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PROLOGO 

En la ~poca que vivimos es indispensable una idea el~ 

ra, del hecho econ6mico de la desvalorizaci6n del dinero, y 

sus consecuencias jurídicas, idea que en la presente tesis se 

recoge bajo el t!tulo 11 Los convenios y la inestabilidad mone

taria." 

La primera "v!ctima 11 de la depreciaci6n monetaria es 

la creaci6n jurídica denominada 11 dinero 11
, que a su vez reper

cute a las obligaciones contractuales. Contra todo ello rea~ 

ciona el derecho con normas jurídicas. 

¿En qu~ situaci6n se encuentran frente al er.vileci -

miento de la moneda, las partes vinculadas por obligaciones -

de dinero, de acuerdo a unidades monetarias que a la ~poca -

del cumplimiento han perdido parte de su valor? 

El problema jur!dico monetario referente a las alter~ 

cienes de la moneda y forma de pago de las obligaciones de d! 

nero, as! como los medios ideados para prevenirse de tal si -

tuaci6n, ha sido considerado y discutido desde la antigUedad 

por los juristas. 

En nuestro pais, las leyes y la jurisprudencia no han 

sido proliferas en este sentido, ni tampoco la doctrina. So-



bre este tema, hay mucho por decir. De all1 que pretenda co

mentar el alcance de la devaluaci6n monetaria en nuestro sist~ 

ma monetario, tema, de suyo, interesante y especialmente atr~ 

yente en la época en la que vivimos, en donde el Derecho, es

pecialmente en lo que respecta a las transacciones maneta -

rias, tiende a dar soluciones m~s justas y equitativas para -

que se pueda hablar de igualdad, conforme a los principios g~ 

nerales del Derecho. 

En esta tesis expongo en el primer capítulo, la evol~ 

ci6n hist6rica de la devaluaci6n monetaria. En el segundo, 

realiz6 un an!lisis general de la evoluci6n y concepto de mo

neda; sus diferentes clases desde la metálica hasta la moneda 

de papel, y su conversi6n en instrumento de política econ6mi

ca. En el tercer cap1tulo detallo y explico las principales 

clases de valor de las monedas, as! como las diferentes co -

rrientes doctrinarias. En el cuarto, expongo el nominalismo 

monetario, as! como el valor de la moneda, sus trascendencias 

y ventajas para las obligaciones dinerarias, as! como las cr! 

ticas vertidas por los principales detractores. En el cap!t~ 

lo quinto vemos como el hombre ha ideado medios para preveniE 

se contra los inconvenientes de las fluctuaciones del valor -

de la moneda recurriendo a diversas cl!usulas de garantia pr~ 

vistas en las relaciones contractuales. En el capitulo sexto, 

hago un anSlisis de diferentes figuras dentro de nuestro Der~ 

cho Positivo, y presento un ejemplo relativo a un contrato de 



Mutuo con Inter~s y Garantía Hipotecaria celebrado en d6lares. 

Es común observar c6mo la humanidad se dedica a puntu~ 

lizar sobre la pérdida del poder adquisitivo de su dinero sin 

dar soluci6n al problema. Esto es lo que me motivo a escribir 

sobre 11 LOs Convenios y la Inestabilidad Monetaria." El prop6-

sito de mi trabajo va dirigido a fijar, sumariamente, los pri~ 

cipios que señalan tratadi~tas monetarios al respecto. 

Me siento sinceramente obligado hacia las personas e -

instituciones que me permitieron tomar fuentes para la realiz~ 

ci6n de este humilde trabajo. 
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CAPITULO PRIMERO 

"EVOLUCION HISTORICA DE LA DESVALORIZACION MONETARIA" 

1.1. AMBITO EXTERIOR 

El problema de las alteraciones monetarias no es de -

nuestro tiempo; en todas las ~pocas los pueblos las han sufr! 

do. Sobre este particular eb necesario hacer un estudio den

tro de lo que es el .!mbito exterior, y su evoluci6n hist6rica, 

a saber: 

A).- En Roma 

B) .- En Grecia 

C).- En la Edad Media 

D) .- En la Edad Moderna 

E).- En la Revoluci6n Francesa 

F) .- El cataclismo de la Primera y Segunda Guerra --

Mundial. 

l . l. l. EN ROMA 

Es a partir del año 217, A.C. cuando el poder politice 

determina el valor de la moneda, basSndose en la facultad que 

le daba la "Ley Flaminia. 11 

"Segtin una costumbre practicada en toda la antigctedad, 

pero que alcanzG su extremo desarrollo en Cartago, el gobierno 
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Romano, emitía una moneda denominada "denarii" de plata, y 

otros de cobre cubiertos con una plancha de plata ••• en la 

época de Alejandro Severo, emiti6 una moneda denominada "dos 

tercios" y finalmente, bajo el reinado de Galeano no se veía 

mS.s que cobre plateado .•• 

"En la época de las perturbaciones de la guerra civil 

y de la gran crisis financiera, los Romanos parecen haber em-

pleado ilegal.mente la moneda de plata, al extremo de que una 

crisis monetaria acompañó a la financiera, y que la cantidad 

de piezas falsas o sin valor hicieron muy difíciles las tran-

sacciones. 11 

"Por m!s de un siglo prosiguieron las alteraciones rn~ 

netarias, bajo la mayoría de los reinados, tanto de monedas -

de oro, como de plata y cobre; a tal punto, que no parece ex~ 

gerado afirmar que a fines del siglo III, no exist!a m!s en -

el Imperio Romano una moneda cuyo valor rnet~lico correspondi~ 

se a su valor nominal."(l) 

(1) Trigo Represas F~lix Alberto. "La devaluaci6n monetaria". 
Revista y Anales de la Facultad de Ciencias Jur!dicas y -
Sociales de la Universidad de la Plata, La Plata, Argent! 
na, Torno XIX, Año 1960, p~g. 20 y 21. 
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1.1.2. EN GRECIA 

En Grecia la moneda que circulaba era el "dracma 11
, y 

fue en la época de So16n (595 años antes de nuestra era), que 

disminuy6 su valor en aproximadamente una cuarta parte; y en 

tiempos de Dem6stenes el dinero valía cinco veces menos que -

en la ~poca de Sol6n. Esto muescra que en esta etapa hist6r! 

ca ya presentaban raíces las alteraciones monetarias. (2) 

1.1.3. EN LA EDAD MEDIA 

En la Edad Media adquiri6 gran difusi6n el principio 

político de la moneda, afirm&ndose que su valor se fijaba ex

clusivamente por la voluntad del soberano, quien pod1a atri -

buir a la moneda el valor que le conviniese y que generalmen

te, excedía del real. El monopolio de la acuñaci6n como pre

rrogativa de la soberanía, permiti6 a los pr!ncipes la pr§ct! 

ca de rebajar las monedas clandestina o abiertamente, sea de

bilitando su título (contenido de metal precioso) o disrninu -

yendo su peso, o ambos a la vez, mientras se manten!a inalte-

rada su valor nominal. Las antigüas piezas amaneadas de bue

na calidad no solo fueron rebajadas, sino que se lleg6 inclu

so a prohibir su circulaci6n, y a imponerse su entrega oblig~ 

toria a las autoridades, contra el reembolso de las nuevas m~ 

nedas rebajadas. 

(2) Ibid., p&g. 20 y 21. 
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1 • 1 • 4 • EN Ll, EDAD MODERNA 

De la Edad Moderna a la Revoluci6n Francesa, no se 

present6 algfin cambio. Los que ocupaban el poder político i~ 

ponían el valor a la moneda dando lugar a un constante dese--

quilibrio monetario. Así por ejemplo, la libra en el mamen-

to de su creaci6n durante el reinado de Carlomagno, pesaba 

500 gramos de plata por moneda, y en la época de la Revolu 

ci6n en Francia no pesaba más de 5 gramos, de donde se convir 

ti6 en franco. (3) 

Se continuaba con la constante depreciaci6n monetaria. 

1.1.5. EN LA REVOLUCION FRANCESA 

Bn la Revoluci6n Francesa se produjo un fen6meno, m§s 

grave: el emisionismo exagerado de billetes de Banco, que ha

bría de provocar la caída de las monedas. Tal fue por ejem -

ple, la desastrosa experiencia de los billetes denominados 

los 11 Asignados 11
, que fue papel emitido por el gobierno de la 

Revoluci6n Francesa. 

En 1796 debido a la enorme cantidad emitida, tales bi 

(3) Garc1a Mart1nez Gerardo. El Derecho y las Alteraciones 
Monetarias. Revista; Foro de M~xico. No. 81. Diciembre 
1959., p1ig. 22. 
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lletes perdieron todo su valor y fueron quemados a montones -

en las calles. 

Como se desprende de lo expuesto se continuaba con la 

constante depreciaci6n monetaria. Sin embargo, en el siglo -

XIX,salvo excepciones, hay una relativa estabilidad en Fran 

cía, Alemania, Inglaterra y Suiza, pa!ses que no recurrieron 

a la desvalorizaci6n de la moneda, y si ésta se depreci6 en 

algunos momentos, pronto volvi6 a la par; Austria, Rusia, It~ 

lia, en cambio no tuvieron moneda que inspir~ra confianza. 

En los Estados Unidos, pese a la fuerte baja experi -

mentada con motivo de la guerra civil, la magnifica prosperi

dad econ6mica de que gozaba el pa!s evit6 que se produjeran -

mayores trastornos, y prueba de 6sto es la moneda que emiti6 

de emergencia en el año de 1862 y 1864, conocida como "Green-

backs."(4) 

l. l. 6. EL CATACLIS~:O DE LA PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

El cataclismo originado por la primera guerra mundial, 

trajo consigo la caída de las divisas. No obstante, para fi-

(4) Nussbaum Arthur. Derecho Monetario Nacional e Internaci~ 
nal. Edit. Arayíi. Buenos Aires. 1954. pág. 11. 
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nales de la segunda década del presente siglo, se observa en 

la post-guerra cierta estabilidad, a saber: la moneda France

sa s6lo tuvo 1/5 parte de su valor anterior, la Bulgara 1/25, 

la Rumania casi 1/40, cifras estas que aan fueron superadas -

por la moneda Alemana que se estabilizó a raz6n de 3.000 Mi -

llenes de marcos por cada Reichsmark. 

La segunda guerra mundial provocó, con mayor agudeza, 

el fen6meno de la caída de divisas. Es la entrada a la era -

de los grandes procesos inflacionistas. 

Ocurre, que el Pr1ncipe Falsificador de la Edad Media 

no ha cambiado su forma. En el Estado Moderno, con el descu

brimiento del papel moneda, continOan las manipulaciones mon~ 

tarias, a través de ernisionismo exagerado, revaluaciones de 

oro, ajustes de equivalencias monetarias, nivelaci6n de las -

monedas, fondos de igualaci6n, y estabilizaci6n, control de -

cambios extranjeros, etc. Les efectos son mucho m!s perjud! 

ciales pues generan una profunda perturbaci6n en los campos -

jurídicos, econ6mico, financiero y social. 

1.2. AMBITO NACIONAL 

El sistema monetario mexicano y la cotizaci6n intern! 

cional de la unidad monetaria han experimentado en el curso -

del ·1Htimo siglo muchos e importantes cambios. Los principa-
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les cambios del sistema monetario mexicano, y la evoluci6n 

del valor internacional del peso, se libraron a saber: 

1.- El bimetalismo que adoptamos del r~girnen colonial 

a ra!z de la Independencia en 1821, y que Ju~rez ratific6 en 

1867, se caracterizaba en una relaci6n de I: 16.5 entre el 

o.t.·o y la plata, o sea una onza de oro por 16.S onzas de plata. 

El peso tenía asignada una equivalencia de 150 ce11tígramo_s de 

oro puro o su equivalencia en plata con un contenido de 24.75 

gramos. Corno el d6lar estadounidense tenía una equivalencia 

tarnbi~n de 150 centígrarnos de oro puro. La paridad cambiaría 

entre el peso y el d6lar era de I;I, empero las monedas de -

oro desde la colonia circulaban en menor proporci6n que los -

pesos plata, desproporci6n que se agrav6 durante los primeros 

50 años de la Independencia debido a que las guerras cent! -

nuas ocasionaron que las monedas de oro fueran objeto de ex-~ 

portaci6n. La cotizaci6n internacional de la plata en t~rmi

nos de oro a partir de 1873, empez6 a descender y como el pe

so plata se cotizaba en el mercado internacional, la paridad 

I:I del peso d6lar empez6 a cambiar en perjuicio del peso pl~ 

ta en proporci6n al descenso del valor del metal blanco que -

contenta cada peso, pero a partir de 1873 se sucedieron en 

forma paralela estos hechos: en la medida que las monedas de 

oro cesaban de circular en el pa!s, el peso plata las susti-

tu!a en la circulaci6n, a la vez que la cotizaci6n de la pla

ta empez6 a devaluarse con relaci6n al oro y al d6lar, as! --
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como frente a otras monedas de demanda internacional (libros, 

francos) expresados en oro. Ahora bien, como el d6lar canse! 

vaba su equivalencia de 150 ccnt!gramos de oro puro, la coti

zaci6n del d6lar en peso plata ernpez6 a subir, a lo que es 

igual, el peso comenz6 a perder valor en proporci6n al desee~ 

so de la cotizaci6n de plata frente al d6lar. (5) 

2.- La relaci6n de 1;16.5 que rigi6 entre el oro y la 

plata hasta 1873, en el año de 1903 ya se había alterado a 

1.32. Al caer el valor de la plata a la mitad respecto al 

oro y al d6lar, en Marzo de 1905, el gobierno fij6 la paridad 

de dos pesos por un d6lar, efectu~ndose la primera gran deva-

luaci6n. Esta paridad subsisti6 hasta 1913. 

3.- De 1913 a 1916, como resultado de la Revoluci6n -

Mexicana se origina la emisi6n de gran cantidad de papel man:_ 

da, tanto de los Bancos Privados emisores como de los dife -

rentes jefes revolucionarios. Esto gener6 la desaparici6n de 

la moneda met!lica de la circulaci6n y la depreciaci6n de es-

te papel. 

4.- Restablecida la paz y el orden constitucional a -

(5) Torres Gaytán Ricardo. Un Siglo de Devaluaciones del pe 
so Mexicano·, Edit. Siglo Veintiuno, 2a. Ed., México, 
1982, pág. 20. 
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principios de 1917, empez6 a surgir la circulaciSn metálica 

de oro y plata, y el panorama cambi6 hacia una situaci6n in -

versa. El Presidente Venustiano Carranza pudo establecer el 

patr6n oro en octubre de 1918, devolvi~ndole al peso su equi

valencia de 75 cent!grarnos de oro puro de 1905, con libre ci~ 

culaci6n, acuñaci6n y fundici6n, con el poder liberatorio 

ilimitado ••• 

Se aceler6 la acuñaci6n de monedas de oro y d3 plata 

(~stas en calidad de monedas secundarias con poder liberato -

ria limitado), a fin de satisfacer las necesidades de la act! 

vidad econ6mica con circulante met&lico, sin billetes ni cré

dito bancario. 

A partir de 1921, a causa de la crisis econ6mica mun

dial, que caus6 la disminuci6n de nuestras exportaciones, co~ 

secuentemente empezaron a escasear las monedas de oro por 

atesoramiento y exportaci6n, y fueron sustituidas por moneda 

plata cuyo valor intr!nseco era inferior a su valor nominal. 

A partir de 1922, legalmente habia patr6n oro, pero en reali

dad imperaba el patr6n plata, (6) 

A consecuencia de esta situaci6n a partir de 1922, el 

(6) Ibid., plig, 21. 
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tipo de cambio respecto al d6lar empez6 a elevarse a medida -

que el oro desaparecta de la circulaci6n y los pesos plata -

sustituían al oro. En los años 192B y 1929 había dos escalas 

de precios para las mercancías y dos tipos de cambio, uno a -

la par en oro y otro en plata. 

En julio de 1931, se desmonetiz6 el oro, habilitando 

a los b:!.lletes del Banco de M~xico y a las monedas de plata -

de un peso co~o únicos medios de pago. Pero, los billetes s§ 

lo eran de aceptaci6n voluntaria, excepto para las oficinas -

públicas que estaban obligados a recibirlos ilimitadamente; 

en cambio los pesos plata ten1an poder liberatorio ilimitado, 

en tanto que las monedas fraccionarias de plata ten1an poder 

liberatorio limitado a 20.00 pesos. 

A consecuencia de la acuñaci6n del oro, el valor in -

ternacional del peso plata se devalu6 autom!ticamente y el g~ 

bierno dej6 la deterrninaci6n del tipo de cambio del peso al -

libre juego de la oferta y demanda en el mercado de cambios, 

con el objeto de observar el nivel que adquir!a, de acuerdo -

con las fuerzas del mercado y tomar este nivel como base para 

fijar la nueva paridad, hecho que ocurri6 en diciembre de 

1933, cuando el Banco de M~xico fij6 el valor del d6lar a 3.60 

pesos, realizándose la segunda devaluaci6n del peso. Este es 

el antecedente en nuestro país del sistema de cambios flexi -

bles. 
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s.- Como el Banco de México, creado en 1925, no había 

logrado acreditar el billete en la circulaci6n, las necesida

des de numerario se venían cubriendo desde 1922, con pesos 

plata y sus denominaciones fraccionarias. (7) 

Pero en 1935, el precio de la plata en el mercado in

ternacional subi6 en tal proporción que el valor intrínseco -

del peso super6 el de su valor nominal. Los pesos empezaron 

a exportarse o eran objeto de atesoramiento o de especulación. 

Para solucionar esta situaci6n, el gobierno desmoneti 

z6 los pesos plata y constituyó con ellos una reserva; y, de-

clar6 que los billetes del Banco de M~xico ten1an poder libe-

ratería ilimitado; pero convertibles en pesos plata. 

Con ~stas medidas, se logró erradicar los constantes 

problemas causados por las alteraciones de la relaci6n entre 

el oro y la plata oblig~ndonos a establecer ya el patr6n pla

ta, ya el patr6n oro. (8) 

6.- En 1936, mediante una enmienda a la ley monetaria 

(7) !bid., p~g. 22. 

(8) !bid., p~g. 23. 
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se eli.min6 toda relaci6n met&lica con el peso como unidad mo

netaira. Esta erunienda cambi6 el sistema monetario basado en 

el metalismo para sustituirlo por el patr6n libre, en el cual 

el circulante quedaba constituido por dinero fiduciario, des

ligando as! el sistema monetario de cualquier metal, por lo -

que el valor interno y externo de la moneda dependerían en el 

futuro b~sicamente del manejo de la pol1tica monetaria. Se -

inici6 as1 una nueva etapa en la materia. En el futuro ya no 

serían las alteraciones de las relaciones entre los metales -

preciosos, lo que nos causar!a problemas cambiarías; en su l~ 

gar los problemas monetarios ser!an causados por el exceso de 

emisi6n de billetes. Pero a la vez terminaba la etapa de la 

inelasticidad monetaria propia de los sistemas monetarios me

t§licos, los que a cambio de dicha inelasticidad tenían la -

ventaja de darle seguridad y estabilidad a la moneda. A par

tir de 1935, tendriamos una situaci6n inversa con el dinero -

fiduciario que permitir!a darle elasticidad suficiente al si!_ 

tema monetario, a bajo casto, aunque a costa de la seguridad 

del peso. 

Pero, en 1936, nuestra balanza comercial empez6 a se_E. 

nos adversa. En 1937, hay un descenso de las exportaciones. 

El Banco de M~xico sostuvo la paridad de 3.60 pesos. La pol!. 

tica social del gobierno del Presidente C&rdenas, ocasion6 f~ 

ga de capitales. Ante esto el Banco realiz6 parte de las 

existencias de plata (35 millones de onzas) • 
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Empero, la expropiaci6n petrolera en Marzo de 1938, -

gener6 una cuantiosa exportación de capitales que ocasion6 

una disminución de la reserva que imposibilit6 sostener la p~ 

ridad de 3.óO pesos. Esto di6 lugar a que por segunda vez se 

dejara en libertad ea tipo de cambio para que las fuerzas del 

mercado detenninara la nueva paridad de equilibrio. En sus -

fluctuaciones la paridad llcg6 a 5.99 pesos desde Agosto de -

1939, hasta mediados de 1940, fecha en la que, con motivo_de 

la segunda guerra mundial, se registró el retorno de capita-

les hacia nuestro pa1s y el tipo de cambio empezó a bajar. 

Entonces el Banco de M~xico fija el cambio de Octubre de 1940 

a 4.85 pesos por dólar, ocurriendo en definitiva la tercera -

devaluaci6n del peso mexicano ••• 

En los años 1948-1949 se suceden dos devaluaciones m&s. 

