra forma de vencimiento, o vencimientos -
sucesivos o no pone ninguno, la letra no se~ nula, se considerard pa
gadera a la visto y en el caso de los vencimientos sucesivos ademds por 

·· to tótal idad de la suma que expresen. 

Pasaremos a estudiar la fracciSn VI del mismo artrculo : 

11VI .- El nombre de la persona a. quien ha de hacerse el pago ; 
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O sea que deber6 expedirse a favor de una persona determinada 
cuyo nombre debe expresarse en el texto del documento. Esta persona
se 1 lama tomador o beneficiario • 

Si la letra se girase al portador, no producirS efectos como tal. 

Y por Gltimo establece el mencionado tl"tulo. 

"VII.- La firma del girador o de la persona que suscriba a su -
ruego o en su nombre" • 

La ley exige precisamente la firma del girador, no admite mar .. 
cas o 'huellas digitales. 

Cuando la suscriba otra pe isona a ruego del girador deberS pa
sarle por la f' pGbl ica de un notario o un corredor segGn lo prescrito -
en el artrculo 86 de la ley senalada. 

En cuanto a la facultad de firmar en su nombre y por cuenta de 
otro, artfculo 85, no comprende la de obligarlo cambiariamente, salvo 
lo que dispongan el porder o la declaraci6n a que se refiere el artrculo 
9o •. 

Este artreulo dice: "que el poder debe de estos inscrito en el -
Reaistro de Comercio, o, por simple declaroci6n escrita dirigida a ter
cero con quien hobr6 de contratar el representante. la representacicSn_ 
en ani>os C'GSOs no tendr6 m6s lfmites que los que expresamente se fijen 
en el instrumento o declaraci6n respectivos" • 

Aceptaci6n .- La aceptaci6n de la letra de cambio consiste -
en que el girado admite mediante su firma, la orden incondicional de -
pagar determinada suma de dinero al vencimiento. 

Según el artrculo 97 de ~a L. T. O .C. la aceptac itSn debe cons
tar en la letra misma y expresarse por la palabra "acepto", u otra equi 
valente y la firma del girado. Sin emb.argo la sola firma de &ste, pues 
ta en la letra, es bastante paro que se tenga por hecha la aceptacicSn-: 
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La relocicSn cambiarfa entre girador y girado al ser aceptada la 
letra por éste Gltimo lo convierte en el obligado directo y principal. 

La aceptoctSn de la letra no debe estor sujeto a modalidad o -
condict6n, pues, sfgniftcarra uno negativa de aceptoci6n. 

El artrculo 99 exceptúa lo anterior en caso que el girado acepte 
por una cantidad menor del monto de la letra. 

Por rasi no practkarse la aceptoci6n por intervencicSn s61o me" .. 
donaremos que si el girado no acepta la letra puede hacerlo un terce
ro o <-ualquera de los obligados previo el protesto del documento. 

El pago de la letra de cambio debe hacerse precisamente contra 
su entrega (artrculo 129 L. T.O .C.). Si este se hace sin recoger la le
tra es v61 ido y es una excepci6n peBOnal oponible al tenedor y~ pagado 
aunque no le es contra un tercer adquiriente de buena f'. 

El tenedor no puede rechazar un pago parcial, pero debe conser 
var la letra en su poder, hasta que se' le cubra rntegramente, anotando 
en ella la cantidad cobrada y dando por separado el recibo correspon
diente. 

Es indispensable la presen tocicSn de la letra para su pago, Segc1n 
Felipe de J. Tena 13 "Ninguna obligacicSn tiene de cubrir la letra el
suscriptor de la misma, si el tenedor no la exhibe, pues como el derecho 
no tiene vida fuera del documento, y laconserva entera dentro de &1,
el deudor lendrt'a que repetir el pago a cualquier otro tenedor que le -
presentara la letra" • 

Recordemos el arttculo 17, ya mencionado, poro verificar la -
asever6ci&n de Tena, esto es, el tenedor de un trNlo tiene la obliga-
ciSn de exhibirlo paro ejercitar el derecho que en 81 se consigna. 

Asr como lo letra puede ser aceptada por intervenc i6n puede -
ser pagado por intervenci6n, esto podrd hacerlo un recomendatorio, un 
obligado en la letra, o un tercero. 
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F.ste pago se harl" a falta del mismo por porte del girado o del
ucepi'onte y evittt a los obliqodos en regreso, gastos y descréditos que -
pudie10 orr-sionor lo falto de poqo de la letra. 

Al igual que lo aceptación por intervención este pago no es -
usado en lo pr6ctico. 

El Aval.- Según el artículo 109. 11 Mediante el aval se garan 
tiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio". El •vol es uña 
instituci6n deg>rantía y el avalista ser6 lo persono que garantice el po-
go total o parcial de lo letra de cambio. 

Como todo lo relacionado con la letra de cambio el aval, ar-
trculo 111, debe constar en la letra o en hoja que se adhiera. 

Se expresará con la fórmula "por aval", u otra equivalente, y 
debe llevar la firmo de quien lo presta. La sola firma puesta en la le
tra, cuando no se pueda atribuir otro significado, se tendrá como aval. 

El aval debe indicar la persona por quien se presta. A falta de 
tal indicacfón, se entiende que garantiza las obligaciones del acep-
tante y, si no lo hubiere, los del girador. Artrculo 113. 

A falta de menclón de cantidad, se entiende que el aval garan
tiza todo el importe de la letra. Artrculo 112:. 

El avalista que paga la letra de carrbio tiene acción cambia- -
ria contra el avalado y contra los que est6n obligados para con éste en 
virtud rle la letra Artículo 115. 

Y Por t;ltimo la acción contra el avalista estar6 sujeta a los mis 
mos términos y condiciones o que esté sujeta la acción contra el avala
do. Artículo 116. -

Creemos que los anteriores artículos de la Ley se entienden po,. 
sr solos, los tratadistas mencionan las diferencias de la lnstituci6n del 
aval con las de la fianza y que en resGmen son: a) El aval es de nat~ 
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raleza formol, asentado en la letra o en hoja adherida a ella, la fian
za puede prestarse separadamente: b) La fianza no se presume y el -
aval, como ya vimos, si: e) En el aval, la obligación de éste es autó-
noma y puede exigrrsele sin recurrir al ovalado previamente, coso que 
sucede con la fianza: d) En la fianza lo accesorio sigue la suerte de -
lo principal, en el aval tan principal es la obligación del avalista co
mo la del avalado, repeti1. os son autónomos e Independientes uno de -
otra. 

Protesto .- Cervantes Ahumado nos dice "El protesto es un oc to 
de naturaleza formol que sirve paro demostrar de manera auténtica, que 
laJetro de cambio fué presentada oportunamente poro su aceptación o
para su pago" 14 

Trat6ndose de lo letra de cambio no podra ser, el protesto, de
otro naturaleza sino formal, para que esa demostración sea valedera, -
lo ley. establece que sea ante notorio o corredor público titulado y a
Folto de Pll os onte lo primera autoridad polrtico del lugar. 

fplipe de J. Tena define osr el protesto : "es lo certifí~aci6n
outéntiro expedido por un depositario de fo fé pública, en lo que éste 
haC'e c-onstor el hecho de haberse presentado oportunamente la letra -
para su aceptaci6n o para su pago a las personas llamadas oceptorf a o -
pagarlo sin que éstos lo hoyon hecho a pesar del requerimiento respectivd' 15 

El protesto es la única formo de probar que la letra fué presen
tada en tiempo y que el obligado dej6 total o parcial111ente de aceptar 
la o pagarla, artículo 140 de la L. T .O .C. -

El protesto debe hacerse constar, dice la ley, en la mismo letra 
o en hoja adherida a ella. Además el fedatario que lo próctique levan: 
tará un acta en la que aparezcan: La reproducción literal de la letra 
con su aceptación, endosos, avales o cuanto en el la conste; el reque ... 
rimiento al obligado paro a~eptar o pagar la letra haciendo constar si -
estuvo o no presente quien debió aceptarlo o pagarla; los motivos de -
la negativo poro aceptarla o pagarla; la firmo de la persona con quien 
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se entienda la diligencia, o la expresi6n de su imposibilidad o resisten 
cia a firmar si la hubiere; la exprest6n del lugar, y hora en que se : 
pr6ctica el protesto y la firma de quien autoriza la diligencia. 

la ley permite al girador insertar la cl~usula "sin protesto", -
"sin gastos" y otra equivalente, para (!tspensar al tenedor de protestar 
lo letro, pero, ttene éste loóbligacicSn de presentarla para su acepta
ción o .,ago. Si a pesar de la anterior cl6usula el tenedor la protesto, 
los gastos serdn por su cuento • 

FI protesto por falto de oceptoci6n debe levantarse contra el -
qirodo y los rer.omendotorios, en el lugar, y dirección sef'kllados para -
lo arepta<"ión y si no hoy designación del lugar, en el domicilio donde 
residan aquellos. 

El protesto por fol ta de pago debe levantarse contra los personas 
y en los lugares y direcciones que indica el arttculo 126 de la l. T .O .C. 

Lo diligencio se entender6 con sus dependientes, fomil iores o -
criados, o con algún vecino, en caso, de que lo persona contra lo que 
hay de levantarse el protesto no se encuentre presente • Artrculo 143 -
de la L. T. C • O. 

El cuanto al tiempo en que ha de levantarse el protesto la ley
nos indica que por falto de aceptoci6n debe de ser dentro de los dos -
dfos hábiles que sigan al de la presentación, pero siempre antes de la -
fecha del vencimiento. 

Por falta de pago debe le\O ntarse dentro de los dos d(as hdbiles 
que sigan al vencimiento y el protesto por falto de pago de las letras -
a la vista debe levantarse el d(a de su presentación, o dentro de los ... 
dos dfas h&iles siguientes. 

los anteriores son los requisitos de lugar, tiempo y forma que -
debe llenar el protesto. La falta de cualquiera de.elfos produce la ca
ducidad, ortfculo 160 de la L. T .O .C., de los derechos de regreso def. 
tenedor. Pero si flQn sido debidamente cumplldos, surge la acc iiSn de -
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regreso en favor del tenedor, asr como la accicSn directa, las que se -
podr6n ejercitar dos dras después de levantado el protesto, artrculo 
149, pues, el fedetario retendr6 la letra en su poder todo el dra del -
protesto y el siguiente tiempo en que el girado tiene el derecho de pre,, 
sentarse a satisfacer el importe de la letra m6s los intereses moratorios
y los gastos de la diligenc la. 

La acción cambiada.- 11 Se llama occ ión combioria a la acción 
ejecutiva derivada de la letra de cambio11 16 M-.; bien diriamos que .. 
nace de la falta de aceptación o de pago de la letra de cambio y la mis 
ma ley nos seí'\ala en el artrculo 150, y tambi~n indica que se puede :; 
ejercitar ademcSs de los casos anteriores en contra sel girado o el ocep 
tante que fueron declarados en estado de quiebra o de concurso. -

La occlcSn cambiaría es directa o de regreso, directa cuando -
se deduce contra el aceptante o sus avalistas, de regreso cuando se ejer 
cif'a contra cualquier obligado. -

La acción camb iaria de regreso estcS destinada paro asegurar .. 
el pago de la letra, recordemos los comentarios que hicimos cuando nos 
referimos al artfculo 76 de Jo ley que e'stiduamos, del rigor con que tra 
ta la ley o los obligados en una letra de cambio. -

"Poro ejercitar lo acci6n directo no es necesario protestar lo le 
tro, ni comprobar que se ha presentado extrajudicialmente para su paZ 
go" 17 Ejecutoria de 1o Supremo r orte de la l\loc ión. 

Mediante el ejercicio de fa occi6n cambiaría el 111timo tenedor 
dP la letra puede reclamar el pago; del importe de la letra; Intereses 
marotorios al tipo legal, desde el dro del vencimiento; los gastos del -
protesto y de los démc5s gas~s l~gifim0s y del premio de ca~iÓ ~ntre .. 
la plazo en que deberi"a haberse pagado la letra y lo plaza en que se -
haga efectiva, m!Ss los gastos de situación. 
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En el coso que el obligado en vfa de regreso paga la letra, 
tiene los mismos derechos anteriores, excepto el de cobrar costas que -
haya tenido que cubrir en virtud de condena judicial, de cualquiera -
de los coobligados anteriores a él • 

El aceptante, el girador, los endosantes y los avalistas respon
den solidariamente por las pres tac iones a que se ha hecho mene i6n. -
"El último tenedor de una letra puede ejercitar la acc icSn cambiaría -
contra todos los obligados a la vez; o contra alguno o algunos de ellos, 
sin perder en ese caso la acciSn conh·a los otros, y sin la obligación -
de seguir el orden que guarden los firmas en la letra. El mismo derecho 
tendrS todo obligado que hayapagádo'la letra, en contrA, de los slg- .. 
notorios anteriores, y del aceptante y sus avalistas. 11Artfculo 154 de-
la L.T.O.C. . 

La acct&n cambiarla del 111timo tenedor de la letra contra los -
obligados en vfa de regreso, caducai Por no haber sido presentada la· 
letra para su aceptoc rcSn o su pago en los términos de la ley; por no -
haberse levantado el protesto que establece la ley; por no haberse ad~t 
ttdo la oceptacicSn por intervenci6n de las personas a que se refiere la
ley; por no haberse admitido el pago por intervenci6n; por no haberse 
ejercitado lo occi&n dentro de los tres meses que sigan a la fecha del -
protesto o, en caso previsto por el artrculo 141, el dra de la presenta
ci6n de la letra para su oceptaci.Sn o para su pogo y por haber prescrito 
la ac-d6n c-anl>iaria rontra el aceptante o porque hayo de prescribir -
esa oc-ci.Sn dentro de los tres meses siguientes a la notificaci6n de la de 
manda. -

La acci.Sn cambiaría prescribe en tres aftas contados: a partir -
del dta del vencimiento de la letra o en su caso, desde que concluyan
los plazos a que se refieren los artrculos 93 y 128 y se refiere a los -
letras' pagaderas a cierto tiempo vista que deberSn ser presentadas para 
su aceptaciSn dentro de los seis meses que sigan a su fecha y lo mismo -

para las letras a la vista. 

Cabe distinguir que caducidad es el impedimento para que naz
ca una acci&n y prescripciSn supone la pérdida de la acciSn por no ha
berla efercitado en el tiempo que establece la ley. 
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En la caducidad el Juez deber~ negar entrada a la demanda ... 
o hacerla valer de oficio en la sentencia, en la prescripci.Sn sSlo el ... 
demandado podrS invocarla para destruir la acc i.Sn. 

2 .- El PAGAR E • 

Son muy pocas las diferenc tas que hay entre el pagaré y la letra 
de cambto por lo que nos limitaremos a el estudto de esas diferencias. 

El artrcuto 170 nos seftala los requisitos y mene iones que debe ... 
contener: la menct6n de ser pagaré, Inserta en el texto del documento; 
la promesa lncondic tonal de pagar una suma determinada de dinero; -
et nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; la época y e._ 
lugar del pago; la fecha y el lugar en que se suscriba el documento; y 
la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nom 
bre. -

La diferencio fundamental la encontrarros en la fracci6n segunda 
del artrculo anterior "la promesa incondicional de pagar una suma de
terminada en dinero", hay que recordar que en la letra es la orden in
condicional al girado. O sea que la orden al girado implica una res-
ponsabilldad para el girador, una occi6n de regreso para el creador del 
tt"tulo. No es asr en el pagaré, pués, el suscriptor es obligado directo
del beneffo iarjo. 

Hay que hacer notar que en el pagar& no existe la figura del 
girado ni del aceptante y el suscriptor de tfste asume el papel del Glti
mo. 

Otro diferencia es la que consigna el arttculo 174, al permitir 
estipular en el pagar' intereses, mientras, que corro vimos, en la letra 
de cambio est-6 .. prohibido tal cosa. 

Por lo demás son opl icables todas las normas que vimos para lo
letra de cambio, menos en lo que se refiere a la oceptacMn, por lo ya 
visto en pdrrofos anteriores. 
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3 .- E L C H E Q U E • 

Como todos los trtulos de cr,dito su estudfos es~ fntimomente -
relacionado con lo letra de cambio, ton es osr, que Bonelll, nos dice -
que el.cheque pueda defirse "una letra de cambio a (a visto sobre cuento .. 
abierta a cargo de un banquero que autórizó su emisión" 18 

De Pina define el cheque como "un trtulo efe crédito, a loor
den o al portador que contiene la orden incondicional de pagar a la -
visto uno suma detenTlinada de dinero, expedido a cargo de una institu 
d6n de rrédito (librado), por quien tiene fondos disponibles y suficieñ 
tes {librador) y haya sido autorizado paro ello" 19 -

Debemos de ver las diferencias que tiene con lo letra de com--
bio: 

lo. La letra de cambio es un título destinado a circular, el -
cheque lo es para pagar. Por lo anterior vemos que la vida del cheque 
es corto, la misma ley asr lo establece en su artrculo 181, que dice: -
que deberSn presentarse para su pago dentro de losquince dras naturales 
que sigan al de su fecha, sr fueran pagaderos en el mismo lugar de su -
expedic i&n; dentro de un mes, si fueron expedidvs y pagaderos en di
versos lugares del territorio nacional; dentro de tres meses, si fueran -
expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional y den
tro de tres meses, si fueran expedidos dentro del territorio nacional po
ro ser pagaderos en el extranjero, siempre que- no fijen otro plazo las -
leyes del lugar de presentacicSn. Esta '11tima:fracción la veremos en -
otro copt\ulo de esta hiis. 

2o. Otra diferencia es que para librar un cheque se deben 
tener fondos dtsponibles suficientes, qt.e es lo que se llama. prov1st&n 
y debe de estor constituida precisamente en dinero , y la otra se puede 
girar y la provistSn puede hacerse despu's de lo emisicSn del tnulo. 

~-.--El cheque no necesita, como lo letra, ser aceptado, pues, 
es pagadero a lo vista. 

