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PRIMER CAl'tTULO 

AIITECEDENTE:l HISTO!UCOS 

l. EL ORIGEN DE LA CAMBIAL. Parece ser que lu noticia que -

llega a nuestros días aceres de la cambial, estd confi:nnads, 

Por más cruces que se hayan hecho loe tratadistas de Derecho 

Comercial, está cluro que la letra de cambio cubrió, de ori

gen, la necesidad comercial circulatoria de la riqueza. Mu-

cnas afinnaciones, a cual mas respetable, se hicieron por -

cuanto a la nacionalidad y la pa ttrniuad de la letra, asunto 

que no es impedimento para afinnar una vez más, que: La cam

bisl fue creada pensando en la facilidad ambulatoria de los

dineroa, con el menor riesgo posible de los intervinientes -

en el flamante negocio de Derecho, y aunque hubo operaciones 

mercantiles similares, éstliB no rewlieron toáas 11:1.s caracte

r!aticaa para ser título de crédito, como hoy le conocemos. 

No es ocioeo dejur anot~tao que en lu. cww. ro1att.na de -

nuestro Derecho, nunca se meci6 el Derecho Ca.mbiurio, sino -

que ~ate es el resul tuda forzoso del trafugu.r fuera de loa -

rlmbitos que estaban circw1scritos a la Ciu<lad Zterna y ~ue -

adscripciones dominatorias, y del desenvolvimiento de los ya 

caducos conceptos de la ~poca, referidos al comercio, El ,Tus 



2 

Civile ae especializa frente a las generales postura• del D~ 

recho Pretoriano y Quiritario, dando punto de partida a la -

nueva y soberana rama de la nonnatividad sancionada por el -

hombre: El Derecho Mercantil. 

Los autores dividen sus opiniones por cuenta de la -

época y lugar de apariciSn de la letra, ain embargo ésta ap~ 

rece "espontáneamente" bajo lus influencias del medio preva

lecientes en la lrtedianía y las necesidades de lus personas -

en realizaciones efectivas de traslado de riquezas por medio 

de determinadas operaciones. 

Algunos dicen que los israelí tas la empleaban, quie-

nes la tomaron de loe asirios durante su cautiverio en Babi

lonia, otros invocan Wl pasaje de Is6crates contra cierto 

banquero, y ºcierta carta dirigida a su hijo residente en 

Atenaa 111 sosteniendo que la letra de cambio surgi6 de las r_! 

lacionee comerciales denominadas 11 Collybus11
, que munteníun -

entre aí Grecia y Roma durante ln antigiledud; los hay que -

consideran que la letra fue inventada por loB judíos "que, -

arrojados de Francia en el año 640 durante el reinedo de Da

goberto112, remitían lac6nicas epístolas a sus amigos para 

que ea retirasen y lee re:oi ti es en el dinero ;¡ efectos que no 

habían conseguido llevarse al refugiurse en Lombardía. 

l MALAGARRIGA, CARLOS C. Tratado Elemental ue Derecho Comer
cial. T. II, Tipográfica Editora Argentina, terceru edición, 
pág. 529. Buenos Aires, 1963, 
2 HUGET Y CAMPANA, Pt:DRO. La Letr" de Cambio, Editorial h!ayv, 
tercera edici6n, Madrid, a/e, págs, 7 y 8, 
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En la misma relaci6n se establece que los orígenes de 

la letra son antiquísimos, "que exiote desde los asirios Y -

loa fenicios en los siglos lI y IlC A. C." 3 , ya que los asi-

rios conocían los contratos de cambio y de préstamo :í "deja

ron docwnentos escritos en tablillas de barro, que pueden 

identificarse como órdenes de pago, equivalentes a letras de 

cambio114 • La tablilla quedaba en poder del acreedor, quien -

la entregeba al deudor cuando éste cancelaba la deuda, por -

lo tanto poaemos considerar que aunque fueru un doc~jento -

con ligeras características simillires a la letra, no se pue

de señalar como antecedente ex~cto puesto 1ue Cárece de cier 

tos elementos necesarios en la cambial, entre los que se pu_! 

den citar la inalterabilidad o indestructibiliaad literal, -

cuyas observét.llcins: no se menciom1b!:!.n ex profeso, o er....in de

dudosa y contingente apreciación. 

Otro proleg6rneno del sur¿;i:Jliento ci.e ln letr;:.. lo enco_!! 

tramos entre los florentinos, quienes¡ huye-ndo de lr .. s disco! 

diae entre gUelfos y gibelinoe se establecieron a principios 

del siglo XI en la ciuUad de Amsterctum y plira reintegrarse -

de loe valoree de sus propieaeaes abandon~aas en su patria,

recurrieron a la redacci6n de algunus misivas cuyo contenido 

era lo que hoy conocemos como ºletra de ct:i.mbio11 • 

Coao q_uieru que fue.re, la clC".se da .. 11nnnte de eso é;>o-

3 DAVIS, ARTURO. Ln Letra ue Cambio. Editorial Jur!aica de -
Chile, primera edici6n, 1957. Págs, 4 y ss, 
4 C1'RVANTE> AH\fb!,1DA, RAUL. Títulos y Opera.ciones de Créáito, 
:~~torinl Herrero, S, A., novena eciición. r.!éxico, l~'/b. p¡'.g, 
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ca es •el art:!fice mayor" 1 la facción destinada a regir los

deatinoe de las multitudes, "el popolo grasso dominado por -

loe amos de las siete Artes mayores: el Arte de Calimala --

(grandes mercaderes importadores-exportadores), del Cambio,

de Por Santa María (sederos) 1 de la Lana, de loa Jueces Y N~ 

tarios, de los Especieros y Médicos, la de los Peleteros Y -

Guarnicioneros. En la misma época vemos, por ejemplo en Bol~ 

nia,que loa estatutos comunales de 1288 proh:!ben cualquier -

tipo de asociaci6n a la mayor parte de los artesanos y con-

fían loe intereses de la ciudad a las tres grandes corporac;!? 

nea, la de loe armerost la de loe cambistas y la de los mer

caderes, es decir, a la rica burguesía negociante115 • 

La nueva sociedad así se estabá frugu~ndo, el cambio

directo es la principal operaci6n monetaria y de crédito. Se 

lleva a efecto en las ciudades ya escogidas y designadas pa

ra trafagar y aunque siguen siendo limitadas las especulaci2 

nos financieras, se debe más a la poca importancia de las -

mismas y la naturaleza rudimentaria de la crediticia técnica 

que a las prohibiciones eclesi~sticas, recuérdese que la or

ganización eclesiástica i~ped!a la usura y todo tráfico con

numerario era puesto como tal, sin embargo ya se pensaba muy 

atinadamente en cierta clase de contratos que dieron fisono

mía propia a la letra moderna, uno de loe cuales me permito

cal.car, por la sutileza que asomaba ya a loe ingenios de los 

traficantes: 

5 LB QOPP, JACQUES, La Baja Edad Media. Siglo XXI Editoreo,-
5, A. cuarta edici6n en castellano. Madrid, España, 1974. -
Pág. 207. 



"Testigos: Simone Bucuccio, Ogerio Peloso, Ribaldo di 

Sauro y Genoardo Tosca. Stabile y Ansaldo Gerraton han fonn~ 

do una eocietas en la cual, según sus declaraciones, Stabile 

ha aportado una contribuci6n de 88 liras y }.nsaldo 44 liras. 

Ansaldo lleva este capital para hacerlo rentable a Túnez o -

a todas aquellas partee a donde debe ir el buque que tomará¡ 

a saber, el buque de Baldizzobe Grasso y de Girardo. A su r~ 

groso, depositará loe beneficios en manos de Stabile o de su 

representante, para el repurto. Deducci6n hecha del capital, 

ellos dividirán loe beneficios por la mitad. Hecho en la Ca

sa del Capítulo, el 29 de septiembre de 116). Además, Stabi

le da a Ansaldo la autorizaci6n de enviar a Génova este dine 

ro, para el buque que denee 116 • -

Lo que ha queando transcripto nos sirve, a guisa de -

paradigma que explica el por qué se sigue considerando al -

centre.to de cambio truyecticio co:uo el caldo de cultivo en -

el que se engendró, gennin6 y se logró el negocio jurídico -

nominado "letra de cambio", que encuentra substratum en las

modificantes exigencias de la trunsici6n de la ciuc..iud-estu.clo, 

a los burgos. En primera instancie. se origina la upre:niante

del traslado del cumquibus y se genera la universalidad de -

la Ley; posteriormente s~ allega el ~archnnte nueves forcus

nonnativas que identifica bajo el rubro de contrntos de co

mercio, y; finalmente se le ocurre darle los caracteres de -

letra al cartón representativo del conccrtamiento: Ha nucido 

el Derecho Cartulario. 

6 Ídem, pág. 43. 
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Al respecto, se me hace irresistible el copiado del -

desarrollo cambiario que hace el autor de "Titulas de Credi

to Cambiarioa 11 , por conciso y acertado: 

"Primero fue la materia informe: la necesidad de un -

comerciante de disponer de dinero en pl~za distinta de aque

lla en que radicaba, y el temor, no ya de los gustos del 

transporte, sino a loe bandoleros y a los muy honorables se

ñores feudalea que dispensaban su protecci6n a loa viandan-

tes. 

"Se satisfizo tal necesidad, en W'la primera etapa, ID.2, 

diante procedimientos pesados, con el for.n~lismo dominante -

en la Edad Media: un comerciante sienés (Primer Personaje) -

buscaba en la misma plaza a alguien (Seguado Personaje), co

merciante también. o banquero {es decir, comerciante en dine

ro) , que tuviera un corresponsal en Génova, ciuand e~ la que 

necesitaba de fondos, bien porque hubiera de ir a ella a ca~ 

certar negocios, bien porque los había celebrndo nnteriorme!! 

te y precisaba cumplir obligaciones adquiridas; el Segundo -

de nuestros personajes, contra la entrega del metálico co--

rreapondiente, otorgaba ante noturio un docU!Ilento mediante -

el cual se declaraba deudor de la suma recibida y se obliga

ba a pagarla en otra plaza -Génova es nuestro ejemplo- y qui 

zá en moneda diversa de la recibida, pngo que rtr...bria de rea

lizarse por un Tercer Personaje, designado por el Segundo, y 

en manos de un cuarto Personaje, El testimonio de la eocrit~ 

ra, entregado en Siena se romitía a Génova, o más sencilla-

mente, se expedia una carta (litterae, en latín¡ letteru, en 



7 

italiano) en la que se daban instrucciones para dar cumpli-

miento a lo estipulado en la escritura: los riesgos del via

je de uno de estos documentos eran mucho menores que los que 

hubiera afrontado el correspondiente dinero metálico 117 • 

Con lo anterior se hace fácil comprender que el asW1-

to de la letra, quedaba delineado e insti tuído, y "con el C.<?. 

rrer de loa años, el mecanismo se simplific6, ee hizo ágil.

Los personajes se redujeron a tres¡ dos celebraban W1 contr~ 

to de cambio: dinero entregado en Siena al Primer Personaje

ee trocaba por dinero pug~dero en Génavu, en donde dicno Pr! 

mor Personaje tenía un corresponsal (cambium traiecticum). -

La moneda entregada (valuta) solía ser diversa, aunque equi

valente en valor, a aquella que debía pagarse, por el Tercer 

Personaje (genovés, en el ejemplo) al Segundo Personaje, al 

que había solicitado el cambio" 8 , 

Dentro del sistema de Derecho estipulado entonces, d~ 

bía caber pues, una delimitada ordenaci6n del régimen ori.;;i

nado por teles dichos docwnentos que se denunciuron, a pnr-

tir de ese estadía; como comerciales, "bien por su relaci6n

con eeta clase de asWltoe propiumente dichos, bien por su i~ 

portancia en el comercio bancario, las operacioneu de cambio 

y laa letras de cambio 11 9. 

7 MANTILLA MOLINA, ROBERTO L, Títulos de Crédito Cambiarios, 
Editorial Porrúa, s. A. Méjico, 1977, Pága, 4 y 5, 
8 !dem, pág, 5. 
9 ROCCO, ALl'RimO. Principios de Derecno Ulercuntil. Editora -
Nacional, México, 1966, pág. 16. 
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Por el esp!ritu florentino Italia reclama para sí el

honor del invento en cuesti6n, con motivo de encontrarse 

adoptado este sistema en el Status Avenionense, publicado en 

1243, por consecuencia; no faltan historiadores que lo atri

buyen a loa comerciantes de Siena como recurso ideado para -

cobrar a Enrique III las cantidades que le prestara su Sant! 

dad al pr!ncipe Edmundo II, hijo de aquel monarca, cuando lí~ 

te trat6 de levantar su ej6rcito contra Manfredo, a la sazón 

rey de Sicilia, También es de apuntarse que, en el año de --

1394, surgen las memorias del tratadista italiano Campany, -

publicadas por los magistrados españoles y en donde se cita

un edicto que estableci6 que toda letra se tendr!a por acep

tada si aquél al que fuese presentada no manifestara dentro

de laevlllnticuatro horas siguientes que se inconforma.ba en -

pagarla. Resultaba que la letra que, originalmente era una -

promesa, se convertía en una orden de pago puesto que no se 

extend!a ·1a simple promesa de la relaci6n como de banquero;

se ordenaba en la misma y por ende, loe comerciantes la en-

centraron sumamente beneficiosa par~ sus transacciones. 

Conclusi6n: La letra de cambio se significó como una

carta de origen italiano que vino a llenar la necesidad cir

culatoria del crlídi to y los dineros, explicado ya su origen

i talo, ye. que la denominación "lettera'' significa "curta" 
1 

-

siendo de uso común por los sucesores de los 11 trapezi tas" P.!! 

ra hacer operaciones do cambio de monedas, combinnndo esta -

ocupaci6n con lo que hoy llamar!amos servicio de giros, es -

decir; si un mercader de la ciudad de Venecia salia de viaje 

a la ciudad de Florencia del>iendo llevar consigo dinero para 
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n• coinciden en afirmar que el verdadero antecedente de la -

letra ee, como ha quedado dicho: el contrato de cambio tra-~ 

yecticio, EetA tan vinculada la relaci6n entre ambas instit\r 

cionee juridicas, que l• letra era considerada como un ele-~ 

mento probatorio del contrato de cambio trayecticio, asi lo -

concebian las Ordenanzas francesas de 1763 y el C6digo de Co

mercio francds de 1807 y no es sino hasta bien entrado el sl.

glo XIX, en que la cambial se presenta comple~wnente desliga. 

da del contrato de cambio, fo:nndndose como una instituci6n -

juridica independiente, 

Hay que anotar que dicho contrato de cambio se pre~

eenta desde la antiguedad en que se establece la moneda como 

instrumento de cambio y por el problema que se planteaba no~ 

que cada pais tenia un sistema monetario distinto al de otr~ 

por lo que se hace necesario hacer uso de eeta convcnci6n de 

cambio que tuvo por objeto el trueque de una moneda por otra 

con lo que dio origen a la manifestaci6n más primitiva de n! 

gociaciones, 

Con el mismo transcurso del tiempo, esta clase de 

convenio se va puliendo y ee tranefonna en une pennuta de m~ 

nedas con la variante que, cuando se va a recibir la centi-~ 

dad, por uno de loa contratantes¡ debia ser en una !"laza di&o 

tinta a la del origen del contrato y en la moneda misma en 

que babia exhibido el acreedor, o la pectada a recibir, En 

estos contratos la letra surti6 efectos juridicos como me--

dio de ejecuci6n de aemej•ntes contrataciones, pues fun~ia ~ 

como docwnento instructivo estableciendo quien debia hacer ~ 
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el pago correspondiente, así como las oaracteríeticae que é~ 
te debía cumplimentar, tales como el beneficiario, tipo de -

moneda, cWltidadee, y demás, que conetituÍWl lae eetipulaci2 

nea a que se sujetaba el contrato de cambio. 

Para ilustrar lo Wlteriormente transcripto, ea signi

ficativa la cita que define al contrato de cambio como "un -

contrato por el cual os doy y me obligo a daros cierta suma, 

en cierto lugar, por y en cambio de una suma de dinero que -
ll os obligáis a hacer pagar en otro lUt•r" • Gracias a lo ---

cual el contrato se ejecuta propiamente a través de la letra 

de cambio, la que se definía como la misiva revestida de 

cierta forma prevenida por la Ley, ordenundo a que se me pa

gue a mí, o a la orden, detenlinhda suma de dinero, h~stn la 

cWltidad que hubisteis recibido por m! en el moinento de la -

realizaci6n del contrato de cambio. Como ea fácil observar,

laa operaciones que se realizaban en el contrato de cambio -

trayecticio fueron derivaciones de un sistema formal que se 

seguía por virtud de cartas dirigidas a la persona residente 

en el lll8ar en el que se habría de recibir el numerurio. Se 

puede decir, entonces; que adquirieron un aspecto de letra -

de cambio, agregando que so consider6 a la "littera" en esta 

era en comentario, como el elemento de ejecutoriedad del co~ 

trato de cambio, por excelencia. 

ll OBIONE, PRANCISCO. La Letra de Cambio. Editorial Sociedad 
Bibliográfica Argentina. Primera edición, t. I. Buenos Airea, 
1944. Págs. 50 y 51. 
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Es muy im9ortante, además, hacer el siguiente acotu-

miento1 Como se ha podido observar, la letra se extendió pa

ra hacer el pago de una plaza a otra¡ posterionnente se uti

liz6 en casos en que la misma persona quería recoger su va-

lor en plaza diversa. "::iin embargo, como en ocasiones la le

tra de cambio se utilizaba pura pagur a un tercero, se gene

ralizó el empleo de la cláusula a la orden"12 , ya que con lu 

aparición de dicha cláusula se trueca e~ un verdad.ero título 

de crédito autónomo. Por tanto, y merced a las sucesivas --

transformaciones experimentadas en manos de los traficantes, 

obtiene la calidad de título crediticio independiente surgi·· 

do de loe riesgos deriv·•.dos del conocimiento de deuda. Es p~ 

pel probatorio del mand~to de pago, y su legitimación. Nacen 

en esta forma dos instituciones cambiarius que son: La acep

tación y el protesto, a saber: 

La aceptación, origin::t.cia en un efecto de co1nercio pa

gadero en feria, Al iniciarse el mercado o la feria se le -

presentaba al pagador de esa letru, a fin de que oe estuble

ciera ei pagaba o no, al tenninar dicho mercado o feria; en

el primer caso, o sen que la respuesta fueru afirmutivu, se

trataba de una aceptación; la que se hacía con la firma pue~ 

ta en la letra por el pttgador; en cuso contrario, nl porta-

dor, ante Wl oficial público que hacía. conatar lü negativa -

12 PUENTE Y FRANCISCO, ARTURO y CALVO ~:ARROQU!N, OC?,LV!O. Da 
recho Mercantil. Editorial Banca y Comercio, decimotercera: 
edición, México, 1959. Pág. 189. 
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por modio de una protestación. Referido docwnento levantado

por el oficial, tomaba el nombre de ºprotesto", con lo que -

se llena el extremo de la nueva figura jurídica llamada así, 

Las Ordenanzas francesas -retomando el punto- advier

ten lae necesidades comerciales y recrean nuevas modulidades 

con el propósito de facilitar la circulación de la cwnbial.