La primera a consecuencia del descenso que suf ri6 la reserva 

monetaria que habíamos adquirido durante la Segunda Guerra 

Mundial, debido al retorno de capitales hacia el exterior, se 

sum6 la demanda de importaciones por la guerra y las requeri

das por el proceso industrial que se realiz6 a partir de la 

posguerra. Debido a esto, el gobierno en 1948 abandona la p~ 

ridad de 4.85 pesos, dejando en libertad el valor internacio

nal del peso, que despu~s de un año se cotizaba alrededor de 

7.34 pesos. A mediados de Junio de 1949 el gobierno oper6 -

otra devaluaci6n al fijar oficialmente el tipo de cambio de -

B.65 pesos. 
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En 1954, sorpresivarnente, la paridad fue elevada a 

12.50 pesos. 

La paridad de 12.50 pesos se sostuvo hasta Agosto de 

1976, aunque a trav~s de 22 años se volvi5 artificial e inso~ 

tenible, ya que el saldo anual desfavorable de la cuenta co -

rriente de la balanza de pagos que era en 1960 y 1970 de 

300.5 y 945.9 millones de d6lares respectivamente, pas6 a 

3692.9 millones en 1975 increment~ndose aún m~s en los prime

ros nueve meses de 1976. 

"Estos déficit fueron cubiertos mediante cuantiosos -

y crecientes préstamos pGblicos y privados del exterior, y la 

aceptaci6n de capitales extranje~os como inversiones directas, 

sin limites ni condiciones, lográndose la estabilidad cambia

ría, ligada a una moneda inestable, a un alto costo social, -

monetario y pol!tico, que se tradujo en una mayor dependencia 

externa, ya no s6lo en lo comercial sino en lo tecnol6gico y 

financiero." (9) 

A fines de Agosto de 1976, se efectu6 la sexta devalu~ 

ci6n del peso al suspenderse la paridad de 12.50 y dejando que 

(9) Ibid., p&g. 23 y 24. 
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la cotizaci6n la determinaran las libres fuerzas del mercado 

de cambios, (1 O) 

Las devaluaciones sufridas de 1976, hasta llegar a 

la fluctuaci6n actual, son las siguientes: 

1.- Con Luis Echeverr!a Alvarez. 

Agosto 1976 

Septiembre 197 6 

Octubre 1976 

Noviembre 197 6 

2 .- Con Jos~ 

Diciembre 1976 

Diciembre 1977 

Diciembre 1978 

Diciembre 1979 

Diciembre 1980 

Diciembre 1981 

Enero 1982 

Junio 1982 

(10) Ibid., p!ig, 24. 

L6pez 

12.50 

19.70 

25.40 

22.07 

Portillo 

19.95 

22.73 

22. 72 

22. 80 

23.26 

26.23 

26. 71 

•48.00 
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3.- Con Miguel de la Madrid. 

Diciembre lo. 1982 70.00 

Diciembre 31 1982 148.50 

Diciembre 1983 161. 35 

Diciembre 1984 179.35 

Enero 1985 197.70 

Febrero 1985 202.49 

Marzo 1985 208.38 

Abril 1985 215.10 

Mayo 1985 221. 61 

Junio 1985 227.49 

Julio 1985 280.75 

Agosto 1985 290.30 

Septiembre 1985 303.40 

Octubre 1985 319,00 

Noviembre 1985 338.80 

Diciembre 1985 368. 20 

Enero 1986 401. 90 

Febrero 1986 435.90 

Marzo 1986 470,40 

Abril 1986 501. 60 

Mayo 1986 534.20 

Junio 1986 571. 40 

Julio 1986 627.60 

Agosto 1986 690.10 

Septiembre 1986 7 46. 60 
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Octubre 1986 800.70 

Noviembre 1986 855.30 

Diciembre 1986 915.10 

Enero 1987 978.40 

Febrero 1987 1047.40 

Marzo 1987 1121.10 

Abril 1987 1187. 60 

Mayo 1987 1256.60 

Junio 1987 1348.50 

Julio 1987 14).5. 90 

Agosto 1987 1488.80 

Septiembre 1987 1565.50 

Octubre 1987 1637.60 

Noviembre 1987 1754.20 

Diciembre 1987 2209.70 

Enero 1988 2216.70 

Febrero 1988 2276.50 

Marzo 1988 22Rl.OO 

Abril 1988 2281. 00 

Mayo 1988 2281.00 

Junio 1988 2300.00 

Julio 1988 2300.00 

Agosto 1988 2300.00 

Septiembre 1988 2300.00 

Octubre 1988 2300.00 

Noviembre 1988 2300.00 
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4. - Con Carlos Salinas de Gortari. 

Diciembre 1988 2300.00 

Enero 1988 2331.00 

Febrero 1989 2359.00 

Marzo 1989 2390.00 

Abril 1989 2418.00 

Mayo 1989 2451.00 

Junic.i 1989 2481.00 

Julio 1989 2512.00 

Agosto 1989 2543.00 

Septiembre 1989 2572.00 

Octubre 1989 2604.00 

Noviembre 1989 2654.00 

Diciembre 1989 2682. 00 

Enero 1989 2716.00 

Febrero 1990 2744.00 

Marzo 1990 2783.00 

Abril 1990 2802.00 

Mayo 1990 2826.00 (11) 

Con estos antecedentes generales he proporcionado una 

idea del valor del peso frente al d6lar. En los Gltimos cien 

años, queda de manifiesto que desde el periodo de lrxEpen:lencia 

hasta nuestros d!as nuestra moneda ya estado en constante de-

preciaci6n. 

(11) Fuente: Banco de M~xico. Paridades de mercado. Las.co
tizaciones de 1985. 
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CAPITULO SEGUNDO 

"REVISION DEL CONCEPTO DE MONEDA" 

2,1, CONCEPTO TRADICIONAL DE LA MONEDA 

Para comprender mejor la evoluci6n operada en el cam

pa monetario se impone revisar los conceptos y conocimientos 

difundidos sobxe esta materia. 

Las voces 11 moneda 11 y ºdinero" se usan cor.to equivalen

te en el lenguaje coman y en el técnico, pero en este <lltimo, 

se da a la vez dinero una si9nif icaci6n que abarca todas los

rnedios de pago que sirven a la circulaci6n de los bienes, y a 

la voz moneda, un concepto mSs restringido que, si no se lim! 

ta a las piezas rnet&licas acuñadas, tampoco llega mSs allS de 

lo que entiende por moneda papel. 112) 

La moneda fue hist6ricamente la primera realidad en 

torno a la cual se forjaron las teor!as juridicas y econ~mi -

cas del dinero, pero en conjunto se utilizar!n indistintamen

te ambas expresiones, ya que el empleo de una o de la otra -

bastará para dar idea de si se utilizan como equivalentes o 

como género {dinero) o como especie {moneda), en ciertos ca -

sos. 

112) García Mart1nez, Gerardo, ob. cit., pSg. 33, 
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Tradicionalmente se han atribuido a la moneda tres 

funciones principales, a saber: l} La de instrumento de carn-

bios: 2} La de medida de valor o de precio, patr6n de todos -

los dem~s bienes, que se evalOan en t~rminos de moneda: 3) La 

de instrumento leqal de pago, dado su poder cancelatorio de -

todac las deudas, la cual viene a ser su funci6n juridica. 

Es conveniente señalar que para Arist6teles, citado -

por Antezana Paz, la moneda es.... "Una mercanc!a intermedia

ria que sirve para facilitar los cambios. 11 (13) 

Por su parte, Irvin9 Fisher define al dinero diciendo¡ 

que es aquello que es susceptib~e de ser universalmente acep

tado en cambio de bienes econ6micos." (14) 

El maestro Bertr~n Nogaro, afirma que; "La moneda es 

un objeto comanmente aceptado en los cambios no por ~l mismo, 

sino como objeto de cambiarlo ulteriormente a su vez." (15, 

(13) Arist6teles, la Política, Torno I, Cap. III, 1943, pl!q. 
13. 

(14} Citado por Lester v. Chandler, Introducci6n a la Teor1a 
Monetaria, Edit. Fondo de Cultura Econ6míca, México, --
1952, pllq. 73. 

(15} Ibid, pliq. 74. 
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2.2. EVOLUCION DEL CONCEPTO 

"Refiriéndome a la evolución de la moneda, es necesa

rio remontarnos hasta las comunidades primitivas, donde los -

individuos se otorgaron rec!procamente regalos obedeciendo a 

la simpatta o al temor, cuando alguien cede el bien sup~rfluo 

en compensación del que preferente desea, consecuentemente se 

opera el nacimiento del trueque, así la d~diva recíproca con! 

tituye la etapa anterior al trueque, y el trueque es la !ase 

que procedió al cambio indirecto. A este respecto, Helfferich 

expone que • • "El trueque puede haber nacido de la manera si

guiente; entre iguales, por ejemplo, entre quienes mutuamente 

se visitan, las dgdivas hallaron su complemento en donaciones 

en reciproca correspondencia y la misma costumbre que postuló 

los regalos en retorno de los recibidos, establec!a una rela-

ci6n necesaria entre d&diva y contradádiva, que es donde des -

cansa el puente que conduce al trueque." {16) 

"Los pueblos cazadores atribuyeron la funci6n de mone

da a las pieles y las armas, los pastores al ganado, principal 

mente al buey, la vaca y la oveja, y las comunidades agrícolas 

invistieron de tal categor1a a algunas semillas, como trigo, -

ma!2, cebada, avena, cacao, otros productos agr!colas, a va --

(16) Lester V. Chandler. ob. cit., p!ig. 132. 
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ríos animales domt?sticos y aQn a los esclavos." 

"Generalmente se juzga que el trigo y el maíz fueron 

los primeros medios de pago que poseyeron aceptaci6n univer -

sal. Las pueblos primitivos asinismo usaron cono Moneda di -

versos bienes que seleccionaron, a los unos, por su utilidad 

como adorno, a los otros por el servicio que prestaran como -

implementos de trabajo o materia prima para la alimentaci6n -

o el vestido, as! debo de concluir que fueron los primerOs rn~ 

dios de cambio utilizados como moneda. 11 (17) 

2.2.1, MONEDA METALICA 

Con el incremento demogr&fico, del progreso en la té~ 

nica de trabajo y en la estabilidad política los individuos 

satisfacieron sus necesidades logrando algún remanente, en 

ocasiones tan grande que cambiarlo por trigo, maíz o cacao h~ 

br!a sido inc6modo, a veces pequeño, así que buscaron un bien 

que facilitara las grandes y pequeñas transacciones, y halla-

ron el metal oro, ya que reunía requisitos tales como divisi-

bilidad, perdurabilidad, apariencia constante y fácil trans -

porte, despu~s el cobre, y más tarde la plata y a la postre -

(17) Franklen Antezana Paz, Moneda y crédito. Cambios Ex -
tranjeros y Estabilizaci6n. Edit. Am~rica, M~xico, 1941, 
pág. 28 y 29. 
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el hierro, (18) 

Al principio generalmente el buey sirvi6 de base para 

determinar el peso del lingote oro que ser!a su equivalente. 

As!, en la edad de Homero, el talento, de oro, pose!a una de~ 

sidad de 130 gramos y también se denominaba "bueyº para cert,! 

ficar su valor. 

"También el niquel, el hierro, el estaño y el platino 

fungieron como material monetario. El cobre tiene aplicaci6n 

en las aleaciones con oro y plata para imprimir mayor dureza 

a las monedas hechas de estos metales. Exceptuando el hierro, 

todos los metales citados se gastan poco por el uso, son du -

ros, maleables y fácilmente divisibles." {19) 

En un principio los metales circularon en forma de 

lingotes, de peso y ley diversos que se determinaban censo 

rialmente por los cambistas; m4s tarde intervenio la balanza 

para medir la densidad. A fin de evitar la repetici6n del en 
saye y peso de los lingotes, los comerciantes que practicaban 

es tas operaciones certificaron, mediante signos impresos en -

los mismos, a su ley y su densidad. Posteriormente el Estado 

asumi6 la funci6n del comerciante la acuñaci6n de la moneda. 

(20) 

(18) J. Laurence Laughlin, A new Exposition Of Money, Credit 
and Prices. Tomo a. Chicago, Illionois, The University 
of Chicago. Press 1931, p~g., 3, 

(19) Lester v. Chandler. ob. cit. p~g. 135, 
(20) Franklin Antezana Paz, ob, cit., p!gs. 41 y 42. 
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Algunos estiman que las primeras monedas acuñadas 

aparecieron en Lidia, país del Asia menor, era una mezcla de 

oro y plata, de forma ovoide, marcadas con algunas rayas y -

tres punzones. Roma propag6 la moneda por todo el mundo con~ 

cido hasta entonces. (21) 

"Para que la moneda pudiese desempeñar correctamente 

sus funciones, era necesario que fuera estable, o al menos -

tan poco variable o tan regularmente variable, como fuese po-

sible para la mayor estabilidad de los precios. Por eso el -

oro pas6 a ser la moneda por excelencia pues aunque sujeto a 

fluctuaciones, como toda mercanc!a, su valor en el transcurso 

de períodos breves de tiempo perrnanec!a en general casi inva-

riable." (22) 

2.2.2. MONEDA DE PAPEL 

Del oro se pas6 a la moneda de papel, documento que -

representaba exactamente la cantidad de oro en ~l descripta, 

que se depositaba en los Bancos , y que constitu!a un titulo 

de crédito o promesa de pagar la suma de dinero indicada en 

el mismo. Más tarde se descubri6 que s6lo excepcionalmente -

(21) García Martínez Gerardo. ob. cit., plig. 35. 

(22) Ibid., p&g. 35. 
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se reclamaba el oro representado por los billetes. El desa -

rrollo de la era industrial, provoc6 para permitir la finan -

ciaci6n de operaciones comerciales a término, la moneda de p~ 

pel fiduciario, que aunque careciendo de garant!a en metálico 

en la exacta proporci6n, se asent6 en la confianza de que se-

ría convertida al igual que la moneda representativa. {23) 

La moneda de papel ya no represent6 exclusivamente -

oro, sino otros bienes (garantizad9s por pagar~s u otros doc~ 

mentas comerciales) capaces de ser transformüdos a su vez en 

oro, en cualquier momento. 

ºLos billetes sujetos a reembolso tenían un doble ca

r.ácter: eran simples signos monetarios, cuando desempeñaban -

en la circulaci6n sus funciones propias; pero eran tambi~n t! 
tules de cr~dito respecto del emitente (el Estado instituto -

emisor), en cuanto su tenencia constituía un t!tulo para exi

gir su reembolso~ La inconversi6n o curso forzoso s6lo inci

di6 sobre la moneda en cuanto ºT!tulo de Cr~dito", o sea en 

las relaciones entre tenedor y emitente, pero no en cuanto a 

sus funciones propiamente monetarias, o sea en las relaciones 

entre el tenedor y los terceros." (24) 

(23) Ibid., pligs. 35 y 36, 

(24) Ibid., plig. 36. 
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2.2.3. PAPEL MONEDA 

Cuando el Estado crea el papel moneda da la raz6n - -

conjunta a tres teorías, a saber: 

Teoría Estatal; sostiene que 11 El Estado es el que re

viste a la moneda de curso legal, es decir, de aceptaci6n 

obligatoria para cancelar créditos y deudas. 

Teor!a de la Cartalidad; sostiene que "La caracterís

tica de la moneda o dinero est~ en su cartalidad, entendién-

dese por tal la independencia creada por el ordenamiento jur!' 

dice de su valor con respecto a la materia de las piezas, da~ 

do a entender que le da un valor absolutamente independiente 

de la materia del billete. 

Teoría de la Unidad Ideal; Sostiene que "La especia -

lidad del dinero consiste en que no se determina por unidades 

de volumen, sino que se da y recibe atendiendo solamente a su 

relaci6n con una determinada unidad de valor (peseta, peso, -

marco, franco), es decir, como una equivalente múltiplo, o -

submúltiplo de esta unidad, pues cifra su valor con relaci6n 

a la unidad fundamental del sistema monetario. (25) 

(25) Flores Micho Rafael. Desvalorizaci6n Monetaria y sus -
Repercusiones en el Derecho Civil. Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario, No. 540, Septiembre-Octubre, Ma -
drid España., Año 1980., p~gs.1039 y 1040. 
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Esto significa que las teorías expuestas con antela -

ci6n encierran una parte de verdad y no se contradicen, pues 

califican la realidad desde distintos puntos de vista. 

"Aparece as!, el papel moneda, que el Estado emite 

din garantía alguna y que circula, pese a su carencia de efe~ 

tivo valor, mediante el curso forzoso y el poder cancelatorio 

que el Estado la atribuye; ya que precisamente, una de las 

consecuencias de más significación del curso forzoso en el 

campo jurídico, consiste en la no alteraci6n del valor nomi -

nal del billete (no obstante la depreciaci6n monetaria que es 

su fiel compañera), ni de su carácter monetario, con pleno v~ 

lar cancela torio por su importe escrito." (26) 

2,2,4. LOS MCDIOS DE PAGO 

"Correlativa en la idea de la emisi6n de papel moneda 

en mayor escala que el encaje metálico, fue la de abrir créd! 

tos en cuentas corrientes movilizables mediante cheques, lo -

que en realidad importaba una emisi6n privada de moneda sin -

respaldo alguno circulaba paralelamente a la oficial. P.ubo -

sin embargo que esperar mucho tiempo, para que los economis -

tas se dieran cuenta que junto al oro y los billetes, coexis-

(26) García Mart!nez Gerardo, Ob. cit., p!i.g. 37, 
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tian como "medios de pago" los dep6sitos bancarios los que -

también fueron comprendidos entonces dentro de tal concepto, 

por eso, en la econom!a actual, el dinero está constituido 

por billetes y cr~ditos bancarios. 

Advertida la interdependencia entre los "medios de p~ 

90 11 y el monto de las transacciones, se lleg6 a l~ conclusi6n 

de que los precios dependian en gran parte de las oscila~io -

nes, que se produc!an en la cantidad de medios de pago. El -

valor del dinero es entonces, su poder adquisitivo, y el pe -

cer adquisitivo el reflejo de los precios, y as! se plantea -

un nuevo fin en la pol!tica monetaria, conseguir el dominio -

sobre los precios y determinar los precios de modo que se h~ 

ga posible un aprovechamiento pleno de las energ!as producti

vas nacionales y se garantice un máximo de ocupaci6n. (27} 

2,2,5, LA MONEDA SERVICIO PUBLICO 

Llega el tiempo en que la mayor!a, los pueblos se li

beran del patr6n oro y la moneda pasa a ser considerada como 

un 11 Servicio Públicoº a cargo del Estado, que ha de aumentar 

o restringir los 11 medios de pago" en circulaci6n el encaje en 

oro de los mismos, en los países que no abandonaron completa-

(271 !bid,, pSgs. 37 y 38. 
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mente el patr6n oro en relaci6n a las modificaciones experime~ 

tadas en el nivel de los precios, para obtener un control so -

bre estos. Buscando la estabilizaci6n de la moneda se hab1a -

propugnado por vincular el patr6n monetaria al valor de los -

precios de consumo y no al del metal; esto es, 131 11 patr6n tab.!!_ 

lario" o "tabular standard" transfiere a las mercaderías la 

funci6n de coman denominador de los valores y se fijan los pr~ 

cios en números indices. (28) 

El maestro Alejandro Bunge sostiene que ºSi el valor -

del oro o de cualquier moneda, medido en productos varía de 

una época a otra y de uno a otro país, y pueden ser conocidas 

esas variaciones, ha de encontrarse en ese mismo conocimiento, 

el medio de corregir las oscilaciones del valor del producto -

oro o del objeto de la moneda, referido a las demás coses de 

cambio frecuente, y en consecuencia, el medio de hacer de la 

moneda una unidad constante de valor." (29) 

El autor Marshall sostiene que "Un index - Nurnbers 

oficial, (nOmero oficial) que representase los movimientos de 

los precios de los artículos mSs importantes, pueden estable -

cer las bases para una unidad de poder adquisitivo general, en 

(28) S.N. Poll'.tica Monetaria. El Poder de Compra de la Mone
da se Impone. Edit. Arayn. Argentina, 1933. p&g. 39. 