~. El cheque puede ser al portador y la letra de cambio siempre 
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5o. El cheque puede girarse a la orden del mismo librado, cosa 
que no se puede en la letra de cambio. 

Conforme a la ley el cheque debe de contener los siguientes re
quisitos: 

1.- La menciSn de ser cheque, inserta en el texto del documento 
nos concretaremos a mencionar todo lo que difimos sobre la letra de cam 
bio en cuanto a la mención de llevar inserta en el texto "letra de cam: 
bio", y reiteramos no debe hacer equivalentes en subttitucicSn de la .. 
mención cheque. 

11.- El lugar y la fecha en que se expide; de esto depende los 
plazos legales para su presentoc ión que ya lndlcamos. 

111.- La orden incondicional de pagar una suma determinada de 
dtnero. Semefante a la letra de cambio no se pueden estipular intere
•s o cl&usulas penal, st se inserta en el cheque se tendr& por un escri
to, artrculo 196 de la L.T .o.e. Cuando en un cheque existia dtfe- -
rencla entre lo cantidad en cifra y la escrito en palabras valdrS esta .. 
última, artrculo 16 de la misma ley. 

IV.- El nombre del librado.- O seo el noni:>re de la instttuct6n 
de crédito que deba hacer el pago del cheque. 

V.- El lugar del pago.- En cuanto a esta fracci6n y la ti la -
ley establece en su ortrculo 1n que o falta de indicaci6n especial, se 
reputar6n como lugares de expedic16n y de pago, respectivamente, 
los indicados junto al nombre del l ibrodor o del librado; si se indicon
varios lugares, se entender6 designado el escrito en P,.imer término, -
y los dem6s se tendrc5n como no puestos; y si no hubiere indicacicSn del 
lugar el cheque se reputo ro expedido en el domicilio del 1 ibrador y pa 
gadero en el del librado. Y si estos f\h.lieran establecimiento en-. va-':' 
ríos lugares, el cheque se reputar4 expedido o pagadero en el pr'incipol 
establee imiento del 1 ibrador o del librado, respectivamente. 
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VI.- La firma del librador.- A este respecto es aplicable 
lo dispuesto para la letra de cambio. El 1 ibrador es el responsable del
pago del cheque. Cualquier estipulaci.Sn en contrario se tend~ por no 
puesta, artrculo 183 de la L.T .o.e. 

La circulacic.Sn del cheque.- Según la ley el cheque puede ser 
¡ 

nominativo, o sea el expedido a favor de persona determinada, y puede 
ser al portador. El primero se trasmite por el endoso y la tradición, -
e 1 segundo por lo simple tradición, El endoso del cheque se rige por los 
mismos principios, que el endoso de la letra de cambio excepto en los 
siguientes puntos: a) El cheque no puede ser endosado en garontfa, -
pues, contrastarfa escencialmente con la funci&n del mismo, el cual es 
un instrumento de pago, y no de dilación 20 b) En la letra de cambio
el endoso a favor del girado produce sus efectos normales, el efectuado 
a favor del 1 ibrado equivale a recibo. 

Queremos mencionar el artrculo 193 de la L. T .o.e:~· que es
tablece adem6s de las sanciones civiles, la peno del faude, para ti li
brador de un cheque no es pagado por falta de fondos, o por no· tener• 
autorizacicSn para expedir cheques a cargo del librado. Esta es una -
disposicidn de interes pGblico, pués, se pretende que la gente no pier
da 1a confianza en el cheque como instrumento de pago. Hoy diferen
tes opiniones respecto a este artrculo de los tratadistas e inclusive la -
Suprema Corte de la Noci6n a variacb en sus criterios. 

Formas especiales del cheque: 

a) Cheque cruzado. Se nombra a aquel que el librador o el -
tenedor cruza, con dos lrneas paralelas trazadas en el anverso del docu 
mento. Este cruzamiento indica que el cheque solo puede ser cobrado_ 
por una instituci6n de cr&dito. Se pretende, con tal cruzamiento, una 
seguridad de que ser6 cobrado por un tenedor legrtimo, segGn el arttéu 
lo 197, segundo p&rrafo, el cruzamiento puede ser general o especial;
es general si entre las l(neas del cruzamiento no aparece el nombre de
la instituci~n que debe cobrarlo, y especial, si entre las lfneas se con
signa el nombre de una institucitSn determinada. En el Gltimo caso s&lo 
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esa instttuci&n podrS cobrar el cheque o la que 'sta hubiere endosado -
e1 cheque para su cobro • 

El cruzamiento general puede transformarse en especial; pero -
el segundo no puede transformarse en el primero. Es~ prohibido, conti 
núa el mismo artrculo, borrar el cruzamiento de un cheque, ni el nom": 
bre de la institucicSn en'' designada. los cambios o supresiones que -
se hicieren contra lo dispuesto en este artfculo, se tendr6n como no -
efectuados y por último dispone este artrculo que el librado que pague 
un cheque cruzado en términos distintos de los que se senala, es respon 
sable del pago irregularmente hecho. -

b) Cheque para abono en cuenta. Dice el artrculo 198 de la -
L. T .O. C. el librador o el tenedor pueden prohibir que un cheque sea
pagac:b en efectivo, mediante la inserci6n en el documento de la expre 
si6n "para abono en cuenta" • -

En este caso el 1 ibrado s61o podr6 hacer el pago abonado el im
porte del cheque en la cuenta que lleve o abro en favor del tenedor.
Desde la inserci6n de dicha mencicSn el cheque no es negociable. La
cl4usula no puede ser borrada. El 1 ibrado que pague en otra forma, 
es resp:>nsable del pago: irregularmente hecho. 

El 1 ibrado puede negarse a abrir una cuenta al tenedor de este
tipo de cheque por los mismos motivos que no se le abrirfa a otra pe~ 
na no grato o conveniente de darle una libreta de cheques por el mal -
uso que horra de &lla. 

c) Cheque certificado. lo certificación de un cheque es "la .. 
declaraci&n que en él hace el librado, de existir en su poder fondos -
bastantes para pagarlo" 21 

El librador puede exigir de el librado dicha certificac i6n, artr 
e ulo 199 de la L. T. O. C • , también establece que la certif icac icSn no = 
puede ser parcial ni extenderse en cheques al portador. El cheque -
certificado no es negoclable. La certificación produce los mismos efec 
'• -
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tos que lo aceptación de lo letra de cambio. En este párrafo nuestro 
ley desvirtuó la naturaleza del cheque, que como vimos, no debe de ser 
aceptado, se inspiró el legislador no en la Ley Uniforme, sino en las -
leyes Anglosajonas 22. 

la inserción en él cheque de'las palabras 11acepto11
,

11 vlsto11 

"bueno" u otros equivalentes suscritos por el librafo, o de la simple -
firmo de éste, equ ivolen a uno certificac Ión. F.I 1 ibrodor puede revocar 
el C'heque certificado, siempre que lo devuelva al librado paro su can 
CPf,,fi6n. -

d) \h~up no nt"godoble. Es en el que se ho insertado lo cl6u 
sufa respectiva,, o porque Jf' ley les d6 ese cor6cter, sólo podr6n ser :; 
endosados f' unr institución de e-rédito paro su cobro. 

e) Cheques de Viajero ... los cheques de viajero son aquellos -
librados por una institución de crédito a su propio cargo, y pagaderos -
en sus ·sucursales o corresponsales que ésta tenga en el interior de la -
Re~blico o en el extranjero. Pueden ser puestos en circulación por el 
llbl'fldor, o por sus sucursales o corresponsales autorizados por él al efec 
~- -

fA.bt"n ser nominativos, esto 1 ibra al tenedor, que otro persona 
puprfp cobrarlos Pn rrso de robo, pérdida etc. Adem6s el pagador de -
este <"heque debe c-erificor lo autenticidad de la firmo del tomador, 
cotei6ndola con la firma de éste que aparezca certificado por el que -
haya puesto los cheques en circulación, artrculo 203 de lo L. T .O .C. 

El tenedor de un cheque de viajero puede presentarlo para su pa 
go en cualquier de los sucursales o corresponsales incluidos en la lista= 
que tiene la obligación de proporcionar el 1 ibrador, y en cú~lquier -
tiempo mientras no transcurra el sef'lalado poro la prescripci6n, art(cu
lo 204 de la ley tantos veces mencionada. 

los cheques de viajero prescriben en un af'lo a partir de la fecha 
en que son puestos en circulacicSn. 
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Por ~ltimo los cheques de viajero no utilizados por el tomador 
serón reembolsados pm el librador que los hubiere expedido. 

Lo fol ta de pago inmediato doró derecho al tenedor para ex i- -
glr el librador la devolución del importe del cheque de viajero y la in
demni2:ación de dorios y perfulcios, que no serdn en ningún caso lnfe-
riores o1 veinte par ciento del valor del cheque pagado. 

Son útiles los cheques de violero poro lo persona que no quiere 
tomnr riesgos de portar efectivo cuando efeetua sus viajes de un lugar
º otro. 

4.- LAS OBLIGACIONES. 

Los obligaciones son títulos de crédito que representan lo partt
cipaci6n individual de sus tenedores en un crédito colectivo constitui
do a cargo de lo sociedad emisora. 

Esta definici6n la desprendemos del artículo 208 de lo multic 1-
tada ley, que ta111bién clasifico a los óbl igac Iones como bienes muebles 
aun cuando estén garantizados con hipoteca. 

La sociedad emisora, seg6n el mismo arttculo, debe ser anónfma, 
cuando esta sociedad necesita aumentar sus recursos paro i ri- .:. 
crementar sus negocios o porque ha sufrido pfrCfidas, puede recurrir o·-· 
dos caminos, au.nenta su capital social o solicita un pr,stamo. Cuando 
prefiere el segundo de estos caminos se dirige al público emitiendo -
tftulos, el importe del capital solicitado lo divide en fracciones igua
les, cien pesos o sus múltiples, y se invita a las personas para que pres 
ten una o más veces, la suma representada por cada una de aquellas.': 
"Los derechos que corresponden a los prestamistas (obligacionistas) a -
consecuencia de un pr,stamo real izado en eso forma, se consigno en tr 
tulo de cr~dJto que se llamo obligociSn" 23 -
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Se desprende del anterior concepto que el obligacionista presta 
en dinero a la sociedad anónima una cantidad determinada por el valor 
de la obligaci6n, la sociedad est6 obligado a reembolsar esa cantidad
con un interGs. 

Los autores de derecho mercantil, poro lo me¡ or comprensi~n·, -
de los obligaciones, las comparan con las Ócc iones de las soc iedodes -
anónimas y rnorcon princtpalmente los stgufentes contrastes : 

a).- La acci6n es un trtulo representativo de los derechos del 
socio como mtermro dt> la corporaci6n, mientras que la obligaci6n r8"'
presento exclusivamente un derecho de cr,dito sin conceder ninguna -
inqerenda en la administraci6n de la sociedad a su tenedor. 

b) .- las aC'ciones prc;>ducen una renta variable, los obligacio
nes produren una renta fija o sea,l0s primeros son valores de especula-
ci6n los segundos de inversi6n • 

e).- La omortizaci6n de los obligaciones es necesaria en cam
bio, lo de las acciones no 

Los requisitos y menciones que deben contener las obligaciones 
los establece el arttculo 21 O, que dice : 

11 I .- La denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad 
emisora. 

11.~ El impa-te del capital pagado de la sociedad emisora y el 
de su activo y de su pasivo, segÓn el balance que se pr&c 
tique precisamente para efectuar la emisicSn; -

111.- El importe de la emisi<Sn, con especificación del nc1mero
y del valor nominal de las obligaciones que se emitan; 

IV... El tipo de interés pactado; 
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V.- El ténnino senolado paro el pago de intereses y de capital 
y los plazos, condiciones y manero en que las obligocio
nes han de ser amortizados; 

VI.- El luqar del pago; 

VII.- La espet"ificori6n, en su coso de los garantías especiales 
quP se ronstitvyen paro la emisi6n, con expresi6n de la!"' 
ins<"ripdones relativas en el Registro Público; 

VIII .-El lugar y fecha de la emisi6n, con especificación de lo
fecha y n~mero de lo inscripci6n relativo en el Registro
de Comercio; 

IX~- La firma de los administradores de la sociedad, autoriza 
dos al efecto; 

X.-· La firma del representante común de los obl igac ion is tas" • 

Las obligaciones pueden ser nominativas, al portador, o nomi-
nativas y con cupones al portador. · 

Las obli~ciones darán a sus tenedores dentro de cada serie, -
iguales derechos. 

la ley protege al inversionista, pues, esto' ·:títulos son b6sica
mente para ahorradores con insuficiente capital paro inversiones que 
dependen de las utilidades, como son las acciones y que prefieren, 
aunqJe su rendimiento sea menor, la rento fija. 

Es·por eso que el artrculo 212 de la lfty respectiva prohibe a la 
sociedad emisora hacer emisi6n alguna de obligaclones por cantidad -
mayor que el activo neto de la mismo que aparezco en el balance a que 
se refiere Et1 artrt"ulo 21 O, fl'Occión 11, a menos que la emisi6n se hago-
en reprf!'sentori6n del vah>r o precio de bienes cuya adquisición o cons 
truui6n tuviere contl'Otado la sociedad emisora, é'Sto no podr6 reducir 
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su capital sino en proporci6n al reembolso que hago sobre. las. obligo .... 
dones por ella emitidas no· poclrti· cambiar su objeto, clomkilio o .. 
aenominocidn, sin el consc:-.t111;;1 .. nto de la ·asamblea general de .. 
óbl igosfonistas 

F.n el anterior artrculo; nos encontramos con el importante 
''c-onSf'ntimiento dP to asamblea general de obligacionistas", la ley no 
f'f'lega al obligadonisto, sino que le confiere el poder salvaguardar sus 
intf-rPws del modo que lo expresa el artrculo en estudio, adem6s de -
otros. que mene- ionoremos. 

La asamblea general de obligacionistas es "uno organizaci6n -
que se constituye por ministerio de ley para la defensa en comón de los 
intereses de los obligaclonistos, quienes quedan ligados a los acuerdos 
tomados por mayorra11 24 

No es voluntaria esto organizaci.Sn y es permanente mientras -
dura el ciclo de vida de la emisi6n de los obligaciones. 

Los acuerdos tomados por la asamblea general de obligacionis
tas, en los t~rminos de la ley, serdn v~lidos a todos ellos, a~n los au
sentes o disidentes. 

Es muy destacada ta figura, en la agrupación de que tratomos,
del representante coml1n de los obligacionistas. Es la persona que vigi 
la que el importe de la emisión no exceda del activo neto de la socie= 
dad emisora y que las garontfas sean suficientes y ofrezcan las debida!'· 
seguridades, es el encargado de que se cumplan los requisitos, del ar
tfeulo 212, primer .,Srrafo, que ya mencionamos. 

las funciones anteriormente enunciadas, del representante co
mún obra como mandatorio de los obligacionistas y puede otorgar pode
res judic ioles • 

Deber6 también asistir o los sortebs, en su caso; convocar y -
presidir lo asamblea general de obligacionistas y ejecutor sus decisiones 
asistir a las asambleas generales de accionistas de la sociedad emisora .. 
y rerabar todos los datos que necesite poro el ejercicio de sus atribuc~ 
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nes, incluyendo los relativos a la situación financiera de dicha sociedad 
otorgar, en nombre del conjunto de los obligacionistas, los documentos 
o contratos que con la sociedad emisora deban celebrarse y autorizar los 
obligaciones que se emitan. 

los derechos que tienen los obligacionistas, son los siguientes : 

1 .- pago del rapital e interes. La sociedad emisora debe pogor, 
~f'mbolsar, el c-apitol representado por la obligaci6n y los intereses -
t"'Orrespondientes. en la forma establecida en el acta de emisi6n. 

i'1 Este pago es lo que se llamo amortizaci6n de las obligaciones y 
puede ser en cuolquiero de esta$ formas: a) amortlzaci6n total de la .;. 
emisi6n o plazo fijo; b) amottizacl6n parcial de la emisi6n; e) amor 
tizaci6n peri6dica de la emisi6n, cantidad filo y por sorteo. -

En el primer caso, la sociedad emisora deb~rd pagar el importe 
total de los obligaciones al vencer el plazo que se f>actó en el acta de 
emisión. Los intereses se pagan contra entrega de cupones coda e ierto 
tiempo, durante el plazo citado. 

En el caso mencionado el segundo término, la sociedad emiso 
ro,paga durante el plazo sei'lalodo, peri6dicomente una parte de cádo 
una de las obligaciones que compone·n la emisi6n de tal manera que._. 
al finalizar el mensionodo plazo, todos las obligaciones estcSn amortiza 
das. Los intereses se cubren junto con los pagas de capital y contra -
entrega de .los cupones correspondientes. 

Y por Gltimo, la sociedad emisora destina una suma para cubrir 
periódicamente, lo amorttzac i6n rnte gro del valor de las obligaciones
que sean sef'klladas por el resultado del sorteo. 

Asi al concluir el plazo senalado paro lo amortizaci6n, lo toto 
lidad de los obligaciones han sido reembolsados. Mientras no sean se= 
notadas por el sorteo se cubrir6n los intereses periSdicamente contra· en· 
treqa del ruP6n rorrespondiente. -
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Los sorteos se efectuarcSn ante notario, con intervención del re
presentante com~n y del o de los administradores de la scx: iedad autori
zados al efecto, D:ibertS publicarse el resultado de dicho sorteo en el
Diario Oficial de lo FedNación y en un periódico de los de mayor cir
culación. Artt'culo 222 de la L. T .O .C. 

2 .- Tienen también el derecho de voto y de participar en las
deliberaciones de la asamblea de obligacionistas e intervenir en la fo,... 
mactcSn de sus resoluciones. 