Junto a ello, y con la Ordenanza de Luis XIV expedida en el

a~o de 1673, nace el endoso en el Derecho Cambiurio gulo, En 

consecuencia, la letra se convierte en instrtL~ento circulan

te y de gran beneficio para todas lus trans~cciones mercanti 

les actuando como sustituto del dinero en efectivo, 11 pues en 

ellu se decía que el dinero que habría de pagar a quien ord~ 

nase la persona que había solicitado la expedición de la le

tra (tomador en la ter~inología ~adema) bastaba una Hnota-

ci6n en la misma carta para que se diern la orden respectiva, 

y mudara el sujeto del Derecho a recibir el pago; fÚcil!llente 

podría circular el documento"13 • Conforme a lo eskblecido -

por la antedicha OrcienPnza, la letra quedaba lieu.ó.t:.. al con-

trato de cambio, su existencia era un supuesto para su emi-

si6n; "tenía siempre el carácter de ucto de comercio, por lo 

que inició la tendencia a dar carácter objetivo al derecho -

mercantil1114 ya que se suponían en esa época tanto en la do_g 

trina como en los orde:iamientoo jurídicoG umbos conce~tos ª.! 

trechnmente vinculudos: La emioi6n de la letrP presume la 

13 MANTILLA, op, cit., págs. 5 y 6, 
14 !dem, pág. 6, 
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exietencia previa del contrato de cambio; no puede haber le

tra de cambio sin que se haga primeramente el contruto, Y -

que los efectos obligatorios propios de la convención Be"11 -

precie amente la emisi6n de la "li ttera". 

La Prancia aparece como la primera reglamentudora de

la cambial que hoy manejamos, con base a la retrocitada Ord~ 

nanza de 1673 insertando modificaciones de sustancia que le

terminaron conformando como hoy, tal cual es. Si bien tene-

moa que ee sigue exigiendo el requiai to de "distancia loci", 

(giro de plaza a plaza) admite la letra creada fuera de la -

feria permitiendo el endoso en númerua apertus y autoriza al 

tomador Wl valor provisto en mercadería, o en cuenta; no s6-
lo en especie. 

De lo anteriormente escrito se relaciona con que has

ta en a~o de 1894, el Derecho galo no concibe a la cambial -

como instrumento de ejecuci6n del contrato de cambio. En la 

misma ee suprime el requisito de distancia loci, por resul-

tante; el "enlace entrela letra y el contrato causal (aque-

lla cauea por la cual se emite o entrega la letra) subsiati6 

en el Derecho Pranc~s a pesar de haber suprimido la ley del-

8 de lebrero de 1922 el requisito de la cláusula de valor, -

miantras perdur6 el requisito de la provisión de fondos. El

Decreto-Ley de Octubre de 1953 ha incorporado al Derecho 

Pranc~e la Ley Uniforme de Ginebra"l5, 

15 GARRIGUFZ, JOAQUlN. Inati tuciones de Derecho Mercantil. -
Bditorial S. Aguirre, la, edicidn, Madrid, 1943. Pág. 235, 
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l'or lo que hace a los antecedentes en Inglaterra de -

la cambial,~ es pertinente recordar que la evolución del Der~ 

cho Cartulario inglés fue semejante a la del Derecho francés 

puesto que originalmente se tuvo el concepto jurídico de la

letra como instrumento del cambio y del contrato de cambio,

pero la doctrina anglosajona acabó por abandonar la tesis -

tradicional del contrato de cambio. La letra en Albión sigue 

siendo la probanza de un convenio, pero el nexo entre la le

tra y su causa se encuentra muy debilitado pues, si su,one -

la existencia de una causa de valor, se tiende a favorecer -

la capacidad itinerante de la letra suprimiendo toda fonnali 

dad como resultado de los principios del Common Law que nor

mativiza la cambial con gran elasticidad de contenido, ami-

tiendo formalidades que las legisluciones de los demás paí-

ses continentales europeos exigen con calidad de esenciales. 

Dentro del contenido del Derecho Consuetudinario, se

encuentra la Bill of Exchange Act, de 1882, recopiladora de 

todos los usos de los marchantes en las operaciones de su gé 

nero y la jurisprudencia de los tribunales británicos (y sus 

seguidores) , en t~rminos generales adopta los mismos linea-

mientes de la Ordenanza tudesca sobre la letra. Así sucede -

que en la antigua Germanio. el primer antecesor es "la orde-

mtnza de Federico el Grande de Prusiu, de 31 de dicie1ilbre de 

1746, que fijó las bases para la Construcci6n del C6digo que 

se promulgó el lo. de junio de l 749"16 y que fue un compen--

16 MUJoz, LUIS, Letra de Cambio y Pagar~. Cárdenas Editor 
Distribuidor, primara edici6n. México, 1975, Pág. 17. 

y 
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dio de Derecho Privado romano que sirvi6 para la mejor con-

cepci6n de las costumbres jurídicas de Prusia, donde se est! 

blec!a el concepto "de que la letra de cambio es solamente -

un medio de prueba y un medio de ejecuci6n no siempre necee! 

rio de un contrato de cambio anterior"17 • Esto es, este tipo 

de relación contractual consistiría en contraer le. obliga--

ci6n de pagar una suma determinada en otro lugar contra un -

valor recibido, con lo que se establece en el Derecho Cambi! 

rio le. relación material que sirve de be.se a le. extensión de 

las letras. Y consecuentemente, en año de 1839 e.parece en 

Alemania: Proyectos y Obras sobre el Derecho Cambiario con -

Einert, Nagsan, Schles Wing y Holstein, como porte.estandar-

tes, considerando el primero de éstos a la letra como la mo

neda fiduciaria de los comerciantes al compurarla con el bi

llete de banco, ya que en "la letra de cambio, se contiene -

una promesa del suscriptor dirigida al público de pagar con

fonne a las cláusulas insertadas en ella; asegurando un Der~ 

cho Autónomo al poseedor del título al considerar ln promesu 

como un acto unilateral1118 . Con lo anteriormente expuesto, -

afirmo que le. cambial se convirtió en un portador de promesa 

y no un simple documento probatorio, e.sí como el lazo cnmbi! 

rio que se sustente. en le. promesa unilateralmente considera.

de. y que ve. dirigida al público. 

17 LOPEZ MUfhz, RICARDO ISIDJlO. ilistorie. de la Letra de C>im
bio. Librería y Case. Editora de Jesús Menéndez e hijos. Bue
nos Aires, 1924. Pág. 12 
18 ARCANGELI, AGEXl. Teoría de los Títulos de Cr6dito. Copy
right, M~xico, 1933, Pág. 12. 
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Las diferencias sobre la materia cambiaría provocó en 

Alemania la necesidad de una ordenanza de cambio común, de -

allí se derivó la de 1847 en la que se estipula la no exige~ 

cia previa "para la validez de la letra de cambio la remi--

si6n de plaza a plaza , pues el título valor dejó de ser, S! 
gún el Legislador Germano, el instrumento necesario para la

ejecución del contrato de cambio; se hizo a un lado la doc-

trins francesa de la provisión el librador o el endosante no 

precisan mencionar el valor suministrado (cl~usula valuta) -

pues sus derechos surgen mejor que de las convenciones caus! 

les (relaciones fundamentales) del negocio formal y unilate

ral que les compromete al suscribir el título-valor, 

"El compromiso del girado resulta de una declaraci6n

expresa y escrita en la cambial; tampoco considera la orde

nanza alemana indispensable para que la letra sea transmisi

ble por endoso, la inserción de la cláusula a la orden, bas

tando el endoso en blancon19 , De lo que se ha dicho respec

to de los tres sistemas cnrdinulee de Occidente en el Dere-

cho Documentario, se infiere lu viabilidad unificante de cri 

terioe, cosa que se ha alentado y de cuyos trabujos, así sea 

lacónicamente, me ocupar~ en el epíteto inmediato que si.P"ue. 

3, BVOLUCI<lN 'í MOVUIIEliTO HACIA LA UNIFORMIDAD, Con apoyatu

ra principal en cada una de las columnatas y todas de las --

19 MURoz, op. cit., pág. 18 
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corrientes de Derecho que han sido citadas con prelaci6n 

(francesa, inglesa y tudesca), se inician una serie de conf! 

renoias y laboree que pretenden resolver al acertijo, 

De inicio, resalta "la Aeociaci6n Internacional para

el progreso de las Ciencias Sociales celebrado en Gante en -

1863 que sostuvo la posibilidad y conveniencia de una legie

lacii5n uniforme de la letra de cambio"2º, Además, el mencio

nado organismo presenta un Proyecto de año de 1825 en la Coll 

venci6n de Bruselas sobre la posible reglamentaci6n de los -

conflictos internacionales que se produjeren en la materia -

cambial con el resultando principal1 Que todos aquellos paí

ses que aceptaran dicha Ley quedarían incluÍdoa por cuanto a 

loa efectos y consecuencias de letras y pagar~e creados en -

cualesquiera de ellos, pero aplicables a todos loe países -

miembros, La letra de cambio cumple también con una funci6n

internacional por causa de la complejidad con que contratan

eirvihldoee de ella loe países entre e!, 

For parte de loe ingleses, es bueno anotar que; a tr! 

v'e de la lntemational Law Aeeociation se "trabaj6 intensa

mente por la unificaci6n del derecho co.mbiario, en sus con-

grosos de G'nova (1874), La Haya (1875), Bremen (1876) Ambe 

rea (1877), Yrancfort-sur-le-Mein (1878) y Budapest (l~08)•~ 

20 •ALAGARliIGA, op, cit., pág. 531, 
21 CKRVANTE:l, op. cit., pág. 49, 
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se estaba haciendo evidente l~ neoeeidad del consenso 

general de las naciones involucradas en· el uso y reglamenta

ci6n de la cambiul, Después de todo, todas se servían de --

ella; dando así causa a la natural preocupaci6n literaria, -

no siempre integradora, Se habían dedicado los juristas del

cambio a elaborar posiciones varias, cada quien, con su cada 

cual criterio y nacionalidad, como se hizo en Alemania: 

"Innovaciones de gran i!Ilportuncia introdujo la Orde-

nanza general cambiaría alemana (Allgemeine deutsche Wachsel 

ordnung) ,, promulgada en noviembre de 1848, 

"Esta ley, y la doctrina sobre ella elaborada, influ

y6 en la legislaci6n sobre la letra de cwnbio en varios paí

eea s se hizo abstracción del contr~to de cambio para consid~ 

rar que el documento podría ser expedido como conaecuencia

da cualquier relaci6n jurídica, que ninguna influenciu ten-

dría sobre el título mismo¡ como consecuencia, los problemas 

relativos a la provisi6n quedaron fuera de l~ regul~ci6n c"!!! 

biariu, que siguió aplicándose u touos loa que en esta cluse 

de documentoe. figurnrnn, sin que le preocupara al legislador 

si eran comerciantes o no tenían tal car~cter, 

11 En los países W'lglosajones el derecho cambiario ad-

quirió caracteres propios: rompió ligua con el contrtito ori

ginal, se desatendi6 de la provisi6n, di6 como válidus le--

tras de cambio, documentos que no se ceñían al cumplimiento

do requisitos formules, otc. 1122 

22 MANTILLA, op, cit., págs, 6 y 7, 
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La coea estaba clara, pero no por eso menos dificult~ 

aa1 Desde que la 'letra había servido de documento probatorio 

1 ejecutivo del contrato de cambio trayecticio, hasta que se 

le entroniz6 en el sitial de papel de crédito aut6nomo, pa-

sando por constituyentes tales como cldusula de valuta, pro

vieidn de fondos, elementos personales de esencia Y acciden

oia, eic~tera, y sus correlativas contemplaciones; hasta que 

ee col~o6 - por fuerza de las necesidades -, en el lugar de

título de vida propia, fue piedra de toque a partir de la -

cual los mds egregios juristas o no, virtieron sus mds sesu

das ~ lwninoeae teor!as. 

La cosa sigue estando claras El documento es, existe; 

luego, este documento incorpora una obligaci6n redituable en 

cu.mquibus; con dUS contingencias, y sin más circunnavegacio

nes, la obligaci6n debe ser (y lo es), exigible líquidamente 

en ou oportunidad temporaria y su ocasi6n de lugar, y; si -

bien es cierto que todos y cada uno de los sistemas normati

vos existidos y existentes tienen definici6n propia (hasta -

en nuestro propio pa{s sucede, ritualmente); lo cierto es -

tambi'n que las ideas generadoras que impulsan al hombre a -

concebir institutos de cultura del jaez del documento a cuyo 

juioio asistimos, eon unívocas, Las excepciones que se dan,

no son sino colofones de lo que afirmo, esto es s La letra 

tiene por s{ 1 para sí una descripci6n sustancial apoyada en 

sue informadores cardinales: el crádito itinerante, el obli

gado principal, el creador, el beneficiario, mismos que al-

canzan ln sublimaci6n cuando ese cr~dito prometido se trasl~ 

da en ~l tiempo a futuro. Euo se llama: letra de cambio. 



21 

"La expedici6n de leyes sobre la cambial, tan lÍtil en 

muchos aspectos, produjo el rompimiento de la uniformidad de 

las normas consuetudinarias que regían la materia. 

"Pronto se sinti6 la necesidad de establecer (quizií,

mejor restablecer) la uniformidad de lus normas que regalan~ 

la cambial, documento que, siguiendo el impulso que le ea -

propio, suele circular por diversos países, y ha de ser pag! 

da, en ocasiones, en uno distinto de aquel en que fue emiti

da"23 • 

Las creaciones de Derecho se hun pensado para servir

al hombre. Lu carnbial í!n un ejer.iplo por untonomo.sia1"Hny --

ciertas inGtitucionea j~rÍdicus (ha dicho Pappenheim)l7(sic) 

que estdn desde su origen d~stinudns a servir al comercio -

entre los grupos sociales. Su historia es internacional, y -

el fin que ellas persiguen tiende a liberarlas de barreras -

nacionalesn 24 • 

Por otra parte, se ha dicho que en semejantes circun.!!. 

tancias se debiera reglamentar con unicidad la cuesti6n de -

la cnmbial. "Ya en el siglo XIX, se realizan intentoa para -

la unificaci6n del derecho cambiario, y se llegan a formular 

proyectos de ley aplicable internacion~lmente1 6 (sic)una par

te de extraordinaria impcrtancia la m~rca el 7 de junio de -

23 Ídem, pág. 7.El azre::"do e~ mío. 
24 CERVANTES, op. cit., pág. 49. 
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1930, dÍo. en l.ue se firmen en Ginebra dos con.venciones in te,:: 

nacionuleo: la una contiene una Ley Uniforme sobre letras de 

cambio y pagar~s; le. otra, destine.da a resolver loa conflic

tos de leyes en la misma materia, 7< sic) • 25 , Estas nonnntivi

dadas en ~enci6n, hun resultado punto menos que obligadas pa

ru. el estudioso de los títulos denomina.dos "letterasº, pero, 

es singulo.:mente atractivo quei 

"La Ley Unifonne (le Ginebra) se in"pira en el Regla-

mento de La Haya de 1912; esto ea, sigue el sistema germáni

co, descrito anteriormente, 28(aic),. 26 • Este sictema al que -

alude don Raúl Cervantes, lo incluyo en anterior comentario, 

por lo ·:·.ic rcmi to a. ~1 •. 

"A la Ley Uniforme se hun unido, por adhesi6n u la -

convm1c1.6n o por incorpore.c1.6n a su lcE,isle.ci6n interna, le.

m~yorí~ de l~s países. 

"~l~xico no se ndhiri6 a lr. convenci6n; pero la Ley -

Cn:nbj ~!"Üt !.:e:-:icLna (Ley ~encr:;.l de Títulos y Operaciones de

Cr~di to, de 1932) se inspir6 en loa princi¡,ios fundwnentales 

de la Ley Uniforr:ie de Ginebra, 

"!lusie. no ha prestado adhesi6n a le. convenci6n de Gi

r~i.:brn ¡ :.ero s:t 'R:ec:.,:~:.1ento sobre la::: cfectou de Co:nercio', ,.. 

de 20 de ::tarzo de 1922, se inspira claramente en los linea--

25 ¡,;,C:!TILL:,, op. cit., píl'.¡;s. 7 y B, 
26 c~::in:m:s, op. cit., p:5.g. 51, El agregado ( ) , es m!o. 
e Vid. pdg, 19, n. 22, 
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::'.icntoc del ciotc::i" ,;tr::i1nico, zg( sic).,<:? 

Hn¿o un llc.r.ic.do de atención en el hecho de que los iB, 

te¿r~dor~s de lu Ley Uniforme conservan para sí, aus peculi! 

rid:J.dec propi~i.s y nacionn.les, por más que ~in.yan dicho a tra

vés de ous po:-t' vocea la nf.:ceoide.d de la intcGración. 