(29) Ibid., p&g. 39. 
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cuyos términos pueden expresarse las obligaciones a largo pl~ 

zo, por el libre consentimiento de ambas parte, en términos -

de la unidad tipo en vez de moneda. De esta manera el nivel 

de los precios se mantendría constante, mediante la modifica

ci6n, segtín las necesidades, de la cantidad de "medios de pa

go", vale decir en suma, que la moneda viene a ser adminlstr!!_ 

da por el gobierno, por intermedio generalmente de sus Insti

tutos de Emisi6n o Bancos Centrales, que fueron los encarga -

dos de defender el valor de la 111oneda o de evitar las influe!! 

cias de sus oscilaciones en los precios." (30) 

2.2.6. LA MONEDA INSTRUMENTO DE POLITICA ECONOMICA 

Mientras los expertos en cuestiones econ6micas y los 

juristas, trataban de organizar los instrumentos de la estabi 

lidad monetaria o la de su poder adquisitivo y cancelatorio, 

las autoridades encargadas de controlar los precios imponen -

grandes e inesperadas oscilaciones a la moneda, mediante emi

siones exageradas, la expansi6n del cr~dito, de forma tal que, 

mediante modificaciones intencionadas, que favorecen algunos 

sectores en detrimicnto de otros, los gobiernos vienen a 

transformar la moneda en un complicado instrumento de políti

ca econ6rnica y social; V.gr. si el Estado quiere industrial~ 

zar sin disponer para ello de los necesarios capitales acumu-

(30) Ibid., pfig. 40. 
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lados, lo que exige entonces el uso del crédito a largo pla -

zo, lo otorga, aumentando así los medios de pago; y entonces, 

la presi6n de la capacidad adquisitiva as! creada sobre la -

plaza aumenta los precios empobreciendo a los ahorristas o, -

por lo menos, desvalorizando el poder adquisitivo de sus eco

nomías, y lo mismo ocurre con la renta (alquileres) de los 

propietarios, los créditos de los acreedores y los derechos -

de jubilados y pensionados; la diferencia ganada en pesos por 

los industriales es p~rdida por aqu~llos, o sea, que la pol!

tica gubernamental enriquece a unos en perjuicio de otros. 

Una maniobra en el campo de los medios de pago ha hecho ricos 

y pobres, ha estimulado la industria y ha puesto fin a la paz 

econ6mica de mucha gente. (31) 

Puedo afirmar entonces, que de la moneda de metal o -

de papel convertible que la representaba, se pas6 a la moneda 

servicio pablico, unidad pretendidamente invariable de la me

dida del poder adquisitivo, de donde se ha derivado a la man~ 

da actual, complicado instrumento de política econ6mica y so

cial. Las teorías que aan enseñan y los conocimientos más di 
fundidos, descansan sobre la moneda concebida en la primera -

forma que hemos expuesto, pero dicha moneda hoy no existe, 

pues el valor de la misma no s6lo cambia, y en proporciones -

(31) Garc!a Martfnez, Gerardo. ob. cit., pligs. 40 y 41. 



- 32 -

mucho m~s grandes y peligrosas que las imaginadas por los 

cl!sicos, sino que puede decirse, que desde que la moneda es 

un instrumento de pol!tica econ6mica carece ya de valor in 

tr!nseco, y de tal forma, no llena entonces alguna de las 

tres funciones que en la teor!a se le atribuyen. 

cuando se entrega moneda en pago de algo, se da s6lo 

una mercader!a distinta a la que pretende pagarse, que h?Y v~ 

le acaso rn~s que ayer o viceversa; si la utilizamos como rned! 

da resulta que el valor que hoy mide no es el mismo que media 

ayer ni medir~ mañana o viceversa; y en fin, si por fuerza la 

hemos de recibir corno instrumento de pago, en t~rminos de ni

vel de precios, es casi seguro que no satisface en proporci6n 

de cuando se contrajo alguna oblígaci6n. 

Ahora bien, frente a lo expuesto, la tarea del juris

ta habrá de ser readaptar y condicionar las actuales solucio

nes en el terreno del derecho, a la realidad de la nueva con

cepci6n monetaria. 
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CAPITULO TERCERO 

"CONCEPTO DE VALOR" 

3.1. CONCEPTO DEL VALOR DE LA MONEDA 

Es dif1cil encontrar un concepto t6cnico de valor, -

por ser algo ~xtraordinariarnente variable. 

Son dos, fundamentalmente, las teor!as sobre el valor 

a saber: 

La teoría del trabajo segdn la cual el valor de un -

bien servido por el esfuerzo humano aplicado a la producci6n, 

de tal modo, que all1 donde haya habido mayor tiempo empleado, 

mayores esfuerzos, mayor deber!a ser el valor de las cosas 

producidas. El primero en sustentar esta teor1a fue A. SMITH, 

sigui6ndola BASTIAT, RICARDO, MARX. (32) 

La teor1a de la utilidad, sostiene que un bien tiene_ 

rn!s valor cuanto que responda a un deseo m!s intenso subjeti-

vo. Sigue esta teor1a, la llamada Escuela Austriaca. (33) 

Estas teor1as conciben el valor desde un punto de vi~ 

(.32) Flores Micho Rafael. ob. cit., págs. 1029 y 1030. 
(33) Ibid,, pág. 1031. 
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ta unilateral, pero el valor depende de muchas circunstan 

cías, ya que podemos considerarlo como la importancia que un 

bien tiene para satisfacci6n de las necesidades de un determ! 

nado sujeto, basada en la comparaci6n de la utilidad subjeti

va que a €1 mismo le porporciona con el costo que le ha orig! 

nado (y entonces se habla de valor en uso), o bien en otro 

sentido, como cantidad de bienes que se exigen para entregar 

otra en cambio (y entonces se habla de valor en cambio). Es

te Gltimo es el que interesa para el Derecho. 

Adem!s, se puede considerar que "Valor" es el tipo de 

cotizaci6n de cambio conforme al que, en un determinado momen

to, pueden adquirirse o enajenarse divisas en el mercado, 

conforme a las leyes monetarias vigentes. 

"Cuando se contrae obl~gaci6n de entregar por ejemplo 

una cierta cantidad de trigo, las partes conocen perfectamen

te esta mercanc!a, que existe como tal en la naturaleza, y 

basta indicar la cantidad y calidad a librarse, para que la -

deuda quede perfectamente definida. Distinto es el caso de -

la moneda, que no existe como tal en la naturaleza, sino que 

es un instrumento cuyo empleo se ha hecho inprescindible por 

las necesidades del comercio y de los cambios, ya que en rea

lidad puede consistir en cualquier mercaderta, aunque en gen~ 

ral la elecci6n recaiga en algan metal noble o en un simple -

trozo de papel, a la que el Estado le atribuye esa calidad le 



- 35 -

gislando sobre su uso.• (34) 

Cuando las partes crean una obligaci6n pecuniaria no 

precisan habitualmente lo que entienden por moneda y estipu -

lan simplemente pesos, d6lares, libras, etc. 

El objeto de la obligaci6n pecuniaria consiste en la 

cantidad de valor de las especies monetarias debidas, ya que 

su finalidad es la de transferir valores; los signos maneta -

rios que sirven a ese fin, son simples instrumentos de pago 

o veh!culos de valor prometido. 

As! la utilidad del dinero est~ ligada al valor que -

representa y que lo hace apto p_ara mOltiples usos y fines. 

Por ello es que el dinero no se busca por sus cualidades f1s! 

cas, como los dem~s bienes, sino por el "valor" que encarna; 

y que quien se obliga a entregar cierta suma de dinero no 

piensa en la moneda ni en sus caracteres f!sicos, sino en la 

cuant!a de poder adquisitivo o valor que dicha suma represen-

ta. 

(34) Varela Varela RaGl. La Desvalorizaci6n Monetaria y sus 
Repercusiones en las Obligaciones contractuales. Revis 
ta de Derecho Comercial. Año, XIV, 152. Montevideo -
Uruguay. Enero de 1959. p§g. 19. 
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3.2. LOS TRES VALORES DE LAS MONEDAS 

Los problemas juridicos que plantea el dinero se pro

ducen, fundamentalmente cuando en un r~~imen de moneda metál! 

ca se introduce el papel moneda, o mP-jor dicho, cuando se es

tablece el curso forzoso de este mismo y na hay posibilidad -

de conversi6n en oro y plata. Pues bien, ante el hecho econQ 

mico de la dlteraci6n del valor de la moneda y de la depreci~ 

ci6n monetaria se plantea para el derecho el problema de si -

el deudor se libera entregando el valor nominal de lo debido 

o ha de entregar el valor efectivo de la moneda. 

Sin pasar más adelante creemos conveniente indicar -

las diversas acepciones en que puede ser tomada la expresión 

ºValor de la moneda 11
, para ello es necesario distinguir tres 

clases de valores distintos como son: 

"a).- El Valor Nominal, (facial, extrinseco, imp6si -

tus) que es el atribuido por la ley a las diversas especies -

monetarias, y que en ellas va indicado; 

"b).- El Valor Intr1nseco (met~lico) que es el del -

metal de diversas monedas; 

"c).- El Valor de cambio o corriente (comercial, bOr

sStil, bancario) que es el valor dado en las transacciones a 
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ciertas especies monetarias, de igual forma con la adquisi- -

ci6n de las monedas extranjeras (cambio externo) o es el que 

tiene una moneda determinada con relaci6n a otra." (35) 

Por ello se plantea el problema de saber en qul! con-

siste jur1dicamente una deuda de dinero; o sea, si por el ob-

jeto de la prestaci6n debe entenderse la cantidad nominal de 

los signos, o el valor metfllico de ~stos, o el valor 11 co.rrie.!l 

te", de la suma expresada en e 1 acto j ur1dico. 

A esto puede afirmarse que mientras los distintos va

lores de la moneda se mantengan acorde, esta cuesti6n no 

ofrecerá inter~s, pues en la vida normal los tres valores de 

la moneda corren parejos: el "valor nominal" corresponde a la 

realidad y el 11 valor corriente 11 no hace más que interpretar -

esa doble situaci6n de un valor nominal que traduce la reali

dad del contenido metálico. Pero cuando los azares econ6mi -

cos trastornan el r~gimen monetario, es cuando hay que pronuE 

ciarse en uno de dichos tres sentido. (36) 

(35) Flores Micho Rafael. ob. cit., p§g. 1034. 

(36) García Martínez Gerardo. ob. cit., p5g. 47. 
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3, 2. l. LA DOCTRINA DEL VALOR METALICO 

La doctrina del valor metálico o intr1nseco, sostiene 

que la moneda vale por la cantidad de metal fina (oro o pla -

ta) que tiene, es decir por su valor efectivo como mercader!a. 

"Pero esta soluci6n no es pr~ctica, por cuanto s6lo 

puede caber respecto de monedas como el aro o plata, que po -

seen tal valor, no siendo aplicable a la moneda de papel. 

Por consiguiente este valor constituye una base res -

tringida a insuficiente para servir de soporte a nuestro sis

tema monetario. 

La tendencia actual es la de adecuar el valor intrín

seco y el valor en curso, quedando la alterantiva pr~cticamcE 

te reducida a la tesis del valor nominal y a la de valor de -

cambio, designada tambi~n ya por algunos como el "valor real, 11 

3,2.2, LA DOCTRINA DEL VALOR CORRIENTE 

La doctrina del valor corriente enuncia que una mone

da no tiene otro valor que el que le reconoce la confianza pQ 

blica, la estimaci6n general, o sea el valar que ella misma -

consigue imponer dentro del comercio jur!dico. 
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El "valor corriente" de la moneda, se traduce en su -

poder adquisitivo; es decir, en la relación existente entre -

el valor nominal y los precios de los bienes y prestaciones -

valuables en dinero y también en el valor que marca su cotiz~ 

ci6n en el mercado, por su oomparación con relación a unida -

des monetarias de otros sistemas. (37) 

Segan esta doctrina el poder del dinero y su cap~ci -

dad casi misteriosa, descansan en una creencia general en vir 

tud de la cual cada uno admite recibir la moneda a cambio de 

valores determinados, sabiendo que otras personas a su vez es 

tar~n dispuestas a entregar otros valores para obtener ese di:, 

nero. El Estado influye en la formación de ese sentimiento -

de confianza general, pero no es quien crea o produce la ri 

queza representada en la moneda, pues la actividad del gobieE 

no s6lo produce dinero en la medida en que la opini6n pQblica 

reconozca como tal los signos monetarios emitidos por aqu~l. 

(38) 

Una cr!tica formulada contra esta doctrina se refiere 

a la inestabilidad del valor de la moneda que así resulta, so-

bre todo en ~poca de crisis, que puede dar margen a ganancias 

(37) Ibid., p!igs. 48 y 49. 

(38) santos Ruiz Jaime. Traducci6n Derecho de las Obligacio 
nes. Revista de Derecho Privado. Madrid España, 19587 
p!ig. 16. 
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y p~rdidas inesperadas y prestarse a la especulaci6n y aan al 

mismo juego sobre esas posibles diferencias. 

3,2,3, LA DOCTRINA DEL VALOR NOMINAL 

En el siglo XIX se plantea el problema de si la deuda 

de dinero ha de entenderse referida al valor nominal, al va -

lor rnet!lico o al valor en curso de la suma de dinero expres~ 

da en el negocio jur1dico. La soluci6n se inclina por el va

lor metálico, y después por la de valor en curso, ya que con 

ambos valores adopta una postura realista o valorista. 

Sin embargo, posteriormente la doctrina, para fortal!:_ 

cer el tr!fico jurídico, se inclina por la teoría del valor -

nominal, segan la cual, los signos monetarios investidos de -

curso forzoso se han de aceptar siempre en pago de su valor -

nominal, y si durante el tiempo que media entre la constitu -

ci6n de las obligaciones de pago, hubo un cambio monetario, -

el deudor no est~ obligado a pagar con las mismas monedas que 

recibi6, (39) 

De las doctrinas expuestas considero mAs correcta la 

teor!a nominalista al sostener que, el Qnico fundamento del -

valor de la moneda descansa en la ley, de manera que no se --

(39) Flores Micho Rafael. ob. cit., p!g. 30, 
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puede atribuir a la misma un valor diverso del nominal (eser! 

to) asignado por el Estado, no interes§ndole el material de -

que este hecha la moneda. 
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CAPITULO CUARTO 

"EL NOMINALISMO MONETARIO" 

4.1. HISTORIA DEL NOMINALISMO 

El origen del nominalismo puede encontrarse en los -

grandes des6rdenes monetarios de la Edad Media, que hicieron 

de la cuesti6n relativa el pago de las deudas de dinero, un -

problema candente, dada la costumbre de los señores feudales 

de alterar continuamente el valor intr!nseco de las monedas. 

En presencia de tales circunstancias, la situaci6n jur!dica -

era resuelta entregando el deudor el 11 valor metálico", tal 

cual estaba constituído por las monedas al ~omento de llevar

se a cabo el contrato, para lo cual frecuentemente la moneda 

era pesada al realizarse el pago; el objeto de la obligaci6n 

era pues la devoluci6n del valor 11 intríseco" de la moneda re

cibida, y fue denominado "bonitas intr!nseco 11
, Por oposici6n 

a ella, naci6 en los siglos XV y XVIII, al organizarse los 

grandes estados centralizados, el valor denominado 11 bonitas -

intrínseca", basado en el concepto estatista de que el valor 

de la moneda es s6lo el nominal externo que el Estado le 

atribuye. 

"El interés de los príncipes era opuesto a la concep

ci6n de la 11 .bonita intrínseca" y tenía al reconocimiento el -

"valor impositus", que les permitía recurrir a las clásicas -
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manipulaciones monetarias y aliciar as! sus constantes inqui~ 

tudes financieras. 

"Pero el triunfo del nominalismo, despu~s de varios -

siglos de preparaci6n en la teoría y en la pr~ctica, adviene 

en Frar,cia con el famoso Edicto de Enrique IV, del 16 de sep

tiembre de 1602, que declaró obligatorio en los contratos de 

uso de cantidades referidas a la moneda creada por el rey y -

no a la de su peso metal. Poco despu~s, el año 1604, los tr! 

bunales ingleses fallaron el caso "Gilbert y Brett: bajo la -

presi6n de la guerra con Irlanda, la Reina Isabel había lanz~ 

do a la circulaci6n chelines, medio chelines, y otras piezas 

monetarias rebajadas, ~educiendo al mismo tiempo el valor in

trínseco de las monedas corrientes de igual denominaciones; -

el actor, que había dado en pr~stamo al demandado con anteri~ 

ridad 100 libras, no se di6 por satisfecho con el monto de 

dicha suma en "mixed money" (es decir en las nuevas piezas p~ 

dadas en su valor), que ~ste le ofreci6 en pago; el Tribunal 

se pronunci6 en favor del deudor, resolviendo que se liberaba 

entregando la cantidad de moneda pactada, cualquiera que fue

se la depreciaci6n que hubiere experimentado, pues la "mixed 

Money11 instituida en este Reino con anterioridad al vencimie_!! 

to de la obligaci6n, puede ser perfectamente ofrecida en pago 

y el acreedor est! obligado a aceptarla. Y esta concepci6n -

de la nominalidad es proclamada y defendida con singular f ir

meza y claridad por POTHIER en el siglo XVIII, quien sostuvo 
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lo siguiente: "Nuestra jurisprudencia se halla fundada en el 

principio de que en la moneda no se tiene en cuenta el peso y 

las piezas de moneda, sino Onicarnente el valor que el pr!nci-

pe le asigna." (40) 

De este principio se concluye que no son las piezas -

de moneda, sino el valor que ellas significan, lo que consti

tuye la materia del préstamo y otros contratos. Y las mene -

das no pertenecen a los particulares m&s que como signos.del 

valor que el pr!ncipe ha querido que ellas represente; y si -

place a ~ste que no sean más estas especies, sino otras las -

que representen en adelante el valor de las cosas, los indiv! 

duos no tienen m&s el derecho de retener las antiguas piezas, 

no se considera en la moneda más que el valor que el principe 

le ha dado y no su cuerpo que no es mSs que su signo. 

Por lo dem&s, ta.mbi~n en la esfera politica se advie!. 

te el mismo rumbo nominalista, ya que, por ejemplo, en Ingla

terra en el año 1811, cuando los billetes de banco sufrian --

una baja de alrededor del 15%, la cSmara de los comunes, de -

clar? que los billetes hab1an sido hasta entonces, y eran en 

ese momento, tenidos por la opini6n pfiblica como equivalentes 

de la moneda acuñada legal del reino y habr~n sido generalrne~ 

te aceptadas a tal titulo. (41) 

(40) Pothier, Tratado de las Obligaciones. Edit. Fidel Giro. 
Barcelona. 1961. p~g. SS. 

(41) NUSS!ll\!JM ARTHUR. ob. cit., p~g. 2S7. 
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Actualmente se menciona al gran maestro Knapp como -

uno de los más destacados expositores de la tesis nominalista. 

En su opini6n el dinero es una creaci6n del orden jurídico, 

que se origina cuando para pasar de un medio de pago a otro 

el Estado se ve obligado a regular el valor relativo de éste, 

determinado cuSntas unidades del nuevo dinero deben entregarse 

para liquidar las deudas contraídas. S6lo de éste modo, afirma 

un verdadero pago, puqs se tomar& el dinero no ya como mercan

c!a, sino cOmo un verdadero circulante, que todo el mundo de--

sear! la valoraci6n fijada por el Estado, y las monedas se ce~ 

vertir!n as! en una carta de pago en la cual lo esencial no es 

la materia del dinero, sino la confirrnaci6n de su valoraci6n -

por el Estado. (42) 

4.2. VALOR DE LA MONEDA EN EL NOMINALISMO 

El valor de la moneda en el nominalismo, se le recono-

ce por su cartalidad entendiéndose por tal la independencia de 

la materia de que está hecho el billete. 

La denominaci6n legal de la moneda, lleva ya implícita 

la determinaciOn de su valor, y ~sta a su vez se impone al 

acreedor y al deudor con independencia de las fluctuaciones 

del valor efectivo, que no repercuten sobre las deudas dinera-

(42) Keynes John, Tratada Della Moneta, Traducci6n de Erice -
Radaelli, Edit, Treves. Tomo I. Milán-Roma. 1932. páq. -
56. 
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rías, y s6lo se hacen visibles en los precios de las mercan -

c1as. 