3 .- Adem&s los obligacionistas tienen derecho a consultar en
todo tiempo las actas de los asambleas generales de obligacionistas, .. 
los tl'tulos, libros de contoblHdod y dem6s datos y docunwJntos que se re 
Fieron a lo emisi6n, osr como los que se refieran a ta actuoci&n del re
rf.prPSPntante <"omún o la asamblea 221 de la L. T .O .C. 

Los obligadonistos podr6n ejercitar individualmente las accio
nes que 1 es rorrespondan : 

a).- Pedir lo nulidad de la emisi6n cuando no se hayo realizado 
conforme las disposiciones contenidas en los artrculos 209 y 211 de la
L. T .O .C. 

b) .- Pedir la nulidad de las resoluciones de las asamblea gene 
roles de obligacionistas cuando no cumplan con los requisitos establecT 
dos por la Ley. -

c).- PodrSn exigir del representante comlin que prdctique los -
actos conservatorios de los derechos comunes de los obligacionistas o -
haga efectivos tales derechos. 

d).- Para exigir en su caso, la responsabilidad en que el repre 
sentante com~n incurra por falta grave. 

Todas las acciones anteriores estSn contenidas en el artrculo -
223 de la L.T .o .e. 
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5.- CERTIFICADOS DE PARTICIPACION. 

El captNlo V Bis de la L.T .o.e. fué udicionado por decreto 
publicado en el Diario Oficial de lo Federaci6n el dra 31 de diciem-
bre de 1946. Esta adición fué propiciada por el auge de los certifica
dos de participación en nuestro pars debido o las emisiones realizados
por Naclonal Financiera, S.A. que tom.S como ejemplo la prdcttca que 
al respecto se realizaba en Norteamérica. 

Según el arttCulo 228 del caprtu'o a que hocemos referencia -
los t'ertificados de participaci6n son tt'tulos de crédito que representan: 

o).- El dererho a una porte al Tcuota de los frutos o rendimien
tos de los valores, dere<'hos o bienes de cualquier clase que tengan en 
fidekomiso irrevoc-oble poro ese prop6sito la sociedad fiduciaria que -
los emita. 

b) .- El derecho a uno parte al Tcuota del derecho de propiedad 
o de lo titularidad de esos bienes, derechos o valores. 

e).- O bien el derecho a una parte atrcuota del producto neto 
que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores. 

En el coso "a" nos dice Cervantes Ahumada 25 este certificado 
se llama de productos y confiere a sus tenedores derecho sólo a una par 
ticipación en los productos de un fruto fiduciario común. -

Respecto a los que dan derecho a una parte de la propiedad dice 
el autor antes mene ionado son certificados de copropiedad, dentro de ... 
éstos quedan comprendidos certificados de porticipac i&n inmobiliaria e

y a los Gltimos les llama certificados de liquidac i~n y que se penscS en 
usar en caso de sucesiones o liquidaciones de sociedades. 

Los certificados de portie ipac i6n son considerados por la ley 
como bienes muebles, aun cuando los bienes íldeicomitidos, materia -
de lo emisi6n sean bienes inmuebles. 



50 

Para emlttr estos certificados, la ley, autoriza a las institucio
nes de cr,dlto que pueden procticor operac Iones fiduc torios conforme -
a la ley respectiva. 

Vell'Os que el fideicomiso es la base para poder emitir este tipo 
de certifir.ados y en virtud del mismo, el fideicomitente destina ciertos 
bienes a un fin trcito determinado, encomendando la realizaci6n de ese 
fin a uno instituc-i6n fiduC"ioria. 

En al Pmisi6n de rertificodos de participaci6n se constituye el
fideiromiso sobre valores, bienes o derechos, el emisor es la institucicSn 
fiduc-iario, titular del patrimonio fideicomitido, los trtulos dan a sus -
tenedores, .el derecho a una parte olrcuoto de los bienes, derechos o -
valores relativos a una parte alícuota sobre el producto de los mismos. 
26. 

Los certificados de participac i6n confiere a sus tenedores igua
les derechos, dentro de cada serie cuando se· contravenga esto dispo
siclSn, cualquier tenedor puede pedir la nulidad de la emisiSn, artrcu
lo 228 L, el mismo, establece que los certificados pueden ser nomina
tivos o al portador o nominativos con cupones al portador / ser~n emiti
dos por series en denominaciones de c ién pesos o sus maltiplos. 

Otra clasificaci~n, que nos d6 la ley, es la de certificados -
ordinarios o inmobiliarios segan los bienes fideicomltidos, materia de -
la emisi&n, sean muebles o inmuebles. 

Respecto a los certificados de participaci&n inmobiliaria que -
tanto se están usando como soluciSn al problema de la falta de vivien
das en nuestro Pars, dSn al tenedor el derecho a usar el deportamento
mientras se paga el tl'Wlo, una vez satisfecho el precio del mismo pasa 
rd a ser coopropledad del titular del certificado. -

Los certificados de FM?rtic ipac i6n pueden ser amortiiables o no. 
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Los primeros adem6s del derecho a una porte al rcuota de los -
frutos o rendimientos correspondientes, dón el del reembolso del valor -
nominal de los tl'tvlos. 

En el segundo caso, la sociedad emisora no es~ obligada o ha
cer pago del valor nominal de ellos a sus te redores en nlngGn tiempo. 
Al extinguirse el fideicomiso base de la emlsicSn, y de acuerdo con los 
resoluciones de la asamblea general de tenedores de certificados, la -
sociedad emisora proceder& a hacer lo adjudicaci~n y ventos de los 
bienes fideicomitidos y lo distribuci&n del producto neto de la misma,
en los t&rminos del artfculo 222 A de la ley. 

El certificado de participac i~n deberd contener : 

La mencitSn de ser "certificado ele partictpacitSn" y lo expresi6n 
de si es ordinario o inmobiliario; los datos de la sociedad emisora; lo
fecha de emisilSn; los derechos a que da lugar; la fecho de expedicitSn 
del trtulo y los firmas del functonorio outorfzado poro tal fin y la del ... 
representante comGn de los tenedores de certtficodos. 

Todo lo anterior, asf como el btorgamiento del acta de emist6n 
deber6 ser aprobado por la ComtsicSn Naeionat Boncarla. 

En cuanto al representante común de los tenedores de certift- .. 
r-ados es m6s o menos lo mismo que estudiamos paro el representante co 
·mlin de los obligorionistos. -

La asamblea general de tenedores de certificados de participa
d6n representa al cón¡unto de ~stos y se rige por las mismas disposicio
nes que paro la asarri>lea general de obligacioaistas según el ortrculo -
228 A de la Ley. · 

6.- EL CERTIFICADO DE DEPOSITO Y EL BONO DE 
PRENDA. 

El certificado de dep&sito es un tl\ulo de cr,dito que acredita
la propiedad de mercancras o bienes depositados en el almacén que lo-
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emite y el bono de prendo es lo constltuci6n de un crédito prendario -
sobre los mercancl'os o bienes indicados en el certificado de depósito -
t-orrespondiente , 

Es un trtulo representativo de mercandos y atribuye o su pose!_ 
dor legTtimo el derMho exdusivo a disponer de los mercancfas que en
el se men<" ionen. 

S61o los Almacenes Generales de Dep6sito autorizados conforme 
a la Ley GeneiGI de Instituciones de Crédito, pueden expedir estos tr
tulos. 

Los requisitos y menciones que debe contener el certificado de
depcSsito y el bono de prenda son : la menci6n de ser "certificado de -
depcSsito" y "bono de prenda11 respectivamente; la designoc i6n y la -
firma del almacén; el nGrre ro de orden que le corresponda; la men- -
ción de haber sido constituido el depósito con designación individual -
o gen&rica de'las mercancros o efectos respectivos; el plazo sel'lalodo
paro el depósito; el nombre del dep:isitante o en su caso, la mención
de ser expedidos los tnulos al portador; la mención de estar o no suje
tos los bienes o mercancfas al pago de derechos impuestos, o responsa
bilidades fiscales; la menci6n de estar o no asegurados los bienes o 
mercancfas depositodos y el importe del seguro, en su caso; y lamen
e icSn de los adeudos o de los tarifas en favor del al mac~n o en su coso r 
la mención de no existir toles adeudos, artrculo 231 de la L.T.O.C. 

El bono de prendo, ademcSs de lo anterior, deberc~ contener : 

El norrb re del tomador del bono o la menci&n de ser emitido -ª' portador; el importe del cr,dito que el bono representa; el tipo 
de interés poetodo1 fecha del vencimiento, que no podr6 ser posterior 
a la fecha en que ronduya el dep6sito; la firma del tenedor del certi
firado que negode el bono por primero vez; y la menci6n suscrito por
el olmarén o por la instituci6n de crédito que intervenga en·ta primera 
nt"goriori6n del bono, de haberse hecho lo anotaci6n respectiva en el 
rerttfkado de dep6sito. 
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Los certificados de depósito podrdn expedirse con o sin bonos de 
prenda, según lo solicite el depositante, la expedicicSn de dichos bonos 
deberd hacerse simul~neamente a lo de los certificados respectivos, .. 
haciéndose constar en éstos indefectiblemente, si se expiden con o sin 
bonos, artrculo 50, de la Ley de Instituciones de Cr$dito. 

Por lo anterior y adem&s que los bancos, que son los que por lo 
com~n operan con este tipo de tf\.ulos, exigen la entrega del certificado 
de depSstto, los bonos de prenda tienden a desaparecer en la p~ctica. 

Es obligaci~n del Almac~n de De~sito de expedir el tl'tulo des·· 
prendiéndolo de 1 ibros talonarios en los que se anotaron, los mismos d; 

:: tos que en los documentos expedidos. 

los certificados de dep6slto y los bonos de prenda pueden ser - · 
expedtdos al portador o nominativomente, a favor del depositante o de 
un tercero. El tenedor puede libremente cambiar la formo de e ircula
d6n de estos documentos. 

El bono de prendo representa el contrato p"'stamo con la garan 
tTa de los merC'onrías o bienes depositocbs y confiere los misroos dere..': 
rhos de un e-rédito prendorio. 

El tenedor legítimo del certificado de depSsito y del bono o -
de los bonos de prendo, respectivos, tiene pleno cbminio sobre los mer 
cancras o bienes depositados y puede en cualquier tiempo recogerlos :
mediante la entrega del certificado y del o de los bonos de prenda 
correspondienfes y el pago de sus obligaciones respectivas a favor del -
fisco y de los almacenes. 

Cuando no se paga en tiempo, el bono de prenda, debe protes
tarse igual que la letra de cambio y debe practicarse en el almac&n -
que hoya expedido el certificado de depósito correspondiente y en con 
fra del tenedor eventual aunque se desconozca su nombre o direcc icSn,:: 
ni es~ presente en el acto del protesto. 
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Lo onotad6n que el almacén pongo en el bono de prenda o en
hoja anexa, de que fué presentado a su vencimiento y no pagado, surtí 
6 los efectos del protesto artrculo 242 de la ley. El tenedor del booo 

de prenda protestado conforme a lo anterior deberd pedir dentro de los 
ocho dras siguientes a 1.a fecha del protesto, oque el almacén proceda
ª la venta de laa men::anc ras o bienes depositados en remate público. 

El producto de la venta de las mercancras o bienes depositados 
se aplica~ directamente por los almacenes en el orden siguiente : 
lo. Al pago de impuestos, derechos o responsabilidades fiscales que -
estuvieren pendientes por concepto de las mercancras o bienes materio
del depcSsito 2o. Los adeudos causados a favor de IPs almacenes en los 
términos del contrato de depcSstto y 3o e Al pago del valor consi9nado 
en el bono o bonos en prenda. 

El sobrante serd conservado'"'por los almacenes a dlsposic:&n del
tenedor del certificado de depcSsito. 

En caso de stntestro y si los bienes o mercancras depositados es 
tdn asegurados, la indemnizacicSn correspondiente, se aplica~ en la :' 
misma forma descrita en el pdrrafo anterior. 

Si el producto de la venta de los bienes depositados, o el mon
to de los cantidades que los almacenes entreguen al tenedor de un bono 
de prendo derivados del retiro de dichas mercancfas o de la indemnizo 
C'idn en roso de siniestro, sean suficientes para cubrir ·el crédito con= 
signado en el bono de prenda. el tenedor de 'ste puede eiercitar la ac 
ri6n rarmiario rontra la persona que haya negociado el bono por pri--= 
mera ·•ez, separadamente del certificado de dep6sito, y contra los .en
dosontes posteriores del bono y los avalistas. El mismo derecho tendrdn 
contra los signatarios anteriores, los obligados en vra de regreso que -
paguen el bono • 

Se considera a la primera persona que haya negociado por pri
mera vez el bono separadamente del certificado de dep6slto, como 
aceptante y lo acciSn que contra el deduzca, el tenedor del bona 
de prenda, sercS directa y de regreso cuando se ejercite contra los de-
mds obligados y sus avalistas. 



La acciSn directa del bono de prenda prescribe en tres anos 
a partir del vencimiento del bono. 
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Las acciones camb iarias de regreso caducanº Por no haberse .. 
protestado el bono de prenda en los t&rminos previstos por la ley; Por .. 
no haber solicitado el tenedor del bono de prenda, del almactfn corret
pondiente, dentro de los ocho dras que siga'n al protesto, que proceda 
a la venta de las mercancras depositadas y por no haberse ejercitado -
la acclcSn dentro de los tres meses que sigan a la fecha de la venta de ... 
las mercancras depositadas, ol dra en que los almacenes notifiquen al -
tenedor del bono que la venta no puede efectuarse, o al dra en que los 
olmocenes se nieguen a entregar las cantidades que deriven• '.la venta 
retiro o seguro de tales mercancras o entreguen tolo una suma Inferior .. 
al Importe del adeudo consignado en el bono. 



56 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS AL CAPITULO 11 

1 .- Rafael de Pina Vara 
Elementos de Derecho Mercantil Mexicano 
Editoria Porrao, S.A. 
~xtco 1958 
Pdgtna 295 

2.- Felipe de J. Tena 
Derecho Mercantil Mextcano 
Sexta Edlcldn 
Edttor1o1 Porre.o, S.A. 
W4>clco 19'10 
P6gina ~07 

~.- Raúl C'ervontes Ahumada 
Tftulos y Operaciones de Crédito. 
Sexta Edici6n 
Editorio Herrero, S.A. 
M6xico 1969 
P6gina 11 

4.- Jooqurn Rodrl'guez Rodrrguez 
Curso de Derecho Mercantil 
Tomo 1 Octava EdiciSn ' 
Edltorlal PorrGa, S.A. l 
Wxico 1969 l Pdgina 258 

l 
s.- Rafael de Pina Vara i 

~ 

Obra Citada • 
~ 

Página 308 
~ 

í 
]r 

. ! 

6.- RaGI Cervantes Ahumada ~ 
~~ 

Obra Citada w y 
"· 

Pdgina 25 ~ 
~ • 
~ 



57 

7 .- Feltpe de J. Tena 
Obra Citada 

.~; 
P6gtna 415 

'; 8.- Felipe de J. Tena 
?. Obro Citada 
J· 

P6gina 474 ¡,, 
~ 
.t" 
!) 

~ 9.- Rafoel di Pina Yara } 
,!; Obra Citoda ·~ 

' ;f P69ina 318 ~ 
1 
¡ 
' 10.- Rofoel de Pina Yara l 
¡ Obra Citada 

Nglna 320 

11.- RaGI Cervantes Ahumada 
Obra Citada 
Pdgina 59 

12.- Rwl Cervantes Ahumada 

'' Obra Citada 
t P&gina 60 ¡ 

13.- Felipe de J. Tena 
Obra Citada 
Mgina 511 

14.- RoGI Cervantes Ahumada 
Obra Citada 

~ P6gina 75 l ' 
\ 

t 15.- Felipe de J. Tena 
Obro Citada 
P6gina .522 



58 

16.- Raal Cervantes Ahumada 
Obra C1tada 
Pdg1na 77 

17 ... Rodl Cervantes Ahumada 
Obra Ctfddo 
P6gina 77 

18.- Felipe.de J. Tena 
Obra Citada 
P6gina 548 

19.- Rafoel de Pina Yara 
Obra Citada 
Ngina 339 

20.- Felipe de J. Tena 
Obra Citada 
P4gina 555 

21.- Felipe de J. Tena 
Obra Citada 
P4gina 557 

22.- Rwl Cervantes Ahumada 
Obra Citada 
P4gina 119 

23.- Feltpe de J. Tena 
Obra Citada 
P&gtna 561 

24.- Ochoo Out roz 
Rafael de P1na ':i/ara 
Obra C"itodo 
P6gina ~~ 



! 
l 
~ . 

' '· ¡ 
f 
l 
t 
\ 
l 
~ 

; 
¡ . 

25.-

26.-

Raúl Cervantes Ahumada 
Obra Citada 
Pdgino 165 

Rafael de Pina Yqra 
Obra Citada 
Pdgina 384 

59 



. j 

' t 

60 

CAPITULO 111 

LA DOCTRINA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO RESPEC 
TO DE LOS TITULOS DE CREDITO. 

1.- Adolfo Miaja de la Muela 
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La Doctrina del Derecho Internacional Privado respecto de 
los Tt\ulos de Cr&dito. . 

A partir del siglo XIII y hasta el XIX los tratadistas han buscado 
una soluc i&n ál conflicto de leyes pero han fracasado al respecto • 

Estamos concientes de lo arduo del problema, pero es necesario 
abordarlo y empezanm os por ver que comentan lós autores de nuestro -
siglo o en su caso que solucMn proponen al conflicto de leyes, sobre
todo en materia de tftulos de cridito, motivo de nuestra tisis. 

1 .- ADOLFO MIAJA DE LA MUELA. 