1'Lon vaí:: as d(.; com:11on :aw -tt:.n importuntes en el comer 

ciC" i~+·:!":1<J. .... i0!1:-'l- r.e a.t~tu\•icron de t~rlherirae <.. la Conven--

ci6n de '}inebra, p:>rr¡ue loa textos rcL.tivoe, inspirados --

_.: ... ir.c:i,.~-l=·:c;1.t .... ,::1 ~~ 'ie:-cc:.~ cn..."Jbi:.:rio ~.::rmúnico, diocrcpa-

b<'n, c-1 p'..mto~ ":_'..le .;e considerabn.ri importantes, de los esta

~uto:::; o ~ ctnc q:..t" :;;obre ln mr. terin se flc::.b!an expedido en las 

naciO!"!.('~~ r·h1ji .!:>~; :~ ~ ~.:· cf Exc: .• :n~e .' .. et, Jcl RcinJ Unido :le 

l:"_ ·'.1r._ri.. °!!"rt~-=:r:. ~ !!'~.-~:·.!:I 1 de 1~82; 1L .. :crenten ~eyes loculcs 

dr. loA :::1:1t""doe de 1::. Uni6n .~~meric~na, inclusive en muchos de 

1'.'ll"r; ~~! TJ:·.if)~'.'. ?r'-'otinble Im1tru'ne>:1ts J,n..w, preparade. en 

1'196, abroePdas por el Unifonn COI:.~:E-rcial Cede, cuya primer~~ 

!"ea·1C'ci ~!1 :'!:'tu. <le 1952 r!dopt':ldo por todos los Est11dos fcdat,!! 

rios, i::Y~e:-to Lni;_ie:...'"'la, y cuyo ~'.rt:!culo tercero (con nuestra 

tcr.ninoloe:{R, Libro o T!ulo Tercero) cctd dedicado a la roG~ 

l"ciSn del Co;;i;ncrcic.l I-eper, concepto c¡u.e uenota a la letrn-

... 1. .. ~-•• :.·~:..::, ._.l p._~~t:.ré, ;¡ ul c11r.quc1128 • 

~.:'!ncl·;~i 6n: .\tm·:uc :.::e .::encicnt.::. .,.or lu. li tcr..itur::i. ul

c;·...u:·,)r-.. :1nc··:o:> ::t::·os tr. b~jo13 e i:i.tcntoo de recopilaci6n unif! 

27 C:~:NdlT:·:3, op. cit., pur;. :.Jl. 
:: : .. ,~: TI.L¡.~, í' p. e: t • , p~c;s • 3 y 9 • 



cadora, no ee puede ignorar la gran verdad acerca de que los 

amantes de la unicidad quedaron frustrados. Las labores de -

las Raciones Dnidas, y las Latinoamericanas uara incluir s6-

lo algunas de aqu,llas no han sido 6bice para que cada quien 

pais, elabore sue no:rmatividades cembiarias. Eso es bueno. 

Lo que no es bueno es que hasta los más eminentes juristas 

doctrinarios de la materia cambisria de comercio, de los aue 

hacemos gala, loa y prez, ee engolfen lastimeramente eu dis

ciplinas como "la unificaci6n" 1 oar un lado. Por el otro, el 

omnisciente legislador se recrea en "comisiones" de "proyec

tos" que no tienen más de comisiona.dos, ~royectistas y reda~ 

torea de leyes, que de levantadedos dedicados a exiguamente -

"dejar pasar" leyes por procedimientos de todos conocidos, y 

no atender las necesidades reales y actuales de nuestra rea

lidad comercial toda, Exhiben su estomagante inverecundia al 

entrar y salir de las Legislaturas monda y lirondamente, y 

nuestro centenario C6digo de Comercio contin~a inc61ume en 

tantas materias, como urgente ea su atenci6n, punto que se 

•oetendr4 y demoetrarA a todo lo largo de este trabajo, y en 

oportunidad de su realizaci6n, N6teae que al hacer mia la e¡!_ 

preai6n •o6digo de Comercio", no aludo restrictivamente al -

cuerpo legal conocido por todos en la práctica, sino mAs --

exactamente a toda la No:rmatividad Comercial que padecemos, 

Por lo demde, en el desarrollo de este acdpite ee ha 

demostrado que por raz6n de su naturaleza, la letra de cam-

bio ea letra sajona, gala, tudesca, espw1ola, itala, eslava,.... 

escandinava, indostana o chilena o mexicana. ¿Por qu~, entono 

ces, la mentecatez de la "inteeraci6n°?. Dixi t. 
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NOTA BE:llE, A propósito de lo retrodicho y como coral,!: 

rio de este ap~rtndo, no creo ocioso inclu!r aqu!, hasta dó~ 

de se ha llegado doctrinnriamente, e,1 el singular de la "in

tegrnci6n11, e.lias también; unificaci6n y 1mstn iguales deno

minaciones, por su sinonimia: 

"Las comisiones encargadas de elaborar los proyectoe

dcl CÓdigo de Comercio, al igual que ln que formuló el del -

CÓdi~o Civil, ~ue entró en vigor en 1932, se planteüron el -

problema de la unificación del derecho privado, y aún cuando 

existen fuertes tendencias hecia tal unificación, no han po

dido superarse los obstáculos provenientes de la Constitu--

ción, que atribuye al Estado Federal la f~cultad de legislar 

en matoriu mercantil, mientras que deja a los Estados miem-

bros la actividad legislativa en materia civil. La tendencia 

hacia la unificación se revela claramente en los proyectos -

elubor«dos a partir de 1950, en los cuales, previendo que en 

lo futuro se llegue a la unidad, las reglas generales sobre

laa obligaciones se formulan en un título, al que se da el -

carácter de transitorio, y numeración distinta de la que co

rresponde al cuerpo del proyecto, con el propósito de que 

sea eli11inado el día en que se promulgue un código único de 

las obligHcioneau 2 9. 

No dobe ser admisible que se pretenda unificar inte-

grudorwnente& Ni a los sistemas cambinrios en el mundo, ni;-

29 MANTILLA ~!OLINA, ROBERTO L, Síntesis del Derecho ll!ercan-
til, Universidad Nacional Autónoma de ll!~xico, Instituto de -
Investigaciones Jurídicas, 2a. ed, M6xico, 1972. Pág. 7, 
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mucho manos, a las no:rmaa da definici6n mercantil en lás de

extracción ciV1.l, o viceversa, que para el caso ea lo miamol 

La reducci6n y sometimiento del Derecho Mercantil al Civil,

punto que, ea justo reconocer que no ae ha superado del todo 

adn; bástenos con echar una ojeada a nuestros C6digos, y a -

nuestra organizaci6n judicial íntegra para comprobar, sin -

ÍIÚ't ia11 ol!mpicas soluciones dadas al caso, como la despia

dada aupletoriedad del Derecho Comdn al Comercial, verbi gr! 

tia,. n comercial legislador no se ha ocupado si qui era de -

mencionar loa requisitos de una demanda mercantil, por ejem

plo, Entonces, hago mías las anotaciones de don RnÚl Cervan

tes, por cuanto a la unificaci6n en país, y la unificaci6n -

en material 

"Loa principios generales son los mismos; pero aún en 

los ordenamientos que loe autores consideran como pertene--

oientes a un mismo sistema, existen diferencias de detalle.

y en ocasionas, esos detalles diferenciales son de importan

cia singular0030 , 

O sea¡ tan no me contradigo en lo que he dicho en es

te punto Jt QUe son de parecida naturaleza y hasta de idénti 

oa raigambre, pero no son lo mismo, lo que sería equiparable 

a decir, con pretensi6n universal de validoz; que el que ob

serva el cat~logo punitivo mosaico, es fiel observante de la 

ley penal toda, aunque todo el planeta se sustente jurídico

penalmente en 41, Con lo anterior, concluyo este enojoso --

asunto1 la unificaci6n, 

JO CERVANTJ:Z, op. cit,, pág. 51. 
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4 0 llL DEllECHO POSlTIVO Y LA DOCTRINA CAMBIARIA, Como reaul.t!!. 

do de las averiguaciones realizadas por loa que estudian las 

oreacionee de Derecho Cartulario, se produce abundante doc-

trina "I la correspondiente legialaci6n. "El funcionamiento -

del cambio entre loa pa!ses había sufrido modificaciones in

herentes a la transformaci6n del crédito "I de las finanzas,

a la bÚsqueda de un m~ximo de seguridad, "I al deaenvolvimie~ 

to de ta t'cnica de los transportes, En fin, "I sobre todo, -

el contrato de cambio no era la sola causa que podía dar ori 

gen a 1lna letra de cambio. Esta podía resultar también de un 

contrato relativo a la conclusi6n de un negocio; de un con-

trato de pago, de un contrato de venta, o atin de un contrato 

de cr~di to" 31 • con el advenimiento de la lcgisl11ci6n codifi

cada "I las nuevas ideas de los tratadistas, se aprecia el mE 

mento culminante de los títulos vulores. 

Se habla 1a claramente de concepciones como la auto-

nomía, el endoso, la expresi6n grwnatical de los valores que 

incorpora en el cuerpo mismo, "I hasta se deja al libre arbi

trio de loa reunidos por tal motivo (creaci6n de la cambial) 

para; si así es su conveniencia, dejar insatisfecho algÚn r! 

quisito del docu..•ento c11 cu·.:.:;t!.Ó:i, ;;i.: ,,ue por ello ae afec

te en l.o m's mínimo su eficacia de ejecutoriedad (como la -

cambial en blanco), "I adviértase que se hnbla de eficaz ejc

cutividad por el título ~ismo. Los momentos capitulures, ya

ee eabe, son tres1 Creaci6n, aceptaci6n y endoso, 

3l tdem, pág. 47, 
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lln nuestro medio jurídico normativo, la Ley es eminc~ 

tementé formalista e interpretativa de la expresi6n literal

coneignada en loe tí~loe valoree, A resultado, pensada para 

pretender cumplir su encargo nonnativizador de las creaci~-

nee legales sustentadas en ln praxis nucional, resulta feli! 

mente rigorista, aunque a.veces, las artificlreae manivelas -

de loe litigantes den al traste con su espíritu, 

"El cambio es un fenómeno de incalculable iJiportancia 

en la vida moderr:a 1 la casi totalidad de l" rir¡ueza actual -

no se produce para cons\Xllirla dircctnmcnte. el productor, si

no para cambiarla con otras riquezas; los productos se esti

man s&lo como mercancías, esto es, como cos~s deutinadns ul 

cwnbio: nuestra induotria, aumenta P.pti tudes, nui:otru inteli 

gencia, se dedica casi siempre a anti~facer n~cesidudes aje

nas, no los nuestras, y he ah! por qu~ nosotros valori..illlOS -

las cosas, no confonne a la mayor o :nenor utilidad que pu e-

dan tener par~ nosotros, sino únic~.rnnte conforme n su valor 

en cambio 1 esto es 1 conforme a su utilidud pnre. los dem<is. Di 
bese el fen6meno cambio e la divisi6n del trabajo; todos, al 

producir más y mejor por dedicarse a una aoln clase de trab~ 

jo, motivan la especializaci6n de 6ste, ¡ con ello el cambio. 

Muchísimos son loa beneficios que 6nte reporta, pero nou li

mitaremos a enu.11erar si:Slo dos: que per:ni te utiliz::!r del r.ie-

jor modo posible unn cantidP.d de riqueza que de otra nuertr.

quedaría in~til como superior n lao necesidades del que la -

produce, y permite aprovechar unn capacidad productiv~ 1ue -

de otra suerte quedaría inactiva, puesto que hace que cuda -
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ur.o ?"c¿ule su pro¡Jit'. producci6n, no confonne a sus necesida

des 1 sino a cus aptitudes" 32 . 

Con fundamento en esta brillante exposici6n referida

al ca~bio, se colige la intenci6n que debe perseguir la Ley, 

que ~o puc~e ser otra que la de nancionur nonnativamente la 

vida humana, objetivizfudola, De esta premisa, se debe lle-

gar a la acabada inferencia de que; el Orden Jurídico Cambi! 

rio es punto y raya de las relaciones de cambio. Esas rela-

ciones ~uedan descriptas en la Ley, y los correlativos acce

sorios qucdnn col~ndo~ por la gramática cartularia que es de 

sinL:,rular potencia. generativa. 

;)e :r.~n.ific:::~: .... r..áEl :r.eridiana.; lo. dicotom:!a nutricia. de 

l<• letr<! ( •• do todo Orden l'osi tivo) 1 De un lado, la ley, SllJl 

cionr,dor"- descripci6r. de las concepciones y situaciones jur.f 

dicas, y; lu doctrina, explicativa comparaci6n aglutinante -

(ai!n lu Jurisprudencia) de los entes y contingencias de la • 

pl"i'.t:;11H1tica social, de otro. 

La Ley de la materia en nuestro &nbito, ea clara al -

prescribir que son títulos do cr~dito aquellos documentos 

que se hacen necese.rios p"-ra ejercitnr el derecho literal 

ciuc en e!.los ElC ha consiVtado. Es ele¡:-.ento de definici6n lu

liter:-i.li.&nu, p::--oducto de la c . .;tcnsi6n en ri.odo, tiempo, lugar 

;¡ o-.ijcto; e.oí co::io del o.lccmce 1ue de ln cbli;:aci6n inserta, 

:,;~ r:~.ti3c cni,;("11drA.r :11 si~nrir el palmario papel. Mención ex-

32 ROCCO, op. cit., prf¿;, 39, 
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ple ti va de esta cuc.lidad informadora se hace, por la reriun-

dunci~ en la vida y muerte del documento y las facultades -

que merced a ~l se tutelan jnr:!dicamente, 

La autonomía que la Ley Especial en estudio reconoce

n los documentos de cambio, se hcce evidente al contemplar -

su idoneidad especificatoria por cuanto a que el título vive 

per ae, solo, es soberano de cualesquiera otro negocio de D~ 

recho a cual haya o no estado en conexi6n y nexo. Por lo di

cho, lleva incorporado en s!, y para su tenedor ~ltimo, ben~ 

ficiario o tomador, unR facultRd rli:! obrnr; bien, hnciendo l,! 

quido y efectivo el derecho litcrAl consignado, sean cualee

ft.H.:ren los mediofi 1 o; tumbi~n, diflponer de su circulP.ci6n, -

disnoniendo hCl.sta !'.U~ y;'.l.nto - nrbi trarinmcnte - puPde desa-

rrol lP.r su nnturr.lezn ambul.:·.toria (recuérdese el cheque cru

zado, v, gr,), desde lueeo; lu capacidad itinerante supradi

cha, como beneficio de su creRci6n, posesi6n o tredici6n, s~ 

.;i1n sea al caso, le¡;i timflda: retaffo 6ste de 111 ti tulnridad • 

lP.gr-1 ¡¡ORP.soria dal docwllento de crldi to. 

Así, productos de lu doctrina, que es unánime al res

pecto, apF1recen, viven y producen sus efectos loo t:!tuloe-v~ 

lores, Literature mercantil-cAJnbial, que puede ser v&lidam"!! 

te circunscrita a seis 3rP.ndes grupos (que incluyen, otroa!, 

Rend'lo lerisluciones), a s"ber: el ¡:rupo de loa franco-!ta-

loe, la orennizc'.ci6n tudesca, el eistema doctrinario-legal -

ib~rico, loo productos ñe la inteligencia anglo-sa~, lae

concepcionea escandinavas y, las formas eovilticae. 
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De l~s concepciones francas, itálicas y germánicas, -

debe ratific&rse su nE:1.tUraleza de "fuentes~ de Derecho Cam

biario; los trabajos de Iberia, son resultados de las anted1 

chas tres producciones del estro jurídico cartulario ~. por• 

obviedad de razones, simiente primera del sistema actual pr2 

pio; la cuna del Common Law, la blanca Albi6n y la verde --

Rr!n, sonaron y suenan como refractarias del formalismo irr.! 

frRcable, y hasta acartonado, que compone el mundo romanista 

del Derecho, y sus cardinales puntos se han comentado ya, 

Tratamiento aparte merecen loa sistemas eecnndinavoa

y el soviético, loa que; por \Ula parte integran sus normas -

con Derecho eminentemente ConsuetudinRrio, sin dejar de lado 

sus especialidades C<illlbiarias que asimismo han bebido de las 

fontanas teutonas, leyes especiale• aquéllas que datan a par 

tir de 7 de mayo de 1880 y a consecuencia de convenio ex pr2 

feso. Se forman de la base, pues, de la dieta ordenada por -

el Common Law, con ramificaciones de la antigua Germnnia, P.! 

ro con especificaciones trinitarias, propias, de Derecho Co

mercial, "Suecia en 12 de junio de 1891, Dinamarca en l. 0 de 

abril de 1892, Noruega en 2o de julio de 1893, promulgaron

un C6digo mercantil marítimo y una ley sobre chequee"33, 

Los maximalistas son enemigos declarudos del substra

tum que mnntiene actual al Derecho del Comercio, y hasta doa 

de nos llega informuci6n, no son preocupados por la emisi6n~ 

33 tdem, pdg, 32. 
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de una Ley Comercial, menos cartularia, como tales y recono

cedoras de la importancia del cambio en el mundo en el que -

vivimos, Sus disposiciones legales parecen ser muy generales 

y las leyes del Imperio eran una colecci6n de diversQll tomos 

multipartitast '"La parte segunda del XI, contenía las princi 

pe.les leyes reguladoras de la materia comercial, y la ~ltima 

edici6n del mismo lleva fecha 1893•34 • 

loluy al prop6si to 1. pennítaseme hacer una nota marginal 

que trata de plasmar aquí, el espíritu del proletariado y, -

de consuno explica el por qu~ los bolcheviques no quitren al 

comercio, y por eso, no se quieren preocupar en serio por su 

Derecho. 

"Ciertamente no merece la pena de detenerse demasia

do tiempo en el análisis crítico de todas las teorías jurídi 

cae sovi,ticas, Ellas no constituyen propiamente elaboracio

nes doctrinalee, serenas, deHenvueltas con una conciencia in 
telectual, sino miio bien escritos al dictado de las sucesi-

vas fases en los intereses del gobierno de la Uni6n soviéti

ca, Pero eso, cuyo valor en todo caso sería muy objetable, -

se~ todavía más por el hecho de que estas poat-construE_ 

cienes pseudodoctrinales intentan armonizar, aWlqUe sin lo-

grarlo, los intereses y teaie que tratWl de s~rvir, con el -

dogmatismo místico marxista -con el cual muchas veces se he

la.n on notoria e insalvable contradicci6n-, dogmatismo mís
tico que es necesario para el culto del totalitarismo comu--

n fbidem. 
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nida, 

•A este respecto Edgar Bodenheimer comenta muy atina

demente en los t~rminos siguientes: 'La doctrina marxista o~ 

todoxa sobre el Derecho, descansa en tres supuestos básic~a1 

l. Qlle el Derecho ha sido usado siempre por las claees domi

nantes y explotadoras, como un látigo para mantener subyu;¡a

da la aayor!a del pueblo; 2. QUe en el período de la dicta~ 

ra proletaria el Derecho sirve al prop~aito de asegurar la

f:Lrme dominacidn da loe trabajadores y. la liquidacidn de los 

residuos del capitalismo¡ 3. QUe despu&s que esa tarea se 11!!; 

ya cumplido• desaparecerá la necesidad de que haya Derecho.