Arthur Nussbaurn dice: ¿"En qu~ difiere la moneda de -

las otras cosas fungibles, corno el trigo, el carb6n, en un m~ 

delo de carro, etc.? En el hecho de que la materia de que e~ 

tá compuesta carece jur!dicamente de importancia, la moneda -

podrá ser una pieza de oro, de plata, cobre, o un billete de 

papel o cualquier otra cosa. S6lo la relaci6n de la cosa mo-

neda con una determinada unidad ideal de valor (D6lar, Libra, 

Franco, Peso, etc.) tiene significaci6n, siempre que sea con

siderada y tratada como moneda y no como una simple pieza de 

metal o un pedazo de papel. La moneda (el objeto f1sico con-

creta) es, por consiguiente, una cosa que, independientemente 

de la materia de que está compuesta es dada y recibida por la 

sociedad, y est~ depositada su confianza por su valor nominal 

que en ella encarna." (43) 

Se ha dicho que la moneda es una creaci6n e irnposi 

ci6n al mismo tiempo del orden jur!dico local que escapa de -

la ley de la oferta y demanda por constituir un monopolio del 

Estado, revestido en raz6n de sus funciones específicas, con 

la fuerza cancelatoria que a tales efectos le proporciona el 

(43) Citado por, García Martínez Gerardo, ob. cit., pa§. 
58. 
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poder pGblico, siendo resorte del Gobierno Federal la fija 

ci6n legal del valor de la propia moneda circulante dentro de 

su ~bito pol!tico e interno, valor inmutable mientras el po

der del estado no disponga lo contrario, y no es procedente -

la fijaci6n judicial de un excedente que contempla la desval~ 

rizaci6n monetaria, ya que no cabe pronunciamiento judicial -

ni acto de autoridad alguno, tendiente a la determinaci6n pa

ra el caso concreto del valor de la moneda nacional, porque -

con ello se interfiere una facultad privativa del Gobierno. 

Puedo afirmar que actualmente es un hecho universal -

mente admitido en el nominalismo monetario, quien recibe una 

cantidad de dinero está excento de tener que comprobar las -

cualidades materiales de la cosa utilizada corno dinero. Así 

como también la relaci6n que en el momento que la recibe gua~ 

da la cantidad de monedas entregadas en funci6n de los pre -

cios para que ello sirva de base al momento de la devoluci6n. 

As1 debo concluir que trat~ndose de una obligaci6n de 

dar sumas de dinero debe satisfacerse en la expresi6n moneta

ria convenida, esto es conforme a la llamada tesis nominalis

ta, de donde la moneda vale lo que la f6rmula impresa por el 

estado afirma que vale en forma coercitiva. 
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4.3. PRINCIPIO NOMINALISTA 

El principio nominalista tiene sus bases en la teoria 

estatal del dinero en la que manifiesta que el dinero se 

acepta no tanto en consideraci6n a la materia de que está he

cho, sino por un acto de autoridad; es el estado el que reví~ 

te a la moneda de curso legal, es decir de aceptaci6n obliga

toria para cancelar cr~dito y deudas. (44) 

El principio nominalista es una consecuencia jur~dica 

y politica de la teoria estatal del dinero, y a la vez una -

exigencia de la seguridad juridica que como en tantas ocasio

nes, pugna con la justicia, siendo el problema de hasta que -

punto debe la segunda, sacrificarse a la primera. 

Así concluyo que el principio nominalista supone, por 

lo tanto, que las obligaciones pecuaniarias responden siempre 

de la misma suma numérica expresada en los contratos, y que -

el deudor no está obligado a entregar rn~s que aquella suma en 

especie en curso al tiempo del pago. De acuerdo con el princ! 

pio nominalista, el que recibe una cantidad de dinero est~ ex

cento de tener que comprobar las cualidades materiales de la -

cosa utilizada como dinero, as! como también la relaci6n que -

(44) Flores Micho Rafael. ob. cit., p~g. 1039. 
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en el momento que la recibe guarda la cantidad de monedas en

tregadas en funci6n de los precios, para que ello sirva de b~ 

se al momento de la devoluci6n. S6lo se debe tener en cuenta 

el nWnero de monedas. 

4.~. TRASCENDENCIA PRACTICA DEL NOMINALISMO 

Lo que importa destacar respecto del nominalismo mon~ 

tario, es que conforme a dicha postura las deudas deben sati!_ 

facerse "Libra por Libra 11
, "D6lar por D6lar 11

, 
11 F:anco por 

Franco", ºPeso por Peso"; cualquiera que sea la variaci6n del 

contenido rnet&lico y del poder adquisitivo de la moneda, so -

br~venido entre la constituci6n y el cumplimiento de la deuda; 

ya que independientemente de esas alteraciones de su poder -

econ6mico, la moneda tiene siempre la misma eficacia extinti

va de las obligaciones de dinero. 

De acuerdo a esta tendencia, la obligaci6n pecunca -

ria podr~ cumplirse aunque se entreguen "papeles" desprovis-

tos de valor, con tal de que tenga poder cancelatorio,enten -

di~ndose por tal la idoneidad de una prestaci6n para extin -

guir una obligaci6n, aGn en caso de que el acreedor pretenda 

rechazarla. 
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4.5. VENTAJAS DEL NOMINALISMO 

Ahora voy a exponer las ventajas y los fundamentos del 

principio nominalista, a saber: 

a).- El dinero debe circular con rapidez, si se permi

tiera una actualizaci6n de las prestaciones pecuniarias se in

troduciría un elemento de fuerte perturbaci6n en la vida econ~ 

mica y jurídica, pues el valor del dinero es susceptible de al 

teraciones constantes, m&s o menos profundas, y todas ellas d~ 

r1an lugar a un reajuste. La seguridad y estabilidad de las -

relaciones contractuales se ver!an afectadas en alto grado. 

b).- El tr~fico normal séria imposible si cada oscila

ci6n de la moneda hiciera necesario un nuevo c~lculo de las -

deudas pecuniarias para reducirlas o elevarlas, segOn que hu -

biera aumentado o descendido el poder de compra del dinero. 

e).- Si el c&lculo se encomendase a jueces el pueblo -

tendría que soportar unos diez mil legisladores desprovistos -

de material instructorio y de formaci6n econ6mica adecuada por 

lo que produciría cien mil criterios. El valor de la moneda -

debe ser fijado por la ley, y su poder liberatorio no debe de

pender de las convenciones de los particulares. (45) 

(45) Ibid., p~g. 1036. 
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Con similares fundamentos, la doctrina predominante -

es la que acepta el principio nominalista. 

¿06nde iríamos a parar con un sistema monetario en -

que cada momento tuvi~sernos que recurrir a un boletín de cot! 

zaciones para saber cuál es la cantidad de moneda que hace 

falta para extinguir una obligaci6n de pago? 

Puede afirmarse, sin embargo, que la misma doctrina -

ha comenzado a rectificar las exageraciones de la importancia 

del nominalismo y a encontrar que tiene 11mites internos y n~ 

turales. 

4.6. EL NOMINALISMO EN EL DERECHO COMPARADO, 

Se puede decir como criterio general que la mayoría -

de las legislaciones de otros pafses adaptan el sistema nomi

nalista, para ello es necesario hacer un estudio en derecho -

comparado a saber: 

4.6.l. ESPAllA 

La aceptaci6n del principio nominalista en España, en 

su ordenamiento positivo, tuvo como base fundamentalmente el 

C6digo de Napole6n. El criterio nominalista se encarna en -

los artículos 1170 del C6diqo Civil Español y 312 del C6diqo 
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de Comercio, y además se encuentra en todos los principios 

de su Derecho Positivo. 

El autor Español Alvarez de Sotomayor manifiesta: 

"Que el inmaduro principio nominalista previsto en el artícu

lo 1170 del C6digo Civil Español, se ha querido elevar a dis

posici6n de orden pGblico, cuando no tiene la validez absolu

ta que se pretende y de él no puede aplicarse sea, ni po.r an!!_ 

logía de ley ni por analogía del derecho, que sea imperativo 

de un principio nominalista absoluto. Refiriéndose principal 

mente al préstamo de mutuo, causa la m§s frecuente de las 

obligaciones dinerarias, hace notar que los artículos 1740 y 

1753 del C6digo Civil s6lo obligan a devolver otro tanto de -

la misma especie y calidad." (46) 

4, 6 .2. URUGUAY 

11 En este país ias monedas circulan por su valor nomi

nal, salvo que lüs partes, al estipula+, hubieren tomado como 

medida de valor el intrínseco en sus pactos contractuales, p~ 

ro esto sucedi6 en una ~poca basado en el r~gimen de la auto

nomía de la voluntad. Actualmente los artículos 2199 del C6-

digo Civil, y 702 del C6digo de Comercio, establecen el prin-

(46) Ibid., p:ig. 1037. 
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cipio nominalista. Consecuentemente en Uruguay está plename!!. 

te vigente el nominalismo que implica no poder atribuir a la 

moneda que tiene curso legal un valor adverso al nominal. 

4.6.3. ITALIA 

"El c6digo Italiano regula ampliamente las obligacio -

nes pecuniarias, en sus artículoe 1277 a 1284. Ya el C6digo 

del año de 1865 proclamaba claramente el nominalismo, y el v! 

gente lo consagra en su artículo 1277, al establecer: 

"Las deudas pecuniarias se extinguen con la moneda --

que tenga curso legal en el Estado al tiempo del pago y por -

su valor nominal. El principio nominalista domina las oblig~ 

cienes que tiene por objeto el pago de una suma de dinero, y 

que además el objeto de la obligaci6n, no es la materia de 

que las monedas están formadas,sino una cantidad señalada por 

lo que a las monedas les es atribu!da." (47) 

4.6.4. ALEMANIA 

En este pa!s rige el principio de un marco igual a un 

(47) Viera Carlos Alfredo. Validez de los pactos contractua 
les para prevenirse de la inestabilidad monetaria en
nuestro Derecho Positivo. Revista de Derecho Comercial. 
Afio. VIII, No. 80. Montevideo Uruguay. Enero 1953. p~g. 
25. 
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marco. Es decir que en las deudas en moneda se aplica la 

teoría nominalista. 

Algunos autores defendiendo la llamada teor1a de la -

deuda de valor, pretenden aplicar a tales deudas el principio 

de la determinaci6n del valor, segan el valor corriente en el 

tráfico coman, sin embargo acertadamente, Enneccerus, Lehmann, 

sostiene qu~ esta doctrina contradice las disposiciones ~ega

les sobre la moneda y además, sería intolerable en el actual 

desenvolvimiento econ6mico. Al respecto, conviene reafirmar: 

señalar la siguiente pregunta, ¿D6nde iríamos a parar si toda 

oscilaci6n del valor del dinero llevase aparejada necesaria -

mente un cálculo de las deudas pecuniarias? Es verdad, que -

en los casos de oscilación extraordinaria del dinero de curso 

forzoso, puede determinar perturbaciones econ6rnicas e injust± 

cías graves que hagan precisa una intervención del legislador. 

M~s también cabe encontrar, a priori, desde el punto de vista 

del nominalismo, medios y procesos para evitar soluciones i~ 

justas." (48) 

4.6.S. FRANCIA 

El nominalismo tiene su desarrollo en Francia como --

{46) Citado por DHNS PAUL. La ReforMa en Alemania Deciden -
tal y el Derecho Civil. Revista de Derecho Privado, 
traducci6n de Jaime Sontes Ruiz. Madrid España 1958. 
pSg. 42. 
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una manifestaci6n del poder del Estado que lo Proclama con 

la Revoluci6n Francesa, y lo recoge en el art!culo 1895 del -

C6digo Civil Francés. 

~.6.6. SUIZA 

El art!culo 84 del C6digo Suizo determina que el pago 

de una deuda que tenga por objeto una suma de dinero debe ha

cerse en la moneda del pa:ts. Si en el contrato se indica una 

moneda que no tenga curso legal en el lugar del pago, la deu

da podr~ ser pagada en moneda del pa!s, según la cotizaci6n -

del día del vencimiento, salvo que se hubiese estipulado la -

ejecuci6n literal del contrato con las palabras "valor efect,! 

ve" o cualquiera otra expresi6n an&loga. El Tribunal Federal 

Suizo ha decidido que el art!culo 84 del C6digo consagra el -

principio del valor nominal. (49) 

4. 6. 7. MEXICO 

Los C6digos Civiles mexicanos de 1870 y 1884, establ~ 

cen el principio de exactitud en la substancia, es decir, que 

el deudor debe pagar entregando exactamente la cosa prometida, 

o realizando el hecho materia de la obligaci6n. Cuando la e~ 

(49) Arenal Mart!nez Bedoya, José Jesús del. La desvaloriza 
ci6n monetaria y sus repercilsiones en el Derecho civil. 
Revista Cr!tica de Derecho Civil. No. 506, Septiembre 
y Octubre. Madrid España. 1980. pag. 1038. 
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sa se detennina individualmente, no existe problema; pero 

cuando se designa en forma gen~rica, fijando simplemente una 

cantidad y a la especie a que pertenezca, el derecho tiene 

que resolver esta cuestión en una forma de equidad, conside

rando que debe entregarse una cosa de mediana calidad. 

Los preceptos que rigen la exactitcd en la substancia, 

en nuestro C6digo Civil vigente son los siguientes: 

"ARTICULO 2012.- El acreedor de cosa cierta no puede 

ser obligado a recibir otra, aún cuancb sea de mayor valor." 

"ARTICULO 2013 .- La obligaci6n de dar cosa cierta 

comprende también la de entregar sus accesorios, salvo que lo 

contrario resulte del t!tulo de la obligaci6n o de las cir -

cunstancias del caso. 11 

"ARTICULO 2014.- En las enajenaciones de cosas cier -

ras y determinadas, la traslaci6n de la propiedad se verifica 

entre los contratantes, por mero efecto del contrato, sin de

pendencia de tradici6n, ya sea natural, ya sea simb6lica, de

biendo tenerse en cuenta las disposiciones relativas del Re -

gistro POblico. 11 

11 ARTICULO 2016.- En caso de art!culo que precede, 

(especies indeterminadas} , si no se designa la calidad de la 
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cosa, el deudor cumple entregando una de media calidad." 

Ahora bien, atendiendo al principio de Exactitud en -

la Substancia para las obligaciones en dienro encontramos que, 

toda obligaci6n en dinero deber!a cumplirse, entregando la -

misma especie convenida. Sin embargo, desde la I.ey Monetaria 

de 1905, se deroga este principio para las prestaciones en d~ 

nero, y se permite que no se entregue la misma especie conve

nida, sino la cantidad de moneda corriente con su valor nomi

nal. 

As1 es, desde el año 1905 se deroga el principio, y -

la ley monetaria de esa fecha permiti6 que las obligaciones, 

en dinero se solventaran entregando la moneda corriente, por 

su valor nominal, y no la especie convenida. 

Los art1culos 1453 y 2690, del C6digo de 1884 que pr2 

dujeron preceptos del C6digo de 1870, dispon1an lo siguiente: 

"ARTICULO 1453.- Las prestaciones en dinero se harán 

en la especie de moneda convenida, y si esto no fuere posible 

en la cantidad de moneda corriente que corresponda al valor -

real de la moneda debida." 

"ARTICULO 2690.- Cuando el préstamo se hace en dinero 

y en determinada especie de moneda, el mutuatario debe pagar 

en la misma especie recibida, sea cual fuere el valor que.és-
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ta tenga en el momento de hacerse el pago. Si no puede pa 

gar en la misma especie, debe entregar al cantidad de moneda -

corriente que corresponda al valor de la especie recibida. " 

Los preceptos relñtivos de la ley Monetaria de 25 de 

Marzo de 1905, derogan el sistema anterior, al estatuir lo s! 

guiente: 

"ARTICULO 20.- La obligaci6n de pagar cualquiera suma 

en moneda mexicana, se solventa entregando monedas de cuño e~ 

rriente por el valor que representa. Por tanto, las oficinas 

Públicas de la Federaci6n y de los Estados, as! como los est~ 

blecirnientos, compañías y part~culares, estSn obligados a ad

mitir dichas monedas en pago de lo que se les deba, sin más -

limitaciones que las que expresa el artículo siguiente." 

"ARTICUW 21.- Las monedas de oro de cualquier valor 

y las de plata de valor de un peso, tienen poder liberatorio 

ilimitado. En cuanto a las otras monedas de plata, a la de -

níquel y a la de bronce, s6lo es obligatoria su admisi6n en 

un mismo pago, en cantidad no mayor de veinte pesos por las -

monedas de plata, y de un peso para el de níquel y las de 

bronce. 11 

"ARTICULO 23.- Las prevenciones de los dos articulas 

anteriores no son renunciables. En consecuencia, toda estip~ 



- 59 -

laci6n en contrario será nula de pleno derecho quedando dero-

gados los art!culos 1453 y 2690 del C6digo Civil del Distrito 

Federal.• (50) 

La Ley MOnetaria vigente de 25 de Julio de 1931, con 

sus reformas consagra en el artículo 70, el mismo principio 

del art!culo 20 de la ley de 1905, en los siguientes términos: 

"La obligaci6n de pagar cualquier suma en moneda mex! 

cana, se solventar~ entregando por su valor nominal y hasta -

el ll'.mite de su respectivo poder liberatorio, billetes del 

Banco de México o monedas met&licas del curso legal." 

Por su parte el art!culo 9o. agrega: Las prevenciones 

de los arttculos anteriores no son renunciables y toda estipu

laci6n en contrario ser~ nula. 0 

Come se desprende de lo expuesto en ~xico se liberan 

las deudas pecuniarias por su valor nominal. 

4.7. CRITICAS AL NOMINALISMO 

Aceptada en principio la vigencia del nominalismo, h~ 

ISO) Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil,-
Tomo III. Teor!a General de las Obligaciones. Edit. Po
rrúa, S.A. 6a. Ed. México, 1976. p~gs. 335 y 336. 
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bremos de estudiar a continuaci6n las excepciones del mismo -

y las atenuaciones que puede experimentar su aplicaci6n. 

Actualmente, a la vista de estudios tan sobresalien -

tes y autorizados como los de Keynes, Trasbor, carnelutti y -

Nicolo y m§s espec!ficamente los de D'Antonio Mosco Ferrari, 

se observa la tendencia de restringir la rigurosidad del pri~ 

cipio nominalista y acercar la disciplina primera a las ~ela

ciones patrimoniales a la realidad econ6mica; para ello mani

fiestan lo siguiente: (51) 

a).- El valor nominal no. es una verdadero valor al ro!!. 

nos en el sentido que las ciencias econ6micas y jur!dicas dan 

esa expresi6n. 

El valor nominal nace por una exigencia fundamental -

del comercio, que determina la creaci6n del dinero. En cuan

to al dinero sirve de intermediario en los cambios entre bi~ 

nes variad!simos, el valor nominal supone el criterio mejor y 

más simple para realizarlos. 

b). - El principio nominalista está pensado para una -

~poca de estabilidad financiera, por lo que cede en caso de 

una extraordinaria desvalorizaci6n de la moneda. 

(51) Citado por, Flores Micho Rafael. ob. cit., p~g. 1046. 
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e).- No se aplica a las deudas de valor estricto por 

impedirlo la naturaleza de tales relaciones obligatorias. (52) 

Como podemos observar,los contrarios al nominalismo -

monetario, pugnan siempre por el valor, es decir, por la deu

da de valor, que el dinero entra en ella en funci6n de medida 

de valor, es decir que lo que se paga tenga un valor intr!ns~ 

ca y no un nominal. 

La deuda de suma y la deuda de valor conduce, ambas, 

a la entrega de una cantidad de dinero, pero a través de dos 

estructuras distintas. 

Puede decirse que mientras en las deudas pecuniarias 

el dinero estli (In Obligatione) (En Obligaci6n), en las deu -

das de valor est4 (In solutione) (se suele usar cuando se da 

o se adjudica al acreedor alguna cosa mueble o raiz del deu -

dar para pago y satisfacci6n de la deuda); por que en ellos -

se asegura que el acreedor, al tiempo del pago, recibir~ un -

equivalente estricto del valor adquisitivo que tenia atribui

do al tiempo de hacer la obligaci6n, entendi~ndose que este -

equivalente ha de ser el valor real y no del nominal de la rn~ 

neda. 

(52) Ibid., págs. 1046 y 1047. 
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En la deuda pecuniaria, el dinero es el objeto inte

grante y espec1f ico de la obligaci6n; en la deuda de valor es 

m&s bien un medio instrumental y subsidiario de pago de un v~ 

lar detenninado, que es lo que se ha prometido. 

En el transcurso de este capítulo hemos hecho un est~ 

dio de la lucha constante entre el nominalismo y el valorismo 

con ~l triunfo del primero. 

Es muy correcta la visi6n de PACCHIONI sobre esta lu

cha cuando la configura como un resultado de la lucha entre -

la Sociedad y el Estado, los defensores del nominalismo ponen 

por encima de todo el juicio del Estado; los de Ja Sociedad -

el principio valorista. (53) 

Pero no debemos adoptar posturas extremas, que condu~ 

can al error y a la injusticia, debemos buscar criterios me -

dios de equidad, pues cuando la depreciaci6n monetaria es tan 

notoria, nos obliga a buscar protecci6n del poder adquisitivo 

de nuestro dinero. 