Est9 estadioso del Derecho Internacional define a los tl\ulos de 
la siguiente manera : 

11 Trtulos - Valores en General.- Ciertal cosas incorporales, -
<omo dererhos a uno prestaci6n pecuniaria, se incorporan o un objeto
C'orporal que recibe el nombre df' tTtulo-valor, y que constituye un 
objeto tTpico del tr6fico jurfdico mercantil, aunque la concepci6n obli 
gacional d C6digos de Comercio com:> el espanol no destaquen la eseñ 
cialidad del Tl"tulo cuando regulan la correspondiente materia bajo el:: 
eprgrafe 11 Del contrato y letras de cambio". 1 

Sigue este _,vt.or comentando las notas corrunes a los tt'tulos -
-valores y que reconocen todas las legislaciones, sin erri>argo, hace 
notar, que no siempre las disposiciones coinciden en la regulaci.Sn de
los mismos, lo que ocasiona los conflictos, doblemente enojosos por tra 
tarse de una (naterta llamada a la universalidad como es la cambiaría:-

Trof!J, a continuaci&n, Adolfo Miaja el que califica como el -
m&s usual de los tt\ulos a la orden. En un breve exSrnen de los ordeno
mientos mercantiles franc&s, germ&nico y angloamericano, encuentra -
un fundamental desacuerdo entre los dos primeros, que se traduce en lo 
siguiente: "mientras en el franc~s .fa letra suponra un previo pacto de
cambio, respecto al que posee un simple valor probatorio, que se tra--
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duce en los preceptos sobre voluta y provisicSn de fondos, la Ordenanza 
Cambiarla de 1848 para la Confederaci6n GermcSnica tiene como idea
directrtz el car6cter abstracto de las obligaciones nacidas de la letra. 
En Derecho ingl&s predomina una concepcicSn intermedia, en la que -
la cambia! es la prueba de un convenio, pero el vrnculo entre el tnu
lo y su causa se debilita, rechoz~ndose la teorra de la provisicSn de fon 
dos" 2. -

Es importante lo anterior pues de estas discrepancias surgicS el -
movimiento unificador que culmi~ con la Conferencia de Ginebra de-
1930 y en la que se oprobcS, como ya hemos visto, la Ley Uniforme de
Gtnebra. Esta Ley se inspircS en el Derecho Cambiorio GermSnico y re 
petimos, a ella se han adherido lo mayorro ele los Pofses. -

Continua el escritor que estamos estudiando, que como Espana
no ratlftc& el texto ginebrino, los confltctos de leyes, entre este pars
y los dem6s Estados europeos son frecuentes, pues la legislaci6n espa~ 
la est6 Inspirada en el sistema francés. 

11 Para la soluci6n de tales conflictos se han preconizado dlfe• -
rentes sistemas te6rkos. Seguramente en ninguna otra materia es mdt-

, diff<"il un friterio unitario que sujete todas las obligaciones surgidas -
de lo letra a una solo ley. La del Contrato Subyacente resulta muchos 
•eres inaplicable, desde el· momento en que en mayor o menor grado, -

lo rombiol siempre aparee-e desligado del contrato anterior. Lo auto-
nomra de lo voluntad apenas tiene en la letra mismo otra papel que el
de senalar el lugar del pog.>, de tal suerte, que, si hubiera que elegir 
una ley única para todas las relaciones cambiarias, no habrra otra 
opci6n que entre la ley d 1 País en que fué 1 ibrada y la del Pars del 
pag.>". 3 

Para Miaja de la Muela resultan ombossol'ucíones demasiado -
estrechas debido a que los "actos cambiarios posteriores a la emisi~n -
de la letra han sido efectuados por personas de diferentes nacionalida
des o en Pafses diferentes a oque 1 en que la letra fu& librada o sobre -
el que se giro". 
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De esto resulta que unas legislaciones rijan los efectos de la -
cambia! por la ley del pafS de su ltbromiento, en otras por los preceptos 
vigentes del pors del pago y en algunos por la ley del lugar donde tu-
vieron lugar las aceptaciones, avales y endosos. 

Esta tendencia según Batiffol 4 es criticable en cuanta descono 
re lo unidad de los rompromisos combiarios, pues, en el caso de endo:: 
sos estampados en diferentes porses, y de imposible aplicaci6n cuando
no aparer-e el lugar del endoso o de oho acto conbiario, en el tl'tulo. 

Considero este Autor que "no hay duda respecto a la capacidad 
de las personas que intervienen en la cambial, que se rige por la ley -
nacional". 

Sigue la teoría de la Convenci6n de Ginebra: dado que es un
outor espanol, y que estudia los conflictos de leyes desde el punto 
de. vista de la norma espanola. Y en cuanto a la forma de los actos -
cambiarlos, considera Miaja, es aplicable la ley del lugar de su crea
cicSn, se apoya en los CSdigos Civil y de Comercio espai'loles. 

Ya que este tralodista en los dos puntos de vista anteriores se -
basa en lo ley de su paiS, creemos est6n en 1~ ·justo pués si no· hay ..... 
uno· norma internacional paro lo soluci6n del confl lcto deb, apli~ 
carse lo disposici6n interna. 

Lo autonomra de la voluntad, seQl1n este estudioso no tiene m&s 
función, en el mecanismo de la letra, que lo de establecer el tiempo -
y el lugar de pago. 11 De autonomra solo puede hablarse dentro del con 
trato subyacente a la letra y, por consiguiente, Únicamente en las re= 
loe iones entre librador y aceptante. 5 11 Acepta el óufor que pueda -
influir la voluntad de las partes en someter a ordenación distinta a la -
espareola las consecuenc ios jurrdicas de los compromisos combiarios. -
Y por otra parte dice que la nacionalidad de las personas que intervie
nen en la letra es totalmente irrelevante de no ir acompaf'klda de la ftr 
ma en el extranjero de algún acto cambiario, ya que los extranjeros -: 
se rigen por la ley espafll'ola para las operaciones mercantiles que real!_ 
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cen dentro del terrttorto espaf'lol, segGn el Artrculo 15 del Código de -
Comercio Espanol, y cualquier otro acto referente o la letra de cambto 
es srempre operac t~n mercantil • 

Aplica la regla "locus Regtt Actum" y es justiftcado por lo prdc 
tico de imponer la ley dorde el acto se celebra. -

Y lo mismo comentamos para lo que sigue : 

"las resoluciones jurrdicos entre librador y tomador, la salva -
la ·1C11idez extra cambiaría de lo que hayan convenido en un pacto sub
yacente, deben regularse por la ley del lugar de emlsi6n11 6. 

Y en seguida, nos dice Miaja, las modalidades del pago, debe 
r6n regularse por la ley del pals donde la letra debe ser pagado. Y :: 
asr para la aceptac16n, endoso, aval, que deben regirse por la ley del 
pars donde se celebren • 

Y por Gltimo, el ejercicio de los derechos comoiarios por medio 
de acci6n contra el aceptante o contra alguno de los obligados en vra
de regreso se ha de amoldar a la ley del foro, que es la competente pa 
ro detenninar el procedimiento a seguir y las excepciones oponibles p0r 
el demandado. Esto es que el tribunal que conoce el negocio es el 
competente. 

El citado escritor dice "las mismas.soluciones conflictuales que 
a la letra serdn opl icobles al 'cheque" 7. 

En lo que se refiere a los acciones y obligaciones de sociedades 
dice Miaja que plantean tres problemas en el posible conflicto de leyeu 
lo.- Relaciones jurrdtcas entre el titular y la enHdad emisora del tnu 
lo. 2o .- Retvindicac t~n de los tt'tulos por su propietario despose ido,:: 
y 3o .- Procedimiento para la anulact6n del tn·ulo original y la expedi 
e tcSn de un dupt icado. -
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En los casof lo. y 3o. la única ley competente es la del lugar
de emisi6n del t!W o; en el 2o. caso, si el trtulo ha recorrido varios
patses, lo ley apl.icable ser6 la del lugar donde el trtuto ha sido trosml 
tido al actual poseedor. -

2.- ANTONIO SANCHEZ BUSTAMAt\ITE. 

Alude este autor a la impatancia que en el Derecho Interna- -
clonal Privado tiene la letra de cambio, pues, durante mucho tiempo -f"' casi el Gnico medio de efectuar pagos internacionales o de cambiar 
de sitio el numerario, y como sus reglas son aplicables a los demcSs ttW 
los de credito que en la actualidad, se usan ., Examina las diversas : 
reglas de aplicact&n a la letra. 8 

Lo primero a que se refiere es la capacidad. En la mayorfa d8"': 
las legislaciones se considera la letra y rodos sus efectos como un acto 
mercantil y es por eso, continua el autor, la capacidad para sus dive!:.. 
sos contratos es la misma que para ejercer el comercio, basta la capa
cidad ctvtl general y las reglas de ésto deben y pueden apltcarse. 

Es naturol que osr sea, pues, de otro modo se necesitaba ser 
comerciante para poder efectuar algunos de los actos que se necesltan
paro dar vida a la letra de cambio. 

Sigue diciendo la vdlidez de la letra y sus efectos y consecuen 
rías. salvo estipulaciones concretas en contrario, a que las letras se ': 
prestan poro, han de someterse a la ley del lugar en que cada contrato 
se realiza. Conociendo el derecho que ha de regir la vido de la letra, 
no hay porque aplicar la ley extrafta. 

En cuanto al lugar de la celebraci6n del contrato entre el libra 
dor y el tomador, puede haber dudas, ya que cabe solicitar la letra p0r 
correspondencia o por mandato verbal, y de ese lugar depende que ley 
es la aplicable, opina Sdnchez Bustamente que el lugar de celebraclc5n 
es aquel donde la letra se emite, ahr:·surge en su forma externa, con los 
requisitos que exige la ley de ese lugar y las relaciones jurrdicas de .. 
fondo entre las partes contratantes, tambi&n deben regirse por dicha .. 
ley, cuando ellas no han estipulado expresa o t&: itamente otra cosa. 
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lo mismo sucede con cada endoso de que pueda ser objeto, paro 
los relaciones entre cedente y cesionario. La ley del lugar en que el -
endoso se efectua material mente, es la aplicable como derecho suple to 
rlo entre las partes, y como derecho primario respecto de terceros, st:: 
del mismo no resulta otra cosa. 

Sigue el mismo criterio de opl icor la ley del lugar donde se 
efectua el acto y lo confirma al comentar la presentaci6n de la letra,
para su aceptocicSn o cobto,sosteniendo que debe regularse por la ley -
del lugar en que f!Sa presentoc ión ha de llevarse a cabo. 

A continuación comento, que no hay otra ley que pueda discutir 
la preferencia de la ley del lugar en que ha de efectuarse el protesto. 

Por lo que al Contrato de Mandato entre el pagador y el l lbrado 
supone que el segundo haya autorizado al primero poro girar·a cargo de 
'' o para disponer en esa forma de los fondos que le pertenezcan y como 
tal hay que suponer ultimado, el mandato en el domtcilto del librador. 

Dtffere el autor en lo que se refiere al pago, dtce, en cuanto a 
las obltgactones del propio pagador con el portador de la letra, la sltu~ 
ctcSn es distinta, aunque coincidan en su esencia los motlvos que ttevan 
a preferlr la ley del lugar en que la aceptact6n se efecruo. 

Hasta ese momento la letra ha creado relaciones furl'dicas entre
el 1 ibrador y el pagador1 desp.J's de ~I quedo el pagador directamente 
obllgodo ron el tenedor legrtimo de la letra aceptodo. Eso crea el 
vrnC'ulo legol con el derecho del territorio en que se lleva a cabo que -
es para ellos la ley presunto de su Contrato. 

Y por último el cval, hay estudiosos que opinan que se someto a 
lo ley del lugar en que el contrato se celebro, otros prefieren lo ley que 
rtge lo obligacicSn garantizada. 8ustomente prefiere la ley del lugar -
en que se contrató, pues, dice que no es presumible que el aval, si vive 
en un pars lejano al del liprodor, quiera obligarse seg6n la ley del deu
dor principal que posiblemente ignora. 
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3 .- JOSE LUIS SIQUEIROS. 

Nos comenta este tratadista en su Sfntesls de Derecho lnterna
c ional Privado9en el capAulo "Dt la Aplicación de las Leyes !:xtranie 
ras" de nuestra ley de TAulos y Operac tones de Cretdtto y empieza : 
diciendo que, el mencionado capftvlo, sigue en lo general el sfstema
co1WGgrado por las Conferenc tos de Ginebra de 1930 y 1931, en mate.:. 
rta de letras de camb to y cheques. 

Considera el autor respecto a la dispostc i&n del Artfculo 252 -
de fa citada ley, que establece, que la capacidad para emitir y cele
brar cualquiera 'de' los actos consignados en tl'tulos de c"'dlto emlttdos
en el extrantero, se tuzga conforme a la ley del pars en que se emita -
el tftulo, puede dar lugar a un singular CQIO de reenvro • 

Nos reservamos nuestra optnicSn para cuancb estudiamos precisa 
mente '•te copftulo de la ley. -

Por 01 timo se conforma con dar idea de los dem& artrculos de es 
te capl'tulo sin nin(l1n comentario al respecto. -

4.- CARLOS A. tAZCANO ~ 10 

La Importancia del Derecho Camblario dentro del &nbtto 
Internacional es tndudd>le para este escritor, pu's la creaci&n y circu 
laci&n de la letra de cambio genera obltgaciones y relaciones dtstlntás 
y autSnomas entre sr tantos, cuantos sean las firmas en ella estampadas, 
por lo que es po$i'i,l~ -:pe se produzcan conflictos de leyes y efemplari• 
za: una letra emitida en Buenos Aires a favor de una persona resTdente 
en Chile, pero a cargo de otra domiciliada en Pe~ puede encbarse -
a favor de un habitante del Uruguay y pa 'ste a favor de otro de Brastl. 

La soluciSn de las relaciones depende de que se ap1ique el dere 
cho del domictlto o de la nacionaltdad del demandado, el del lugar de 
ortgen de la obl tgac iSn, el lugar de la creCIC'tSn de la misma letra, 
e1 del endoso, etc. 
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En seguida , Lazcano entra en materia : 

Las relaciones entre portador y librador o entre aqu&I y el en .. -
dosante est~n sometidas a la ley del lugar del giro o del endoso. 

Pensarnos que es el sitio donde nacen las respectivas obl igacto
nes es el que determina la ley que se debe aplk: ar, por el conocHnien
to de la misma~ 

La capacidad debe regirse, en general, por la ley persona1,de
la noctonaltdad o del domtctlio, con :preferencia de la primera~ 

En la mayorfa de los parses, la ley apltcable a la incapcidad -
de hecho se regula por la ley penonal del obligado. En 'lnglate'rra·se - . 
admite la del oeto lo mismo que en la ordenanza cambiarlo de Alema
nia y en los derechos afines. Es en estos cosos donde existe la posibl ... 
lidad de reenvro, o sea que la regla nocional remita a otra. 

Este problema solo puede ser resuelto mediante la unlficocicSn -
legislativa en materia de letras de cambio. 

Y llega a la conclusicSn, de que la capacidad debe regirse por
la ley del lugar del acto, aunque nos da la impresi6n de no decirlo muy 
convencido, ~s, usa "parece ser11 

Fundamento lo anterior en que el domicilio del obligado puede 
ser desconocido, mGltiple o inexsistente y el lugar del acto se exterio
riza y permite que su ley sea conocida, criterio que hemos venido sús
tentando, en cuanto a lo nacionalidad, dice es dudosa y muchas veces 
discutible • 

En la reloci&n a la fonna, sin lugar a duda, se inclina este es
critor, por la 11 ~ey Loeiº. Inclusive opina que cuando se deroga con
tractualmente, no es conveniente, sobre todo trot&ndose de personas 
de distintas nacionalidad en un mismo acto, pu&s la ley del lugar es -
siempre iguat e impide los conflictos de leyes. 



69 

lo mismo es aplicable en cuanto al otorgamiento del aval, 
el endoso, la oceptaciSn, se debe aplicar la ley del lugar de dicho -
otorgamiento·~ 

Por último en lo referente al pago, cancelocidn, confust&n y -
renuncia expresa, deben seguir la ley del lugar en que estos actos ocu
rran; los de publicidad relativos a ~rdtdas o robos, son regulados por 
la ley del pars en que el hecho sucede; y los procedimientos fudicia-
les a que da lugor la letra de cCJTibio es~n sometidos a la lex forl. 

Comentamos anteriormente que no puede ser de otro modo pues 
el juzgador debe aplicar lo ley que conoce • 

5.- FRANCISCO J. ZAVALA. 

Como los Autores anteriores Zavala , 11 hace una lntroduccidn
al estudio de la letra de cambio en el Derecho Internacional Privado, -
destaca la importancia de dicho documento como instrumento de tran•
sacc iones internoc ionoles • · 

Despuls estudia las diferencias entre la doctrina francesa y la
alemana. 

"Cada contrato de los que contenga la letra de cambio debe ser 
regido por la ley de la Nacion donde se perfecciona,-------, en cuan 
to a lo sustancia del contrato, pues la capacidad de los que en &I inter 
vengan, sigue la ley nocional de &stos". -

Compendia en esta regla todos los actos de emisi8n y ctrcula-
ct&n de la letra de cambio, sigue la docfTina alemana al respecto. 

l\bs el& sus razones para la afirmacitSn anterior; 

11 10 .- La oceptacl&n se considera hecha en el domtcflto del -
aceptante, y en consecuencia, las e>Dligctones entre.emi 
tente y girado, se regir6n por las leyes dé dicho domicf:.. 
1 io. 
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Repetimos la persona que se est6 obligando, lo hace conforme -
a las leyes del lugar donde se obliga, que se supone, debe conocer. 

11 2o .- Cuando en el aval se pongan condiciones restrictivas, -
o se !Imite la garantra ci determinadas personas, la acciSn 
se ejercerS como lo· permiten las leyes de donde se puso, 
y en todo caso las obl igaclones se interpretar6n conforme 
a la misma: Por ejemplo, para saber si la garantra sub- .. 
siste, aunque el protesto falte, o cuando no se ha hec~ 
la presentóci~n en tiempo; si bien tanto el plazo de p~ 
testo, como el de la presertaci~n, se arregla..Sn a las le
yes de que hablaremos enseguida. 