Durante el tiempo en que los líderes sovi~ticos creyeron que 

despula de~ período transitorio de dictadura proletaria se 

establecería un comunismo e>ompleto y que entonces el Derecho 

reeultar!a superfluo. su inter&a por la teoría jurídica era 

muy secundario, 11 Derecho, segdn Bngels hab!a pronosticado, 

habr!a de quedar pronto consignado al museo de las antigiled~ 

des hiatdricas, junto con el hacha de bronce y el torno de -
hilar•35• 

Hncer m~a nbundwicia sobre los üif erentes sistemas de 

Derecho y de doctrina reputados como troncales, escapa a loa 

propdaitoa y alcances de hte, empero, gen2ralizadwnente así 

parece presentarse el panorama jurídico-literario de la mat~ 

ria en nuestra tocante actualidad. 

35 REOASBÑS SIOHES, LUIS, Panorama del Pensamiento Jurídico
en el·eigl.o XX, Segundo tomo, lditorial Porrúa, s. A. Prime
ra edioi6n, M~xico, 1963. Pág. 1097. 
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5, BRE'IE RES&lA DE LA EJECUCIÓN, La insolvencia traducida en 

incumplimiento y llevada a los tribunales para su conocimie!! 

to y decisi6n, es asunto f6sil bien conocido, Inicia la eje

cutividad, desde los per!odos más remotos de la aplicaci6n -

personal, in corpore; hasta la realizaci6n en los bienes del 

incumplido deudor, pasando por dis!1nbolas CHracterizaciones

que le informaron desde el Derecho del Lacio hasta nuestros

d!as, Omito deliberadamente la menci6n de algunos sistemas -

de apoyo que no sean precisurnente los del Derecho Ho:r.~110, -

porque 'ate es el gennen de nuestro Derecho Procedimental, -

por antonomasia, y; dada la circunstuncia que costriñe este-

ensayo, 

En Wl principio, en el Per.íodo ue las Le¿:is ,~ctionea, 

loe medios que la Ley ponía a disposici6n de los ncreedorcs

inaatisfechos, eran las Acciones de la Ley, que podían ser:-

1. el sacru.mentum; 2. la judiciua postulatio; 3. ln condic-

tio¡ 4. la manua injectio, y; 5. ln pignoris cn~io, a~rupa-

dns en comuni6n, cube distin¿uir que las tres primeras eran

elemcntos legales de mero reconocimiento del Derecüo, por -

contraposición a manus injectio y pignoriB capio, que fueron 

oubstancialraente ejecutivas. En atenci6n a ~sto, s6lo me oc~ 

paré de lns 11 timua do::: Lcgi~ Actio:!es, período cc.rr1 cti:!ri:':P..

do por la connotación sacra1:tentttl de la act1.tación le'=-~:l, so

pena de perder el ju~cio, por :l&~.mcr.to ael ncnaC1.ue instituí

do, Y que estuvo vigente nc.stti ln !)ro:;mlg1'.Ci6n de la Lex Eb~ 

lia, hacia el afio de ó05 de Roma y con ln que se inició la -

fat3e del Procedimiento Pormull:1rio, misrno <!U& se nr.ncio:.urá -

hecnu que seo. la so.Jera :nenci.Sn de lus Lcc..io act1s. "De uní-
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viene la expresi6n de lege agere; obrar conforme a la ley, -

y de legis actio" 
36

• 

La manus injectio era la aseguranza en la persona que 

hacía el acreedor sobre el deudor por las cuusus consignadas 

en la Ley. La condena debía ser pecuniaria y el procedimien

to para forzar al condenado, era 11 la ejecución con la ml:mo". 

"Segdn· la ley de las XII tablas, se aplicaba no solamente al 

demandado judicatus o dem.natus, sino tHmbién al 11.ue nabia T!:, 

conocido au deuda delante del magistrado, confessus in jure. 

Treinta días, dies justi, le est~ban concedidos pdra liberh~ 

se¡ si dejaba pasar este término sin hauer ,a~ado, ~uedaba -

ex-puesto a los rigores de le.. inanus injectio1137 • El estuble-

cimiento le5nl era. ~encillo, pero de Bl~cri~ au.::H::rvHnciu, "Ga

yo cuenta que se perdi6 un juicio porque u~-. li ti._:-untc empleó 

1a palabra vif'i.a, en vez de la pttlubra ~rbo1 1138 • Entonces, la 

cosa estaba de la siguiente :nanera: El ejecutante tomaba por 

cualquier parte del cuerpo a su debi ter, o bien le ponía la

mano sobre su cabeza, pronWlciado el motivo de la ejecuci6n, 

Y el importe de la tieuJu, manifestando lus sigui~ntes aludas 

palabras: ·"Como tú has sido condenado a pu¡;arme 10,000 ses-

tercios (por ejemplo), y no me hns pugncto, pongo la mano so

bre tí; manus injectio1139 • Hecho lo anterior y si el nctor -

"cumplía correcta!ilentc las for.;;,li;J:·.c.es i.hi.erenteu i..l. su p~--

36 POIGNET, RENE. r.anue.l Elemental de Derecno Ro¡onno, •rr.,.d.
del lic. Arturo Pdez. A. Ed. José M. Cajica, Jr. s, A. Pue-
ble., ll!~xico, 1956. Pág, 248, (Pie de Página). 
37 PETI'f, E.UGENE. Trat1<do Elementnl de Derecho !lo:%no. Tr.,d. 
de D. José Perrández Glez. Editora llacionul, México, 1966. -
Pág. 623. 
38 POIGNET, op. cit., páe. 24tl. (Pie de pác;ina), 
39 1dem, !Jág. 252. 
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_pel, el pretor pronWlciaba la ptdabrn addico ('te lo atribu

yo•) , dcspu~a de lo cual el acreedor podin llevar ul deudor

a au cárcel privada1140 • El incwnplido quedaba a merced del -

que cobraba sin opción de ne¿ur su Derecho o sustrc;.erse a ln 

captura, salvo que se allegu.ra W1 vindcx, o un tercero que -

"lo rescatara", asumiendo lu responsabil~d.ud de la dcuaa, -

Ae!, el deudor "no podía negar el derecho ael 'ucreector y re

chazar esta ce.ptura, manum depellere, nada. mús que pugnndo o 

suministrando un vindex. El vindex es un tercero que toma -

por suyo el asunto, y, gracias a la intervenci6n del cual, -

el deudor queda en libertt:.d y colocftdo fueru de causu" 41 

Poaían suceder dos fonnus de t~r.uino ael litigio: 1.

si el condenado no encontró vindex y a través de 60 dina 11 el 

acreedor exhibía luego al df'udor en el mercudo, un2. vez c<~dn 

veinte dí.as, y si n<:idie se prenentd.bt. h lirp.iicidr la deuda en 

cuesti6n, el acreedor podía vender ul deudor truns Tiberim,

en el país de los etruscos, o muturlo. En caso de haber va-

rioa acreedores 1 cada uno ten:!.u dert::cho a unn p•~rte propor-

cional del Clidáver, y si ulguno tnmaba Wl poco más de lo que 

le. correspondía estrictumente, esto no debía considerarse cE_ 

mo un fraude, según lo dispone la ley de las XII Tablas con

benevolencia"42. También solia suceder que; 2.- "Si el dcm-

dor encuentra un vindex, se verific;i W1 nuevo proceso cntre

el acreedor y el vindex. La péraida de e3te proceso hacía --

40 PLORIS MA'lGADANT, GUILL1'ffi(¡0 • El Derecho Privaclo Romi,no.
Editorial Esfinge, ~. A., quinta edición. México, 1974. PE\g. 
150. 
41 PETIT, op, cit., pdg. 623, 
42 PLORIS, op, cit., pág, 150. 
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condenar al vindex al doble, para castigurle par haber pues

to obstáculos al derecho del acreedor" 43
• 

Como puede observarse el estad!o de la Ley que se co

menta, arma para sí, el punto de ejecución más que rigorista, 

draconiana; por el esp!ri tu legal que de cons-.i.no lleva. La -

"Petelia Papiria, del al\o 428 de Roma, introdujo das atenua

ciones'ª los rigores del Derecho anterior: 19 Suprimió los -

nervi y los compedea, salvo en caso de delito. 29 Suprimió -

el derecho de vender a de matar al deudor, y lo reemplazó -

por el derecho de tenerlo indefinidamente en prisión, hastu

que, por su trabe.jo, hubiera saldado su deuda" 44
• 

A prop&si to de 11 atenuaciones" 1 viene muy a la mano el 

comentario sobre este particular, que demuestra que lus Le-

yes pueden ser perfectas universalmente (la Ley Mosaica, P"!! 

to de partida de todas las legislaciones actuales y anterio

res, in substratum, verbi gratia), lo que sigue estwido en -

duda, es la falibilidad del hombre 1 "Hacia el fin del siglo

VI, una ley Vallia, favorable a los deudores pobres, exten-

dió a los casas de :nanus inJectio pro judicato lus reglus más 

suaves de la manas injectio pura. Gracias a esta ley, el -

deudor pod!a rechazar personalmente el ataque del acreenor -

sin recurrir a un vindex y provocar ~l mismo el proceso, que 

se tenninaba por su cond.enn al doble o su absoluci6nº45. 

43 Pllfl!, op. cit., pág. 623. 
44 l'OIGNBT, op. cit., pág. 252. 
45 PB!I'I', ap. cit., pág. 624. 
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Había hecho su aparición en la escena de las Logis A~ 

tionee,'la bifurcación de la ejecución con la mano, en pura; 

y, en judicato. Pero no fue suficiente: Nos han llegado noti 

cias en el sentido de las prisiones privadas de los acreedo

res libertinos, por Tito Livio, y los extremos a que se lle

garon y las soluciones que la Ley pretendió dar a los abusos 

de loa ejecutores de las Legis Actiones
46 

, por lo que¡ el -

tantas veces mencione.do 11 nexum11 , como correlativo de esta -

a:t enuaci6n, y hasta como un avance en la cosa de la ejecu--

ci6n, lo dejo fuera de comentario, por extravagante. 

46 CU en ta Ti to Livio, al ario del quinto lectisternio des--
pub de la fundación de Roma: "En este año el pueblo romano
recibi6 en cierta manera una libertad nueva con lu abolici6n 
da la servidumbre por deudas; este cambio en el derecho se -
debi6 a ·1a infume pasión y tremenda cnrnldad de un usurero -
llamado L. Papirio. Este retenía en su casa a C. Publilio -
que ee habia entregado para rescatar las deuUue de su padre. 
La edad y la belleza del joven, que debían excitar su compa
si6n, e6lo sirvieron para inflamar su inclinación al vicio y 
al libertinaJe más odioso. Considerando aquella flor dé! ju-
ventud como aurnento de su crédito, trat6 pri1aerhwente de se
ducirle con obscenas palabras; y aespués, como Publilio, des 
preciándole no daba oidos a sus impúdicas instancias, trato: 
de asustarle con amenazas, poniéndole const~mtc.nente delante 
de loa ojos su espantos~ miseria: al fin, viendo que piensa
más en eu condición de hombre libre que en su situuci6n pre
sente, le hace desnudar y azotar con varas. Lacerado el jo-
van por los golpee, consigue escapar por la ciudad, que lle
na con aue quejas contra la infamia y crueldad del usurero;
la multitud, que se hab!a engrosado, compndecide de su juven 
tud, indignada por el ultraje, animadu twnbién por lu conai: 
deraci6n de lo que le aguarda, tanto a ellli como u HUB hijos, 
marcha al Foro y desde allí se dirige precipi tudrnnente hacia 
la curia, Obligados los c6nsules por aquel tumulto i.oprcvis
to, habiendo convocado el Senado, u. medida que los Senl..dores 
entraban el pueblo ae arrojaba a sus pies, mostrándoleu el -
lacerado cuerpo del joven. Por el utentudo y violencia de un 
solo hombre, aquel día ~ued6 roto uno de los lazos más fuer-
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Para concluír con las anotaciones elementales de la -

manue injectio, val.e agregar ·que: "Otras leyes daban a cier

toe acreedores contra los deudores que no eran in judicati -

ni confasei una manus injectio más simple y menos rigurosa,

llamada manus injectio pura (misma que ya he retromenciona-

do) , Era más simple, porque el acreedor no tenía necesidad -

de ~ratar al deudor como un judicatus, y menos rigurosa, po~ 

que el deudor pod!a 61 mismo no reconocer el derecho del --

acreedor y sostener el proceso sin recurrir a un vindex (Ga

yo, 1~ 1 §24), La ley Furia testamentaria autorizaba esta ma

nua injectio contra quienes habían recibido a título de leg~ 

do máe de mil asea, y una ley Marcia contra los usureros, -

que se habían hecho pagar los intereses (Gayo, IV, j~)) u 47 , 

Continuando con el sistema de las Legis Actiones, y -

como real producto de una evoluci6n, aparece la pie;noris cn

pio, o "asegurwniento de un bien del deudor, efectuudo por -

el acreedor, sin la intervenci6n del mugistrudo, en ausencia 

tea de la fe pdblica, Loa c6naulea recibieron orden de propo 
ner al.pueblo que en adelante ningÚn ciudadano podría, sino: 
por pena merecida y esperando el suplicio, quedar sujeto con 
cadenas o grillos; de la deuda debían responaer los bienes y 
no el cuerpo del deudor. Por eeta razón pusieron en libertad 
8 todos loa detenidos por deudas y se tomaron disposiciones
para 'lile en adelante ningÚn deudor pudiese ser reducido " pri 
•llln, In: Historia Romana. Primeru D~ce.da, Edi toriul Porrúa -
S, A. •'xico, 1976, Págs, 331 y ))2, ' 
47 PETIT, op. cit., pág. 624. El ae;re¿ado ( ) , es mío. 
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del. deudor, pronunciándose las pal.abras aacramentalea"
48

, no 

habiendo 6bice, "aunque fuera en un d!a nefasto• 49 , De e8to

se infiere que l.a toma de l.a prenda por débitos de carácter

militar, sagrado o fiscal, autorizaba al acreedor a entrar -

en casa del deudor y sacar de ella un bien, o:.eea, la prenda, 

de aquí, su nombre. "Se parece esta legie actio a un embargo, 

hecho por propia mano" 50 , lo que daba otros! 1 l.ugar a abusos 

injustoo, empero "las fuentes que actualmente tenemos a nu.e! 

tra dieposici6n no nos proporcionan datos a este respecto" 51 .. 

}?'ero, por fas o por nefas: "El acreedor pod!a conservar la -

cosa nsegurada hasta que el deudor hubiera pagado a eu acre~ 

dar una suma igual al valor de la cosa asegurada1152 , 

Era de esperar que semejo.ntcs acontecimientos se vie

ran eupcr~~os, de JJ~o tnl que por medio de dos etapas suce

sivas, y por servi~iento de dos Leyes, queda destronado el -

Procedi::ii en to :le las Le gis Actionea 1 "l. 9 La l.ey Ebucia (en-

tre 605 y 628 de Roma) ( 1) (sic) introdujo lua primeras fór

mulas, dejnndo a las partes ln elección entre el. procedimie~ 

to ~ntiguo y el. nuevo ( 2 ) (sic) • 

"29 La ley Julia judiciaria, d11da bajo Augusto en 737, 

hizo denC\p[i.rccer el proccdit'liento de lne acciones de la ley, 

s:üvo pr.ra ciertos casos excepcionales ( 3¡ (sic)" 53, 

4B POIQNET, op. cit., pág. 252. 
49 PETIT, op. cit., pt(g. 624. 
50 PLC'lIS, op. cit., p•Í¡;. 150. 
51 lbidem. 
52 l'CIG: . .:T, op. cit., púg. 252. 
53 !de:n, pág. 25J. 
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Se :;.::i.n ::inalizado, i::.Wlque bre,re!l'lente, los C.os e;ermina

lcs que, a mi juicio constituyen los prolegómenos mds clnros 

sobre la ejecuci6n forzosa, hiet6ricamente conaiderados, y -

i1aciendo un ep{tooe, "1enciono indistinta y diluídamente ---

otros ineti tu tos proceUimentales la.tinos de ejecutoriedada 

'Después, el Pretor introdujo el sistema de la missio

in possessione"1 que consistía en la 6preh,nsi6n de todo el -

patrimonio del deudor, a fin de obligarlo a cumplir con sus

compromisos. El patrimonio se vend!a ficta e íntegramente a

un bonorum emptor, quien enajenaba despu6s realmente los bi! 

nea y pagaba las d•udas, La bonorum venditio implica un exc! 

so en la ejecución, pues puede tener lugar aún por una deuda 

pequeña, no presupone la insolvencia del deudor, sino Cbsti

naci6n en no pagar. Representa todavía un medio de coerci6n

de la voluntad, y no la ejecuci6n directa sobre los bienes -

paro sntisfncer las deudas, Se consideraba al deudor como d! 

funto y entrañaba capitis diminutio e infemia" 54 , 

Desde luego, se habla ya del Período Formulario de la 

Orglinizaci6n Ritual Romana y es válido asegurar que, con las 

nuevas f6nnulas, se abría la puerta a lae manifeetaoionee -

pretenciosas de los comprometidos en Juicio: 11 Lns demandas -

de los pc.rticulares des{gnlin•e con el nombre de libelli, pr!! 

ces, sup~licutiones; lue de los funcion~rioe bajo el de rol! 