(53) Citado por, Arenal Martínez Bedoya, José Jesús del. 

ob. cit., p~g. 52. 
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CAPITULO QUINTO 

"MEDIOS IDEADOS PARA GARANTIZAR A LAS PARTES LAS 

VARIACIONES DEL VALOR DE LA MONEDA" 

Ante los inconvenientes de la inestabilidad maneta-

ria, los males de la inflaci6n son muy conocidos. Si bien 

pueden aprovecharla accidentalmente los especuladoreQ, no 

crea un clima apropiado para el desarrollo de las transaccio 

nes. 

El capitalista que busca colocaci6n a sus capitales 

se hace temeroso. 

El comercio y la industria, buscan prevenirse de la 

inseguridad de nuestra moneda. 

Las clases sociales con ingresos fijos, como rentis

tas, funcionarios peiblicos, jubilados, obreros, etc. sufren 

en carne propia el ascenso incesante de las precios que co

rroe sus malos presupuestos. 

El hombre ha empleado diversos medios para prevenir

se contra los inconvenientes de las fluctuaciones del valor 

de la moneda. En particular los hombres de negocios buscan 

a menuda dar firmeza a sus transacciones, recurriendo a di--

versas cláusulas de garant!a y son aquellas en virtud de las 
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cuales las partes, al contratar, previniendo el riesgo de 

una posible desvalorizaciod monetaria, determinan el precio 

o contenido de la prestaci6n pecuniaria, no mediante la de··

terminaci6n de una cifra fija, sino en funci6n de un coefi-

ciente que se aplica a una unidad de valor distinta del din~ 

ro propiamente dicha. 

Para esto es necesario hacer una clasif icaci6n que a 

continuaci6n expongo: 

5.1. CLAUSULA ORO Y PLATA. 

La doctrina moderna la considera una de las más im-

portantes, ya que ~sta cláusula es el sucedáneo más importa~ 

te contra las depreciaciones monetarias. 

Es menester distinguir entre la cláusula ºvalor oro" 

y la cláusula "moneda oro 11 (lo mismo puede decirse de la pl~ 

ta), las dos se emplean en los actos o contratos en las que 

surgen deudas dinerarias (pr€stamos, promesas de venta, etc.) 

y hacen referencia al modo de efectuarse el pago de las mis

mas. 

En la cláusula 11 rnoneda oro 11 se pacta que el débito -

dinerario deberá satisfacerse, precisamente, en moneda de -

oro con exclusión del papel moneda. 
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En la cl4usula 11valor oro'' se estipula que el débito 

dinerario deberá pagarse en cualquier moneda que esté en cUE 

so legal al tiempo de pago, si bien agregando, en su caso, -· 

al importe nominal del d~bito el del quebranto, diferencia o 

depreciación que con relaci6n al oro tuviere entonces la mo

neda en que se verifica el pago: es decir que la clc1usula -

"valor oro 11 determinará'. la cantidad del papel moneda necesa

ria para efectuar el pago del débito pecuneario. 

De lo expuesto resulta que en el primer caso tenemos 

una cl.!usula oro "cualitativa 11
, mientras en el segundo habr4 

una cláusula oro 11valora ti va 11
• 

"En la 11 clá'.usula moneda oran la moneda en cuestic5n -

se halla (in obligatione) es decir en la obligación de pagar 

moneda de oro exclusivamente. En cambio en la clc1'.usula "va

lor oroº -las monedas de oro no constituyen el objeto especí

fico de la prestaci6n, sino que el oro s61o desempeña la fu~ 

ci6n de m6dulo para determinar el importe pecuneario a pagaL 

En una la moneda de oro es moneda de pago, en la otra es mo

neda de c~lculo. 

No obstante de la clara distinción hay autores que -

consideran ambas cláusulas como id~nticas afirmando que las 

dos persiguen el mismo fin. (54) 

(54) Flores Micho Rafael. ob, cit., p~g. 1044. 
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Por mi parte afirmo que las cláusulas oro o valor 

oro tienen sus diferencias bien marcadas. 

Para el autor Argentino Arthur Nussbaum, la cláusula 

oro es 11 el pacto en virtud del cual el deudor ha de pagar en 

oro o en valor oro el importe de la deuda 11
• (55) De la misma 

definición dada por el autor se induce que la cláusula oro -

tieoe dos variantes: "Cláusula moneda oro 11 y 11Cláusula valor 

oro". 

La primera es una deuda d~ moneda espec!fica, que i~ 

pone al deudor la obligaci6n de pagar en moneda de oro y por 

lo tanto combina una deuda de dinero con una obligaci6n cie~ 

ta de prestaci6n de cosa, o sea, de procurar los signos man~ 

tarios contractualmente prometidos. Pero la deuda es siem-

pre de dinero, y por ello la estipulaci6n de una cláusula 

oro no podrá convertir a un contrato de compraventa, por uno 

de permuta, de modo que si la obligación era originalmente -

pecuniaria, lo seguirá siendo hasta su extinción. 

En cambio, la cláusula "valor oro" es una deuda de -

dinero incierta; significa que el pago de la obligaci6n ha--

br4 de cumplirse mediante la entrega de moneda legal del si~ 

(55) Citado por, Trigo Represas F~lix Alberto, ob., cit., 
pág. 49. 
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tema monetario que sea equivalente a la cantidad de oro esti 

putada conforme a un standard de peso y título previamente -

especificado. El objeto de la obligaci6n no deter~ina ente~ 

ces en relación a la suma numérica expresada en el contrato, 

sino en la cantidad de metal contenida en la suma nominal de 

moneda que corresponde al tiempo de la estipulaci6n; por lo 

tanto, el deudor no podr~ librarse sino entregando una suma 

nominal precisamente equivalente al valor real de dicha_ can

tidad de metal. De tal forma, si pendiente la obligaci6n s~ 

be el oro, el obligado tendrá que entregar mayor cantidad de 

dinero y si el oro baja suceder4 lo contrario; en una pala-

bra, la deuda se paga con la moneda corriente, pero se mide 

en oro. 

5.2. CLAUSULA ESCALA MOVIL. 

Este sistema de estabilidad es también de un gran 

fondo de justicia y consiste fundamentalmente en señalar en 

los contratos de tracto sucesivo no su precio uniforme y 

constante determinado en dinero, sino un precio alterable y 

se va fijando en proporci6n a cierto !ndice que consiste, g~ 

neralmente, en el valor de cambio de una mercanc!a. 

"En cláusula de escala m6vil fijan el valor de la m2 

neda, en relación al índice de precios, es decir hacen depe~ 

der la determinación de la cifra a pagar en moneda fiducia--
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ria, de los !ndices administrativos del costo de la vida, 

sea de los precios al por mayor, sea al detalle, o del costo 

de una cierta cantidad de trabajo." (56) 

El objeto del pago en este tipo de cláusulas es la -

moneda nacional, pero se estimará por su valor econ6rnico, en 

funci6n del índice general de los precios, el por mayor, el 

por menor que nos indican con las fluctuaciones de los pre-

cios en relación a un año base. Factores que permiten medir 

el poder adquisitivo de la moneda y el costo de la vida. 

Fresaville M. ha sostenido el carácter inflacionario 

de estas cláusulas diciendo que 11 La escala móvil retarda en 

períodos de alza de los precios, el retorno al equilibrio, -

torn~ndole imposible. Si no existiera la cláusula el acree:lor 

debería soportar la depreciación de la moneda, la propaga--

ci6n del alza de los precios se habr!a detenido, y de este -

sacrificio doloroso y criticable, es del que resultará la --

vuelta de la estabilizaci6n. "(57) 

El principal campo de acci6n de estas convenciones -

se halla en las relaciones colectivas de trabajo, cuyo uso -

se ha extendido en Australia, Francia, y en menor medida en 

(56) Viera, Carlos Alfredo. ob, cit., pág. 37. 

(57) Ibid., pág. 38. 
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Estados Unidos y otros pa!ses. De acuerdo a la técnica de -

estas cláusulas las variaciones de los nWneros índices inci

dieron automáticamente sobre los salarios, adaptando el ni-

vel de salarios al !ndice qeneral de los precios. 

Por lo que toca a nuestro país, las convenciones co

lectivas se ajustan a un sistema de revisi6n peri6dica de -

los contratos colectivos de trabajo, pactados por lapso~ re

lativamente cortos y cuya renovaci6n se gestiona mediante la 

intervención de las partes interesadas, y la Secretaría de -

Trabajo y Prevenci6n Social. 

5.3. CLAUSULA PAGO EN iIBRCAOERIAS. 

La Cláusula pago en Mercaderías, ha sido usada y se 

usa en Europa en casas de arrendamiento rurales. De confor

midad con esta cláusula el arrendatario se obliga a pagar 

por cada pcr!odo una cierta cantidad de mercanc!a determina

da como trigo, maíz, lana, etc., a su precio equivalente en 

el mercado el día del vencimiento. 

Esta cl~usula tieno una cierta semejanza con las an

teriores, porque manifiesta desconfianza hacia el billete, y 

toma como patrdn de valores para sus prestaciones, no lamo

neda nacional sino una mercancía cualquiera, que a este res·

pecto funciona como una moneda de cuenta. 
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Este tipo de cl~usula toma como patrón de valores p~ 

ra la prestaci~n no la moneda nacional, sino una mercancía -

cualquiera (trigo, cebada, ma!z, etc.) que viene a funcionar 

como medida de cuenta; el deudor entregará cierta cantidad -

de mercancías determinadas o su precio equivalente en el me~ 

cado, el día del cumplimiento. 

En nuestro pa!s existen contratos donde el pa90 se -

hace en mercancía nuestro C6digo Civil vigente, ya tiem¡;o 

atrás contempla este tipo de contratos en el que se deben 

las partes prestaciones en mercanc!a, es decir por el uso y 

goce de la tierra se pagan con semillas o ganado, consecuen

temente no hacen uso de la moneda. El dispositivo al respeE 

to es el siguiente: 

"ARTICULO 2741. - Tiene la aparcería agricola cuando 

una persona da a otra un predio rústico para que lo cultive, 

a fin de repartirse los frutos en la forma que convengan, o 

a falta de convenio, conforme a las costumbres del lugar, en 

el concepto de que al aparcero nunca podr! corresponderle por 

s6lo su trabajo menos del cuarenta por ciento de la cosecha." 

Aunque el precepto anterior no hace rnenci6n de la 

cl.!usula en mercader!as, lo cierto es que s! se contemplan ·· 

contratos en que se pacta pagar en mercancía, en uso del 

principio de la autonorn!a de la voluntad corno forma para re~ 
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paldar el valor de la moneda, ya que las constantes depreci~ 

cienes que sufre provoca desconfianza en las inversiones 

agrícolas. 

En conclusi6n, debernos afirmar que están permitidos 

en nuestra legislaci6n los contratos con cláusulas de pago -

en mercaderías. 

5.4. CLAUSULAS DE REVISION PERIODICA. 

Este tipo de cláusulas en los contratos consiste en · 

prever la posibilidad de que el precio se revise en caso de 

alteraci6n del valor del dinero. La finalidad de celebrar -

contratos con cláusulas de esta naturaleza es para que el -

acreedor no corra el riesgo de la depreciación de la moneda 

en que deber~ hacérsele el pago de su crédito. 

Efectivamente este tipo de cláusulas estipuladas en 

los contratos de ejecuci6n diferida en el tiempo y especial~· 

mente cuando comparten obligaciones recíprocas, surgen cuan

do se deprecia considerablemente la moneda, subiendo al mis

mo tiempo los salarios, precios de la materia prima y otros 

elementos integrantes de alguna prestaci6n. 

Ahora bien, dice el autor NUSSBAUM, 11que la regla 

más a menudo invocada frente a tales situaciones es de la 
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(cláusula rebus sic stantibus) frecuentemente resucitada y -

vuelta a bautizar con distintos nombres, que se considera i~ 

plícita en todos los contratos, y segGn la cual la fuerza 

obligatoria de ástos se mantiene s6lo mientras subsiste la -

misma situaci6n o estado de cosas existente, cuando se con--

trat6 originariamente, es decir, mientras no exista una va··-

riaci6n en el valor de la moneda, pero si se presenta una a! 

teracil'Sn en la moneda entonces la situaci6n cambia, y canse·-

cuentemente provoca una revisión en los contratos. 11 (58) 

Ahora bien, por lo que respecta a nuestro país si 

son admisibles las cláusulas de revisi6n periódica por los -

contratos de arrendamiento, aunque exceptuando el arrenda- -

miento de fincas urbanas destinadas a la habitaci6n para el 

que se establece en los artículos 2448 y 2448 o, del C6digo 

Civil vigente en el Distrito Federal, lo siguiente: 

11 ARTICULO 2448. - Las disposiciones de este capítulo 

son de orden p~blico e interés social. Por tanto son irre-

nunciables y en consecuencia, cualquier estipulaci6n en con

trario se tendrá por no puesta. 

"ARTICULO 2448 D.- Para los efectos de este capítulo 

(58) Citado por, Trigo Represas FeliK Alberto, ob. cit., 
págs. 194 y 195. 
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la renta deberá estipularse en moneda nacional. La renta s2 

lo podrá ser incrementada anualmente; en su caso el aumento 

no podrá exceder del 85 por ciento del incremento porcentual, 

fijado al salario mínimo general del Distrito Federal, en el 

año calendario en que el contrato se renueve o se prorrogue. 

Efectivamente estos preceptos prohiber1 estipulacio-

nes o cláusulas corno pueden ser las de revisi6n peri6di~a, -

en materia de arrendamientos de casa habitaci6n, pero no tr~ 

tándose de arrendamientos de locales comerciales. Consecuerr 

temente, en un contrato de arrendamiento de local comercial · 

se puede pactar la estipulaci6n de cláusulas de revisi6n pe

r i6dica, ya que nuestra legislaci6n en éste aspecto no tiene 

prohibici6n. 

Aan más tratándose de pensiones alimenticias el art! 

culo 311 del C6digo Civil vigente en el Distrito Federal, -

previene: 

''Los alimentos han de ser proporcionados a las posi·· 

bilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien -

debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los 

alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalen

te al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente -

en el Distrito Federal, salvo que el deudor alimentario de-

muestre que sus ingresos no aumentan en igual proporci6n. En 
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este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que 

realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones de 

ber4n expresarse siempre en la sentencia o convenio corres-

pondiente. 

A mayor abundamiento el artículo 94 del C6digo de -

Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal, facu! 

ta para poder modificar cualquier convenio, y especialmente 

al tratarse de pensiones alimenticias ya que prescribe lo si 

guiente: 

"ARTICULO 94.- Las resoluciones judiciales dictadas 

con el carácter de provisionales pueden modificarse en sen-

tencia interlocutoria o en la definitiva. Las resoluciones 

judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejerci

cio y suspensi6n de la patria potestad, interdicción, juris

dicci6n voluntaria, y las demás que prevengan las leyes, pu~ 

den alterarse y modificarse cuando cambien las circunstan- -

cias que afecten el ejercicio de la accidn que se dedujo en 

el juicio correspondiente." 

Como puede apreciarse, los preceptos señalados con -

anterioridad no disponen que un convenio debe llevar necesa

riamente una cláusula de revisión peri6dica, pero de cierto 

es que s! se encuentra entendida tal situacidn, ya que el 

propio precepto faculta a modificar cualquier convenio, siem 
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pre y cuando no vaya en contra de una ley del orden püblico. 

Consecuentemente, en nuestra legislaci6n s! pueden -

los contratantes estipular cláusulas de revisi6n peri6dica,

salvo los casos en que la ley lo prohiba. 

S.S. CLAUSULA PAGO EN MONEDA EXTRANJERA. 

La estipulaci6n de cláusulas en moneda extranjera es 

muy usual en los contratos de compraventa mutuo, etc. De h~ 

cho la estipulaci6n en moneda extranjera puede efectuarse l!, · 

sa y llanamente en d6lares, libras, etc. 

Este tipo de cláusula presenta dos modalidades, se··

gan se pacte sencillamente el pago en una n\oneda extranjera, 

es decir, 11Cláusulas moneda extranjera 11
, o en la moneda na-

cianal que resulte equivalente en el momento del pago o la -

cantidad de moneda extranjera señalada en el contrato: "Clá!! 

sula valor moneda extranjera". 

El autor Silva vaz Serra, hace una distinci6n cuando 

dice: 11 Que en las obligaciones con cantidad fijada en moneda 

extranjera hay que distinguir las obligaciones valuatorias -

propias (en que el pago tiene que realizarse en la moneda e~ 

tranjera mencionada). De las impropias {en las que el pago 

debe hacerse con moneda nacional) pero segan el valor de la 
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moneda extranjera."(59) 

En el estado actual de nuestra legislaci6n, no se 

puede pactar a la primera de las modalidades un contrato de 

1-tutuo, en el que el mutuante transfiérese al mutuatario la -

propiedad de una suma de dinero consistente en $1000 Mil 06-

lares de Estados Unidos de Norteam~rica, quien a su vez se -

obligan a devolver la misma especie no se puede celebrar ya 

que lo prohibe una disposición de orden pGblico como es el -

art!culo 8° de la Ley Monetaria. 

En la segunda modalidad, 11 clciusula valor moneda ex-·· 

tranjera" el problema se plantea en los mismos términos que 

el de las cláusulas valor oro, ya que se basan tales estipu

laciones en la desconfianza de las partes con respecto a la 

moneda nacional, y al propósito de ligar la estabilidad con

tractual con la referencia a una moneda extranjera más segu

ra. Este tipo de cláusulas sí se permiten en los contratos, 

ya que en nuestra legislaci6n el pago debe hacerse en moneda 

nacional, segGn el valor de moneda extranjera, es decir su -

equivalente en moneda nacional. 

Ahora bien, no todos los contratos se ven afectados 

(59) Citado por, Flores Micho Rafael. ob, cit., p~g. 1048. 
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directamente por problemas devaluatorios, sino solamente 

aquellos en los que algunas de las partes conviene en efec-

tuar su pago en divisas siendo el contrato de prestaciones -

peri6dicas o diferidas. Si durante el tiempo que transcurre 

entre la fecha de celebraci6n del c~ntrato y la fecha del 

cumplimiento de la obligación varia el tipo de cambio, se 

plantea el problema de saber si la obligación Ce pagar mone

da extranjera es válida y, en su caso, en que forma debe da!: 

se el cumplimiento. 

Las reglas generales para regular las consecuencias 

de la devaluaci6n sobre las obligaciones se encuentran regu

ladas por el C6digo de Comercio en el art!culo 359: 

"ARTICULO 359, primer párrafo.- Consistiendo el pré.§. 

tamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad -

igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente en -

la RepGblica al tiempo de hacerse el pago, sin que esta pre~ 

cripci6n sea renunciable. Si se pacta la especie de moneda, 

siendo extranjera, en que se ha de hacer el pago, la altera

ción que experimente en valor será en daño o beneficio del -

prestador". 

Asimismo el artículo 2389 del C6digo Civil para el -

Distrito Federal establece: "Consistiendo el pr~stamo en di

nero, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la -
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recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de h~ 

cerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable. Si 

se pacta que el pago debe hacerse en moneda extranjera, la -

alteraci6n que ésta experimente en valor, será en daño O·be

neficio del mutuatario. 11 

En relaci6n con los preceptos señalados el artículo 

Bº, de la Ley Monetaria establece: "La moneda extranjera no 

tendrá curso legal en la RepGblica, salvo en los casos en 

que la ley expresamente determine otra cosa. Las obligacio·· 

nes de pago en moneda extranjera contra!das dentro o fuera -

de la RepGblica, para ser cumplidas en ~sta, se solventarán 

entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cam~· 

bio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago •. " 

La redacci6n de las disposiciones del C6digo de Co-

mercio y del C6digo Civil es casi idéntica. La Gnica dife-

rencia estriba en que, en tanto que el C6digo de Comercio d~ 

ce que la alteraci6n en el valor de la divisa ser~ en daño o 

beneficio del prestador o mutuante, el C6digo Civil toma co

mo punto de referencia al mutuatario. Esta divergencia en -

la redacci6n no corresponde a una aut~ntica diferencia en el 

contenido. Dado el car4cter bilateral del mutuo, todo cam-

bia en el valor de la divisa; convenida benef iciar4 a una de 

las partes y perjudicar4 a la otra y carece de importancia -

que la norma legal se refiera tan s6lo a una de las partes. 
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El Artículo Oº de la Ley Monetaria regula a la mate-

ria en forma genérica y más clara. Lo primero, por que se -

refiere a todas "Las obligaciones de pago en moneda extranj!l:, 

ra 11
, sin limitarse al solo contrato de pr~stamo, como los C6 

digos Civil y Mercantil. Lo segundo porque, sin detenerse 

a hacer inGtiles referencias a los daños que pudieran sufrí~ 

o a los beneficios que pudieran obtener las partes, que las 

obligaciones de pago en moneda extranjera se solventen ~·en-

tregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio 

que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago. 11 

La posibilidad de obligarse al pago en moneda extra~ 

jera existe incluso en el caso de títulos de cr~dito. As! -

lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, r~ 

firiéndose específicamente a las letras de cambio. 