"El protesto debe hacerse seg6n la regla locus reglt actum: como 
lo penntta la ley de la naci$n donde se verifique; pero el que se haga 
o no el protesto para que sea exigible la obltgaciSn subsidiaria del giro 
dar y endosantes, depende de la ley del lugar donde se extendt& el : 
giro, porque equivale a una condic i&n impuesta en el ·primitivo contrO" 
to condtct&n rep..Oductda despuls en los endosos. Ahora bten las obH 
gaciones condicionales se rigen por la ley del Estado donde se contra.= 
en, para saber cuando debe o no cumplirse dicha obligact&n, aunque .. 
el hecho de ser cumplida o no la condictcSn, depende de la del paraje
donde se verifique" 12 

O sea que lo apuntado es la confirmae16n de que cada acto se
rige por la ley del lugar donde 'je verifique. 

En cuanto o los drós de gracia, le parece a este autor que es -
aceptable la opini6n de que éstos entran en el modo de verificar el pa 
go, y por consiguiente que, para formular el protesto, bien se puede-: 
esperar el plazo que esta ley concede para el pago, como una necesi'
dad de 6rden público locar. 

Los derechos y obligaciones de los encbsantes no son id4Cnticos 
en todas partes respecto de una misma letra, sino que varran segGn las 
leyes de los patses en que los contratos se forman. De tal modo que -
todos los endosantes q~ hayan firmado su inscripci~n donde su obliga-
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cicSn sea solidaria con todas las de los anteriores, podr6n ser exigidos; 
y viceversa, en caso contrario. 

6 .- JOSE JOAQUIN CAICEDO CASTILLA 

Para la forma externa de la letra de cambio, 13 el autor, 
acepta la regla locus reglt actum y pone como ejemplo una letra gir~da 
en un pal$ que exija que el instrumento conste en papel sellado, deber6 
extenderse en esa clase de papel; una letra girada en un pars cuya -
legislaciSn exija que en el instrumento mismo se diga que es una letra
de cambio, debe~ reunir ese requisito. 

Ya hemos comentado con los autores anteriores la aceptac i&n -
de esta regla para la forma externa de la letra de cambio. 

Se pregunta Caicedo Castlllo si ¿Puede considerarse como un
requisito de fonna? el derecho de timbrar la letra de cambio. 

Desecha esta conClusMn, porque propiamente se trata de un tm 
puesto y no se puede dar a cada pafs el papel de velar por la cumpltda 
recaudacMn de los tmpuestos de los porses extranferos. 

Efectivamente el timbre pertenece a la legtslacicSn impositiva,
al derecho p&1ico y por lo tanto no afecta a lo fonna y al acto mismo 
como requisito solemne. 

Continúa el tratadista que estamos estudiancb con la emisi~n, -
la cual, se rige por lo ley local, el encbso, por la misma ley .e igual -
para lo que se refiere al Aval • 

Para la presentaci6n de la letra paro su aceptacicSn, considera, 
Cáicec.b Castillo que la cbctrina m6s autorizada es la que contiene el
CcSdigo de Comercio Aletñ6n. 

" Si todas las leyes que tienen conexicSn con la letra conside
ran la aceptaci&n como facuhativa ·' el asunto carece de interSs pr&a
tico, y cualquiera de esas leyes podrS aplicarse; si una sola ley decl! 
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claro la aceptación obligatoria, esa ley debe prevalecer. Si todos -
exigen lo oceptacicSn, debe preferirse lo ley m6s favorable al deudor11

-

1.4. 

No hay dudas en lo anterior, consideramos m~y pr6ctico lo ex
puesto. 

Por lo que se refiere al protesto, se aplica lo ley local; la del 
lugar en donde se verifique dicho protesto. 

El pago lo refiere, Caicedo Castilla, a los plazos y a la moneda 
en que debe de hacerse. El plazo se rige por la ley del lugar del giro; 
los tfrmtnos de gracia, se consideran de ~rden ptb1ico y se aplica la ley 
local. 

En cuanto a la moneda, todo lo relativo a esta es de orden p&li 
co, por lo tanto, tmpero la ley local. Puede pagarse en moneda de e~ 
so legal, aunque sea distinta a la seiialada en la letra, si hay ~iferen .. : 
cía de precio entre una y otro, se abono~ o cobrar&, seg(Jn la misma. 

7 ... CARLOS ARELLANO GARCIA. 

El maestro .Arellano Garcta en su completo tratado de Derecho
lntemacionol Prtvodo 15 nos seftalo las reglas poro la soluct&n del 
conflicto de leyes. 

Lo opini6n del autor que-estamos estudiando bdsicamente se en
ruentro en los puntos siguientes :' 

·: 1.- "las fuentes del Derecho lntemacionol Privado constituyen 
lo columan vertebral d la soluci6n de los coníltctos de leyes en el es
pacio de cor6chtr intemocional 11

• 16 

Todo inhtr's frente a un conflicto de leyes debe de acudir a las 
fuentes formal~ para . .conocer si estas establecieron el precepto que se
nale que norma Jurrdica ha de elegirse entre dos, o m& de diversos Esto 
dos que pretenden regir simulttineamente uno sola situact&n concreto. -
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11.- 11 Las fuentes del Derecho ci las que ha de acudirse para -
resolver un conflicto de leyes deben ser internacionales y en defecto -
de &stas deben ser internas" 17 ~ 

Estima el maestro que tratSndose de un conflicto internacional
de leyes es un problema entre na(: ione~ · por lo tanto los Estados deben ... 
proltferar los tratados tanto btlaterales como multilaterales para esta- -
blecer reg1as de 10luct&n de confltctos de leyes. Pero como estos son
esccms, establece complementariamente las fueiitei intemm del Estodo, 
balo cuya furtsdlcct&n se plantee el conflicto de leyes. 

Establece Areltano, una jerarqura en las fuentes formales del
Derecho Internacional Prtvetdo para la t0luct6n de conflictos de leyes
intemocionales, es normal que trat6ndose de este tipo de conflictos se 
de preferencia a la norma conOictual internacional, pues es prectsa- -
mente el objeto del Trotado, Convenci6n, etc. y si· se lía '.signado• 
rotificac.b debe de cumplirse • 

111.- "La uniformidad de fuentes internas y de las fuentes tn- .. 
ternacionales es una autopra11

• 18 

Las diferencias d las fuentes internacionales y lca fuentes 
internas en los diversos Estados es incuestionable y es por eso que con -
frecuencia los tratadistas de la materia afirman que "existen tantos De
rechos Internacionales Privados como Patses hay en el mundo". 

Efectivamente las diferencias de las fuentes en los diversos Esta 
dos provienen de las maltiples diferencias que existen entre ellos debi: 
do, a que no son iguales, de un Estado a otro, sus aspectos econ&micos 
polt\-icos, his~ricos y sociales, de ahrque sean diferentes tambi&n sut
leyes. 
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IV.- "La carencia de fuentes Internacionales y de fuentes 
internas ante el conflicto internac tonal de leyes obliga a una labor de 
integraci&n11

• 19 

St no se encuentra la norma conflictval para resolver el con- -
flicto internacional de leyes, en ninguna de los fuentes de que hace -
menci&n Are11ano Garcfa, el juzgador deberS crear una nonna indivi
dualizada para resolver el conflicto de leyes" • 

V.- "La elaboract&n y el perfecctonamiento1 de las fuentes -
tntemacionales, de las fuentes intemas y de las individualizadas, no es 
arbttniria ni casu&ttcac 11 20 

Lm normas furtdtcas internac tonales, internas o individuaHzadas 
respecto de c~lquler materia deben propender a la realizaci&n de 
valores jurfdicos de los cuales destocan principalmente la justicia, la
seguridad y el bien comt1n .. AdemSs la elecci~n de lo norma ¡urfdtca 
aplicable ante el conflicto de leyes deber& atender a la satisface i&n -
de neces idade's humanas • 

El derecho no escapa a ette óDlétiVQ, y como toda acttvt .. 
dad humana, esta encaminado a la satisfacctcSn de los necesidades pa-
ra su bten. , 

VI.- "la creoci6n y el perfeccionamiento de las fuentes interno 
e ionoles, • las fuentes internas y de los fuentes tnd1vidual izadas re-:: 
quiere una closificoci6n l.Sgica minucioso de los diversas materias" 21 

El Derecho Internacional Privado, CDfllO todos las romas del -
Derecho, necesita, clasificar sus materias, para llevar un orden y -
focil itar su etudio. 

VII.- 11 No debe dt haber un prejuicio extraterritorialista o te 
rritorialista en la elaboracicSn y perfeccionantento de las fuentes -
internacionales, de las fuentes internas y de las fuentes Individual iza
das". 22 
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Se debe tomar en cuento, antes que establecer la opltcacicSn -
del derecho extranJero o derecho propio, si se real izan re jor los valo
res furfdtcos o se sattsfocen mejor las necesidades humanos independien 
temente de que sea derecho extratlo o prop1o. -

VIII.- "El predominio de la aplicación de los normas noctona 
les y lo e19>licoci6n excepcional de las normos extranjeras, obvia pr0 
blemos pr6ctkos indis<'utibles y hacen m6s expédito y funcional la oG 
ministrari6n de justi<"io11

• '23 -

"En el C'Otoconcrel'06 lo oplicaci6n de, la normo extranjero -
trae consigo dificultades indiscutibles, a saber: 

o).- Lo difusi6n del Derecho Extraniero no es tan amplia como es 
de desearse • 

b} .- Es precario el conocimiento del Derecho Extranjero en una &poca 
en la que el Derecho propio es tambi&n excesivamente abundante, 
Si no hay quien pueda preciarse de conocer en su integridad el -
Derecho de un solo Estado menos podr6 conocer el Derecho de to
dos los Estados. 

e}.- El Derecho Extranjero aplicable debe ser el vigente y se requie
re la constancia que osierte de que se trate de Derecho vigente. 

d)~- El Derecho vigente requiere en ocasiones de traduccicSn. 

e).- El Derecho extranjero requiere ser probado y en coso de que las
pruebas sean tnsuftctentes o contradictorias obligarron al Juez a -
una labor tndagaforiau. 24 

Son concluyentes las razones ecpuestas por el Maestro Are11a
no, al respecto y estamos totalmente de acuerdo en que, si es diff
cl1 conocer lo totalidad del Derecho de un Estado, aún para los es
tudiosos del Derecho, es cosí i""'°slble conocer el Derecho de todos -
los Estados • 
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IX. - "El fundamento inmediato de la apltcación de la norma .. 
jurídica extranjera está en la aplicabilidad del Derecho Extranjero -
determinada por la fuente Internacional, por la fuente interna o por 
la fuente individualizada". 25 

La autoridad que aplica el Derecho Extranjero, le dá vigencia 
a éste y respalda su actuación en una fuente Jurídica formal que puede 
ser internacional, interna o individualizada. 

Las mismas fuentes que hemos visto determinan la aplicabil i
dad de la norma de Derecho Extranjero, que debe ser e<cepcional se
gÚn se ha estudiado • 

X.- 11 El fundamento mediato de la aplicación de la norma jurr 
dica extranfera está en que mediante la aplicación de la norma jur~ 
dica extranjera se realizan mefor los valores jurrdtcos y se satisfacen 
mef or los nf"cesidodes humanas" • 26 

En ~1 apartado VII ya comentamos este aspecto de la reali
zari6n de l"os '~lores jurídiros y la s<Ytisfacci6n de h• necesidades -
humrn,,s. 

En general nos satisface el Autor ,..anterior y pensamos que -
un minurioso estudio de los teorías expuestos en relación al conflicto 
de leyes y la reflexi6n de las mismas, por un método natural y lógico -
ha llegado a las conclusiones estudiadas. 

Para terminar con el presente capítulo queremos exponer bre
vemente las da: trinas francesa y alemana respecto a los títulos de eré 
dito, así como dar algunas nociones sobre conflictos de leyes. -

El sistema francés o de la unidad admite como principal y fun 
damental el coritrCíto entre girador y tomador, y considera los endo.: 
sos posteriores como meros cesiones de fos derechos nacidos del prime 
ro. Esto es que si éste no tiene vál idez por falto de formo en el giro: 
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por falsedad de las firmas o por incapacidad del girador o de algunos .. 
de los anteriores endosantes estarán Yiciados'. los subsecuentes, puesto 
que nadie puede ceder más derec.hos que los que tiene, y en caso se -
den algunos es 1610 vra de excepci6n a Id teorra adoptado como ba-
se• 

En otros palabras, conforme o este sistema lo letra de cambto -
oriqina un solo t'.gntroto y de éste derivan tos respectivos derechos y
obliqat'iones. Por lo tonto los ortos posteriores a la emisi6n de la le
ho no pu,..d,.n modirirar esos dererhos y obl igociones, ni aumentar -
o ~isminuir su olf"onre por eso todo lo reladonodo con la letra de 
rombio SE> rige por lo ley de su creación. 

El sistema alem6n o de la autonomra, sostiene que el endoso 
es un perfecto contrato de cambio por sf mismo, independientemente -
del que celebraron el girador y tomador, a la vez que una cesi6n de -
los derechos adquiridos en virtud del cual el endosante se comprome-
te a entregar e ierto cantidad de dinero por medio del girado o aceptan 
tes por su intervención, y, en coso contrario a indemnizar al portador 
de la letra de todos los danos y perjuicios que por falta del pago en el 
lugar designado, se sigan al endosatario o a los que él hubiera trans
mitido • O sea considera como auton6mos los actos posteriores a la -
emisión de tal morera que es posible aumentar o disminuir los derechos 
y obligaciones derivados de la ley del giro de la letra, Se trato, pues 
de contratos nuevos, aunque no irdependientes del contrato princ ipol • 

Como se puede apreciar es profunda la diferencia entre uno -
y otra teorra y como se apuntó anteriormente, se trata de unificar, .. 
la legisla<: ión, lo cual no resulté) y por eso se st1sciton los conflictos -
áe leyes. 

Conflicto de leyes, suele llamarse a aquel caso en el que dos o 
más normas jurtdicos de diferentes porses pretenden regir una sola situa 
ción concreto. -
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Según el maestro Carlos Arellano. 27 "el llamado conflicto -
de leyes surge cuando existen puntos de conexión que ligan una situa
ci&n furTdica concreta con las mismas normas iurrdicos ele dos o m&s Es
tados". 

Estima, el citado Autor, que los confrtctos de leyes suponen -
la existencia de los siguientes elementos : 

1 .- Una sltuaci6n concreta que debe regulane iurrdlcamente; 

2 .- ('irr.unstanrlas de hecho o de derecho de las que pueden derivar 
w la realizari6n de los supuestos prevlstós en dos o m6s nornils 
d.. diVf'rsos Estados1 

3 .- Dos o m6s normas Jurfdkas de diversos Estados que podrfan re-
gular ¡urrdkomente la situaci6n concreta. 11 28 

Es muy conveniente para la soluci6n del conflicto de leyes -
el que los Estados firmen convenios internacionales al respecto, pensar 
en la unlficac 16n de la legislac iSn de tftu1os de crc~dito es una utopta. 
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0b'11 C"itaffa 
P6oina 9f 

'/1.- C"orlos Arellano GorcTa 
Obra Citada 
Pdgfna 498 

28.- Carlos Arellano Garcra 
Obra Citada 
Pdgina 500 



CAPITULO IV 

LA COOIFICACION DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
EN MATERIA DE TITULOS DE CREDITO. 

1.- Tratados de Montevideo en 1889 

2.- Código de Bustamante en 1928 

3 .- Tratados de Montevideo en 1939 ... 1940 

4 .... Convenci6n de Ginebra 

5.- Convenciones de Panamá en 1975 
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1 .- TRATADOS DE MONTEVIDEO 1889 

Como vemos en el final del caprtulo anterior y en otros aparta
dos de esta tésis, hay una profunda diferencia entre las legislaciones -
de los paTses que siguen la doctrina francesa y la de los paTses que se -
adhieren a la doctrina alemana, ante esta situación se ha creido poder 
adoptar una legislaci6n uniforme o, por lo menos, adoptar un régimen
de soluci6n al conflicto de leyes. A 1 respecto han dedicado sus esfu!." 
zos'los Tratados de Montevideo de 1889 y de 1940, el C6digo de Bus
tamante, la Conferencia de Ginebra de 1930. 

Pasemos a estudiar los primeros Tratados de Montevideo efectuo 
dos en la ciudad que lleva su nombre en el af'io 1889. -

En el Título IX ( 1) que trata de las letras de cambio en su arti
culado nos da las siguientes soluciones. 

"Art. 26.- La forma del giro, del endoso, de la aceptaci6n y 
del protesto de una letra de cambio se sujetará a lo ley del lugar en que 
respectivamente se realicen dichos actos" 

Este artículo sigue el principio de que los actos jurTdicos son -
regidos por la ley del lugar de su celebraci6n, por ejemplo, una letra
de cambio girada en México, cuya legislaci6n exige que el documen
to lleve lo menci6n de ser letra de cambio, deber6 llenar ese requisitG 

11 Art. 27 .- Las relaciones jurTdicas que resultan del giro de -
una letra entre el girador y el beneficiario, se regir6n por la ley del lu 
gar en que la letra ha sido girada; las que resulten entre el girador y : 
aquel a cuyo cargo se ha hecho el giro, se regir6n por la ley del domi 
cilio de este último 11 

-

En su primer parte, el preceptor anterior, acepta la ley de la -
celebración de las relaciones jurídicas que resulten del giro de una le
tra entre el girador y el beneficiario; en su segunda parte, con diferen 
te criterio, somete las relaciones entre el girador y el pagador, a las: 
del domicilio de éste último. 
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11Art. 28.- Los obligaciones del aceptante con respecto al por 
tador y las excepciones que puedan favorecerla, se regularán por la -:: 
ley del lugar en que se ha efectuado la aceptaci6n 11

, 

Sigue otra vez lo regla "Locus Reglt Actum" para regular las -
obligaciones de aceptante con respecto al portador. 