54 ZAJ110RA PI f:RCE, JEstls. Derecho Proceeal Mercantil. Cárde-
nae, Editor y Distribuidor, primera edici6n, M~xico, 1977, -
Pág. 160, 
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tienes, consultationes, sug5eationes1155 • Consagrados ya loa

cultores del Derecho al estudio de la forma más fina de con

sagraci6n de institutos ejecutorios, conciben la descarga de 

la mácula aparejada con la ejecuci6n, y crean la cesi6n de -

los bienes, "As! pues 1 en el año 737 de Roma, el deudor lle -

pudo librar de la infamia mediante la 'Lex Julia', haciendo

cesi6n voluntaria de sus bienes a sus acreedores, ceeaio bo

norum, y •evitar la temible ejecución personal'. lata modal! 

dad liqui<l~torin constituy6 W'l fermento de la actuul cesi6n

de bienes por el deudor, equivalente a la solicitud de quie

bra he e hu por el propio deudor en materia merc1:1ntil, y el -

concurso voluntario en el oruen civil" 56 • 3in embargo, fren

te u este udelunto, hay que dejur sentado también que "esta

mo!:J todavía ante Wl . .,rocedimicnto universal de liquiduci6n -

de la totalidad del patrimonio del deudor" 57 , 

La cjecuci6n seguía siendo indiferenciada en la Ciu-

dad de las Siete Colinas, tanto para trafagantes como para -

no trafagantes, por la secular uversi6n al oficio comercial

de 102 ciucit:.danoE. ror.it-mos y que tantas ocasiones se ha men-

cionado, hasta que viene el antidoral responso u lne ingen-

tes necesid~des ignoradas del tr&fico coJercial: "El Pignua

in caus~ judicati captum representa el ~ltimo paso de esta -

55 KRtJG>;i, PABLO. Derecho Romano, Historia, Fuentes y Liter~ 
tura del. Edi toru f/acional. M6xico 1 1967, Pd&• 91. 
56 DOJ,JtHGUiiZ DEL RJ'.O 1 ALFl!EDO, Quiebras, Culpable, Preudulen 
ta. Ensayo Hist6rico Doo:iático. Editorial Po~a, s. A. M6xi 
co, 1976. Pág. 56, -
57 ZAh'.ORA 1 op. cit. 1 p~g. 160. 
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evoluci6n. Del pignun 6eneral al especial sobre un bien, no

habia m'" que un paso. Y de la miesio in poseeseionem de to

do el patrimonio, a la a0rehensi6n por orden del Pretor de -

un bien detenninado, no hubo m4s que otro. Y lo que primero

tue un medio para coetreair la voluntad del deudor, se con~ 

virti6 en una prenda en favor del acreedor, con fecul tad de -

venderla por orden del magistrado. El paso decisivo estnba -

dados la satisfacci6n de le obligeci6n en especie ee hacia -

en su equivalente en dinero. El Pignus in causa judiceti -~ 

captum (prenda adquirida en virtud de sentencia) fue la ine

tituci6n necesaria pera poder convertir en dinero le cosa 

del deudor, ya que el acreedor no podio exigir la entrega de 

4ste en propiedad, puesto que no era el objeto de la obliga

ci6n; y tan solo podia pedir la tranefornaci6n de dicha cosa 

en dinero, para cobrar el equivalente de su or~dito en mone~ 

raaero comWi de todos loe valores econ6micoe. Pera realizar., 

eeta tranefonneci6n y adquirir el dinero producido hasta le

concurrencia de su cr,dito necesitaba vender la cosa; y este 

derecho pera instar le venta y apropiarse de su producto no -

ee explica sino concibiendo la existencia de un derecho real 

de prenda sobre el precio de la cosa, que el juez reconoce y 

declara. La ejecuci6n personal se transfo:nn6 en real; a la 

persona sucede la cosa. Ahora bien, es indudable que el 

acreedor puede ejercer sus derechos sobre cualquier bien del 

deudor. De ahi que •atoe constituyan une garantin latonte p~ 

ra los acreedores, y el conjunto de ellos, que ee llama pa-

trimonio, fonne la gnrantia prendaria com~n para todos los -

acreedores•58• 

58 Idem, p4g. 160 y I6I. Loe subrayedos, son mios. 



Se ha cencioaado con regulur insistencia u la bonorum 

distractio como informativa del proceaimiento ejecutivo rom~ 

no: "la diatrc.ctio bonorum, que es la venta en det".lle ciel -

patrimonio del deudor para evitarle la nota de infe.mia" 59 • -

Esta variante de la romana ejecución dió como co¡HJccuencia -

la obtenci6n de entecos dividendos, El ~rocedi~iento Romano

urgÍa por su evolucidn. Pero todo el edificio romano del IOU!! 

do, se desmoronaba, 

La era clásica y el est~dío imperial cayeron en bunc~ 

rrota. Los pueblos del norte se dejt~ron ver en su opulencia, 

en la península itálica extendiendo sus influenr.ias en todo

aqu01 lugar que nabía sió.o testigo de lus romarnis conquistttB. 

"En consorn1ncia con ei~tos re.egos, la prtfcticu jur:!c.icu vul-

gar se alej6 de lus cultas fórmulas de lu ~pocu cl•\sica y d~ 

saparecieron las ideas procesales fWldamentP.les <l~ aquel de

recho y las dü~tinciones conceptuales en torno a diferentes

insti tuciones, sobre todo contractuales1160 • 

Hemos llegado ya, n la época en que se avisorun los -

tratumientos generales hacin los insolvent~tJ decl•-r.~dos, con 

la toga y el birrete, las publicaciones ea lu¿u.res comWles -

de la efigie de los dt:bitores, en fín, todu clt:+.sG de estig--

59 BRAVO GONzitLEi, ;,Gu~TIN y blALc~·ro~ • .;:{. $,\}{,\, Cornpéndio •fo 
Derecho Romano. Edi toriul PAX-i.:EX.. Li bre:ríi-.:. Carlos Ces~rme.n 
S, A, México, 1975. Pá¡;, 171. ' 
60 ALEJANDRJ! GARC!A, JUAil .'l/iTC:i!O, Derecho "'rimi tivo y ilomu
nización Jurídica. Publicttcionc:... de lH Univ<.0rsiaad de ::>evi-
lla, España, 1977. P.fg, 77, . 
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mas infamantes, hasta la marca con el hierro. El Sacro Impe

rio Romano de Occidente ha ca!do, y con ello, el nuevo orden 

ha creado, hasta nuevos dioses. "El deuó.or que fttl ta a la fe: 

al no paBar a su acreedor, se diatinLrue poco del ladr6n
1161

• 

Se crean los erunbenitoa y la prohibici6n eclesiástica 

d~l traficar con loe dineros para el lucro so pena de loe i~ 

fiemos en la otra vida (y en ~ata, si se carece de ellos).

Se aumenta la responsabilidad civil de los incump~idos y con 

sistema ya predefinido, las responsabiliaudes de loe ineol-

ventes adquieren matices de Dert:cho Criminal, puesto que se

reputa -:entre otx:as cosas- siempre como pÚblic.J ladr6n, rob!!:_ 

dor de la hacienda ajena a quien se ha comprometido en deuda 

y no la ha cumplido. Perseguido y hostiendo, el deudor inven 

ta la figura jurídica del "alzumiento", de mala f~ c.:si sie!!!. 

pre, pero nunca estaba salvado& Reiteradamente hubo quienes

le reconocieron y le denunciaron, o si~plemente: le ejecuta

ron. Esta ejecuci6n siempre "presenta ce.racteres de swici6n

penal"62. 

En el reverso de 111 ejecución del V.ediod!a, comprend.!t 

moa el simple y llano CUi'Tl!)lb1iento curtul:-rio. No se olvidc

que, exactamente en esta ~poca e~ cuando apurece como tal, -

el Derecho de los Cártuloo, por nlusi6n breve y dircctu a -

loe "cartones en que 1:3e imprimían lc.s oblienciones 11 • 

61 PALLARES, EDUA;l!JO. La VÍ11 de Apremio. ;;aici011es !lotus, J. 
A. Mbico, 1946. Pr!g. B. 
62 ZAMORA, op, cit., pág. 159. 
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Se engendran en este estadío los institutos del Dere

cho Mercantil como tal: se habla ya de corporaciones de mer

caderes, de estatutos comerciales, de jurisdicci6n consular, 

etc&tern. Las a~ejae concepciones que podían ser utilizadas, 

se utilizaban, las que n1 exiot!an, ee creabun; las que no -

servían, se desechaban: El pago, y su noci6n, vcrbi Jratia, 

seguía vigente en la Medianía, según lo pensaron los ítalos: 

"consiste en la ejecuci6n de la oblieaci6n, ya tenga por ob

jeto un datio o un hecho,-'rollitur autern obli~atio praecipue 

solutione eius quod debeatur- acábaee principhlwente la obl.l:, 

g°ación por el pago de lo que se debe1163, ~te era un concep

to claro, añejo, y vieente, 

Como cn.puldu.r:."lzo final a la aceptt:.cién de lll. li terP.li 

dad cambiaria, ya pregonada en el Derecho del L:cio, se ren2 

vaba la oblie;aci6n coneignu.da scriptwn rei: "La inscripci6n

ee llamaba transcriptiurn nomen y engendr"ba unu obli¡;;aci6n -

literal cuando la anotación era hecha: a) Para mecer unu do

naci6n; b) Cuando una persona consentía en obligurse a pagar 

una sumu de dinero; e) Cuando se trtmsformuba una obliiaci6n 

preexistente en obligaci6n li tteria1163 bis, Estr~s ideas con

tinm .... ban e;.,tWldo Vit::.eüt.ut>, por t~nto¡ no encontraron los ju

ristus de la. época., razón de r-eso pnrR lmcc:rlus caducas, por

más que el orden institucional se hubiese re;:.'!Uebrt'!.ju.do, Los 

"institutos de la proceduru.11 , no solo etJt~br:..n cut:.rtr.<,dos, yu 

eran cenizas, 

63 BRAVO GONZ,~LEZ, AGLIST{!I, Obli¡;1,tiones !lom:·nr.e, Editoric.l
l'lX-i!EX, Librería Carlos CeREuinan, 5, A, 11.bico, 1974. Pág,-
76, 
63 bis, Ibidem. 
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La Europa Occidental, heredera de las más complejas 7 

creaciones de Derecho concebidas entre los pueblos vecinos,

ae transforma en guarda y custodia, ya no sólo de los lega-

dos -romilnicos, sino de todo el mundo 11 conocido" hasta. enton

ces• "En principio, este 'humanismot (seg\1n el t~rmino más -

utilizado por los historiadores para ref eriree en general al 

movimiento de revisidn científica -con proaedimientos filol~ 

gicos, historiogr!ficos y 16gicos- de la cultura desde la AU 

tigUedad ~ue se desarrolla a partir del siglo XV) no se defi 

ne particularmente en el campo del derecho, pero, dada la n~ 

table presencia de lo~ textos jurídicos en la cultur~ romana 

y el volumen de su transmisi6n a trav~s sobre todo de la re

copilacitSn junti.nianea, pronto se aplicará n su estudio, en

frenMndoEe al mós i talicus, a la tradición medl.eval del ius 

conmune que, como yn sabemos, no se hubía preocupP.do, pues -

no era ~ate evidentemente su objeto, n~ de reconstruír el 

texto genuino romano ni de estudiarlo con referencia a la 

cultura y a las instituciones de la Antie;Uectad: y teniendo,

finalmente, una incidencia en el campo del derecho cuyo al-

canee se discute entre los historiudores1164 • Este f~e el es

p!ritu imperante en los juristas del Medioevo, hasta los ad

venimi'entos de las eras de otros nuevos cumbio1;3 en los quch,!! 

cerea humanos, recoeidos en los rubros de las edades del Re

nacimiento, hasta llegar a las Historias Modernas de las Re

voluciones y los grandes cambios, 

64 CLAVERO, BARTOLOMi, Derecho Común, Publicaciones de la -
Universidad de Sevilla. Espaila, 1977. ~ág. 156. 
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Con enta hum~·.ni~:·.ción ne tofü~ claf:Je de conocimien~o -

científico, se suavize. definitivamente el Orden Jurídico, yn 

no europeo del este, sino de todo el mundo de Occidente, in

cluída la América. Se consagran loe derechos fundamentales -

del hombre y del ciud?.dano proclP.mRdos deede antee aifn de -

le. Insurrecci6n de la Bastilla, en la Declo.rncicfo Univerenl

que resul t6 •'1 entre.r el orbe, en la Era Moderna& "Artículo-

10; Tod~ persona tiene derecho, en condicionos de plena 

igu·tldnd, a ser oÍdu. públicruncnte y con justicia por un tri

bunal indP.nendiente e impnrcial, parn la determinuci6n de -

sus derechos y obli,:r~ciones ••• Artículo 12: Nadie será obje

to de injerencias arbitr~rias ••• Artículo 17: Toda persona -

tiene dert-:r.ho A. l:~ propiedad individual ••• 1165 , Como se ad--

vertirá, esti:s ilf'cL·.r~:ciones, distr~n mucho da las det~nnina

cioneo ~unitivas anteriores para los incwnplitlos deudores i~ 

solventes, por desr,r:.~cin, o por desverg(lenza. 

Hogaño, es tan elástico. la manga de la Ley, que en -

ocusi.one:J "deja paso libre a ln auténtica personP.lidad del -

agente, ~uien muestra al descubierto sus inclinucioneo natu

r~lea por au•encia puntualmente de posibilidades da inhibi-

ción y continP.ncia, en el sentido de temor a la censura y a

la rerrobRci6n socif..!.1"
66

• Esto es, con "':antas y tantas poei

bi li·.tpdes como se desarrollnn ahorn lE:ta relaciones comercia

les o no co:11erciales, el ánimo se hhce sueaz, perspicaz, dB!!, 

do lu ttr a ~ue los aprovechados se sirvan, nora.mala, de ell~ 

65 CU.'.D".\, HfoTOR. Lu Proyecci6n Interni;cional de loe Dere-
chos !-!U.'ll~mos. Ineti tu to de Investi3acionea Jur!dicna. Univer 
Hi•:,d !icci..ooo.l Aut6nomn de r.1éxico. México, 1970. P!Íge. 220 y 
!is. 

66 DOf'ff'IGU~z. op. cit., p!Íg. 281. 
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Nuestro medio jurídico es tan cwnale6nico y mimetista 

que, hoy día muchos institutos del Derecho, tanto como sus -

"benefnctores, compendiadores y defensores", hacen un para-

digma de aquel jinete pampero que nos da una idea bien defi

nida de les tristes figttrss que vemos deambular por dentro y 

por fuerh de nuestros JuzgHdos, en el "ejercicio de la 

acci6n cambiaria": 11 De cuando en cuando salía de una agencia 

de empeño o de una taberna sombría algdn jinete nrnuc1mo que, 

con dificultad, montaba u su inmutt>.ble caballo y que luego -

tomaba el camino de regreso a su casa entre loa montes, tam

baleando de l:·do a lado, borr~.fcho hasta la inconci encin. Al

mirarlo comenzHr a continuar su comino, me parecía que el 

centauro alcoholizado iba H. cuer H.l suelo cada vez que Re lr:, 

de~ba neligro~:.ir.iente, pero me C(!Uivoc .... ba: siempre volvía R -

erguirse para luego inclinurse otra vez dobl&tdose hacia el

otro lacto y siempre recuperándose ,ee;ado n la montura, As! -

continut<r!a montado sobre el caballo, por kilómetros y kil6-

metros hasta fundirse en la salvaje naturaleza como un ani-

mal vacilante, oscuramente invulnerable1166 bis• 

Aunque parezca caricaturesca o hiperb6lica estu. aaev! 

raci6n, 6ste, y no otro, es el aspecto ~ue se ha repetido en 

no pocas ocasiones en nuestro medio legal, por causas que ee 

nan di cho y por otrns que :.delante se dirán. 

66b!sll'ERUD/.,PABLO. Confieso que he Vivido, Memorias. Seix Ba
rral, S. A, Pdg, 29. Citado por DOM!NGUEZ, op. cit,, p4ge. -
281 y 282. 



S EGUNOO CAP!TULO 

CONTo'NIOO Y NATURAL!!:M JUR!DICA DE LA CA!i'.BIAL 

l. EL:;?.iE!lTOS I!!POR!.IATIVOS DE LA RELACI<lN CARTULARIA, La le-

tra es un documento sustantivo, es un título-valor con caru~ 

terísticas propias que le distineuon de tactos los demás doc~ 

mentas crediticios y por ellas I!l.iBmaa, derivan lüs diferen-

cins que le separan nefinitoriwnente d• los dem~s títulos de 

eré di to, inculc:.:i.das en cierti.~S no tus especÍficus, lns cuales 

son: Que es un títul.o tonnal, que está previsto por la Ley -

en una forma estricta cuya observancia ee condici&n sine quu 

non, p¡.rn que exista la letra legalmente. Es un título com-

pleto. 

Se menciona, con Hcierto, ;ue ea un documento expedi

do en fonna legal por del que una persona llama.da girador, -

sea o no comerciante, se obliga a pagar, por medio de otro -

llamndo girado, o por sí, en su caso: una detenninhdU cunti

dad de dinero, a un tercero, tomador o ~enedor, en lugar y -

tiempo convenidos y consignados en el propio documento. 

ºb.uchu.s son lP-s teorías desarrolladas por loa autoreo 

para explicar la naturaleza jurídica de la letra ae cumbia,-
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de liw obligaciones que ella impone, y de loa derechos que -

confiere a las personas que durante la circulaci6n de ese 

instrumento intervienen, loe juristas franceses estimaron en 

la primera d~cada de este siglo, que el contrato de cambio -

constituía el origen de todos loe derechos y obligaciones -

eme.nadas de la letra de cambio, posteriormente la concepci6n 

de la teoría de la delegaci6n de pago, que descansa en unL -

especie de suetituci6n de acreedores, eegÚn esa doctrina el 

delegante (librador), ordena a su deudor (libr~do) que acep

te un cambio de acreedor, para cuyo efecto le invita a con-

trr.er ca~ el delegatario (tome.dar) una obligaci6n equivalen

te a la que reconocía a favor del primeron 67 • 

Si el tercero acepta la substituci6n propuesta, ejer

cer~, en lo suceoivo un derecho propio que ser~ en lo abeol~ 

to ajeno a las relRciones que unterionncnte le ligaban al -

acreeJor de lu delegación. 

El artículo 76 de la Ley General de Títulos y Opera-

cienes a.e CréUi to :nenciona como ele,aentos infonnutivoe de la 

letra: ln menci6n de ser letra de cambio, precisamente injer 

tnda en el texto mismo; la eepecificaci6n del lugar, el año, 

el mes y el ctía de la euscripci6n; la sacrosanta orden sin -

condici6n nl &irildo, de :mgar unC:!. ó.eten.linada cu.ntidud do d! 

neros; el no~bre del obli6ado; el lugar y feche. o ~poca del

pago; el beneficiario, y; la firma del creador o personero. 

ó? DAVIS, op. cit., pág. 93, 
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De lo que se ha dicho anteriormente se desprende la -

afirmaci6n que hice válidamente m!a, al aseverar que la le-

tra tiene ele~entos dnicos de definici6n que le distinguen -

meridianamente de cualesquiera otro documento de cr&dito, y

que quedan reducidos precisamente a las menciones "de ser 1! 

tra 11 , con sus correletivoa elementos de descripci6n personal 

plasmados en el girado, el girador y el tomador. Si bien la

orden incondicional es caracter!stica de todos los doc~~en-

tos crediticios, en esencia, lns f6rmulas sacramentales de -

la Ley en cuanto a las perconas y la din&nica existencial de 

cuda u.~o de ellos, tambi6n les distin6 ue y ubica definitiva

mente en la d!ptica curtularia nacional. 