"LETRA DE CAMBIO GIRADA EN MONEDA EXTRANJERA INTER--

PRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 76 DE LA -

LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. 

"La fracci6n III del Artículo 76 de la Ley General -

de Títulos y Operaciones de Crédito. La Fracci6n III del ªE 

tículo 76 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cr~-

dito exige como requisito constitutivo de las letras de cam

bio que contengan una orden incondicional de pago de una carr 

tidad de dinero, pero esta expresión legal debe entenderse,-
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no en el sentido restringido de que s6lo puedan expedirse en 

moneda nacional, por ser la Gnica que tiene el carácter de -

dinero en nuestro país, sino aplicando la acepción gen~rica 

de la palabra dinero, que comprenrle toda unidad monetaria en 

curso legal dentro del sistema pecuniario de una nación, con 

calidades de metal, ley y peso que le asignan un valor defi

nido, pues usar el 11ocablo dinero y no la expresión moneda -

nacional, y al permitir que se contraigan obligaciones en IDQ 

neda extranjera, es indudable que lo que pretende la ley es 

que la orden incondicional de pago sea de un adeudo pecunia

rio, con valor determinable, y por ello, se cumple con la 

exigencia legal al fijarse la cantidad de dinero en moneda -

extranjera, la que, si no se cubre el adeudo en la especie -

concertada por voluntario cumplimiento del deudor, se con- -

vierte en mera base de equivalencia, debiendo extinguirse m~ 

diante el pago de moneda nacional, que es la Gnica en México 

con poder liberatorio. 11 

"A.O. 4034/1957 Miguel Herrera. Unanimidad de 4 vo-

tos. Sexta Epoca. Vol. VIII, Cuarta Parte. Pág. 133. 

"A.O. 6686/1960 Salvador Madrigal Segura y Coags. -

votos. Sexta Epoca. Vol. XLVIII, cuarta Parte. Pág. 182. 

"A.O. 7688/1960 Salvador Madriqal Moreno y Coags. 

5 votos. Sexta Epoca. Vol. XLVIII, Cuarta Parte. Pág. 182. 
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"A.O 3052/1961 Salvador Madrigal Moreno 5 Votos. Se!! 

ta Epoca. Vol. LII. Cuarta Parte. Pág. 122. 

"A.O 1614/1961 Salvador Madrigal Moreno y Coags. Un~ 

nimidad de votos. Sexta Epoca. Vol. LII. Cuarta Parte. Pág. 

123." (60) 

"LETRA DE CAM!llO TRAE APAREJADA EJECUCIO!I AUNQUE ES-

TE EXPEDIDA EN MONEDA EXTRANJERA. 

"La obligaci6n cambiaria consignada en la letra de -

cambio es líquida, aun cuando su importe se haya estipulado 

en moneda extranjera pues un ~imple cálculo aritmético permi 

te determinar la suma equivalente en moneda nacional, aunque 

mediara fluctuaciones de cambio. 

"A.O 5280/1960 Salvador Madrigal Moreno Coags. Una--

nirnidad de votos. Sexta Epoca. Vol. XLIV. Cuarta Parte. --

Pág. 143. 

"A.O 6686/1960 Salvador Madrigal Segura y Coags. 5 -

votos. Sexta Epoca. Vol. XLVIII. Cuarta Parte. Pág. 183. 

(60) Jurisprudencia y tesis Sobresalientes. Sustentada por 
la Tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Naci6n. Actualizaci6n civil 1917 a 1975. Ediciones 
Mayo D.F., Págs. 778 y 779. 
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"A.O 8350/1960 Lomas del Valle, S.A. y Albergues Ma-

r!timos, S.A. 5 votos. Sexta Epoca. Vol. LI. Cuarta Parte. -

Páq, 110. 

"A.O 3052/1961 Salvador Madriqal Moreno. 5 votos. 

Sexta Epoca. Vol. LII. Cuarta Parte. Páq. 124. 

"A.O 1614/1961 Salvador Madrigal Moreno v Coags. Una 

nimidad de votos. Sexta Epoca. Vol. LII. Cuarta Parte, Páq. 

124. (61) 

Las características fundamentales del r~gimen jur!d~ 

ca aplicable a la materia, pueden considerarse a la luz de -

un análisis sobre las prevenciones contenidas en el articulo 

8º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, relª 

cionando éstas con las demás normas que integran el estatuto 

de las obligaciones en divisas. 

El mencionado art!culo expresa en su texto vigente: 

''La moneda extranjera no tendrá curso legal en la Reptiblica, 

salvo en los casos que la ley expresamente determine otra CQ 

sa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas 

dentro o fuera de la RepGblica para ser cumplidas en ~sta¡ -

(61) Jurisprudencia y Tesis Sobresaliente. Sustentada por -· 
la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Naci6n. Actualizaci6n Civil 1917 a 1975. Ediciones Ma
yo D.F., Pág. 781. 
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se solventar~n entregando el equivalente en moneda nacional 

al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se ha

ga el pago. 11 

La primera parte de esta disposi=i6n priva a las di

visas de poder liberatorio de deudas pecuniarias conferido -

en la ley e independiente de la voluntad de las partes. La 

moneda extranjera, al no tener curso legal en la República ·· 

carece, en términos generales, de obligatoriedad de acepta-

ci6n y queda excluída de las cosas a las que el legislador -

da el carácter de "moneda circulante". 

Este régimen es consistente con las prevenciones que 

en materia señalan otras dispoSicíones legales, así el C6di

go de Comercio en dispositivo 638, ordena lo siguiente: 

"ARTICULO 638. - Nadie puede ser obligado a recibir -

moneda extranjera. 11 
••• "El artículo 2° de la Ley Monetaria -

que excluye a las divisas de la enumeraci6n limitativa que -

en ~l se hace a las monedas circulantes." Y el artículo 635 

establece: 11 La base de la moneda mercantil es el peso mexic!. 

no y sobre esta base se harán todas las operaciones de come.E_ 

cio y los cambios sobre el extranjero." 

El espíritu de los preceptos señalados reserva la -

funci6n de medio general de cambio dentro de la Repdblica, a 
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la moneda nacional anica dotada de curso legal, sin que ello 

de modo alguno signifique que la moneda extranjera no pueda 

ser objeto de obligaciones a solventarse en el pa!s. Estas 

se reconocen expresamente en numerosas disposiciones expedi

das, tanto al entrar en vigor algunos de los artículos men-

cionados, como con posterioridad a ellos. As! también el a~ 

tfculo 267 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cr! 

dita acepta plenamente los dep6sitos bancarios en divisas, a 

saber: 11 El depósito de una suma determinada de dinero en mo

neda nacional o en divisas o moneda extranjeras transfiere •· 

la propiedad al depositario y obliga a restituir la suma de

positada en la misma especie, salvo lo dispuesto en el art!

culo siguiente. 11 

Para confirmar lo anterior el artículo 8° de la ley 

monetaria prevé, en su segunda parte, la existencia de obli

gaciones en moneda extranjera, lo cual confirma diversas noE 

mas contenidas en la Ley General de Instituciones de Cr~dito. 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn acep

ta en gran nCimero de ejecutorias la validez de títulos de -

crédito nominados en ella, y la eficacia jurídica de contra

tos de mutO en divisas. 

Cabe hacer notar cuál es la naturaleza y el valor j~ 

rídico conforme al derecho mexicano, ya que carece de curso 

legal la moneda extranjera, y por ello no ser moneda circu··

lante. 
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Para determinar la naturaleza jurídica de la moneda_ 

extranjera existen dos corrientes tradicionales de opinión:_ 

una atribuye a la divisa el carácter de simple "mercancía" y 

otra la considera "dinero". 

"La tesis de 11 moneda mercancía" tuvo su mayor fuerza 

cuando los sistemas monetarios metálicos imperaban en el muE 

do dando a los medios generales de cambio reconocidos P?r el 

Estado un valor intrínseco referido a su contenido de oro o_ 

plata." (62'). 

11 La tesis de "dinero" que es el medio de ca.'1\bio ere~ 

do por el Estado y al que éste confiere curso legal dentro -

de un territorio, esto es, pod9r liberatorio de deudas pecu-

niarias. • (63) 

En mi opinión, es correcta la segunda tesis, por las 

razones siguientes: 

Si aceptamos que, desde el punto de vista jurídico,-

dinero es el medio general de cambio creado por un Estado, -

podemos sostener que el g~nero "dinero" o "moneda", abarca -

(62) Borja Mart1nez Francisco. Obligaciones en Moneda Ex- -
tranjera. Revista de Derecho Notarial. Año, XXV. No. -
82. México. Distrito Federal. Septiembre 1981. p&g.95. 

(63) Ibidem., p&g. 96. 
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tanto la moneda nacional como la extranjera, siendo éstas 

las especies comprendidas dentro de dicho g~nero, las cuales 

se distinguen entre sí en un determinado país, segan tengan 

o no curso legal en el correspondiente territorio. 

Ahora bien, la afirmación de que moneda extranjera -

es genéricamente "mercanc!a" parece no oponerse a gua, aCín 

as! considerada, pueda corresponder a una especie del género 

dinero, cuyas características le permiten ser objeto de co-

mercio. La distinción clara entre dinero y mercancía se pr~ 

senta s6lo en la especie moneda nacional cuyo curso legal lo 

convierte jurídicamente en medio general de cambio distin- -

gui~ndola de los demás bienes a los que el Estado no les ha 

conferido tal funci6n. 

En el derecho comparado existe un amplio nIDnero de -

leyes que, de manera explícita, consideran a la moneda ex- -

tranjera dentro del término gen€rico de "dinero 11 o 11 moneda 11
• 

"El C6digo de Regulaciones Federales de los Estados Unidos -

de América señala que 11 moneda 11 son todos los billetes y man~ 

da met~lica de los Estados Unidos o de cualquier otro país; 

por su parte el C6digo Comercial Uniforme de esa naci6n abu~ 

da en tal concepto caracterizando el "dinero" bajo la expre

sión 11 fondos corrientes 11 y señalando que ~stos se integran -

por medio de cambio autorizados y adoptados por cualquier -

gobierno. La Ley de Régimen Monetario ecuatoriano da a la -
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moneda extranjera la connotación genérica de dinero {art. 7º). 

La misma puede interpretarse de las legislaciones aplicables 

a compromisos en moneda extranjera, en la Reptlblica Dominic~ 

na, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. (64) 

Cabe hacer notar que para determinar la equivalencia 

del peso ~exicano con otras monedas extranjeras se atenderá 

a las cotizaciones que rija para estas Gltimas contra e~ dó

lar de los Estados Unidos de América, en las mercados inter

nacionales. Estas cotizacioneli serán dadas a conocer, a so

licitud, de los interesados, por las instituciones de crédi

to del país. 

Así compete al Banco de México, determinar los tipos 

de cambio que deba calcularse la equivalencia de la moneda -

nacional para solventar obligaciones de pago en moneda ex- -

tranjera contra!das dentro o fuera de la Repdblica para ser 

cumplidas en ésta, con fundamento en los artículos 18 de la 

Ley Org~nica del Banco de México, 8°, 12 y tercero transito

rio del Decreto de Control de cambios, publicado en el Dia-

rio Oficial de la Federaci6n el 13 de Diciembre de 1982, as~ 

como 9º del Reglamento Interior del Banco de México; de con

formidad con lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de la fra~ 

(64) !bid.' plig. 98. 
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ción XVII del artículo 73 Constitucional, y en los términos 

de los puntos 2.2 y 2.3 de las Disposiciones Aplicables a la 

determinación de Tipos de Cambio, y a la compraventa de di

visas correspondientes al mercado controlado, publicadas en 

el mencionado Diario el 31 de Julio de 1985. (65) 

Conforme a la fracción XVII del artículo 73° de la -

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el --

Congreso de la Unión tiene la facultad de determinar el valor 

de las monedas extranjeras. 

Dicha fracci6n, que se refiere a las facultades del 

congreso dice textualmente: 11 Para establecer casas de mone

da, fijar las condiciones que ésta debe tener, determinar el 

valor de la extranjera y adoptar un sistema general de pesas 

y medidas." 

Asimismo, la fracci6n XXX del mismo artículo 73, - -

otorga al Congreso de la Unión, la facultad de ºexpedir to-

das las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efecti

vas las facultades anteriores y todas las otras concedidas ~. 

por la constituci6n a los poderes de la Uni6n". 

(65) Publicada en el Diario Oficial de la Federación, de 
Fecha 21 de Julio de 1987. p!g. 114. México, D.F. 
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En ejercicio de esta facultad el Congreso de la -

Unión expidió y aprobó la Ley Orgánica del Banco do México -

que en su artículo 52° establece la creación y funcionamien

to de la comisi6n de cambios y valores cuya función princi··

pal y primordial es precisamente fijar el tipo de cambio de 

las monedas extranjeras. 

La misma Ley Orgánica del Banco de M~xico en su Artf 

culo 71, Fracción III, otorga al secretario de Hacienda y -

Crédito PGblico, la facultad de vetar las decisiones de la ·· 

citada comisión de cambios y valares. 

De todo lo expuesto anteriormente, concluyo, que en 

México es conforme a derecho obligarse al pago de moneda ex

tranjera, incluso mediante T!tulos de Cr~dito. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha sentado 

jurisprudencia sobre la validez de las letras de cambio en -

moneda extranjera, títulos que, conforme a la ley, deben ca~ 

tener, la promesa incondicional de pagar una determinada su

ma de dinero, asimiso, ese alto tribunal ha resuelto que la 

moneda extranjera genéricamente es dinero. 

Pero la moneda extranjera no tiene curso legal en la 

Rcpablica. Nadie puede exigir pago en divisas. En cense- -

cuencia las obligaciones de pago en moneda extranjera se so! 
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ventar~n entregando el equivalente en moneda nacional al ti

po de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el 

pago. 

5.6. EXAMEN DE SU VALIDEZ. 

Voy a hacer un estudio relativo a la validez de las 

cláusulas denominadas de estabilizaci6n o cl~usulas de pro-

tecci6n monetaria, que son aquellas en virtud de las cuales, 

las partes, al contratar, previniendo el riesgo de una posi

ble desvalorízaci6n monetaria determinan el precio o conteni 

do de la prestaci6n pecuniaria, no mediante la determinaci6n 

de una cifra fija, sino en funci6n de un coeficiente que se 

aplica a una unidad de valor distinta del dinero propiamente 

dicho. Para ello es necesario hacer la siguiente clasifica

ci6n, a saber; 

a),- CLAUSULA ORO Y PLATA. 

b).- CLAUSULA ESCALA MOVIL. 

c).- CLAUSULA PAGO EN MERCADERIAS. 

d).- CLAUSULA PAGO EN MONEDA EXTRANJERA. 

e).- CLAUSULA DE REVISION PERIODICA. 

CLAUSULA ORO Y PLATA. 

El autor Español Pelaya Hore dice: "cuando la vida -
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de un contrato se desarrolla dentro de las fronteras de un -

solo pa!s y en una época en la que aquel país tiene admitida 

la moneda metálica con curso legal, no cabe discutir su val! 

dez; por ello es perfectamente correcto el artículo 1170 de 

nuestro C6digo Civil, precepto de tiempos de opulencia, que 

establece, corno norma general, el pago en moneda metálica, y 

que no requiere, por consiguiente, pacto expreso en ese sen

tido, para tales circunstancias la cláusula sería superflua 

(abrigo para el mes ñe Agosto). En cambio, cuando es forzo

so el curso de papel moneda y no circula la metálica, la si

tuaci6n es distinta. En ésta la cláusula ya no sería super

flua, sino muy dtil (abrigo para el mes de Enero), pero en-

tonces surge el conflicto entre la ilicitud de la cláusula, 

y su licitud. Al respecto, la justicia se funda al orden p~ 

blico y el interés general frente al particular, pues dudar 

o prever una desvalorizaci6n monetaria es contribuir a la d~ 

preciaci6n de la misma, por ser un fen6rneno en que los fact~ 

res psicol6gicos influyen tanto como los econ6rnicos. Por -

ello considero no lícita la cláusula, siempre que la cues- -

ti6n se desarrolla dentro de los límites nacionales y la ca~ 

sidero perfectamente aplicable a las relaciones internacio··

nales." (66) 

(66) Citado por, Flores Micho Rafael, ob, cit., pág. 1041. 
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Contra la validez de la cl~usula oro, el autor, Ben-

trand Nogero ha sostenido una serie de argumentos manifesta~ 

do lo siguiente: "Las disposiciones que atribuyen el curso -

legal a una moneda, imponen recibirla como medio irrecusable 

de pago, y los que decretan la inconversi6n hacen forzoso 

ese curso legal: de modo que los particulares deben necesa-

riamente recibir los billetes, aun cuando no tengan la posi-

bilid~.d de proceder a su conversi6n. La acumulaci6n del CU.E, 

so le9al y el curso forzoso da lugar a que el billete debe -· 

ser recibido por su valor nominal y no por ningdn otro, y --

ello en virtud de leyes imperativas y de orden pdblico, que 

no pueden ser derogadas por convenciones particulares que --

instituyan un tipo de cambio distinto," ( 67) 

Por otra parte, Marcel Planiol dice: 11 las cláusulas 

oro responden a una causa il!cita, porque persiguen un fin -

contrario a las exigencias del crédito monetario, por cuanto 

denotan una desconfianza hacia la moneda nacional como medio 

de pago, y al poner de manifiesto una crisis de desconfianza!'!! 

blica, contribuyen a destruir el valor de la moneda, y a - -

precipitar su ca!da, todo lo cual constituye la aspiraci6n a 

un resultado contrario al orden pdblico. Adem~s en caso de 

sobrevenir la depreciaci6n, estas cláusulas favorecen al 

acreedor que duda de la moneda y perjudican al que tuvo fe -

(67) Ibid, pág. 1044, 
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en ella pudiendo poner a cargo del deudor prestaciones inso~ 

pechadamente importantes y desmesuradas en relación al monto 

de la operación." (68) 

Por mi parte sostengo que la ley que asigna curso l~ 

gal y forzoso a un billete de papel y lo convierte en medio 

de pago irrecusable de las deudas pecuniarias, legisla s6lo 

sobre el instrumento mediante el cual debe pagarse la deuda, 

pero no legisla sobre el objeto de la deuda misma. Una cosa 

es el patrón de valores que se elija para medir el objeto de 

una deuda y otra es el signo monetario cuya entrega deber~ -· 

satisfacer la obligación. Aun bajo un rágimen de inconver-

si6n pueden prometerse en una conversión pesos oro u oro co

mo mercancía, en igual forma en que puede prometerse trigo,

azdcar o cualquier otro producto. Las leyes sobre curso le

gal de un papel moneda no se oponen a ello, porque dichas l~ 

yes no se refieren a la formación de la deuda, sino a su pa

go. 

En la autonomía de la voluntad desconocer la validez 

de estas cláusulas es un atentado a la libertad contractual. 

Pero tal argumento pierde eficacia cuando se advierte que 

tal principio juega Gnicamente para justificar la validez de 

las convenciones que no sean contrarias al orden pGblico, 

(68) Ibid, p~g • .1044. 
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que es precisamente lo que se pretende, contradicho por las 

cláusulas oro. Pero en nuestro derecho positivo vigente no 

existe ningGn precepto legal que de un modo expreso prohiba 

o niegue la validez a la cláusula valor oro o plata. 

Ahora bien, tampoco puede considerarse contraria al 

orden pOblico la mencionada cláusula pues no s6lo, lo vulne

ra tal criterio de orden pGblico, sino todo lo contrario - -

puesto que de considerarse inválida dicha cláusula, es cuan

do resultaría perjudicado un principio de orden pGblico como 

es el de protecci6n del tráfico jurídico en punto a la con-

trataci6n crediticia a largo plazo. 

Por el contrario es perfectamente lícito tal pacto,

pues el favorecido por la cláusula no pretende enriquecerse 

a costa de la otra parte, pues no persigue ningan lucro, sim 

plemente quiere evitar un daño, o sea, neutralizar un posi-

ble empobrecimiento o disminuci6n de un patrimonio. 

Resumiendo, debo afirmar que la cláusula valor oro -

no puede dañar más de lo que la situaci6n monetaria de un e~ 

tado tenga depreciada la moneda, y as! lo demuestra la expe

riencia de aquellos países donde a pesar de negar validez a 

dicha cláusula, no por ello han evitado la devaluaci6n de su 

dinero. 