11 A rt. 29 .- los efectos ¡urídicos que e 1 endoso produce entre -
el endosante y el cesionario, dependerán de la ley en que la letra ha
siclo negociada o endosada" 

E 1 mismo criterio, que ya comentamos, que para el artículo an 
terior. -

11 Art. 30 .- la mayor o menor extensi6n de las obligaciones de 
los respectivos endosantes no altera los derechos que primitivamente -
han adquirido el girador y el aceptante". 

Este precepto es Igual como veremos que el artículo 267 del -
C6digo de Bustomante y se mantiene la teoría francesa. 

"Art. 32.- El Aval se rige por la ley aplicable a lo obligacl6n 
garantizado" 

Sustento la doctrina de lo unidad, concepci6n que no nos con
vence por regir toda la vida de la letra, la ley de su creoci6n. 

11Art. 32 .- los efectos jurídicos de la aceptaci6n por interven
ci6n se regirán por la ley del lugar en que el tercero interviene" Com 
bia de criterio nuevamente este artículo dando autonomía al aceptante 
por intervención~ · · · 

"Art 33.- Las disposiciones de este título rigen para los ava
les, billetes, o pagarés de comercio en cuanto les sean aplicables" 
Ya estudiamos en el capítulo 11 de esta t6sis las semejanzas y diferen-
cias entre los diversos títulos de crédito. 

"Art 34.- Las cuestiones que surjan entre las personas que han 
intervenido en la negociaci6n de una letra de cambio, se ventilarán an 

••···· ··-·· .. · •.;~,. . ··¡-···,.,..,,·•'..-~·""·Y;¿.('., 
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te los tueces del domicilio de los demandados en la fecha en que se -
obligaron, o del que tengan en el momento de la demanda" En este -
precepto se aplico la ley del domicil lo de los demandados, esta en lo .. 
correcto, porque en los paTses en que se practica el embargo, el juez -
que conoce del asunto tiene poder material sobre los bienes para poder 
llevar a cabo dicha diligencia. 

En general no nos satisfacen las soluciones que da a la letra .. 
el anterior Título de los Trotados de Montevideo en 1889 pues no es uni 
forme su criterio en el articulado, segun lo hemos estudiado. -

2.-CODIGO DE BUSTAMANTE DE 1928 

En la ciudad de la Habana en enero y febrero de 1928 se reuni6 
la Sexta Conferencia Internacional Americana, que aprob6 en Pleno, -
el 13 de febrero de 1928 el C6digo de S6nchez de Bustomante. Obra
del destacado ¡urista cubano Antonio S6nchez dt e·ustamante "quien es 
tim6 tener la f6rmula general para lograr la codificaci6n en Am,rica : 
del Derecho Internacional Privado" (2) se envi6 a los gobiernos repre .. 
sentados, el citado C6digo, para su ratificaci6n. 

· Comenta el maestro Arellono Garcra (3) "La otingencia del C6 
digo Bustamante resalto con evidencia por el simple hecho de que fue: 
rotificodo por 15 naciones americanas" apunto Caicedo Castilla que de 
las quince naciones" cinco han subordinado su ratificaci6n a reservas -
generales que privan de importancia o la ratificaci6n misma y hacen -
que en realidad s6lo en 10 paTses del continente riia el C6digo". So
bre el Código S6nchez de Bustamante Niboyet reconoce su magnitud e 
importancia al decir " ••••• constituirá, después de su ratificoci6n, la 
obro más considerable realizado a este respecto hasta lo fecha actual,
pues el citado Proyecto abarca todo el Derecho Internacional Privado" 
En su capi'tutó VI el C6digo de Bustamante (4) trata del Contrato y le
tra de cambio y efectos mercantiles análogos, 

11Art 263.-laformade giro,endoso,fianza, intervenci~n,acepta 
ci6n y protesto de una letra de cambio se somete a lo ley del lugar en:' 
que cada uno de dichos actos se realice" Dispone este articulo que -
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se aplique la ley del lugar en que se realicen los actos o que se refie
re, hemos comentado ampliamente la conveniencia de someter a esta -
regla para solucionar los conflictos que puedan surgir con motivo de in 
terpretaci6n, aplicaci6n o ejecuci6n de una letra de cambio. -

"Art 264.- A falta de convenio expreso o tácito, las relacio
nes ¡uridicas entre el librador y el tomador se rigen por la ley del lu- -
gar en que Ja letra se gira" Observamos en el precepto anterior, así
como en los dos siguientes, que aplica preferentemente la teoría de 10"' 
autonomía de la voluntad y s61o en el caso de que las partes no hayan 
acordado nado, fi¡a la regla obligatoria. 

"Art 265.- En igual caso, las obligaciones y derechos entre -
el aceptante y el portador, se regulan por la ley del lugcir en que se ha 
efectuado la aceptaci6n. 

Igual comentario que para el articulo 264. 

"Art 266 .- En la mismo hipcStesis, los efectos ¡uridicos que -
el endoso produce entre endosante y endosatario dependen de la ley del 
lugar en que la letra Ha sido endosada" Esto en el mismo caso de lo,.. 
dos préeeptos anteriores. 

"Art 267 .- La mayor o menor extensión de la obligaciones -
de cado endosante, no altera los derechos y deberes originarios del li
brador y del tomador" En este caso sigue lo doctrina francesa en la -
que no puede alterarse la obtlgaci6n original. 

11 Art 268 .- El aval, en las propias condiciones se rige por lo
ley del lugar en que se presento" Vuelve a considerar la autonomro
de la voluntad de las partes y a falta de ella la ley del lugar lo mismo 
que para el siguiente articulo. 

"Art 269 .- Los efectos (urídicos de la oceptaci6n por interven 
ci6n se regulan, a falta de pacto, por lo ley del lugar en que el terce: 
ro interviene" Y por último, en lo que se refiere a plazos y formali
dades los somete a la ley local • 
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"Art 270.- Los plazos y formalidades para la aceptaci6n, el
pago y el protesto, se somete a la ley local" En el artrculo 271 apli
ca las reglas del capítulo que estudiamos a las libranzas, vales, paga
rés y mandatos o cheques, nos remitimos a lo estudiado en el caprtulo-
11 de esta t6sis. 

En su capítulo VII, el C6digo de Bustamonte, se refiere a la -
falsedad, robo, hurto o extravfo de documentos de cr6dito y efectos al 
portador. 

11Art 272.- Las disposiciones relativas a la falsedad, robo, hur 
to extravfo de documentos de cr6dito y efectos al portador, son de 6r.= 
den pdblico int'emacional" 

Al final de este capítulo veremos con la amplitud que se mere
ce el concepto de iSrden póbl leo. 

"Art 273.- La adopci6n de las medidas que establezca la ley 
del lugar en que el hecho se produce¡ no dispensa a los interesados de· 
tomar cualquiera otros que establescan la ley del lugar en que esos do
cumentos y efectos se coticen y la del lugar de su pago." 

A-egura al perjudicado al máximo, tomando todas las medidas· 
posibles paro asegurar sus derechos. 

En resumen aplica la teoría de la autonomra de la voluntad 
de las partes y s61o ·en caso de que no se haya pactado nada, fi¡a la 
regla del lugar en que haya efectuado el acto. 

No nos dice a que ley han de someterse los relaciones ¡uridicas 
existentes entre el librador y el 1 ibrado. 

3.- TRATADOS DE MONTEVIDEO EN 1939 - 1940 

e incuenta afilos despu6s de los tratados de 1889 tuvieron verifi
cativo en la ciudad de Montevideo estos Tratados, que con importantes 
reformas, como veremos, vinieron a modernizar a sus antecesores. 
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E 1 título VI trata de "las Letras de Cambio y demás papeles a -
la orden" (5) 

"Art 23 .- La forma del giro, del endoso de la aceptación, -
del oval, del protesto y de los actos necesotios paro elejercicio o para 
la conservacicSn de los derechos en materia de letras de cambio, se su
jetará a la ley del Estado en cuyo territorio se realicen dichos actos" -
Se funden en el precepto anterior los artrculos 26 y 34 de los anterio-
res Tratados además cambia "la ley del lugar" por "la ley del Estado -
en cuyo territorio •••••• "lo que le da más formalidad de tratado. 

"Art 24 .- Silos obligaciones contrardos en una letra de cam-
bio no s0h válidas según la ley a que se refiere el artículo precedente
pero se a¡ustan a lo ley del Estado en donde una obligaci6n ulterior -
ha sido suscrita, lo irregulorldod en la formo de aquella, no afecta la
val idez de tal obligaci6n. 

Los convencionistas con buen criterio le dan autonomra a los -
diferentes actos de una letra pues no invalida los actos posteriores, 
aunque el que le di6 creaci6n lo sea. 

·~ rt. 25 .- Las relaciones jurrdicos que resultan entre el gira
dor y el beneficiario respecto del giro de uno letra, se regirán por la ... 
ley del lugar en que aquella ha sido girada; las que resultan entre el -
girador y la persona a cuyo cargo se ha hecho el giro, lo serán por la -
ley del lugar en donde la aceptaci6n debió v.erificarse11 

Repite el mismo criterio que se util iz6 en los Trotados de 1889-
en su artrculo 27. 

"Art. 26.- Las obligaciones del aceptante con respecto al por 
todor y las excepciones que puedan favorecerle, se regularán por la ': 
ley del lugar donde se ha efectuado la aceptoci6n 11 

Los derechos y obligaciones de los aceptantes no son iguales -. 
en todas partes, es por eso ~ue esto bien aplicado el criterio de regular 
las obligaciones del aceptante por la ley del lugar donde se efectuado
la oceptaci6n. 
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ºArt. 27 .- Los efectos jurJClicos que el endoso produce entre
el endosante y el cesionario, dependerán de la ley del lugar en donde
la letra ha sido negociada o endosada" Rige la ley del lugar donde
se ha efectuado el endoso, ampliamente comentado este principio. 

11Art. 28 .- los efectos jurrdicos de lo aceptoci6n por in ter- -
venci6n se regirán por lo ley del Estado en donde el tercero interviene" 
Nos remitimos a lo anteriormente dicho. 

"Art 29.- El plazo para el ejercicio de la acci6n de recam-
bio, se determina poro todos los signatarios de la letra por la ley del 
Estado en cuyo territorio se ha creado el trt-ulo". 

Vuelve a cambiar el criterio de los convencionistas al aplicar
la ley del lugar de creaci6n del título y no la del lugar en donde se h_2 
yan efectuado las operaciones de los siganotqrios. 

"Art 30 .- La letra de cambio girada en moneda sin curso le-
gal en el Estado en donde se cobra ser6 satisfecha en lo moneda de ese 
Estado al cambio del dTa del vencimiento. 

Si el deudor se encuentra en mo~, el portador puede a su elec 
ci6n exigir que el importe de la letra seo pagado al cambio del dra déf 
vencimiento o al del dra de pago. 

Si el monto de la letra se determina en una moneda que tiene .. 
lo misma denominación pero valor diferente en el Estado de su emisión 
y en el lugar del pago, se presume que se ha referido a la monedo de -
este 61timo. 

la ley del lugar del pago determina los demás condiciones y -
circunstancias del mismo, tales como vencimiento en dras de fiesta, ... 
plazos de gracia y otros." 

En sus primeros p6rrafos este artrculo protege al portador del -
documento en cuanto se refiere a la moneda en que se ha de satisfacer 
el pago. 
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Somete a la ley del lugar del pago los vencimientos, dios de -
fiesta, plazos de gracia. Es te punto suscita muchos problemas pues -
hay paises que prolongan el vencimiento con días de gracias, esto es -
aceptado por lo ley uniforme de Ginebra en su articulo 24, pero en los 
otros tratados prevalece la ley del lugar del pago como vimos en los 
arfi'culos 270 del C6digo Bustamonte, el que comentamos y el 37 de -
la ley uniforme de Ginebra. 

"Art 31.- La ley del Estado en donde la letra debe ser paga
da determina las medidas que han de tomarse en caso de robo, de ext~ 
vro de destruccicSn o de inutilizaci6n material del Clocumento." 

La reposici6n de los tl'tulos de crédito en los casos menciona- -
dos por el anterior precepto, tiene por objeto el pago de los mismos -
por lo que no puede aplicarse m6s ley que la del lugar del pago. En 
su artrculo 32 prescribe que 11Las disposiciones del presente título rige11, 
en cuanto sean aplicables, poro los valores billetes y dem6s papeles q 
la 6rden11 

"Art 33 .- las disposiciones del presente título rigen tambi,n
pora los cheques, con los siguientes modificaciones : 

La Ley del Estado en que el cheque debe pagarse, determina -
1) El termino de prestaci6n; 2) si puede ser aceptado, cruzado, certi
ficado o confirmado y los efectos de esas operaciones, 3) los derechos 
del tenedor sobre la provisi6n de fondos y su naturaleza; 4) Los de- -
rechos del girador poro revocar el cheque y oponerse al pago; 5) la ... 
necesidad del protesto u otro acto equivalente para conservar los dere 
chos contra los endosantes, el girador u otros obligados. -

6) Las demás situaciones referentes a las mod::ilidades del che
que" Es una reformo muy importante respecto a los anteriores Tratados 
la de regular la materia que trata del cheque. F ué necesaria esta mo 
dificación porque varios legilaciones consideran el cheque como un iñS 
trumento internacional de pago. Pensamos que cheques especiales co 
mo los de 'Viajero están definitivamente destinados a circular en varios 
Estados y por lo tanto originan problemas de derecho internacional pri-
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vado. 

El cheque se regula por los mismos preceptos de lo letra de cam 
bio o sea la capacidad, la formo y los relaciones jurídicas de las por-: 
tes con excepci6n de algunos puntos que se sujetan a la ley del lugar -
en que el cheque deba pagarse, esto es l6gico, pues, dicho titulo es -
un instrumento de pago. 

11 .Art 34 .- Los derechos y la validez de las obligaciones origi 
nodos por la letra de cambio, los cheques y demás papeles o lo orden,: 
o al portador, no están subordinados a la observancia de las dlsposicio 
nes de, las, leyes sobre el impuesto de timbre.. Empero las leyes de los 
Estados contratantes pueden suspender el e¡erclcio de esos derechos has 
ta el pago del impuesto y de las multas en que haya incurricb". -

Con el fin de facilitar las operaciones comerciales en los que -
se emplean la letra de cambio o el cheque, el Tratado, establece ex-
presamente en este artrculo que. la validez de estos documentos y los de 
rechos y obligaciones resultantes de ellos, no se afectan por el hecho:' 
de que en el lugar del giro no se cumplan disposiciones fiscales sobre -
timbre, que no sean obligatorios en el lugar del pago. Esto es, el 
cheque o la letra son validos y producen todos sus efectos ¡urrdicos, -
los cuales solo se suspender6n transitoriamente mientras los interesados 
tienen los requisitos omitidos. 

"Art 35.- Los cuestiones que surjan entre las personas que 
han intervenido en la negociación de una letra de cambio, un cheque
u otro papel a lo orden o al portador se ventilarán ante los jueces del -
domicilio de los demandados en las fechas en que se obl igoron, o de -
aquel que tengan en el momento de lo demanda" Ya hemos comenta
do la conveniencia de esto regla, pues, el juez del domicilio del de-
mandado es el que tiene poder para ejecutar los títulos que tienen lo -
vra e¡ecutivo. 

Otro innovación, respecto al anterior Tratado, es la de regu-
lar los ti'tulos y papeles al portador en su TTtulo VII. 



93 

E 1 anterior no los trataba, pues dichos títulos no habían adqui
rido la importancia que tienen en la actual idod debido a las activida
des comerciales e industriales de los Estados .Americanos, el trotado de 
1940 quiso responder o la evoluci6n comercial troncurrida en los cin- -
cuento of"íos que pasaron entre uno y otro • 

11 .Art. 36.- Las formalidades y los efectos jurídicos de los tí
tulos y papeles al portador, se rigen por la ley vigente del Estado de -
su emision11 Es indispensable por lo que se ver6 luego el conocer el -
texto del siguiente : 

11 .Art 37 .- Lo tranferencia de los títulos y papeles al porta
dor se regulan por la ley del Estado en donde el acto se realiza". 

los trtulos al portador como su nombre lo indica se consideran
propiedad de la persona que los tenga en su mono y se trasmiten por la 
simple tra~ición del tftulo. 

"En una acepción ompl ia, y según los comentadores del Trota
do de Montevideo, puede estimarse como tftulo al portador todo escri
to en que consto un crédito o un dereche> que puede transmitirse sin ne 
cesidad de endoso, ni de ninguno otro formalidad o requisito" (6) -: 
Ejemplo de lo anterior son los billetes de banco, cédulas hipotecarios. 

"En uno acepción restringida, la expresi6n título al portador -
comprende los valores bursátiles cuya propiedad se transfiere por la si!!! 
ple entrega del título verificado por el vendedor· al comprador" (7) 

Existen dos teorías sobre que ley debe regir en esta clase de tí
tulos. Lo primera sostiene que debe aplicarse una sola ley y que esto 
ser6 1a ley del lugar donde el título fué emitido, se fundan en que es~ 
ley le ha dado vida jurídica al trtulo y si éste se transfiere por la sim
ple entrego, puede desconocerse donde se ha realizado dicha entrega
y por lo tonto, cuando y donde se ha trasmitido el dominio correspon--· 
diente • 

La otra teorra permite la apl icaci6n de varias leyes, porque -
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distingue entre la creaci6n del titulo y sus efectos por una porte, y el-
de trasmici6n de la propiedad, por la otra, o sea que se trota de oper~ 
clones jurrdicas diferentes, a cada una de las cuales debe aplicarse Sl!._ 
norma jurídica propia. 

Esta última teoria es la adoptada por el Tratado de Montevideo 
de 1940 en sus ortrculos 36 y 37. 

"Art 38 .- Las formalidades y los requisitos que deben llenar
se, así como los casos previstos en el art 31, quedan sometidos a la ley 
del domicilio del deudor, pudiendo tambi'n hacerse la publicidad en -
los otros Estados contratantes" Por la misma roz6n que vimos en los -
artrculos anteriores y en el que sigue. 