Ento:icen, vule el epÍ•one 1 L:-. letr:.- de crunbio es el -

título de cr~ñi to ncccsorio po.ra ejerci tur el derecho li tc-

ral, aut6nomo, incorporado y legitimado por un documento que 

conlleva la menci6n exprecn de ser letra, cuyas personalida

des intervinientes son1 girador, girado y tomador, con las -

yn subida.o mencioneo comunes a todos loa títulos-valoree 1 f! 

chao y luc;ares de oblit;uciones y p";.go, finnas aut6grnfns y -

algunas otras ncciñenciaa acaeciblea (aval, recomendatario,

etcétera, v, gr,), Pero, no nos ndelantemoe, con esto conei

dero ele~entalmente descripta y eeparnda del cat~logo docu-

ment·.lrio crt:di ticio, r.i"!_uella creu.ci6n de Derecho llamada 11 1.!!, 

trn Ce ccttbion. 

2, EL;J:l:::NTOS EJENCIALES. Todo ente nonnativo lleva para e:!,• 

unn ectructvr~·. oró:fnica. cor;ipucst<.! p'Jr co:nvoncnteo de aupcrv! 
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venci~ y co~poncntes de eficacia, La tem~tica de la letra no 

escapa a e3tu reglu comilli: tambi&n ella se informa de cnrac

ttn-•ea propios, como ha quer.lhdo retro es cripta, que la hbcen -

vivn y con sustuncia. empero; hay ocusionea en que lR menta

!.id.r·.d di¿.· los ito.r.brec conciben un alar¿runiento de su idee. ge

nt.:rnl, para provecrce de mejores recursos en la consecuaión

dl' sus finas. 

En el cnoo de lo letrn, las conductE\s teleol6gicnmen

te vnn encnmínndas ab ovo1 u la circul!ici6n segura de la ri

queza., sin cortnjÜ3t. otrr:. que ln obli¿aci6n pl<..:.s,:la.dn en elln 

y es! se '::\sientan las posibilid!ides de que m!n otras pcrso-

:1;.; G.iGti~~.+-:-r, ñe lns ori&ino.leo i.1terven¿a.n en el negocio de 

c!"&di to riue t(l-n~';lOG P:i Pl t<:L¡.¡cte ctc l~r: C.i~ctwi·1r.cs. E:itos -

intcrvinit!ntcG secuntlurios, me ;-¡e ponidti:lo denonim.~rloo ca-

r.IO 11 Hccidentuleo", y ~'. loo pri::tcros como "esenciules11 • 

A. L:\J ;<r.:R;)O::AS. Inicin::lOs con el girador, el más importante 

pc.r ::m~.jf c:i. L ... letra., pues es ~uiPn le dÚ vida. 1 quien puede 

ner definido de la ~e.nern oiguíente: Ea aqu6l que fonnula la 

letra de cambio, ordenándo ul girado la orden inoondicional

do PPtiO de la misma, n fP.vor de W1 tercero, llema.do tomador, 

o br~cfici'->rio, y::.. 1,ue el priincro dfl éstos es res. onsnble lle 

i~~ cccptn.ci6n y ¡,r_ ~o de ln letra. 

Ln irli:!1tificn.ci~n del ~it•udor ea elemental, ye. que es 

~~u/l que ordena el p;~¿;o de la cr.mbi.al, adem~s se precian es

t~1. sr--c.trirtnd, tnnto más cuanto que, en caso de que el gira.do 
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no 1;>.cr pte o no pe&Ue 1::. letra, el beneficiario contará con -

la acci5n en v!a de regreso en contra del girc.dor para lo--

.;rar .. acer efectivo y líquido el cr&üito. 

"Le cu~lidu.d Jel libraaor o emisor dE-be brotar con 52_ 

5uri~·ud C.el título, f.::ir-:ue: ln C;.!.;Ilbic.l hc.. de tener Wl contex

to, o sen unu eatru.cturn 1Ó6-ica, de lu que reGulte el mWlda

to de pag~r conferido con el librador al librado, o la obli

¿;aci6a de p:..:c;c.r r-.;.JU:Jid;.... por el cmisor1168 • 

L~: fi!."";:: .• ~_be ;;; :t" .: ...... m~cri tu, .. :i.i:..;tint~~ U.el teY.to J t.E, 

ner el CL ré.cter de u.11::: confir.JHci6n de la obligt..ci6n. 

Por r(:bl·: .:;t?::crri.l, ,.: 1~cr .. ~:.:'..:-:1;a1te, ... or. trc:!.: lo:, el•:.C"'!! 

t:-s :.1LrL0.~: le:: T..te interviC'!i"!1 i:i:: 1:'.. fonnc.ci6n lle u.u:, lct!'::

de c~:J.i.io; t,;.ir: J.or, gi!":..~do y i:.ron 1~ficir~rio, pero ..... :¡ ocno.lio-

!V?:: cr.. ·:'..le :;.r:; :lo: Ue cstoG el~: .. e~~tJ~ con ~oncu.rrcncin, en -

u:1n ~Óla pcrson::, este supu~sto lo contempla el numeral 82 -

~,.. lt.i. ~CJ En¡:ii:ci~l •:· .. u~ co .. (;r.to: "L~ lt trc. de CL~mliio put!dc -

.:c:i:· gir:.. d.-:. t'. ln oro.e.a U.el mio.no gi.rl1dor" o h su cu.rgo cuando 

;;e~. f<·.c_;~ .. --:.c:·:__ en 1 1..lw~ !' di·~'crao rlc :·.c,uél en q-..ic ;:;e c:nita, pero 

tumbHn en ede dl timo cnso, el girador quedará obli¡¡ado co

:r.o 1~cept~~nte, :¡ ui lLi. lot!'u fuere úirudn u cierto tiempo Vi!!, 

t·~, :.:u t-:CC'.JC·,·,t .. .:-i~ ... :ó.:..: t·vn·.\;·~~ <'l efecto de fijr:r la. fec!1::.-

de: o~l vr:1ci.::i.::1tc, ••• 

68 in1tr\NTE, C'if.\R. Trat~~C!o de Dc!'t.Ct.oO :.!Ec>rcL:.ntil. Etlitorial -
Reu..:J, S. •l• Vcroi~n espafiol:i. de L ... quinte. edici6n ita.lia.nu.
Traducid:. por Mic;uel Cubeni y '"nido, t. III. M<!drid, 1963. -
~~g:. 252 y 2~3. 
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"Lt:.. co.rnbi,~l puede ser gira.da a la orden del mismo gi

rndor art, 82, párr~fo I, supone esta f6nnula de giro un ch~ 

que contra la concepci6n tr~Jicionalista de lu letra de cam

bio, por bastante tiempo se diecuti6 en la doctrina si eata

f6mula. ero. válida¡ pero en la actualidad y visto el carne-

ter de la letra, no como instrumento de U."l contrato de cam-

bio, oino como un inotrumento aut6ntic1 de cr6dito y de pago, 

no hny lugar u error1169. 

La doctrina se hace uniforme, y husta se extiendes 

"letr:tt: de f~:cilifü•.d aon :-:o.uell;. .. s que con ¿;ir~'.d:t.:. por t.:l li

brador a su propio cargo" ?O, 

E1: ¡.i.cincivio, p::.rc:cc- un:i C:.!'1.:l;:-,~ü:í'n. que, Gin mall~·.r~o no 

es, obliurtoriruaentc en etitn cluse de letras, cuando el li-

brador gira a su propio cargo necesnrinmeute he. de eeitnlnr -

pnr~~ el pt'.¿O, u:i lui:;:nT distinto al de 5U U.o:nicilio, si hubi2_ 

se de pt:c;;u.rsc en el mismo domicilio tomar!u le. considernai6n 

de un documenta de n:...tur..:lcza din tinta· como pudiera ser un -

pagaré, 

El Último tratadista mencionado, ibídem, seilnla laa -

obligaciones Uel gir~dor, y nnn las que siguens aviso de gi

ro, provi~ión de fondos, expedición de W1 ncbrundo ejemplar.-

69 RODR!GUEZ Y RODR!GUEZ, JOAQU!N. Curso de Derecho Mercan-
til, Editorial Pornfa, s. A. M6xico, 1976, Pág, 524. 
70 Lcll';:z D3 GOICCr.c:,::.,, :>rc.v;cr::>co. La Letm de Cumbia. Su Me 
c!i.nica y Funcionamiento, Editorial Porril:n,. s. A. M&xico, --= 
1964. (Primera edici6n). Pág. 67, 



En el primero ~e supone que el librador ha '1Visado al 

librado de que ha hecho el giro. Rn la segunda, se comprende 

la cantidad que el librador de lu lct~a debe haber puesto en 

poder del librndo , para que 6ste, el día del vencimiento 

puedn hacer el pago de la misma al librudor, o a la persona

que tenga en su poder la letra, En esto no es preciso que lo 

huga en el momento en quo se libra la letra, Bl librador ha 

de proveer de fondos al librado antes del vencimiento de la

letrt?., precisamente antes del día fijado pu.rn el pago. 

El librador eet~ eximido de hacer la provisión de fo~ 

dos al librudo: cuando gira por cuenta de W1 tercero, pues -

ese tercero es el obligado a hacer la proviai6n de fondos, y 

por lo tf.;.nto aparecen dos obli~ndoa: 1, el librador, que de

be paga~ la letra al tenedor en caso de que no lo haga al -

tercero; 2. el tercero, que debe pagar y contra el librador, 

El tercer punto relacionado con la excepción de eegll!! 

do ejemplar, el librador queda obligado a expedir tantos --

ejemplares de la letra como lo exija el tomador o tenedor de 

la misma, la letra originaria, se llama primera; loe euceei

vos ejemplares, por su orden, se denominan "segunda", "terce

ra", etcétera. 

Por otra parte, tenemos, al girado, que ea aqu'l al 

que se ordena el pago del dinero, Puede aceptar o rechazar -

la orden: "el girado o librado es la persona a cuyo cargo ee 

expide el giro, esto es, la persona a quien se dirige ia or

den incondicional de pugo dada por el librador (girador). Se 
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na hecho la distinción entre gir.-do y aceptante en virtud de 

que no siempre el girado acepta la cambial, ea importante 

por el elemento personal que se menciona no será obli¡¡ado en 

la relación cwnbial sino hasta el momento en que ee mo.nifie!!. 

te mediante la firma la aceptaci6n de la letra girada a eu -

cargo 1171 • 

De esto se desprende que el girado puede escoger va-

rias posturas; 

l. Aceptar la letra, o bien, quedará obligado a pagar 

cuo.ndo venza su importe, por lo general, el girado manifies

ta su aceptación en ebtos t~rminos; acepto, lugar, fecha, -

firma. ~ero Tecoru~ndo que se pondrán, si as! se quiere, --

equiv"1 ente e a la palo.bra "acepto", sin que por ello se modl 

fique la obli~ación, ya que aqu! no priva el criterio forma

lista a ultranza, pero con el solo hecho de que estampe su -

firma, el girado se manifiesta en claridad de aceptación, 

2, Rechazar la letra, sin más, El girado no queda --

obligado en ningún momento, de responder por el cr~dito, O -
sea, el beneficiario deberá, pare no perder eu ucci6n en v!a 

de re~reso¡ protestar la cambiul y dejar constancia en eeta

fotinr.t. fc:iu.~cientC'mente de c¡ue la letra present~da oportwiame;:: 

te pura su ace¡¡t<,ción o pugo, fue protestada, El protesto lo 

puede nncer un i'lotnrio, un corredor pdblico titulado, o la -

pri..1crci. f.\\torit!.u.d polític~ del lugo.r. 

71 A3CARELLI, TULIO. Derecho Mercantil. Editorial Porn!a, S, 
;... Trc-.ducci.6n de Felipe J, Tena. Ll~xico, 1940. Ptfg, 523. 
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3. Testar la letra, cuando el girado ha aceptado la -

letra, pero que posteriormente se arrepiente, Con relación a 

este singular, el guariomo marcado con el nW.ero 100 de nue~ 

trn Ley Cartularia, observa; "Se reputa rehusada la ucepta-

ci6n que el girado tacha antes de devolver la letra", Si es

to sucede, igualmente el beneficiario deberá protestar la l~ 

tra. 

4, Aceptar, parci~lmcnte, la letra. Aquí, el girado -

sólo acepta plirte de la totalidad del cr6dito consignado en

el clocUJ:1ento, y sólo queda comprometido por la cantidad que

aceptó, y el beneficiario tendrá que levantar el protesta--

~tcnto por lo que r&ch~zó. 

"El libro.dar clebc indicar en 11:1 letrr. de c.:·.mbio el -

ª''1bre de aquél a quien dirijo lli orden de puga, no existe -

l'lbUr fijo p::.rn est:i dirección, no huy tiempo o uno. fomn -

obli¿r.toriE'., se puede poner 11 págueae 11 , s!rva.ee "pagar", 11 le

ruego p:l@H!" etc. 1172 • 

También puede designar varios librados al momento, 

au.~quc sea de reuidencin distinta, si la cnmbial tiene un s2 

lo domicilio. Pero si su distinta residencia hubiere de de-

ten:.in:...r ·1:·.rios luc:;\..!..re1::1 Je lJi....50, lu letru ser~ nul['.., porquc

lR Ley qJ.c nos ocupa no consiente m:fo flUe u..1 lu~nr de pago -

como un sólo vencimiento y un solo ücto de protesto la posi

bili .:rtd de hrtcer en el mist:lo d!a el requerimiento de pago y 

72 VIVANl'll, op. cit., pí!g, 253 y pé.g, 254, 
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el protesto, por la proximidad de los lugares, no evitar!a -

la nulidad porque la c::un·oial es U.'l título doterminudo en su 

forma por la nonnntividud imperativa de la Ley, que tienden

en conj:mto o. darle Uíl matiz de uniformidad y constancia, t! 

niendo como imprescindibles las normas en eE.tudio 0610 por

que en algÚn caso en especial su observancia no produzca el 

inconven:ente que el legislador quiao prevenir. 

Con relaci6n a lo anterior, la legislaci6n mexicana -

prevé que es posible que en una letra se nombren varias per

conc~s, aparte del girado. Pero como unos gircdou subsidia.--

rios, p~ra que acepten o pnguen una co.ntidnd detenninadn, Ln 

Ley que está ~n cor:wntorio, no lon ~encionn co~o gtrr'.dos, si 
no CO:':lO r~c'):::nndnt:-.rioc. 

El aceptante es otrn de las fieuras curdimllea en el

negocio do ln letra¡ Soporta sobre sus espnldns la loza de -

el consentimiento para pagar el título en el que participa. 

Por reglr. gen~rica, el aceptante y el girado concu--

rren en una sola persona, ya que por medio de eu firma en la 

letra el girnao se convierte en aceptador, porque ae:! lo ma

nifiesta con su firma en la cambiul, al pn¡¡o del importo am

¡Jarndo por cllr. y estipulado por lr.s p~rtes, 

Se define normal~ente al aceptante co~o equella pera~ 

nn obli¿;~dn :i.l pr.go de ln deudr. manifestnd:-L en la letra, en

OcP.si6n de hi:..bcrsc e.Jt::...::ipodo su firma en ln mioma, con el e~ 

r:!ctc:?" O.e i.rincipnl obli~o.do. Fn.rn S!.t •~CC1.t:>.ci6n, a~ ber:í pr!:_ 
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sentDrse en el domicilio que se manifieota en la letra, Y si 

en la cnmbial no estuviera mencionado domicilio alguno, se ~ 

to!!l:irá el domicilio del gir:~do, pero si se mencionan varios

dor.i.icilios, el tenedor podr& presentnrsc en cualquiern de -

ellos (artículo 91 de ln Le¡ de Títulos y Operaciones de Cr,! 

dito). 

Lu nceptaci6n debe ser incondicion~l, al parejo que -

lu. or~i.l;'n de pa¿o, el Gi!·n;,10 puede nceptn.r por una cantidad -

menor n lo eRtipulado, y por lo cual el tenedor de la letrn, 

no puede rehu::ar tal ndelunto, pero se q_ucd:.!rá con la. letrn

hustn lo. total liquidnci6n de ella, por la cnntidnd de la di 

fcrencio. ::;e deberá lev~~atar ~l protesto, 1m.r::t lt.c correnpon

:lic;:r .. "tcc ~.c-..:ioncs '1:1 l:~ VÍ':'. C:r.l :t'E¿_,rcso y evi "t::r l<..:. cr::.duciclud 

tocu.nte :i 2us t:nteriores obligndos, el cardinal 99 del Cuer

po L(',t::P.l :-:ue oe co.::.entn, me!lciona aceren de lu nceptaci6n1 -

que debe ocr sin condición, t<!l como lo fue lu orden de pago 

;¡ co:no ,;;:o. mencioné que el gir-.:.do, al u.ceptnr, se convierte -

en el principal obl i~n.do, 

Cicrr~ el circuito ambal~_torio pcruonc.1 de lb. letrn.,

el tomador, beneficit!rio o tenedor• Aqu61 que recibe o n cu

yo nor.ibrc, o fnvo:r o estñ Uiriwido el eré di to inscripto en -

L. l.·.tr.·. j.,: c~:;.ü.:o. 3cr~~ •• c-2t~ ele;ncmto per •. 10r:.::...l n quien d! 

1:,:1 
• .tl~:"":•.roc ex: ct~l:;,•:.tc t'·l crédit::> motivo de la letra. 

"El no:nbre ,l.el to:::c.dor debe indic'-Lrse de un JlOdo ele.

:·,, ./ 1;ri:-icü;o, nu."lc:,uc C!S i.1tlud~blc; que hny una n;nplia. libt::r-

t .... n i:in lh dl".'::d¿~-.~·ci6:1 del ::ri.!:.':10 ¡n {UC todo formalis!!lo ~nbrc 
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el pn.rticulo.r de"oerá reci10.zarse1173 • 

El tomador puede aer una persona física, unu persona

jur!dicu, sea sociedad civil o mercantil o cualquiera otra -

entidad jurídica con arreglo a Derecho y con personalidad j~ 

r!dica. 