Por Oltimo, confirmo la validez de tales convencía--
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nes, fundándome en el principio general que impone la equiv~ 

lencia de las prestaciones sinalagmáticas corno un postulado 

de la justicia conmutativa, que sirve de base a los contra-

tos de intercambio, y que consiente a los particulares los -

medios nece~drios para asegur~r l~ efectividad de esa equiv~ 

lencia; y con fundamento en el principio de la autonomía de 

la voluntad. 

CLAUSULA ESCALA MOVIL. 

En nuestra legislaci6n es admisible este tipo de - -

cl&usulas, pero con algunas excepciones, ya que existen pro

hibiciones, por ejemplo en materia de contrato de arrenda··

miento. El C6digo Civil no ofrece duda acerca de la ilici-

tud de este tipo de estipulaciones al establecer en el capí

tulo referente al arrendamiento de fincas urbanas destinados 

a la habitación, lo siguiente: 

"ARTICULO 2448.- Las disposiciones de este capítulo 

son de orden pablico e inter~s social. Por tanto son irre-

nunciables y en consecuencia, cualquier estipulación en con

trario se tendrá por no puesta. 11 

"ARTICULO 2448.D.- Para los efectos de este capítulo 

la renta deberá estipularse en moneda nacional." 
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La renta s6lo podrá ser incrementada anualmente; en 

su caso el aumento no podrá exceder del 85 por ciento del in 

cremento porcentual fijado al salario mínimo general del Di~ 

trito Federal en el año calendario en el que el contrato se 

renueve o se prorrogue. " 

Como se desprende de los articulas anteriores, se -

trata de normas de carácter imperativo que excluyen la posi

bilidad para los interesados de estipular este tipo de cláu

sulas, que en caso de ser pactadas se tendrán por no puestas. 

Ahora bien, no en todos los contratos de prcstacio-

nes periódicas son prohibidas este tipo de cláusulas de ese~ 

la móvil, toda vez, que en los contratos laborales, o de ren 

ta vitalicia, se pueden estipular cláusulas de escala m6vil, 

ya que no va en contra de una norma de orden pablico, sino -

todo lo contrario, estaría frente a una cláusula estabiliza

dora cuyos efectos serían contrarrestar la desvalorizaci6n -

monetaria. 

De lo expuesto, debo considerar que en forma general, 

no es admitida en todos los contratos este tipo de estipula

ciones, pero en especial en contratos de prestaciones peri6-

dicas como son los de renta vitalicia y laborales, ningan i~ 

conveniente existe para estipular este tipo de cláusulas 

mientras que no haya una ley que lo prohiba. 
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CLAUSULA PAGO EN MERCADERIAS , 

Esta cláusula en nuestra legislación es admisible, -

ya que se refiere dnicamente a la forma de hacer el pago de 

una prestación, para ello expongo como ejemplo en un contra

to de arrendamiento el precepto que dispone: 

11 ARTICULO 2399. - La renta o precio del arrendamiento 

puede consistir en una suma de dinero o en cualquier otra c2 

sa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. 11 

De conformidad con el art!culo invocado se deprende 

que las partes en un contrato de arrendamiento o de otra es

pecie, puedan estipular que la forma de pago de la obliga- ·· 

ci6n sea en mercancía cierta y determinada. 

Asimismo otro dispositivo referente al mutuo admite 

este tipo de cláusulas, ya que dispone: 

"ARTICULO 2385.- si en el contrato no se ha fijado ·· 

plazo para la devoluci6n de lo prestado, se observarán las -

reglas siguientes: 

"I.- Si el mutuatario fuere labrador y el pr~stamo -

consistiere en cereales u otros productos del campo, la res

titución se har& en la siguiente cosecha de los mismos o se-
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mejantes frutos o productos: 

"II. - Lo mismo se observar4 respecto de los mutuata

rios que, no siendo labradores, hayan de percibir frutos se·

mejantes por otro título; 

"III .- En los demás casos, la obligaci6n restituir -

se rige por lo dispuesto en el artículo 2080. 11 

En materia de aparcería rural, el C6digo Civil diSp~ 

ne: 

"ARTICULO 2739.- La aparcería rural comprende la 

aparcer!a agr!cola y la de ganados. 

En relacidn con el: 

"ARTICULO 2741.- Tiene lugar la aparcer!a agr!cola -

cuando una persona da a otra un predio rdstico para que lo -

cultive, a fin de repartirse los frutos en la forma que con

vengan, o a falta de convenio, conforme a las costumbres del 

lugar, en el concepto de que el aparcero nunca podrá corres

ponderle por s6lo su trabajo menos del cuarenta por ciento -

de la cosecha. " 

De conformidad con los preceptos invocados con ante

rioridad afirmo que nuestra legislaci6n s! admite como forma 

de pago una mercanc!a, y mientras no se est6 en contra d~ 
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una norma prohibitiva o de orden pablico se pueden estipular 

este tipo de cláusulas en los contratos. 

CLAUSULA DE REVISION PERIODICA. 

Nuestra legislaci6n no contiene norma alguna que en 

términos generales prohiba estas cl~usulas; por lo tanto, es 

aplicable el principio de derecho que dice: "lo que no ~st~ 

prohibido está permitido. 11 Consecuentemente, es admitida e~ 

ta cláusula de revisi6n periódica, excepto en aquellos casos 

específicos en que se encuentre prohibida. 

Cabe señalar lo referente a pensiones alimenticias. 

Existe disposición, en el sentido de pactar incrementos en -

los convenios de dar alimentos, como lo previene el disposi

tivo que a la letra dice: 

"Los alimentos han de ser proporcionados a las posi

bilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien -

debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los 

alimentos tendrán un incremento automático rn!nimo equivalen

te al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente -

en el Distrito Federal, salvo que el deudor alimentario de-

muestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción.

En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al 

que realmente hubiese obrenido el deudor, Estas prevencio·~-
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nes deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio e~ 

rrespondiente." (art. 311) 

De lo expuesto por el articulo anterior se desprende 

la facultad de establecer cláusulas de revisi6n peri6dica. 

CLAUSULA MONF.DA EXTRANJERA 

En nuestra legislaci6n, la validez de las cláusulas 

sobre obligaciones en moneda extranjera se rige por disposi

ciones contenidas en la ley monetaria, y por normas civiles, 

mercantiles, y fiscales. 

Dentro de las disposiciones que regulan las obliga-

cienes y forma de hacer el pago en dicha moneda, nos coloca

mos en lo que dispone el C6digo Civil en el Distrito Federal 

que en el artículo 2389 a la letra dice: 

"Consistiendo el pr~stamo en dinero, pagará el deu-

dor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a 

la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin -

que esta prescripci6n sea renunciable. Si se pacta que el -

pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteraci6n que -

~sta experimente en valor será en daño o beneficio del rnutu~ 

tario." 
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Asimismo, existen disposiciones legales como son los 

art!culos 359, 635, 636, 637, 638 y 639 del C6digo de Comer

cio, que regulan las obligaciones pactadas en moneda extran

jera, a saber: 

"ARTICULO 359.- Consistiendo el pr~stamo en dinero,

pagar~ el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibi

da conforme a la ley monetaria vigente en la RepQblica ~l -

tiempo de hacerse el pago, sin que est.a prescripción sea re

nunciable. Si se pacta la especie de moneda, siendo extran

jera, en que se ha de hacer el pago, la alteraci6n que expe

rimente en valor ser~ en daño o beneficio del prestador. 11 

11 ARTICULO 635.- La base de la moneda mercantil es el 

peso mexicano, y sobre esta base se har~n todas las operaci~ 

nes de comercio y los cambios sobre el extranjero. 11 

"ARTICULO 636.- Esta misma base servirá para los CO!! 

tratos hechos en el extranjero y que deban cumplirse en la -

Repablica Mexicana, así corno los giros que se hagan de otros 

países." 

"ARTICULO 637.- Las monedas extranjeras efectivas o 

convencionales no tendrán en la Repablica más valor que el -

de plaza." 
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"ARTICULO 638.- Nadie puede ser obligado a recibir -

moneda extranjera." 

"ARTICULO 639.- El papel, billetes de banco y t!tu-

los de deuda extranjera no pueden ser objeto de actos merca~ 

tiles en la Repdblica, sino considerándolos corno simples meE 

canc!as; pero podrán ser objeto de contratos puramente civi-

les." 

Dentro de la materia fiscal encontramos el Código 

Fiscal de la Federación que regula el pago de obligaciones -

de créditos fiscales en moneda extranjera al disponer en el 

artículo 20: 

"Las contribucicnes y sus accesorios se causarán y 

pagar~n en moneda nacional. Los pagos que deban efectuarse 

en el extranjero se podrán realizar en la moneda del pa!s de 

que se trate. 

"Para determinar las contribuciones y sus accesorios 

se considerará el tipo de cambio a que se haya adquirido la 

moneda extranjera de que se trate, y no habiendo adquisición, 

se estar! al tipo de cambio promedio para enajenacidn con el 

cual inicien operaciones en el mercado las instituciones de 

cr~dito en la ciudad de México, en su caso al tipo de cambio 

establecido por el Banco de M~xico cuando se trate de actos 
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o actividades que deban realizarse con las instituciones de 

crédito sujetos a un tipo de cambio diferente al anterior,

correspondientes al día en que se causen las contribuciones. 

El tipo de cambio promedio para enajenaci6n a que se refie

re este párrafo se~á el que mensualmente publique la Secre

tar!a dP. Hacienda y Crédito Pablico durante la primera sem~ 

na del mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda,

para cada uno de los d!as de dicho mes de calendario. Para 

los días en que las instituciones de crédito no hubieran 

realizado operaciones, se tomará en cuenta el tipo de cam-

bio correspondiente al día inmediato anterior en que s! las 

hubieran realizado. 

"Cuando las disposicioÍles fiscales permitan el acre

ditamiento de impuestos o de cantidades equivalentes a éstos, 

pagados en moneda extranjera, se considerará el tipo de cam

bio que corresponda conforme a lo señalado en el p4rrafo an

terior, referido a la fecha en que se caus6 el impuesto que 

se traslada o en su defecto cuando se pague. 

ºPara determinar las contribuciones al comercio ext!:_ 

rior, as! como para pagar aqu~llas que deban efectuarse en -

el extranjero, se considerará el tipo de cambio que fije la 

Secretaría de Hacienda y Crédito PQblico mediante disposici~ 

nes de carácter general. 

"Se aceptarán como medios de pago, los cheques cert!_ 

ficados y los giros postales, telegráficos o bancarios; los 
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cheques personales no certificados <lnicamente se aceptarán -

en los casos y con las condiciones que establezca el Regla-

mento de este C6digo. 

"Los pagos en que hagan se aplicarán a los créditos 

más antiguos siempre que se trate de la misma contribución y 

antes del adeudo principal, a los accesorios en el siguiente 

orden: 

I.- Gastos de ejecución. 

II.- Recargos. 

III.- Multas. 

IV.- La indemnización a que se refiere el ante

pendltimo párrafo del articulo 21 de este C6-

dic¡o. 

Cuando el contribuyente interponga algdn medio de 

defensa legal impugnando alguno de los conceptos señalados -

en el párrafo anterior, el orden señalado en el mismo no se

rá aplicable respecto del concepto impugnado y garantizado. 

ºPara determinar las contribuciones se considerarán, 

inclusive, las fracciones del peso: no obstante lo anterior 

para efectuar el pago se estará a lo dispuesto por la Ley M~ 

netaria. 11 
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Pero, es la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mex! 

canos la que permite la validez de obligaciones en moneda e~ 

tranjera, con fundamento en: 

"ARTICULO a.- La moneda extranjera no tendr4'. curso -

legal en la Reptlblica, salvo en los casos en que la ley ex-

presamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en 

moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la Repablica, 

para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el - -

equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en 

el lugar y fecha en que se haga el pago. 

"Este tipo de cambio se determinar:l conforme a las -

disposic1ones que para esos efectos expida el Banco de Méxi

co en los términos de la ley org~nica. 

"Los pagos en moneda extranjera originados en situa

ciones o transferencias de fondos desde el exterior, que se 

lleven a cabo a través del Banco de México o de Institucio-

nes de Crédito, deber4n ser cumplidos entregando la moneda, 

objeto de dicha transferencia o situaci6n. 

Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaci~ 

nes que imponga el régimen de control de cambios en vigor. 

"Las obligaciones a que se refiere el primer párrafo 
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de este artículo, originadas en dep6sitos bancarios irregul~ 

res constituidos en moneda extranjera, se solventarán confo~ 

me a lo previsto en dicho p4rrafo, a menos que el deudor se 

haya obligado en forma expresa a efectuar el pago precisamen 

te en moneda extranjera, en cuyo caso deber~ entregar esta -

moneda. Esta Gltima forma de pago s6lo podr4 establecerse -

en los casos en que las autoridades bancarias competentes lo 

autoricen, mediante reglas de carácter general deberán publ_!. 

carse en el Diario Oficial de la Federaci6n; ello sin perju! 

cio del cumplimiento de las obligaciones que imponga el r~g!_ 

men de control de cambios en vigor. 

"ARTICULO 9. - Las prevenciones de los dos art!cu'los 

anteriores no son renunciables, y toda estipulaci6n en con-

tra ser4 nula. n 

El texto del art!culo 8° parece establecer, corno re

gla general, un régimen de conversicSn obligatoria pues con-·· 

signa en forma imperativa que las obligaciones en moneda ex

tranjera se solventar4n entregando el equivalente en moneda 

nacional. 

Como se desprende de los preceptos expuestos con an

terioridad, principalmente el 8°, es conforme a derecho con

traer obligaciones en moneda extranjera, porque así lo perm.!, 

te nuestra legislaci6n. 
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Asimismo, corno lo previene el art!culo 9º de la Ley 

Monetaria al referirse al artículo 8°, dicha disposici6n es 

irrenunciable elev~ndola a orden pGblico, ya que son normas 

positivas absolutamente obligatorias, cuyo objeto consiste -

en mantener en un pa!s el buen funcionamiento de los servi-

cios pGblicos, la seguridad y la moralidad de las relaciones 

entre los particulares. 

Debo concluir que en México, las obligaciones en mo

neda extranjera pueden convenirse con absoluta libertad den

tro de los límites prescritos por las disposiciones respect~' 

vas de la Ley Monetaria. 
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CAPITULO SEXTO 

"REPERCUSIONES Y VALIDEZ DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN 

MONEDA EXTRANJERA EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO" 

6.1. EXAMEN DE ALGUNOS SUPUESTOS. 

El problema de la desvalnrizaci6n no es nuevo, como 

tampoco lo son los medios ideados para evitar sus consecuen

cias. 

Son frecuentes los contratos en moneda extr3njera. -

Por ejemplo, se constituyen hipotecas a pagar en moneda ex-

tranjera. Un ejemplo de asunto sobre esta materia llevado -

ante los tribunales es el siguiente: 

Trátase de una demanda en la V!a Ordinaria Civil, de 

Nulidad Absoluta de un Contrato de Mutuo con Interás y Garan 

t!a Hipotecaria, en el que el actor reclamaba que fuera nulo 

el contrato celebrado con el demandado en moneda extranjera. 

La acción de nulidad ejercitada por la parte actora, 

se bas6 en los siguientes motivos; 

a).- Que el contrato se celebr6 en contra del tenor 

de leyes de Orden Pablico, ya que las obligaciones contraidas 

a cargo del mutuario se estipularon en moneda extranjera, 
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concretamente en d6lares americanos, lo cual a decir de aqutfil. 

no est!i permitido por el artículo 8° de la Ley Monetaria. 

b) .- Que al poner en circulaci6n las partes una mon~ 

da extranjera y exigir el cumplimiento de la obligaci6n en -

la misma especie, efectaan hechos contrarios a una ley de o~ 

den pdblico, que por lo mismo resultan afectados de nulidad 

absoluta. 

Al resolver la Litis, el Juez del ramo Civil en el -

Distrito Federal consider6 que la acci6n no qued6 debidamen

te acreditada, ya que no es verdad que el artículo 8° de la 

Ley Monetaria, prohiba contraer obligaciones en moneda ex- -

tranjera, por el contrario, Precisamente admite este supues

to cuando dice: que las obligaciones de pago en moneda ex- -

tranjera contraídas dentro o fuera de la RepGblica, para ser 

cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente -

en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y 

fecha en que se haga el pago, es decir en este caso lo que -

sucede es que el obligado al pago en moneda extranjera queda 

autorizado para cumplir la obligaci6n, entregando su equiva

lente en moneda nacional, pero de ninguna manera impide la -

concentraci6n de obligaciones en los t~rminos antes señala-

dos, raz6n por la que debe concluirse que el pacto que se 

viene analizando es licito. 
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Adem~s, el hecha de que la abligaci6n se haya estip~ 

lado en moneda extranjera de ninguna manera implica que se -

ponga en circulaci6n la clase de moneda estipulada, puesto -

que se entiende que en este caso, solamente hay entrega en -

especie, de lo que a su vez fue recibido por la mutuante que 

fue moneda de la misma categoría. 

Atentos a los razonamientos expuestos procede a.de-

clarar que el actor no probó su acci6n y que como consecuen

cia debe absolverse a los demandados de las prestaciones que 

les fueron exigidas en la demanda. 

Inconforme con la reso~uci6n dictada, el actor inte~ 

puso el recurso de apelaci6n, argumentando que, al poner las 

partes en circulaci6n una moneda extranjera y exigir el cum

plimiento de las obligaciones en la misma especie efectaan -

hechos que son contrarios a una ley de orden pdblico y prod~ 

ce en ellos la nulidad absoluta, privando a los efectos que 

se están causando de legalidad y devolviendo las cosas al ee 
tado inicial que guardaban a la firma de los actos cuestion~ 

dos. 

En su oportunidad, resolvi6 el Tribunal Superior de 

Justicia el Toca de apelaci6n en los términos siguientes: 

11 
••• Son improcedentes los agravios expresados. En -
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efecto, el inferior se apeg6 a derecho al considerar que el 

artículo 8º de la Ley Monetaria no prohibe contraer obliga-

cienes en moneda extranjera, pues dicho precepto legal tex-

tualmente dice: 

"La moneda extranjera no tendrá curso legal en la Rg, 

pablica, salvo en los casos en que la ley expresamente dete~ 

mine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranj~ 

ra contraídas dentro o fuera de la Repablica para ser cumplk 

das en ~sta, se solventarán entregando el equivalente en mo

neda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha 

en que se haga el pago. " 

En consecuencia por lo expuesto tales estipulaciones 

no pueden ser causa de nulidad de dicho acto jurídico, pues

to que legalmente no está obligada la actora a pagar en esa 

moneda, sino que en base en el invocado art!culo 8º de la 

Ley Monetaria, puede cwnplir entregando el equivalente en m~ 

neda nacional, además de que el artículo 2389 del Código Ci

vil, previene que consistiendo en pr~stamo en dinero, pagará 

el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida con-

forme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pa

go, sin que esta prescripción sea renunciable y si se pacta 

que el pago debe hacerse en moneda extranjera la alteraci6n 

que ésta experimente, en valor, será en daño o beneficio del 

mutuatario. Por consiguiente es claro que en la especie, 
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las obligaciones adquiridas en moneda extranjera por la aho

re recurrente no está obligada a cumplirlas en esa moneda, -

sino que se solventarán entregando su equivalente en moneda 

nacional, s6lo que deberá ser al tipo de cambio que rija al 

momento de hacer el pago." 

Como se desprende de lo anterior, se advierte, que -

el art!culo 8° de la Ley Monetaria da motivo a provocar con

fusión y repercusiones al interpretarlo, toda vez, si es veE 

dad que en su primera parte establece que no tendrá circula

ción legal en la Repllblica la moneda extranjera, también lo ' 

es que permite que dentro del mismo país se contraigan obli

gaciones en moneda extranjera, s6lo que no es obligatorio 

cumplirlas en dicha moneda. Asimismo el artículo 2389 del -

C6digo Civil, previene que si se pacta que el pago debe ha-

cerse en moneda extranjera, la alteraci6n que ésta experime~ 

te en valor, ser~ en daño o beneficio del mutuatario y sin -

que esta prescripci6n sea renunciable. 