11 Art 39 .- En los cosos del ort 31 el derecho del tercer posee 
dor sobre los títulos o papeles de comercio, se regula por la ley del : 
Estado en cbnde adquiri6 lo posesi6n" No consideramos necesario co 
mentar más estos Trotados de Montevideo. 

4.- CONVENCION DE GINEBRA. 

Ya vimos en el Capítulo Tercero, como de las discrepancias -
surgidas de los principales teorías respecto de los títulos de crédito SU!:_ 

gio un movimiento unificador que culmin6 con la Conferencia de Gin!_ 
bro, lo cual oprob6 un convenio que fué suscrito por veintidós Estados. 
Redactó esto Convenci6n un tratado de Ley Uniforme en materia de le
tra de cambio y pagaré a lo orden, con un convenio para regular los 
conflictos de leyes sobre estos títulos. 

Como apuntamos anteriormente nuestra Ley General ·de TO'vlos 
y Operaciones de Crédito esta inspirada en la Ley Uniforme de Gine-
bra con poquísimas deferencias, por lo que nos dedicoremos'ol esti.idio
del Convenio de G inebro para regular los conflictos de leyes en ""1te
ria de letras de cambio y de pagarés o la orden. (8) 

La capacidad paro obligarse, según el Convenio que estudiamos 
en una letra de cambio o un pogoré a la orden se rige por la ley nacio 
nal, salvo que ésta declare competente a la de otro país, con la exce~ 

,;: .4 
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ci6n de interés nacional, facultando a los Estados Signatarios para no
reconocer la Invalidez de la obl igaci6n cambiaria adquirido en otro -
pars, según lo excepci6n citada por uno de sus nocionales que sea inc~ 
paz según su ley patria, lo anterior lo regula el articulo 2o. 

Aquí se sucita un coso de reenvío al remitir la ley nacional 
a lti ley de otro pars. 

E 1 articulo 3o ordena que la forma de los compromisos acepta-
dos en materia de letras de cambio y de pagarés o la orden, se regule -
por la ley del país en cuyo territorio se han suscrito'. No obstante, si 
los compromisos firmados no son val idos conforme a la ley donde fueron 
firmados, pero si según la del Estado donde se hayan suscrito otros pos
teriores, lo irregularidad del primer compromiso no afecta a la validez 
del segundo. Cada Estado signatorio puede prescribir que los compro
misos adquirid6s por un nacional suyo en el extranjero sean válidos en
relaci6n a otros nacionales, siempre que hayan sido adquiridos en la -
forma prevista por la ley nacional. 

Llevo el anterior y éste articulo un párrafo de transacci6n, ode 
más sigue el·criterio ~e lo teoría alemana, dando autonomía a los dif.;: 
rentes actos furidlcos o que don lugar los títulos de crédito. Los efec
tos de las obligaciones del aceptante de una letra y del firmante de un 
pogaré, se determina por la ley del lugar donde estos títulos sean paga 
deros, conforme al 4o precepto del Convenio. -

Otra vez vemos en la codificación internacitSnal, la importan
cia que se le da al lugar de pago • 

Continua el mismo articulo que la ley del País en que han 
puesto su firmo regulará la de los obligados restantes. 

Los plazos del ejercicio de la acci6n de cobro se regulan en el 
artículo 5o poro todos ios asfgnatarlos por ·1a ley de 1 lugar de la emisi6n
del titulo. 

Conforme al artrculo 60 b ley del lugar de creaci6n determi--
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na si el portador adquiere el crtSdito que dio lugar a la emlsi6n. 

En los siguientes artículos vuelve a aplicar lo regla "locus re-
git actum", pues, lo ley del pars donde la letra haya de pagarse regula 
la posibilidad de oceptaci6n y de pago parcial de lo letra y del paga
ré, segGn el articulo 7o. 

Lo forma y los plazos del protesto, así como la formo de los 
dem6s actos necesarios al ejercicio o a la conservación de los derechos 
en materia de letras de cambio o pagarés a lo orden, depende de la ley 
del pars en cuyo territorio hayan de efectuarse, es lo que ordeno el -
artrculo 8o. 

Y para concluir la ley del pars en que sean pagaderos decide, -
seg(in el artículo 9o de las medidas que han de tomarse en coso de p'r
dida o sustroccl6n. 

5.- CONVENCIONES DE PANAMA EN 1975. 

Bajo el patrocinio de la O rganizaci6n de Estados Americanos -
en el mes de enero de 1975 se celebr6 la 1 "C E O 1 P", Primera Confe 
rencia Especializada de Derecho Internacional Privado, de los países-: 
de Am,rica. 

Se aprobaron los Convenciones por lo mayoría de los represen
tantes, México no estaba representado por Plenipotenciarios facultados 
para suscribirlos, sin embargo los delegados mexicanos que asistieron -
recomendaron ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la suscripci6n 
por nuestro país. 

De estos acuerdos surgieron : 

lo.- Convenci6n Interamericano sobre Conflicto de Leyes en
Materia de Letras de Cambio. 

20.- Convenci6n Interamericano Sobre Conflicto de Leyes en
Moterio de cheques. 
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En primer término, la Convenci6n sobre letras de cambio, pa 
gorés y facturas, menciona el deseo de los Estados Miembros de la': 
Organización de los Estados Americanos de concertar una Conven-
ci6n sobre Conflictos de Leyes en materia de letras de cambio, paQ;! 
rés y facturas. 

Veamos los artículos que interesan a nuestro estudio : 
11 A rtTcul~ 1.- La capac idod para obligarse mediante una le

tra de cambio se rige por la ley del lugar donde la obligación ha si 
do contraída, Sin embargo, si la obligación hubiere sido contrar~ 
por quien fuera incapaz no prevalecerá en -el territorio de cualquier 
otro Estado Parte en esta Convenci6n cuya ley considerar6 v61ida lo 
obligaci6n" • 

Este artrculo sigue la doctrina de que la ley del lugar donde 
se efectua el acto es la que rige al mismo. Antes hemos comentado
la conveniencia de seguir este criterio cuando estudiamos la doctri
na, donde apuhtamos que la regla anterior es la conveniente puesto 
que la nacionaliclod del que se obligo puede ser desconocida, etc~·' 
y por este criterio se exteriorizo lo ley aplicable y por lo tanto co~ 
cida. 

Y para dar cabida a la ley aplicable en la mayorra de los -
Países en que la incapaciclod se regula por la ley personal del obli~ 
do en el segundo p6rrafc de este artículo lo admite. 

11Artrculo 2.- La forma del giro, endoso, aval, intervenci6n, 
aceptaci6n o protesto de una letra de cambio, se somete a la ley del 
lugar en que cada uno de dichos actos se realice". 

Nos remitimos a tocio lo anteriormente dicho, lo mismo para
el siguiente artrculo. 

"Artrculo 3.- Todas las obligaciones resultantes de una letra 
de cambio se rigen por la ley del lugar donde hubieren sido contra¡:.. 
das" • 

"Artrculo 4.- Si una o más obligaciones contraídas en una -
letra de cambio fueren valic:f9das según la ley aplicable conforme a 
los artrculos anteriores, dicha invalidez no afectar6 aquellas otras -
obligaciones v6 I idamente contra rdas de acuerdo con la 1 e'y del lugar ~n 
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.. de hayan sido suscritas". 

Es lo natural si seguimos la doctrina alemana. 

"Artrculo 5.- Para los efectos de esto convenci6n, cuando -
una letra de cambio no indicare el lugar en que se hubiere contr6rdo -
una obligoci6n cambiaría, ésto se regirá por lo ley del lugar donde la
letra deba ser pagado, y si éste no constare por la del lugar de su emi
si6n." 

Este ortrculo no deja lugar a dudas de que ley se ha de aplicol°'" 
para evitar los conflictos de leyes. 

"Artrculo 6 .- Los procedimientos y plazos para la acepta- -
ci6n, el pago y el protesto, se someten a la ley del lugar en que dichos 
actos se realicen o deban realizarse •11 

Siguen el mismo criterio de aplicar la ley de 1 lugar donde se -
realice el acto. 

"Artrculo 7 .- La ley del estado donde la letra de cambio 
debo ser pagada determina las medidas que han de tomarse en caso de -
robo, hurto, falsedad, extravro, destrucci6n o lnutilizaci6n material -
del documentos." E 1 mismo criterio, ya vimos con anterioridad que -
hay que aplicarse la ley del tribunal que conoce áel asunto. 

11Artrculo 8.- Los tribunales del Estado Parte donde la obli-
gaci6n deba cumplirse o los del Estado Porte donde el demandado se en 
cuentre domiciliado, a opci6n del actor, serán competentes para con~ 
cer de los controversias que se susciten con motivo de la negaciaci6n -
de una letra de cambio. 11 

Da opci6n, este artrculo, para que el actir a su mejor conve- -
niencia demande al obligado, esto da seguridad en el cumplimiento de 
la obligación originado por lo letra de cambio. 

11 Artículo 9 .- Los disposiciones de los artrculos anteriores son 
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aplicables a los pagaréS. 11 

"Artrculo 10.- Las disposiciones de los artrculos anteriores -
se apl icarón también a las facturas entre Estados Partes en CU)'OS legis
laciones tengan el carácter de documentos negociables •11 

Cada Estado Parte informará a la Secretaría General de la Or
ganizaci6n de los Estados Americanos si, de acuerdo con su legislaci6n, 
la factura constituye documento negociable. 

Este segundo párrafo es necesario, pero se les olvid6 a los Con 
vencionistas,regular, cuando se presente una situaci6n concreta, rela:: 
tiva o lo facturo, entre un Estado que la considere documento negocio
ble y otro que no. 

"ArtTculo 11 .- La ley declarada aplicable por esta Conven- _.. 
ci6n podr6 no ser aplicada en el territorio del Estado Parte que la consi 
dere manifiestamente contraria a su orden póblico •11 

-

Los demás ortTculo, del 12 al 18 son relativos a la rotificaci6n, 
y adhesi6n de los Estados Miembros de la O rganizac i6n de los Estados -
Americanos • 

En Junio de 1976 se encuentro dicha convención en proceso de 
dep6sito de los instrumentos de rotificaci6n. 

Convención Interamericano sobre Conflictos de Leyes en Ma- -
teria de Cheques. 

"ArtTculo l .- las disposiciones de la Convenci6n Interameri
cano sobre Conflictos de Leyes en Materia de letras de Cambio, Paga
rés y Facturas son aplicables a los cheques, en cuanto fuere del caso, -
con las siguientes modificaciones : 

La Ley del Estado Parte en que el cheque debe pagarse deter- -
mina: 
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a.- l':I término de presentaci6n; 

b ... Si puede ser aceptado, cruzado, certificado o confirma- -
do, y los efectos de esas operaciones; 

c.- Los derechos del tenedor sobre la provisi6n de fondos y su
naturo lezo; 

d.- los derechos del girador para revocar el cheque u oponer
se al pago; 

e.- La necesidad del protesto u otro acto equivalente pata 
conservar los derechos contra los endosantes, el girador u otros obliga
dos, y 

f.- Las dem6s situaciones referentes a las modalidades del 
cheque •11 

Aqur la ley aplicable no es la ley donde se realiza el acto, si
no cbnde deba cumplirse con el pago del documento • 

Del Artrculo 2 al artrculo 8 son de tr6mite de la Convenci&11, -
iguales que para la letra de cambio. 

Yo que se trat6 en la Convenciones de Panamá el orden pdbll
co consideramos de mucho interés para este estudio que veamos que es..: 
el orden público • 

"Orden PGblico (9). Más fácil es sentirlo que definirlo, y en 
la doctrino las definiciones dadas han sido las unas contradictorias a -
las otras, sin poder determinar cuales son sus ltmites, cuales las fronte 
ras, cuales las 1 íneas divisorios exactas del orden público. -

El profesor Posada lo definía diciendo que es 11aquella situa- -
ci6n de normalidad en que se mantiene y vive un Estado cuando se desa 
rrollan las diversas actividades individuales y colectivas sin que se Pr2:: 
duzcan perturbaciones o conflictos11 

• 
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El Orden público es un sin6nimo de un deber "que se supone -
general en los súbditos, de no perturbar el buen orden de la cosa públi 
ca". -

Capitant lo caracteriza como el conjunto de normas e institu- -
e iones cuyo objeto consiste en mantener en un país el buen funciono- -
miento de los servicios públicos, la seguridad y la moralidad de los re
laciones entre los particulares; y de los cuales no pueden apartarse -
6stos, en principio, en sus convenciones. 

Hourlou define el orden público en el sentido de lo Policía : -
"El orden material y exterior considerado cubl estado de hecho opuesto 
al desorden, el estado de paz, opuesto al estado de perturbaci6n", 

Concepto poi ítico de interés es el expuesto por la academia. 

"Situaci6n y estado de legalidad normal en que las autoridades 
ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obede
cen sin protesta". Es decir la normalidad jurrdica, el imperio de la -
ley, el reconocimiento de los derechos y garantías individuales en un -
~gimen de sinceridad constitucionql. 

O ifiere de eso idea el criterio de los r&gimenes y partidos 
despóticos que confunden el orden pOblico con la tranquilidad pública 
producido por el temor de los súbditos, cuya discrepancia es delito, y 
cuya protesta se estima crimen capital. 

En otro aspecto jurrdtcolegal, por orden público se entiende 
el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorios, donde no -
cabe transigencia ni tolerancia, por afectar o los principios fundamen
tales de uno sociedad o o las garontras precisos de su existencia. En -
este segundo $Upues~ son de orden público las leyes penales; en el pri 
mero lo son las leyes que ahora prohiben la esclavitud, o las que impi": 
den el divorcio vincular en ciertos parses. 

En el orden civil, el orden pOblico es el lrmite infranqueable ~ 
por la voluntad individual. 



102 

En lo penal y policiaco es la quietud y la paz en la vra públi
co y en los demás lugares de convivencia humana, y el respeto a las au. 
toridades constituidos. -

\ Como expresi6n del equilibrio jurídico, inestable y difícil, por 
lo complejidad de elementos que en º61 se contrarrestan y compensan, -
A lcubtlta manifiesta que "unas veces por culpa de los gobernantes, 
otras veces por culpa de los gobernados, el equilibrio se rompe, el or
den públ I~o se altera y entonces, si en cuanto a lo primero discuten -
las escuelas si se deben resistir, o no, las leyes injustas; si es principio 
verdadero o falso de biologra jurrdica la reparaci6n por modo violento-
del derecho ultro¡ado; respecto de lo segundo, el pensamiento es uná
nime; perturbado el orden p6b1ico, debe ser restablecido por la fuerza. 
Pero la fuerza restablecedora para no ser, como las fuerzas de la natu
raleza, fata 1, ciega ha de estar determinada por lo roz6n y regulada -
por lo prudencia". En estado de inseguridad, ante la relajaci6n laten 
te, ante la inquietud y la amenaza, la autoridad debe emplearse en de 
jar libre lo fuerza medicatriz, que decía Santa María de Paredes, de-: 
la propia sociedad, facilitando el medio de que los propios organismos 
sociales se depuren de su misma corrupci6n; sin vano alarde de autori
dad poro lo que por sr sólo, o por consejo, la persuaci6n y el ejemplo
puede corregirse; transigiendo, conciliando, si tales medidas resultan
insuficientes, la autoridad está en el deber imprescindible de preparar 
se poro la represión robusteciendo su propia fuerza y si el ataque se -: 
produce, si el estallido a lo resistencia se encona, entonces las leyes
permiten que el poder público afirme su dominio, al servicio de la ley, 
de los demás, de los mejores". 

Todo lo anterior se refiere al orden público interno de cada -
poTs y creímos convenientes verlo porque muchos autores confunden es
te concepto y el orden público internacional que es el que nos intereso 
para nuestro estudio. 

Orden Público Internacional. En el concepto de Capitant, -
(10) "conjunto de instituciones y de n~rmos de tal manera unidas o la
civilizaci6n de un pars, que los jueces deben aplicarlos con preferen
cia, a la ley extranjera, aunque estas fueran aplicables según las reglas 
ordinarias para resolver los conflictos de leyes". 
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J. P. Niboyet ( 11) nos comenta en sus Principios de Derecho
lntemocional Privado al respecto del orden pOblico: "Las diversas le
gislaciones intem9s son todavra demasiado incompatibles entre sr poro
poder establecer una comunidad ¡urídica y de ahf la noci6n del Orden 
PGblico, esencialmente propia de cada paTs". 

Es definitivo el criterio de Niboyet en cuanfo al orden público, 
será propio de cada pars, la noci6n que estudiamos. 

Sigue al mismo autor (12) "El papel que desempe~a el orden -
pOblico es el de un remedio poro no aplicar una ley extranjero, cuan
do esta aplicaci6n perjudica verdaderamente al pars donde se la quiere 
aplicar". 

O seo que es lo mismo que venimos comentando, la aplicoci6n 
del orden p<íl>lico qudar6 sufeto a la interpretaci6n que en cada pats -
se le d6 ~a la noci6n que estamos trotando. 

Y contin6a "Para que se aplique una ley extranjera es preciso 
que entre los parses exista, no de una manera general, sino sobre cadO 
punto en cuesti6n (divorciC\,, reclamaci6n de alimentos por el hi¡o, .. 
adulterio, etc.) un 1; .. ~!mun. de equivalencia de legislaciones". 

Nos pone el ejemplo del belga que solicita el divorcio en Fran
cia, no hay raz6n para negarlo, ya que Francia y B~lgica tienen la mis 
ma opini6n del matrimonio y su disolución. Pero si lo solicito en Ita= 
lia será diferente, pues en dicho pors el matrimonio tiene una base con 
fesional y entonces para no aplicar la ley extranjero hay que recurrir:: 
a lo noci6n de orden público • 

Paro N iboyet no hay más que dos concepciones del orden públi1 
co el orden pCiblico como noci6n exhorbitonte o remedio, y el orden :: 
pOblico como noci6n normal. 