"La letra de cambio debe ser girada a favor de una -

personn detenninada, cuyo nombre debe consignarse en el mis

mo docu:1ento. Art. 76 frac. VI l. t. o. c., y el art. 14 l.

t. o. c. dice que los documentos y los netos a que este tít~ 

lo se refiere a6lo producirán los ef ectpe previstos por el -

mi!:.•to cu:.-.c..do contengPn lo.s ::icncionca y llenen los requisi toa 

ceñe.lados p::>r ln le..t y que ~sta no pre~wna e:·.prcs•~mente, lt~

o.:lisión de tuleo menciones y r~quisi to::s no afectará lt... v~li

dez del negocio jurídico que di6 origen al documento, al ac

to"74. 

El 6Unrismo 88 de la Ley que se estudia, dice1 "La l!, 

trc: de Ctir.ibio eY.pe<lidn al portador no producirá efectos de -

letra úe crunuio, estándose a la regla del artículo 14. Si ee 

emitiere nlternativwnente al portador o a favor de pereo!lll -

dctennL:'.d::., ltt expreaicSn 'ul portudor• se entenderti. por no

pue~ta11. El bcncficinrio puede ser el no::..brudo en le. letrli. -

r.l cre:li.r ~ ... ta. el ~ir:.!.dor, o bien aqu~l q,ue resulte legitima

do, en virtud de un endoso, o sea que puede ser el tenedor• 

73 nc~~rau:z, op. cit., p&g. 524. 
7t, DE PH!A VARA, RA'FABL. Derecho h!crcnntil •exteano. Bdito-
rL.~l Por.tit:-.. , s. A. t!6xico, 1958. Pég, 322. 
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de lu letrH ori¡inu.ria o po:Jterior. 

11 E:;) t')acdor lec;íti:::o el tom.:_dor que recibe la letra -

del 6irLa.or nrt. 38, párrafo I, y el tenedor que lo fuere en 

virtud de une. 3cric ro.,'"Ulr.r de endosos art. 38 p!Írrafoa II y 

III l. t. o. c., la e~~i~tenciu. C.e un•· serie requiere en elln 

unr. e~acta correspondenci~ entre tocador y primer endosnnte, 

e~1tre primer endosatario y negundo endoBfillte, entre el ai--

guiente cndO!>[l.tc.rio y el nuevo adquirente, y as! ~ueesivnmen 

te; adC!.::Js de ::_ue en. ella se pruebe le. re5uluriJ.ud en las f! 

e·:.:~.• C.C' les nir:r:-:os" 75 • 

31 'cL"nc.fi.ci::..rio ..i.c l~. c·:.:lbiG.l no puc.Jc rct:uonr con un 

!J::-.bo p~rci~l de ln mis:nn, pero al u.ceptnr el p:::L,;'O parcial, -

el b~ne:'ic:u.ri.:i le d11ri un recibo por 1:..:. cr:.r.tid~d dnUa y con 

serv:?.rá l:~ letra !~ustr~ su li1uidncL5n, empero tampoco pucde

oblilársele "· recibir el puüO l'..Iltes del vcnci:;icnto de le. l.!?, 

trn, ~e~-:. Ci!:poncn los r.rtícu:os 130 y lJl ele ln Ley que -

nos rn:.'.llticne ocupados. 

B, LA OR:JEN I!iCO:IDICIO!lAL DF: !'AGO, Entifudese como la orden

o in condicicSn, ri.l girP~do, de pacar unEI. ouma de:terminada de -

din~ro. "i:stc rcr1uisi to r.:u lC! ¡; lrtc nc-¿uler de lu letra de -

r:;:itiio; l".". 1ue dir.tint,:.:.e c. t:stc tít~tlo J.e cuo.üo.1.ticr otro que 

pu<;d:-~ c.=emej:~rr-clo" 7G. 

75 Lih'lz DE GCICO\~:!EA, op. cit., vú;¡. 130. 
7G C1'R'l,',NTES, op. cil:,, p!Íg, 59, 
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Dice la ley, q~e ln orden de pago debe ser incondici2 

nal, ya que no puede sujetarse a condici6n alguna, ni a con

traprestnci6n por porto del girado. Debe ser pura, simple Y 

llana, porque si la orden se somete a condici6n, se cambia -

lo naturaleza del título y por tanto no se trataría de uno -

letrn. de CP.mbio, concluye el autor a.ntee citado. 

La o~den de pago, debe aer una ou:na determinada de di 

ncro, y no valdrá como letrn el docu.'?lento que se ordene, por 

ejemplo; la entrega de cierta cantidad de mercancía, record! 

mas r¡ue en Itr.lir. h:.tb!c. clocu:nento:::; que :;;e u.ce.ron y que tení

an un~ orden o pro~esn de pagar detenninados productos ncrí
C·::>lr.G r.l lcv~.nt~.r~e lt.- coaccl.;:i.c, y :?. esto:::: üocu ... entoc de rc

ferc:i.cir. se les ll::un6 "ordine in derrateº 1 por lo que, a tu

les C..ichos p ..... peles se lec podr!n considerar como letrns U.e -

cambio. 

C. LA P'6il!.~ULA SACRAJ.!:::rlTAL. Ha quedado dicho que tan es cier

to que los doc~~cntos crediticios ee inspiran en l~e mismas

colwnnatas seculares que sustentan el cr6dito, como que cada 

uno de ellos posee para a!; caracteres propios que le distin 

¡;uen y diferenc!an de todoo lo~ dcm~s. 

En el caso del título que da origen y rubro al Dere-

cho Cartulario, y a este ensayo, la diferenciaci6n empieza -

exacta.mente ahí, en la nominacidn como "letra de cambio", y 

lus leyes de la muteria lo hacen extensivo en la reglamcnta

ci&n como tul, sepuruda singularmente de todos los dem~a tí-
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tulos-vulor;"?s. NuestrP. Lcn:inlr.ci6!1 ao:iC'!'Cinl ~opn.ci:·.l, en el 

arábigo 76 es concluyente nl detenninar que lu ioención preci 

aa, sin circunloquios, sin disgresiones, deoerá estt.r ínsita 

en la cd:rtula misma, y con esto se delir.Ü ta SU hlCE::l.llCe y CO,!! 

tenido obliea.cional to tul, como su rebL.!...1Cntrlción pro ce dimen 

tal como letra, y no como otra figura del Der~cho Cl;!.labiario. 

De tamaña importancia se antoja la cumbia.l., que es -

ella, no otra creaci6n nonnativa; la que di6 orieen a esta -

frondosa rama del De rocho del Comercio 1 que conoce:~os como -

ºDerecho Cambiaría". 

En el supuesto de que no t:ie llegase a inscrta1~ 1:3eme-

jante designaci6n sacra: "letra de cumbia", el dOCllllicnto pu!:_ 

de ser oboervaclo, co~o un paL;ti.ré o algÚn otro papel de crédi 

to, sin que se pueda ser obligatoriwnente contemplnUo en cl

parndig:na de letru. Para nuestra Ley, 

Para ulgunos puede ser no más que una b;;i.l\.l.dÍ giba le

gislutivu de 'tnticu.~rio, el necl~o de ~:ue oe si¿;<-~ d8tcr:.1im::.;1-

do la caliJnU docU!1entariu por B6lu esta ::icmci6n, que pucüc

haota trucr en r1.::1r1e.nbrr.,.nu .. 1 lus c~1ducas f6:::':":iul: .. s del Pcr Ltc.J 

t!t Libram. En desagravio de eons evcntui.lcs tJO~~i.lr::..: doctri

nurius y e;;ip!ricas, e~ l!ci to :·.tr<tcr L'. v:ü:1.ci~t: Ll'. •
6

i. ',. 1 . ..1.c l. 

legisltt.dor cu.ro.biurio, deriV<-lt.lr~ ucl fo!",.rnli:;:ao nouotélico cn

lo ~1:.:.rticulur, por St!.niJ.P.ü, profil..:üs i _ J..:1 ....:t'.li::: 1 ·i~:.::::i n.o:,: 

mEttivo a todas luces bc:neficiouo ul temu. Je !J;:·L te:11.ii.5 otor

gar diplomn de formalidad inconsccucntC' r•.l cJ.ocu.·.c;~to, y ~e -

lot:,-ra, para feliciil:".ci scncille. ó.e lo: ... 1· niJj::aO"!''.'.!} c· .. ·.il~~ ::,·i 110 
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3, DE L03 EL!:l.UNTQ:; ACCID.El'ITALES, En reluci6n con el act!pi te 

que retroantecede, se a.'lot6 que hay elementos cie existencia, 

y elementos de accidencia, tatos sert!n aqu&llou que eventual. 

o contingentemente podrt!n acaecer en la vida y obra de la l~ 

tra. La idea primera es que, con loa componentes .de esencia, 

la letra adquiere vida plena y eficacia. Pero, una vez mt!s y 

por rei teracio homenaje a la facilidad itinerante crediticia, 

y su seguridad al cobro efectivo, se conciben otras figuras, 

que dan cabal cumplimiento a la funci6n de la cártula, De e! 

tus figuras me ocupo de inmediato. 

A, EL AVAL, El aval es un comprometido conjuntamente con el

oblig:.'..do princip:i.11 11 Ea el acto por el cun.l se glirnntiza W1a 

obliGoci6n cambiaría. La obliguci6n escrita que toma un ter

cero Je ¿;,.1::-:.~ntizc:c r. su vencimiento el pago de u.tm. lctrr:. de

ccmbio" 77 • 

De lo que se transcribi6, se desprende que el aval -

consiste en un,, ¡¡arantfr. de tipo personal que ofrece un ter

cero p:-trn ¿t.r:.mtiz .. :r el pr-go de W11l oblie;:t:.ci5n consignL'.du en 

el título. 

En muchas ocasiones, se ha querido equiparar la fian

ztt con el aval. El nu:1wrnl 2794 del C6digo Co:c.tfo, seilnln que 

la fic::1=a es U.."1 contra.to por el cuul una persona se comprom.; 

te con el acreedor a pagar por el deudor, si ~ste no la hac• 

77 RAJ.IÍJ<EZ GROilDi. 1 JUAN D, Dic.:ionurio Jurídico, Edi toriul -
t'Jlaridc.d. Buenos Aires, Argentina, quinta edici6n. 1961. pdg, 
57. 
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Y en dispc.riC.ad de O:t.Jiniones, mencivnnré s6lo algwm.s de las 

torales diferencias entre la fianza y el avul1 

l. La fir.r,zn es un cor~truto y pura que se perfeccione 

é::tn, debe Je ::-1:..i.ber W1 acuerdo de volW1tades entre mnbno pa~ 

tcG contrP.kntes. El t>.val co wrn simple dccl"-?'ación unilate

ral de l~ voluntad. Así que no ea necesario el consenso voli_ 

tivo. 

2. La fü.nzn tiene el c:.cr&cter de accesoria porque la 

ine:<intBnci::. U.e la oblit.,;r!ci6n principrü, produce la no eYis

tencia Je la ;!li:zmc. fic.nza. En el aval no ocurre esto, El &Uf!; 

:-is:-:io 114 de lr. Le:t en cite-. cm e::;;tc t!'~i.bajo preceptúa: "El -

nv~li:t:.. qued:i obliuudo solidaria:r.~ntc con aquél CUJ'a finn~

!u.t. b'-r:.ati::.,.Jo 1 y ::u oi:ili1:.1:•.ci6n ee vtÍlid;.'.., nún cu:.1.ndo lo. 

obligr-ci~n e;ar.-. .. 1tiz'.".dn se:i nl.l.lu por cual:iuier caueu". La so

luci6,1 de lo Ley, por concluyente, 1:: unot~. 

3. En la finnzn, por su cnlidud de accesoria, puede -

~ucdnr incluÍJa en el corpus del escrito y ahí se contendrá

la obliúuci6n que garantiza, o bien; en wt contrato aparte.

En el aval, 6oto no e• posible, ya que en virtud de ln lite

rulidud, n•cesarie.mente debe constur ~~te en al t!tulo de -

crédi t'J. 

4. El fiador EOzn de los beneficios de ~rdcn y de ex

cusi:5n, en la finnzc.. En el aval, el avu.lndor contrae la. 

obl~¿r-ci6n com~letr.mcnte nut6nomn, de aquella quo tiene el -

=-.vnlado. 



67 

?or lo que se ha dicho, el aval es la instituci6n ju

rídica, el avalista es el que presta el aval y el avalado º! 

r-!. n.qu~l por el cucl el ava.lP.dor se obliE;&• Lo. rPglr. observ!: 

de.; el o.val se confomc. po~ 11 x11 personLI., la fecha. y la. !i:nno. 

c~pero, si no se oe~ula por quién se presta el aval, ee en-

tender!{ que lo hace por el aceptante, y si no hubiese acep

tr.nte, se hu.rá ¡.ior el girador (artículo ll) de nuestra Ley -

Cartulario). T::unbi~n el aval puede ser otorgado por un extra-

1o !:.Uc no i1u intervenido en ln crunbial, o por cunlquiern de

los rubricantes de ella (núr.iero llO de la misma Ley). Si la -

letrn. contiene alguna firma u la que no se le pueda dar otro 

Ci6llific:.do concreto, por ln ambiglledo.d de su presencio., 'º
t'.1 ser .. ~ c::in~illerr.da si empre, ,tlarn efectos cnir.binrios, como -

1'1. de obligt>ci6n de aval (artículo lll de la Ley Cambiaria), 

De otro l~do, ::i en lo. letr~. hay unn fir::l:• que no especifi-

que cantidades, se entender.! que garantiza todo el importe -

de lo letra (nu.~eral 112 de la multicitnda Ley), 

Las disposiciones complementarias aceren del aval qu! 

dan conpendi~das en la ley con la expresión de la f6nnula1 -

"por aval!', u otras equivalentes inscriptas en el documento -

miomo o en hojr. ndherida insepnrublemente n 61; detgual for

mr., el nva.la.dor r¡ue pngc. l::! letra obtiene pura sí accioneli -

c::i.:nbi.·.ri.lt. contr._ el a.vr-.lt-do, ns! corilo contrr'. loo coc.promet!, 

d~s CJn 6r:te en virtud de la letrC?., pero se deberá indicar -

el nú:nero que les cor::.~eapondc, pu e e to que tales dichas a.cci,a 

ncs l".s tenllrñ en contrü de los Ei¡nut~rioti . anterioroa a 41 

J no contra los posteriores, quedando eujetaa las nociones -

vcr!:ua el '.lVali!::tu. e:'!. té::--;1inoa de las tenidns contra el avu-
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lado, Es expletivo esto, de los artículos de la Ley en estu

dio, u n~meros lll, 115 y 116, 

B. iC'mCA DEL E:1D030, El endooc eo un i~"tit~to que no pre-

ecnt~. ::tucn'.'.1.s dificult:~des, nunque an! se le he.ya querido ex

plicar y sm~n se hnyu recurrido a gerundio.das para hacerlo 1-

"Es 1:-- tr~·nsferencia de l.'.! lJTOpiedad de un::. letra que ha.ce -

el tenedor a favor de otra persona, con crreglo a ciertos r~ 

ri_ui::;i to::: le.cales" 78 • E~ el.aro y diáfano el endoso, como se -

ha quedcdo de m~nifiesto en la anterior e inmediata nota au

tor~ 1 de apoyo, no prc~cntr .. mf!yorc::i co::i.¡;lict!ciones a. las que 

han aludido bizantinnmente alfl'lllOG coment~ristns de la mnte-

ri:i. 1 ;.i. P._;:·.ndo :.-".! pu.nto <le enr:ui::;t~:.rse en los recovccosoo y -

laberínticos sendt)ros de "ceai6n de créditos" y endoso, como 

se verá adelante. 

"Es una declr:.rución puesta en la letra. por ln que el.

acreedor trn.nG~ite a otra persona el derecho incorporndo ñl

t:i'.tulo, mandando que se pague a la orden de esa 11uevn perso

nn. ¿c~ign~da.1179 • 

':.:i u.::.:: ·-~· ..::..i¡ .... iJ...:·.:·~.ci6J. .. l .. ~ti preccJ.t:ntec deacripcio-

nes, ca de anotarse, y se unota que el endoSo es uno de loa

clec:iento5 de trr~n~:!li:;i6n de L .. LJ obliG~~ciorws y lo¡.,; derechoo

tuteludoo por los t!talos-vu.lorce. ti:edianto el endoeo, el .. 

a.ctu::-.1 bencficic.rio tra.nnci te u otrGi. perJonn el derecho, y -

78 GUILLfil, e IGUAL, B¡RTOLO~!~. La Letru de Combio, Edi tor1nl 
Librcr:l'.r. 3osch, S. A. Bc.rcelo:m, Es.oa."!a, 1930. l':l'.g, II3. 
79 J;U'.\, RODRI :;e, Jorco"º i:C!'C<mtil, Edi toriul Talleres de -
Silverio A¡¡-.lirre T0 r;•c, J.!udrid, 1958, l':l'.g, 598, 
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t':.:.tc. :-.d.quicrc todo~; los derecho~ del bcneficiurio. r.1enciona

r~, CU.":'1.~;li.~Ul!lente luo diferencias entre endos~.nte y endosat!,!; 

rio: 

El pl'Í;.:cro es aqu6l que por gmcia de su rúbrica es-

t::.."!lp~·-.d:... en E:l do ca:.1cnto y por virtud de la entregtl del r.iismo 

traasmi te lu propiedetd del t!tulo y de los derochos en 61 -

consigno.dos. El segundo es cu1uella persona que recibe el t!~ 

tulo U.e= c1~~di to, endosr.Uo por .el endosan te, y por eso se ºº!! 
vierte en el beneficiario del documento, 

Viene ahor .. !l la mano la discusi6n que mencion6 al -

inicio tle este pnrüc:ru.fo :i el pw1to de el endooo y la ccoi6n: 

l. La cnsión es un contrr.to que re~tliere de un acuer

do de voltL1tndes entre lc.s pnrtes, El endoso es unn declarn

ci6n tmilatcrnl de voluc.t,,d, con tintes rayanos en la polic_t 

to.ci6n. 