Asimismo dentro de nuestro sistema jurídico la Proc~ 

radur!a Federal del Consumidor, sin tomar en cuenta la Ley -

Monetaria, constantemente pregona por diferentes medios de -

difusi6n que todo contrato, sea de arrendamiento compraventa, 

etc., se entender~ en moneda nacional. Cabe señalar que la 

Ley Federal de Protecci6n al Consumidor, escasamente contie

ne regulaci6n al respecto, toda vez que el Gnico precepto --
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que someramente trata sobre la moneda extranjera es el 7° 

que a la letra dice: 

"En todos los casos, los datos que ostenten los pro

ductos o sus etiquetas, envases, empaques y la publicidad 

respectiva, tanto de manufaceura nacional corno de proceden-

cia extranjera, se expresarán En idioma español y en moneda 

nacional, en términos comprensibles y legibles y conforma al 

sistema general de unidades de medida, pero tratándose de 

productos destinados a la exportaci6n o para ser adquiridos 

por el turismo extraniero, podrán usarse además idiomas y 

unidades monetarias o de medida extranjera, previa autoriza

ci6n de la Secretar!a de Comercio y Fomento Industrial. 11 

Como se desprende de lo anterior, no existe en este 

ordenamiento, dispositivo que expresamente prohiba los con-

tratos de arrendamiento o de compraventa, con cláusulas en -

moneda extranjera. 

Pero, es necesario observar que el C6digo Civil para 

el Distrito Federal en el artículo 2389, dispone: 

"Consistiendo el pr~starno en dinero, pagará el deu-

dor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a 

la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el Paqo, sin -

que esta prescripci6n sea renunciable; si se pact6 que el p~ 
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go debe hacerse en moneda extranjera, la alteraci6n que ésta 

experimente en valor será en daño o beneficio del rnutuata- -

rio." 

De lo anterior se puede precisar que, en principio, 

la ley monetaria permite las transacciones en moneda extran

jera; que tanto nuestra legislación civil como Mercantil pe~ 

miten tales transacciones. 

Sin embargo, es preciso hacer reformas, a la Ley Mo

netaria, para evitar que lo confuso de su texto de inicio a· 

juicios absurdos e improcedentes: si no lo hacemos persisti

r~n tales efectos rompiendo la estabilidad y firmeza de las 

relaciones jurídicas; y, el gasto de tiempo, dinero, esfuer

zo de particulares. 

Ahor.a bien, es conveniente tratar algunos supuestos 

concretos en los que por su propia naturaleza puede darse el 

juego de la devalorizaci6n monetaria: 

a).- ALI~IBNTOS. El C6digo Civil, vigente en el Dis-

trito Federal dispone que los alimentos han de ser proporcio 

nadas a las posibilidades del deudor. su cantidad puede, 

por lo tanto, variar con las alteraciones del valor de la me;>. 

ncda que se traduce en una modificaci6n del poder de compra, 

aunque esté inicialmente fijado por convenio o por sentencia. 
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No obstante la ley ha tratado de dar a las pensiones alimen

ticias un incremento automático m!nimo equivalente al aumen

to porcentual del salario mínimo vigente en el Distrito Fede 

ral. (Articulo 311) 

Pero es el caso que nuestra leqislaci~n no ha podido 

dar alcance y regular las repercusiones de la devaluaci6n en 

el &mbito jurídico, un caso relacionado con ésto es el si- -

guiente: 

CESION DE UN CAPITAL POR CAUSA DE ALIMENTOS: 

La cesi6n de un capital, en vez de una prestaci6n p~ 

ri6dica de alimentos, presenta el problema de que no se pue

de exigir aumento por depreciaci6n de la moneda, ya que lo -

rtnico que le queda al acreedor alimentario es un cr~dito pa

trimonial ordinario, y consecuentemente sufre serias reperc~ 

sienes en el poder adquisitivo de su dinero. 

LEGADO DE ALIMENTOS.- Esta figura jurídica, está pr~ 

vista en el art!culo 1465 del C6digo Civil, que a la letra -

dice: '1Si el testador acostumbr6 en vida dar al legatario -

cierta cantidad de dinero por v!a de alimentos, se entender! 

legada la misma cantidad, si no resultara en notable despro

porci6n con la cuant.!a de la herencia." 
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En el legado de alimentos, tambi~n tiene serias re-

percusiones la devaluaci6n de la moneda, consecuentemente, -

debe ser tambi~n revisable por depreciaci6n siempre que no -

resulte en notable desproporcí6n con la cuantía de la heren

cia. 

As!, puede concluirse que en lo referente a pensio-

nes alimenticias la devaluaci6n tiene efectos considerables, 

toda vez, que no en todos los casos se ha prevenido la fuer

te desproporci6n que recibe una persona pensionada como con

secuencia de la p~rdida del poder adquisitivo de la moneda. · 

Es necesario legislar al respecto, y adecuar leyes -

apegadas a nuestra economía y época actual, ya que nuestras 

legislaciones deben dar cumplimiento a sus principios gener~ 

les del Derecho, la justi~ia y equidad que tanto se pregona 

por juristas y gobernantes. 

b).- INDEMNIZACION,POR EXPROPIACION. La expropiación 

es un acto por medio del cual el estado impone a un particu

lar la cesión de su p~opicdad mediante ciertos requisitos, -

de los cuales el principal es la compensación que al particu 

lar se le otorga por la privación de esa propiedad. 

Ahora bien, la depreciaci6n de la moneda no perjudi

ca al expropiado si la cosa fue pagada en el momento irunedia 
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to, pero si se paga en un momento posterior el precio de lo 

expropiado no puede corresponder ya al valor de la cosa. 

El autor Español CARCIENTE, examina tres momentos p~ 

sibles para fijar la cuantía de la indemnizacidn a pagar al 

expropiado, y dice: 11 Dichos momentos pueden ser, bien el día 

que fue justipreciada la cosa, bien en el momento del pago -

de la indemnizaci6n y no en el día en que ~sta fue determin~ 

da: bien, (sostiene una tercera opinión) en caso de juicio -

la fecha de sentencia que declara da lugar a la expropiaci6n 

y ha de ser la fecha que determine el valor de la cosa que -

se paga al expropiado. Concluye diciendo que es partidario 

que la cantidad debe ser fijada y justipreciada en el día 

. que se haga el pago de la indemnizaci6n. (69) 

Estoy de acuerdo en que al expropiado debería pag~r

sele el valor de la cosa de modo que aqu~l pueda obtener 

otra igual con el mismo precio; siendo este un principio ex-

propiatorio parece que debe atenderse al valar de la cosa en 

el momento en que la indemnizaci6n se paga. 

En el artículo 27 p!rrafo segundo de nuestra Carta -

Magna establece lo siguiente: 

(69) Citado por Arenal Martínez Bedoya, José Jesas del. ob, 
cit., p!g. 1054. 
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"Las expropiaciones s6lo podrán hacerse por causa de 

utilidad pGblica y mediante indemnizaci6n. 11 

Interpretando el artículo anterior, impone tanto al 

Estado como a los particulares que nadie puede ser privado -

de sus propiedades sino por causa de utilidad pGblica, y me

diante una justa indemnizaci6n. 

Ahora bien, debe entenderse que la indemnización de~ 

de un punto de vista técnico-jur!dico, es la resituci6n de -

las cosas al estado que guardaban anteriormente a la afecta-· 

ci6n, y conforme al valor real al momento de su liquidaci6n. 

Sin embargo, en los t~rminos de la Ley de expropia-

ci6n, el pago de la indcrnnizaci6n podrá hacerse dentro de un 

plazo que puede ser hasta de 10 años (art. 20). Consecuen-

cia de este es la injusticia resultante con motivo de la ex

propiaci6n publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n -

de fecha 11 de Octubre de 1985, en que la forma de hacerle -

el pago a los expropiados (con motivo de los movimientos sí~ 

micos ocurridos el mes de Septiembre de 1985), sería la si-

guiente: 

"Pá'.guese con cargo al presupuesto del Departamento -

del Distrito Federal, en un plazo que no excederá a 10 años 

dentro de las posibilidades del Erario, la Indemnizaci6n co-
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rrespondiente a las personas que demuestren tener derecho a 

ella, conforme a la ley." (70) 

Como se desprende, con una disposici6n así, el Esta-

do causa perjuicios no calculados. Para evitar esto es nec~ 

sario crear normas que den por entendido la justa indemniza·· 

ción, que importen no sólo el pago del valor real de la cos~ 

sino tambi~n del perjuicio directo que le venga al particu--

lar la privacidn de su propiedad. 

Es necesario crear normas que determinen que pasados 

determinados nameros de meses si no se ha pagado la canti--

dad del avaldo al expropiado, habrá de procederse a evaluar 

de nuevo las cosas objeto de la expropiaci6n. Es decir que 

exista un imperativo que prevenga una alteraci6n del valor -

de las cosas expropiadas, y a mayor abundamiento deberá pro-

ceder la revisión, en caso de extraordinaria alteración del 

valor de la moneda. 

Así debo afirmar que la desvalorizaci6n monetaria a! 

canza diversas clases sociales, y que, su examen total llev~ 

r!a mucho tiempo y siempre quedar!a por ver alguna manifest~ 

ci6n de ella. 

(70) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el d!a 
ll de Octubre de 1985. 
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Existen otras figuras como son: el pago de honora- -

rios profesionales, el resarcimiento de daños e indemniza- -

ci6n, las promesas de venta, etc. Y aan examinadas estas f! 

guras, no habr!amos agotado la materia, solamente hemos est~ 

diado, algunas de las repercusiones de la desvalorización rn2 

netaria, ya que el estudio total de ellas excede los l!mites 

de este trabajo. 

6.2. CUMPLIMIENTO AL VALOR DE LA MONEDA EN EL MOMENTO DE 

EJECUCION DEL CONTRATO. 

Un aspecto importante del régimen conforme al que -

se deben solventar obligaciones en moneda extranjera es sa-

ber determinar el tipo de cambio que sirva de base para fi-

jar la equivalencia en moneda nacional de la suma adeudada.-

Este tipo de cambio lo r.egula el artículo 8° de la Ley Mone-

taria. 

Asimismo, para la fijaci6n del tipo de cambio centro 

lado de equilibrio tenemos como fundamento los artículos 18 

de la Ley Orgánica del Banco de México, 8°, 12, y tercero 

transitorio del Decreto de Control de Cambios publicado en -

el Diario Oficial de la Federaci6n, el 13 de Diciembre de 

1982, así como 9° del Reglamento Interior del Banco de M~xi-

co. (71) 

(71) Diario Oficial de la Federación de Fecha 29 de Febrero 
de 1988. pág. 64. 
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Los preceptos señalados dan la base para que pueda -

determinarse el tipo de cambio calificado de oficial, pues -

en caso contrario cada quien fijar!a a su arbitrio la pari-

dad de las monedas. 

Efectivamente el tipo de cambio debe ser anico, es -

decir si en un contrato ya sea de compra venta, mutuo, o 

arrendamiento, etc., se estipula cantidades en d6lares, el 

valor de la moneda al cumplimiento de la obligación se sol-

ventar~n entregando el equivalente en moneda nacional al ti

po de cambio que rija en el luqar v fecha en que se haqa el 

paqo, con fundamento en el articulo 8° de la Lev Monetaria. 

En efecto haciendo un estudio al Derecho Mexicano se 

desprende que regula con claridad cuáles son los organismos 

facultados para fijar el tipo de cambio y el procedimiento -

que para ello deben seguir. 

Para ello exponemos las disposiciones aplicables en 

los siguientes t~rininos: 

"Conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Con~ 

titución de la Repdblica, el Congreso de la Unión tiene fa-

cultades para determinar el valor de la moneda extranjera. 11 

Con objeto de desarrollar esta facultad, dicho Con--
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greso expidi6 la Ley Orgánica del Banco de ~léxico, con apoyo 

en la atribuci6n implícita que prescribe la fracci6n XXX de 

ese artículo 73. Dicha ley publicada el 31 de Mayo de 1941, 

con diversas reformas y adiciones se encuentra en vigor. 

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Püblico corre~ 

pande la facultad de acatar las resoluciones de la Cornisi6n 

de cambios y valores cuando se refierdn al cambio extranje~o, 

segün lo dispone la fracci6n III del artículo 71 de la Ley -

Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Püblico. 

El acuerdo que fijó el tipo de cambio, por tratarse 

de una disposición general, de~e publicarse en el Diario Ofi 

cial, segan lo establecido en los artículos 3° y 4° del C6d! 

90 Civil para el Distrito Federal, en otras palabras sin di

cha publicación oficial ninguna disposici6n general impone -

su efecto normativo. 

De las disposiciones expuestas se deduce que la fijª 

ci6n del tipo de cambio de la moneda mexicana frente a las -

monedas extranjeras compete al Banco de México a trav~s de -

la Comisi6n de Cambios y Valcires, por determinaci6n del Con

greso de la Uni6n en ejercicio de las facultades que le con

cede las fracciones XVII y XXX del artículo 73 constitucio-

nal. 



- 123 -

Así afirmo, que las obligaciones de pago en moneda -

extranjera contraída dentro o fuera de la Repüblica, para -

ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equiva-

lente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el l~ 

gar y fecha en que se haga el pago, y compete al Banco de M! 

xico, a través de la Comisi6n de Cambios y Valores, fijar el 

tipo de cambio de la moneda mexicana frente a la extranjera, 

para todos los efectos legales. El acuerdo que fije el tipo 

de cambio debe ser publicado en el Diario Oficial de la Fed~ 

raci6n. 

Debo hacer notar que en un contrato pactado en mone

da extranjera, la determinaci6n de su equivalencia en moneda 

nacional deberá hacerse hasta el momento del pago, es decir 

tratándose de obligaciones de contenido patrimonial, con

traidos en moneda e~tranjera, la autoridad judicial debe fi

iar en la sentencia que condena a su paqo la eauívalencia en 

moneda nacional, pues tal conversi6n deberá hacerse en el m2 

mento mismo del pago, de acuerdo en lo que dispone el art!c~ 

lo Bº de la ley monetaria. 

Es conveniente agregar, para determinar el valor de 

la moneda en contratos celebrados en moneda extranjera me- -

diante procedimiento judicial, ya sea mediante embargo, ven

ta de bienes por pago de deudas en v!a de ejecución forzada 

de la oblígaci6n: es necesario como primer t~rmino que el 
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juzgador fundamente su ejecutoria en base a disposiciones 

que regulan toda resoluci6n, para tal efecto el artículo 8º 

de la ley Monetaria manifiesta: 

"La moneda extranjera no tendrc1'. curso legal en la R~ 

pGblica, salvo en los casos en que la ley expresainente dete~ 

mine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranj~ 

ra contraídas dentro o fuera de la Repablica, para ser cum-

plidas en ~sta, se solventardn entregando el equivalente en 

moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y fe

cha en que se haga el pago." 

Este tipo de cambio se determinará conforme a las -

disposiciones que para esos efectos expida el Banco de M6xi

co en los t~rminos de su ley orgánica. 

Los pagos en moneda extranjera originados en situa-

ciones o transferencias de fondos desde el exterior, que se 

lleven a cabo a través del Banco de México o de institucio-

nes de crédito, deber~n ser cumplidos entregando la moneda,

objeto de dicha transferencia o situación. Ello sin perjui

cio del cumplimiento de las obligaciones que imponga el régi 

men de control de cambios en vigor. 

Las obligaciones a que se refiere el primer párrafo 

de este artículo, originadas en dep6sitos bancarios irregul~ 
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res constitu!dos en moneda extranjera, se solventarán confo~ 

me a lo previsto en dicho párrafo, a menos que el deudor se 

haya obligado en forma expresa a efectuar el pago precisameQ 

te en moneda extranjera, en cuyo caso deber! entregar esta -

moneda. Esta ~ltima forma de pago sólo podr! establecerse -

en los casos en que las autoridades bancarias competentes lo 

autoricen, mediante reglas de carácter general que deberán -

publicarse en el Diario Oficial de la Federaci6n; ello sin -

perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que imponga -

el régimen de control de cambios en vigor. 

En relaci6n con la siguiente ejecutoria: 

OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN MONEDA EXTRANJERA; AUTO DE 

EJECUCION Y PAGO DE LO ADEUDADO. 

Es un hecho notorio, y como tal no sujeto a prueba,

las fluctuaciones de la moneda nacional en relaci6n con las 

divisas extranjeras, en el caso con el d6lar, unidad moneta

ria de los Estados Unidos de Norteam~rica; de modo que si la 

obligaci6n principal se contrajo con base en este signo mon~ 

tario o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio 

vigente en la fecha de pago, al despacharse la ejecuci6n el 

9 de marzo de 1981 por la equivalencia en moneda nacional 

del importe del adeudo, esta suma no necesariamente será la 

misma en la fecha del pretendido pago por la obligada (sep--
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tiernbre de 1982), sino la que resulta o sea el equivalente -

en moneda nacional a la obligaci6n contraída en d6lares, co~ 

forme al tipo de cambio vigente entonces. 

Amparo directo 1996/83.- 15 de marzo de 1984.- Unank 

midad de votos.- ponente: Jos~ Santiago.- Secretario: Gusta

vo Sosa Ort!z. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Es un hecho real que desde la antigua Roma, antes 

de Cristo, y a través de las diferentes etapas ha~ 

ta nuestros d!as han existido devaluaciones monet~ 

rias. 

SEGUNDA.- Desde el príncipe falsificador de la Edad Media -

la situaci6n no ha variado; no se han introducido 

modificaciones de fondo, sino de forma en la t~cn! 

ca de las manipulaciones monetarias, el modus ope

randi es m&s refinado; emisionismo y revaluaciones 

exageradas de moneda, constantes variaciones de v~ 

lar con las monedas extranjeras, etc. Y todos sus 

efectos más perniciosos que en las épocas pret~ri

tas generan invariablemente una profunda perturba

ci6n en el campo jur!dico, econ6mico, financiero y 

social. 

TERCERA.- Debemos afirmar que la moneda metal o de papel, p~ 

s6 a ser moneda servicio pGblico a cargo del Esta

do, unidad pretendídarnente invariable de la medida 

del poder adquisitivo, de donde se ha derivado la 

moneda actual, complicado instrumento de política 

econ6rnica. Cuando se entrega dinero en pago de -

algo, se da s6lo una mercancía distinta a la que -

pretende pagarse, que hoy vale a caso m~s que ~yer 
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o viceversa; si la utilizamos corno medida resulta 

que el valor que hoy mide no es el mismo que medía 

ayer ni medirá mañana y en fin si por fuerza lo h~ 

mos de recibir como instrumento de pago, en t~rmi

nos de nivel de precios es seguro que no satisfac~ 

rá en proporci6n de cuando se contrajo una obliga

ci6n. 

Es frecuente que las expresiones "moneda 11 y "dine

ro" se usan como equivalentes, pero debe entender

se como g~nero "dinero" y corno especie a la ºmone

da 11
; ambas expresiones desempeñan una funci6n, la 

de servir como instrumento legal de pago, dado su 

poder cancelatorio de todas las deudas, que viene 

a ser su funci6n jurídica. De las teor!as refere~ 

tes al valor de la moneda la acertada es la teor!a 

nominalista, al afirmar que el Gnico fundamento 

del valor de la moneda descansa en la ley, de tal 

manera que no se le atribuye otro que el nominal -

asignado por el Estado. El principio nominalista 

es una consecuencia jur!dica y pol!tica estatal 

del dinero y a la vez una exigencia de la seguri -

dad jur!dica, que como en tantas ocasiones pugna -

con la justicia siendo el problema de hasta qu~ 

punto debe la segunda sacrificarse al primero. 
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como resultado de la inestabilidad monetaria se 

han visto afectados diversidad de contratos celebr~ 

dos en moneda extranjera, así como diferentes figu

ras jurídicas entre los que encontramos pensiones -

alimenticias, legados de alimentos, pensionados, p~ 

go de honorarios, expropiaciones, etc. Como conse

cuencia de ello han surgido las llamadas cláusulas 

econ6rnicas, que han tenido infundados opositores -

que pretenden su prohibici6n absoluta por conside -

rarlas centrarías al orden público. Sin embargo, -

hay que reconocer que estas clSusulas constituyen -

un mal menor que puede regularizar el curso de la -

inf laci6n, surpimiendo las injusticias que conduce 

el alza de precios, y que constituyen igualmente un 

medio t~cnico para asegurar la estabilizaci6n mone

taria, ya que los particulares, seguros de recibir 

la exacta ganancia de sus inversiones, no vacilarSn 

en realizar sus transacciones monetarias. 

En México es confonne a derecho incluir en los con

tratos cl&usulas monetarias que hacen referencia al 

valor del oro o de una moneda extranjera, de escala 

m6vil o revisi6n peri6dica. Estas Cl~usulas tienen 

la utilidad econ6mica de constituir una defensa co~ 

tra los efectos de la inflaci6n ocasionada por go -

biernos agobiados, que encuentran nn.r¡ córodo crear riqueza 

aparente mediante la multiplicaci6n de una moneda -

que nada cuesta, y que a duras penas soportan las -

clases sociales. 
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