La aprecioci6n del orden público corresponde al Juez de cada
pots. Es 61 quien tiene que apreciar en cada caso concreto si esta no 
ci6n ha de intervenir. -
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No hay orden púbtico común o varios Estados, no puede haber
uno enumeroci6n Internacional de los casos de orden póblico, recurri
mos al ejemplo clásico, el matrimonio no se concibe del mismo.moi:lo en 
Derecho Musulman que en Derecho Francés, E5po"ol o Italiano o en De 
recho Soviético, donde el divorcio no es más que una simple formalf..::· 
dad. O sea en una misma materia hay profunda desigualdad, no es po 
sible tratar la noci6n de orden público sin concretqr,a pesar de loan"'.: 
terior hubo dos intentos al respecto: La Conferencia de la Haya 
(1894) y el Instituto de Derecho Internacional de 1910, ambos conclu
yentes en la imposibilidad de enumerar los casos de orden público. 

· "El orden público es funci6n de la .Spoca" dice Niboyet y es -
f6cll entender con el e¡emplo del divorcio que en ciertas Naciones no 
existía y luego se legisl6 en sentido contrqrio. 

Para el Maestro Arellano (13) el orden público en el Derecho
lntemacional Privqdo es un obstáculo que impide la soluci6n uniforme
de los conflictos de leyes • 

Lo que poro otros autores, N iboyet, entre ellos, es un remedio 
extraordinario, paro el Dr. A rellano García es un obstáculo, en rea• -
lidod es un enfoque distinto del problema, pero el resultado es el mismo, 
no aplicar lo norma extranjera. 

P'rez Verdfa (14) nos dice "La noci6n de orden póblíco inter 
nacional es contingente y variable y sufre las influencias del tiempo y 
del medio en que existe, estando sometida a una amplia interpretaci6n 
iudicial" • 

, Ya hemos comentado y ejemplarizado lo variable de la noción
y la fundamental intervención del Juez en la interpretación de la mis
ma. 

Para Quintín A lfonsin ( 15) "La funci6n esencial del orden 
público, consiste en lo siguiente: el Estado, en presencia de una rela 
ci6n turtdica extranacional, se excepciona de lo aplicación de la nor: 
ma regional que la rige para que dicha relaci6n no produzco determi'1_2 
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dos efectos contrarios a lo especrfico .. social de Estado; o, si parecie
ra mejor, impide que la relaci6n iurrdica extranacional produz.ca dentro 
de los ámbitos del Estado determinados efectos contrarios a lo especr- -
fico - social para lo cual excluye aplicaci6n de la norma regional. 

e loro que con las premisas tradicionales, el orden público de
pende fntegramente del Estado dentro de cuyos marcos se reduce y se -
agota, y que solo concurren a determinar su extensi6n y circunstancias 
estatales, principalmente las nece~idades del Estado". 

Por todo lo anterior concluimqs· lo siguiente: 

a) Hay que distinguir entre el orden pGblico interno de un Estado
y el orden pGbtico intemacional; 

b) La noci6n y aplicaci6n del orden público es mutante en el tiem 
po y en el espacio; -

c) Es más f6cil sentir el orden público que definirlo; 

d) la diversidad de las legislaciones internas de cada pars nos da
una diferente nocicSn de orden público para cada uno de ellos. 

En M'xieo el orden público no requiere sw invocado para no -
aplicar la norma extranjera, dado, el sistema territorialisto que impero 
en nuestro paTs, este aspecto lo trataremos en el capl\ulo quinto de es
ta t6sls. 
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CAPITULO V 

LEYES CONFLICTUALES DEL DERECHO MEXICANO VIGENTE 
REFERENTE A LOS TITULOS DE CREDITO. 
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Nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en -
su caprtulo VI del Título 1 llamado de la Aplicación de Leyes Extran 
jeras,es fuente de Derecho Internacional privado en la materia que ocu 
pa nuestro estudio. 

Por ser de importancia vital para esta Tésis, le dedicamos este
caprtulo a su análisis. 

"Art 252. la capacidad para emitir en el extran¡ero Titulos
de Crédito para celebrar cualquiera de los actos que en ella se consig
no ser6 determinada conforme a la ley del país en que se emita el trtu
lo o se celebre el acto. 

La ley mexicano regir6 la capacidad de los extranJeros para 
emitir títulos o para celebrar cualquiera de los actos que en ella se con 
signe dentro del territorio de la República" -

En el p6rrafo 1 o de este artrculo la capacidad para emitir en el 
extran¡ero o para celebrar cualquiera de los actos que se consignan en 
los títulos de crédito se rige por la ley del país en que se emita o cele 
bre el acto de dichos trtulos, es claro la disposición extraterritorial d; 
este articulo pues da vigencia a la ley extranjera, se aplica la norma
"Locus regit actum". 

E 1 segundo párrafo es totalmente lógico ya que si la emisión -
y celebración de títulos y actos celebrados en el extraniero le da la
competen cía a la ley extranlera los actos celebrados en la emisiSn de• 
tl\tJlos en ~xico &e aplico~ la ley mexicana. 

Veamos que ~ice dicha ley respecto a la capacidad: 

La ley Generol de Títulos y Operoclones de CréditoensutntJlo 
preliminar el articulo 3o nos dice: 

"Todos los que tengan capacidad legal paro contratar, confor
me o las leyes que mene iono el artrculo anterior podrcSn efectuor los ope 
ro.clones a que se refiere esta ley, salvo aquellos que requieran conse:' 
r:ión o autorización especial." 
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O sea en el articulo 2o menciona que los actos u operaciones -
que regula esta Ley se regir~n además de la misma por las· leyes especia 
les relativas o en su defecto por la egislac ión mercantil general, en s7; 
defecto, por los usos bancarios y mercantiles, y en su defecto de estos: 
por el Derecho común siendo aplicables en toda la República para los-

.. ~ fines de esto ley el código civil paro el Distrito Federal. 

Veamos quien tiene capacidad seqÚn lo legisloci6n mercontil,
aparte d .. los C'Omerdontes : Toda persono que seqÚn las leyes comuntS" 
tts Mb1' pt'lra C'Ontratar y ob1igarse. Y por último para los fines de es
t(I T~i1i!I f'sturlia.,.mos lo qu .. dke f'I ortrculo 12 del Códi~ civil para 
~t Dilltrito s:-,.d,ral: 

"Lrs leyflll mf'xÍC'anas induyendo las que se refieren al esta- -
do y ropttcidad de los personas, se aplican a todos los habitantes de la 
República, yo sean nacionales o extranjeros esten domiciliados en ella 
o sean transeuntes" 

Según el lle. AreUono (1) "el artrculo 12 tiene una gran am
plitud, no se cit\e al estado y capacidad de las personas, sino que rige 
toda la vigencia de las leyes mexicanas. Es un precepto de corte in
discutible territorialisto", sigue el autor" ••• que ha producido venta
jas pr&:ticas, por ejemplo : 

lo No se ha requerido la búsqueda de los textos legales de 
otros pa(s'es, lo que no es sencillo para las partes en juicio, sus· aboga
dos y los jueces • 

2o No se ha requerido la legislación ni la certificoc iSn de vi
gencia a dichos textos extranjeros. 

3o No se ha requerido la traducción de textos extranjeros con 
1a consiguiente intervenctcSn de peritos traductores. 

4o No se ha requerido investigar la interpretacicSn que en el -
país extranjero de origen se le ha dado al texto legal ajeno. 
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5o Se ha reducido lo necesidad de invocar el orden pGbltco 
y el fraude a la ley como medios de impedir, en ciertos ocasiones la -
aplicación de la norma jurfdtca extranjero nociva. 

60 La remisi6n ha perdido importancia como subterfugio para -
apliC"ar a toda C"OSta la norma jurrdtca nocional en substitución de la -
norma jurrdka extraniero t'Ompetente • 

7o FxPt>dita el sistema territorial lo odminlstraci6n de justicio, 
no hay dil'aci6n en la localizacl6n y conocimiento de la norma apltco
ble •11 

Reflexiona el maestro Arellono que a pesar de las ventajas ex
puestos el texto del artrculo 12 noesunadispé>slci6nperfec·tay que su '!_r 
minologia necesita una mayor preslci6n. 

Sin embargo se pronuncia por la conservaclcSn de la postura : .. 
territorial de dicho artrculo. 

Estamos de acuerdo en general con este estudioso del Derec:ho
porque a pesar de los criticado por la doctrina mexicana el artrculo tot'I 
tas veces mencionado, nos evito problemas que traen aparejados los ": 
conflictos de leyes. 

Como vemos el 2o p&rrofo del artrculo 252 de la Ley General -
de Ti'tulos y Operoc iones· de Crédito concuerda con los artfculos que he 
mos venido estudiando. También concuerda con el arttculo 1 de las : 
Convenciones de Panam6. 

Art 253 "Las condiciones esenciales para la validez de un 
ti"tulo de crédito emitido en el extranjero y de los actos consignados -
en él se determinan por la ley del lugar en que el tl"tulo se emite o el -
acto se celebro. 

Stn embargo, los tftu1os que deban pagarse en México son va-
Hdos sl llenan los requisitos prescitos por la ley mexicana, aún cuando 
seon irreQUlf'res ~onforme a lo ley del lugar donde se emitieron o se -
consign6 en eUos algún acto" 
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Este artrculo re quia los requisitos de validez por la ley del 
lugar de celebroci6n como una excepci6n o dicho reglo, el segundo -
p6rrofo le do ,,alidez a los tftulos que deban pagarse en México, si lle 
non los requisitos enunciados por lo ley mexicana. -

El maestro Arellano en su obra tontas ·veces citoda comenta 
al respecto que es uno excepci6n justiflcable que en forma benévolo -
otorga este pdrrafo del arttculo que estamos estudiando, al titular del -
documento (2) 

Siguiendo el mismo criterio que el artrculo anterior aplica la -
regla de lo ley del lugar de celebracitSn del acto, con lo visto· anterior 
mente en doctrino los autores Miaja de Muela, S~nchez Bustomonte, : 
Zavala y otros estan de acuerdo en el ler p&rrofo del precepto que es
tamos comentando. En cuanto a la legislacicSn internacional estudia
da concuerda también con : los Tratados de Montevideo en porte; con
el C&digo de Bustamante, sin tomar en cuento la importancia que éste
da a la autonomfa de lo voluntad; con el Convenio de Ginebra y con -
los Convenciones de Panomd en sus artículos 2 y 3. 

En su segunda parte como excepci6n a lo regla "Locus Regit -
actum" da validez al documento, si llena los requisitos de la ley mexi
cana sr ha de pagarse en lo RepGblica,yo vimos la importancia que en
este renAISn do la doctrina y to legislac16n internacional sobre solucidn 
al conf1icto de leyes en materia de documentos de crédfto. 

Artfculo 254. "Si no se ha pactado de modo expreso que el -
acto se rijo por lo ley mexicana, las obligaciones y los derechos de la 
emtsi6n de un trtulo en el extranjero o de un acto consignado en ''' -
si el tftulo debe ser pagado total o parcialmente en la República, se -
regiro por lo ley del lugar del otorgamiento, siempre que no seo contra 
rio ó los leyes mexicanos del orden público •11 

-

A este respecto el Or. Are llano García comento;. 11 Muy intere
sante resulta este precepto. En su primera porte da relevancia á la -
outonomra de lo vol untad. Los partes pueden pactar que el acto se rija 
por la ley mexicana. A falto del pacto expreso los efectos jurrdicos -
que se derivan de la emisión de un trtulo en el extranjero o de un acto 
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consignado en él se rigen por la ley del lugar del otorgamiento. 

Lo opltcact6n de la ley extranjera tiene un lrmite previsto e~-
presamente en esto disposictcSn : el orden público. · 

Es otinarfo la disposici6n que le asigno apltcoc16n o lo normo -
extranjera y senola el limite correspondiente consistente en el orden -
póbl ico" (3) 

Efectivamente consideramos atinado el precepto,puescómo hemos 
venido estudiando a lo largo del presente trobojo, desde su aparic icSn -
los títulos de crédito han servido poro transacciones Internacionales y 
no podemos coartar la libertad del comerciante al aplicar el criterio -
territorialisto del C6digo Civil vigente, por ló.gicaycomo lo vimos en
el caprtulo presedente tiene que limitarse la aplicaci6n de la norma ex 
traniera con el orden pGbl ico. -

En realidad el legislador da un giro completo al dejar a la vo
luntad de las partes el decidir cual serd lo ley que se va a aplicar si -
la ley del lugar de pago o la de otorgamiento para regir el documento. 

Como excepción, puesto que la ley no debe ser rfglaa,, y se- -
gÓn la expusimos estamos de acuerdo con el precepto que estamos comen 
~~. -

Art 255 "Los ti'hJlos garantizados con algGn derecho real so
bre los inmuebles ubicc.los en la RepGbJica, se regirdn por la ley mexi
cana en todo lo que se refiere a 1a garantra11 

• 

En el anterior arfl"culo se apliea la reglo 11 Lex rei sitoe11
, crite 

rio aplicado en los bienes inmuebles en nuestro demás 1egislaci6n, ple 
nomente justificado por el poder soberono que eierce un Estado sobre :: 
el territorio en que esto asentado. Adem6s consideramos muy acertado 
de parte de nuestra 1ey aclarar a que ley seº somete ·10 ga·rantra,' cuando 
es inmueble pues nO enco'ntramos en la legislaci~n internacional estudia 
do ningún precepto semejante~ -

Art 256 "Los plazos y formal tdades para lo presentocidn del -
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pago y el protesto del tl\ulo se regir6n por la ley del lugar en que ta-
l"s aC'tos deben proctlcoBe11

• 

El anterior ortrculo sigue el criterio 11 Locus Regit Actum11 paro
la forma y plazos del titulo. 

Con el sistema que hemos venido comentando en este capllulo,
vemos que el artfculo 256 esta de acuerdo con : Miaja de Muela, S~n 
chez Bustamante, Lazcano y Caicedo Castilla en lo que se refiere al :: 
protestop~oestounificacíolatec>rra .. la regla que se aplica al pago y
protesto. 

En cuanto a la legislacicSn para la solucicSn de conflictos, tam
bi'n es semejante a ; Tratados de Montevideo de 1889, en su artrculo-
26 en lo que se refiere al protesto; con el CcSdigo Bustamante eñ su ar
tfculo 263, én lo relativo al protesto y el artfculo 270 para los plazo,.. 
y formalidades; Tratados de M:>ntevideo de 1939 - 1940 en su artrculo-
30; en su arti'culo 8o del Convenio de Ginebray6ode'IQsConvenciones 
de Panam&. 

Art 2Sl "La adopcitSn de las medidas prescritas por la ley 
del lugar en que un trtulo haya sido extraviado o robado no dispensan -
ol'interesado de tomar las medidas prescritas por la P,esente ley st el -
trtulo debe ser pagado en el territorio de la Re,,Gblica". 

Rotiflca el anterior artrculo, el ,,.rrafo segundo del artrculo 
253 de la ley General de Tttulos y Operaciones de Cn~dito. 

El anterior precepto concuerda con : el artrculo 273 del C6df
go de Bustamante; el artrculo 31 de los Tratados de M>ntev1deo de 
1939 - 19.40; el artfculo 9o de lo Convenci6n de Ginebra y el ortrculo 
7de las Convenciones de Panom6. 

Art. 258 "Se aplicordn los leyes mexicanas sobre prescrip
cicSn y caducidad de las acciones derivadas de un título de crSdito alin 
<"UGndo hay.asidoemit'do en el extranjero ,si loocci6n réspectivase somete 
al eonórimiénto de los tribunales mexicaoos" En este precepto se sigue -
el criterio de "Lex Fori", yo comentamos en pdginas anteriores la bon
dad y lcSgica de este criterio, por lo que oos remitimos a lo ahi dicho. 
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Vemos que nuestras reglas de soluci6n al conflicto de leyes en
materia de trtulos de cÑdito, est6n inspiradas en lo general en la re-· 
gla "Locus Regit Actum11

, con las excepciones ya comentadas. ~s -
satisface casi en su totalidad, lo porque no es territoriallsta al extremo 
como el artrculo 12 del C6dig.> Clvtl para el Distrito Federal¡ 2o Agtlt 
za las operaciones de los tl\ulos de c"dlto para transacciones interna= 
cionales. 
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CONCLUSIONES 

1 .- En el debate sobre la terminologra a usarse para los Trtu-
los de Cn~dito nos tncltnamos por el uso de esta denominacicSn tradicio
nal. 

2 .- la capaddod relativa a Tl'tulos de Cr,dtto debe seguir en
moteria 'confUctual la regla de sola1ctcSn opllcable a la capacidad de,.. 
efercicto dentro de la materia civil. 

3 .- Las obligaciones que engendran los Trtulos de Cr4dlto de-
ber6n regirse por la ley del lugar donde surgen. 

4 .- En CGIO de tobo, extravio o destruccidn de un Tftulo de .. 
Cnfdito la ley aplicable deberd ser· la del lugar de . paa(>. 

5 .- Hoy que distinguir entre orden pGblico Interno de un Es- -
todo y orden ptibllco internacional; la nocicSn y apiicacicSn del orden -
pGblico es mutante en el tiempo y en el espacio; es mds f.Scil sentir -
el orden pGblico que definirlo y la diversidad de legislac tones, nos da
una concepc icSn diferente de orden pu"'bl ico para cada uno de ellos, 

6 .- Si no ~y norma in·ternaciónal para··1a solucicSn da un c·on-
flicto·de leyes, se debe de'áplicar lá clisjlosfc16n' interna. 

7 .- Es muy conveniente para la soluci~n del conflicto de leyes 
el que los Estados fomenten Convenios Internacionales al respecto, 
pensar en la unificacicSn de la legislacicSn de Tt'tulos de Cr&dito es uno
utopfa. 

8.- ScSlo en caso extraordinat1o debe aplicarse la ley extrar.o. 
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