2. Le. cesi6n puede trc.no1.1itir un créiiito, con parciu

lidnd¡ el endoso debe tranomi tirlo totalmente, o sen que lo.

tradici6n debe abarcar plenariamcnte el derecho constitu!do

en el docLL.:~cnto, 

3, Ln ccciSn puede tener inclu{do en el docllr.lonto que 

contiene loo dercci1os cedidos, au delimi teci6n en el cuerpo, 

o 'f::':".;":"."1jié:t en u.1 docu.'!lcnto n..vr.rtc. Far cuusu de la li terali-

d~d, el endoso drbcrd constar en el docwje~to miomo, y no en 

p.-::.. .. tc otr:::. nlgunn, ni :.dhcrcncia cualquicrn. 
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4. Compete nllora compendiar lo c¡ue se ha dicho, nfir

mb.Ildo que mediante la cesi6n no se adquiere un derecho aut6-

nomo, sino que el cesion~rio recibe el derecho del cedente -

en tod~s l~s posibilidades, modificaciones y acceoorios que

el trt!nsmisor haya podido reL>.liznr en el mismo. En el endoso 

lmy tranGferencia total de un derecho nut6nomo y por ende, -

el nuevo derecho t:dquirido eu co:nplctancntc diferente del -

que ostentaba en sí, el trunsmiaor por endoso. 

,;1 artículo 27 de lct Ley Cambiariu eotipula1 "La ---

t!'r.ns.:iisi6n del t!tulo no:.:in::o.tivo por ce:Ji6n ordinnrin o por 

cualqui~r otro medio legal diverso del endoao, subroga al as 
qui!'e!1tc P!l toc'ios loe dcrec~wo r¡ttP el título co:-.fiP.rc:; prro

lo 8~1~~-4::' :i. tod'.·.~ l: ci:·ccpci.:i~:L'.'. ¡...cr~0:1~ .. 1·2~ r~uc el :l1..:.:iiL~· ... J 

ui..;.OTl::t ,pO:~ic\O Opone!' D.l :mto:r- de lu tr~.no:nisi6n antco de l!o

ta, Rl ndriuirentc tiene derecho EL exigir la cntreJn del t!t~ 

1011
• La expli .:-~~ci6n es clnr::i. y no merece m~s comentario. 

For su pnrte, el artículo 29 del mismo Ordennmicnto -

C~nbi -~io, prescribe los requicitos que debe contcn~r el en

doso: nombre del endosatario, la signatura del endosante o -

del finnador en su ruego o nombre, la clase de endoso, el ll! 

gar (o plaza, más propiamente), y la fecha o ~poca del acto. 

Recuérdese lo coenciul, y lo subrayo: s6lrunente la 

fin¡¡n del endosunte es elemento necesario e insulvable. A Ji!! 
ta de 6sta, el endoso ser~ nulo. 

Si no aparece el noJlbre del endosf ... t.:.rio, se consider_! 
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r4 como un endoso en blanco, con todes y cada una de sus ºº!! 
secuencias legales. A falta de indicaci6n exoreEP rtel do~ici 

lio, •• de preewniree que el t!tulo-valor se sign6 en el do

micilio del transmitente. Lo mismo sirve para la cueeti6n de 

laa fechae, consider4ndoee que fue hecho el endoso en el dia 

de adquieici6n del documento, salvo pnieba en contrario. 

La ley contempla diferentes modos de hacer un endoso, 

con sus correlacionadas consecuencias cambiarias, a sater: 

Bl endoso es en propiedad¡ transmite la prooiednd -~ 

(pe:nnitaseme la andfora) del t!tulo y todos los derechos a -

él inherentes, con solidaridad para el endosante, sino en -

loe caeos en que la Ley establezca la sol ideri.dad cambiarie.. 

CUltndo aei eucede, loe signatarios pueien liberarse de la -

responsabilidad cambiaria, mediante la inserción de lee f6r

mulas •sin mi responsabilidad" u otras sndlogas o eouivalen

he. 

Bl endoso es en garantía; es en prendR u otra aeme-

jante, atribuye al endosatario todos loe derechos y obli,·a-

oionee de un acreedor prendario, respecto del titulo en~osa

do, y loe derechos a 'l adheridos, comprendi&ndolos como ta

les, 

lD. endoso es en procur11ci6n; con lee f6nnulas "al c~ 

bro" o las euejentee, da el ten•.dor les fecul tades neccsa-

riae para hacer l!quido y efectivo el importe de la deuda -

contraida, ain trasladar nequáquam, la pro~ierle.d. Tiene fun

ciones restringidas, las cuales son: oreeentsr el d~cumento 
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par~ su ~ceptuci6n, procurar su cobro judicial o extrajudi-

cial, para endosarlo en procuraci6n o para protestarlo dado

el caso. 

No podr!Ín oponérsele al tenedor del documento más --

e~cepciones que aquéllas que los obligados tengan en contra

del endoswtte. El endosatario tiene la capacidad, seg\ÚI el -

caso,. pura endosarlo a otru persona, pero siempre, a t!tulo

dc procuraci6n, ya ~ue nada mác se le considerará como su r!. 

presentnnte o mandatario legítimo, 

C, DEL !l::COi.!:\IIDATARIO, llste es nombrado por el girador cuan

do se considera ln probabilidad que el girado se rehúse a -

pa¡;nr la letra. Sus mecanismos de actuación son los mismos -

que loo del girado, porque puede aceptar y aún paear el doc~ 

~ento. El 5ir~dor no tiene una limitaci6n en cuanto al nWne

ro dn reco .;endate.rioc o.l expodir el docUJacnto crediticio. 

Ln Ley de Títulos y Operaciones de arédi to eo clara -

cuando dispone que el girador o cualquier obligado podriht, -

ad libitum, designar literalmente la o luo personas que deb! 

r~n reconocer lu deuda, y su pego. O o6lnmente el PO€º' mon

Ü.'J Y li:..~ondo, con lr:. Ú.nicu ~alvcdE!.d Ü.C' cst!lr do:nicilindoo en 

el ::li <J1no lut;<:.r del Uesi&1ado para el p~go, y lw.stn en ln mi,! 

r.u.1. pluzn co;:1cr·cinl, :Jin m~s. Se colige lo que se ha afirmndo 

do~!JU.~:; tle leer el numcrn.l 84 de nue~tra ~ey. 
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D, DE LA INTYllVEtTCI6N. Este elemento aparece cunndo el gira

do no paga la letra, o no acepta, por lo que aquél se obliaa 

a liquidar la cambinl o a accptur dicho docwnento que no ee

ha pa¡;ado o aceptudo por el girado, "Ea el acto por el cual, 

una persona, extraña o no a la letrn, la ncepta o pagn en -

substi tuci6n de cualquiera de loe obligados expuestos a una

acción, azu.~iéndo lu obligaci6r. cambiaria en lugar de ln per 

sena por la quien interviene1180 • El mismo Cucurel.la afirma -

que pueden intervenir, con arreglo al Convenio de Ginebra, -

con fc.cult:.deo pr-.ru actuar como intcrrentor, al mismo llbrn

do que adn no ha aceptado la cnmbial, mientras no recaiga la 

ncept~ci6n, no oe obli~~ cnrtulariu~ente. 

El cri t•..:rio U.e permitir intervenir :! personas yn obli 

¿udcG par L .... lctrc., :norced n. lu Convención; modifica el uio

tc:nu tr<.i.uici.:inul del intervinie:nte, limitado a las personna

extrr.:lus e.l documento, As! se traslada la idea original al -

artículo 103 de nueotra Ley, y continda, en el numeral sigu.J. 

ente, con la orden que se podrd admitir o rehuear lu acepta

ci6n por intcrvcnci6n Utl 13irndo r~uc no o.cuptd', de otrn pcr

oonn oblibnda, ya que en la misma letra el interventor debe

rá se:irdn.r por quién interviene, De no ser ns!, se entcnderlÍ 

que lo hizo en favor del gir"dor, 

La accpt~ci6n por intcrvenci6n extingue la acci6n C"!!! 

bfori~., pO!' fc.l ta :.le accptcci5n contra ln persona en cuyo -

fr.vor se ü:?.ce, :¡ contra los endosan tes supervinientca o au~-

80 A'IIL!J CUCUR::LLA, GABRIEL , Derecho ~1erc<mtil. Editorial 
Jocó :.1r.rfr. BMch, B<!rcclon:., Esp"'b, 1959. Pi!.:;. 472. 
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0.V:'-li::.;ta.s, 

Se i1r. dicl10 .:;_ue e~ cr:-ónen la si tua.ción en que quedan 

coloc~dos los distintos obligadou en ln letra. Para.unos, se 

dice, toa.e.vía no termine. el venci:!licnto; para otros, ya se -

rcali~Ó. Ssto es debido a que, para los que yn se lec venci~ 

e!. plazo, podrá exic;!r~cle~ el :: •. ¿:;o, ::licntrac a los otros, -

hasta ¡¡ue venza. El tenedor podr<Í exi¡,;ir el pngo del docume!l 

to, pero recor<lando ~ue el ncept ... :nte por intervención tiene

ln obli¡;o.ci6n de dar o.viso de lu ucepte:.ci6n a aqu~l, por el -

cu:ü h<~ intervenido éri.te, los cr..doo::ntco f'!UP. le p:-ecednn, el 

¿irr.Uor y lob uvnl~dorcn Je cu~.lquier~t. de ellos, pueden exi

t;-i..r .:.1 tc:'lC(1.or r:_"..H! le~ drvue:!.v::. 1~ letr~i, previ~ lif!Uid::ción 

di: elln. "~e re:alizn. p~~ru. que pocterior.':'lente no hr-.yn respon

~ ... bili.:.!.:...d ;.iC"l i.1te-r.rcntor1191 , 

El ¡ic.eo por intC'r.··~nci6n se dn cuando una persone. di_!! 

tint~~ ~P lo::; oblig~.dos ~-.cc11tn, en no.abre de otro, cubrir el

i~portc del crédito cr.nsignndo en el p: pcl, porque e.sí como

('~ • .:..:·.~L'Lli.. !.:> L-.t•:rvcr.ci6n ~r. l~-- t.~ce¡.t ... ci6n de tL1:..i. 9~~rnbinl,

t,,:nbién lo es :::"oopocto a li.. li~uifü,ci6n de la mioma. 

~i C:l unn c~:ibi1~1, con diez endo~antea, ya presenta.da 

11/r=. su li~uiC:·ci.6n, el accpt;.J.o:r no :J~.ga entonces, puede n~ 

~:dcr :.ue otr~. pcl'tJO:J.cl. difcrcr.tc del endooante puede ofrecer 

el pe.ce, interviniendo, J recogiendo lu letra, De tal manero. 

zc lib0r1~r.. los obli¿-~dos Giguicntes al endosr.nte fnvorecido, 

81 TENA, Fb'LIPE DE JESds, en trfü1Ucci6n de 1 Teoría de los T.f 
tul.oc <!e C:::"~di to, de .\!1CA:IGELLI. !{Óxico, 1933. p;f.g. 498, 
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Esto, considürado que sea, C!Ue el interventor aparezca .a la

ni tud de la cadena del endoso, y sin que por ello ae ven di! 

l!linuída ou facul to.d crn:ibio.ria contru todof) loa oblii:;a.dos en 

ocusi6n de la letra, o los signatarios primitivos, La a.cci6n 

qu~ preuume el it<.tervcntor en contra del favorecido, será d.!, 

recta; en v!c. de regreso contra lo~ deinÚti obli.;udos. 

Además 1 el tenedor está obligado a entre.¡;ar al inter

v~ntor li..·. letr;;:. c:m su debid"1 cobl;rturn con5tatt!.d~ de pueo. -

En oemcjonte~ talLJ trnzns, el interventor tendr~ ucci6n e~ 

bi:.ri;i. co:;.t:-::-. la pc:..·su!·~·. por quien pt:.¿;6 y por en contra de -

loa i."lntcriores rub!"icunteu, ~egún aclL.ra el artículo 1)6 da

L.. rc,:>C th.:. Ley. 

T'!l ord.e.1 Je- ~'.iJ~1.ricióa U.e :!..oc; obliG:.;.~Oc c;. .. :ni;iurioo, ti~ 

rd: el ace.Ptur..te poi· i.1~t0rvc.;.ci6n; en su uuccncia, el reco-

:!lend!'.t:.rio: t:.n :.iu iflfccto, U!! tercero. El GJ.r~·.Uo que n~ acc.2 

tó cooo Ídeo, pul:ó.e int¡;rve:nir como tercero, con preferencia 

e cu: .. llr1'J.i(;r otro r1uc intervengL'. como tal, con :.:t~lvcdud de -

que ci tl01: v:~rü .. ~ p~J.·sor.,'.!' ofcren tes 1 ~·0rJ preferida lu quc

con su salvwnicnto, libare nl muyor mLlcro de obli13udon en -

lu c.'.!·t~lcc ( :crlÍcnl.o 137 cie le. .Ley), 

Ca.:.Jidcro t:..lgu..:.~o¡; incül1V(.:1lic:.1¡tc~ e:n todo esto; En ln

prir:rnrn acepción, el riceptt..nte por int'.!rvención qued~ Jislo

Ou.do de BU i'unci6n, poquc queda o bli<,t..do a liquidn.r el ade~ 

do tlc le cambit'.l, por~uo oc tntt,:on del oblig1<do principul,

y por CP.UC1"'.. ciuc, i;~ la intervcnci6n d(1bertt apnreccr unr. por

:.:rm;_·~ 11"1 01...1:..~~.d:<. p:'.:l!" l~ lctr.._¡ t 1.dcmt!A, ni no hnn finnrLdo, --
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(caso de los recomendatarios), no est~n obli~ndos, Por 6lti~~ 

cualquier tercero intervendr~ en el orden de ~relación mercP

do ya, con la excepci6n que he transcripto y oue está conten! 

do en el ¡¡uarismo 137. 

E. KL DOllICILIATARIO, n girador puede •erir.ler .JP.re el peeo,

el domicilio o luear de residencia de un extra~o, con tal que 

sea en la misma pla1n del girado, o en otro luee.r, pero, en -

la !lle.za. Si la letra no contiene la indicP.ci6n de que el pP.-

go· eeril'. hecho por el girado mismo en el domicilio o r~siden--

cia del designe.do en ella, se estnré1 a que el pr.¿;o se har~ --

por el dl timo, quien tend~ la calidad de simple ao~iciliato-

ria, Inclusive !)Uede el creador indice.r su domicilio o resi

dencia para que le letra. ae& cobre.do y pn¿:Pdn, REi los mismos 

ee encuentren en luear diverso óe a<"!u~l en que tiene el nsien 

to de SUB negocios el cirado, 

"Los letraa eiradas e. cargo de una persone.. pnra que -

se haea el pfigo en el domicilio de un tercero. Puede hacer el 

pago el domiciliado, por cuEntu del libr~dor o por su pro~ia

cuenta con fondos propios el gago que renliza el domiciliado

es parecido a ln figura jurídica del gestor de neeocios" 
92

• 

El mismo autor anterior, hace la distinci6n entre do

micilitttario y recomendatario al tenor si~iente; 11 Po !JUede -

confundirse la instituci6n del domiciliatnrio con la del re--

82 LOPEZ DR GOICOECIIEA, op, cit,, Pág. 64, 
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comendatario, ambos no cabe duda que son terceros, pero el 

domici1iatario puede ser ajeno al pago de la letra (ert. 83 -

l. t. o. c.) en cambio, e1 recomendatario, faltando el pago -

por parte del girado, su papel es tan imnortE.nte como el ñe -

éste. Por otra oarte la reco5en~vci6n (desii;nnci6n del rcco-

mendatario) lo mismo lo ouede hacer el P.;irr:cior que c;..a-lc•uier

otro obli~ado. Y e.dem~s he ce fr.l tP. que el recomendetario ten

ga eu domicilio en la misma nla1.a que el "·irado. Los reco:nen

Oatarios pueden, o no, residir en la miE1ma 11la7.P, y nunct:i su

presencia perjudica la letra, sino que le evelora•83 • 

La letra do1nici1iada, pues, nerá la letra de caml:io -

en la cual el girador !)Uede se."tRlar el ~O'!licilio ~e ter~ero -

ajeno a la misma, ynra f!Ue, en ese Jo:ticilio el beneficinrio

la nresente y obtener su par,o. 

4. LA ACEP'rACIO"· B1 ecto "ºr medio del cual el deudor eetAm

pa su firma en el oocumento, mnnifestando asi su voluntnd de

obliearse cambiarie~"i1cnte al ,P~o de ln letrri, se h;i t:eno:1in11-

do "aceptaci6n". 

Contendrn la expreei6n "acepto" u otra equivalente, -

el luBar, lo feche y la firma del r,irPdo, nero el dnico requi 

eito esencial es la finna del deudor. La letm cebor6 T)reeen

torse al girado pnra eu oceotaci6n en el domicilio seffalP---

do en 1e cumbial, y si no hubie~e seffalw:iicnto, en el do----

83 J.OPl':Z !lE GOICOJfüHEA, op. cit., P~¡:. 66. 
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micilio seaala4o en la letra y que pertenezca al propio gir~ 

do, Si ee han seflalado varios domicilios, el tenedor puede -

escoger el que m~s le convenga, si el tenedor no presenta -

oportunamente la letra para su aceptación, perderá su dere-

cho contra loa signatarios de la misma, los cuales son obli

gados en la v!a de regreso, En el caso de que el girado no -.• 
acepte, o no pague, así serd, 

·El aceptante ea aquel elemento personal obligado al -

pago del crádito estipulado en la letra, en virtud de huber

estampado su ftnna en el contenido del cuerpo del documento, 

con el carácter de principal obligado, debiendo ser incondi

cional, al igual que la orden de pago, pero el girado puede

aceptar por wia cantidad menor a la estipulada. En tales ci~ 

cunstancias, el tenedor tiene la obligaci6n de admitir la -

aceptación parcial, y la podría hacer valedera al vencimien

to de la crunbial, levantando al efecto el protesto, pura que 

su acci6n en vía de regreso contra los anteriores obligados, 

no cad~que, 

Hay que r0cordar que el girado, si acepta, será el -

prillcipal obligado, porque no se consideru a otro elemento -

personal ninguno como aceptWlte, porque wi endosutario no es 

aceptante, por no ser principal obligado, 

5, RL PROTESTO, El acto de naturuleza formal que sirve para

demostrar de manera autántica que la letra de cumbia fue pr! 

eentada oportunamente para su nceptuci6n o pnru su pf.tgo y no 

atendida, se llama "protesto". 
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El protesto consiste en la certificaci6n_ que he.ce un

funcionario con f6 pdblica previa al acto y verificaci6n, a 

solicitud del titular legítimo del documento crediticio• De 

la negativa del obligado principal o del avalista para acep

tarlo, o para pagarlo. 

La naturaleza y caracteres del protesto, quedan redu

cidas a lo siguiente: 

l. Una solicitud al funcionario fedatario por parte -

del poseedor legitimado de la letra de cambio, para que cer

tifique verazmente la negativa a la aceptaci6n o el pago del 

documento. 

2. El requerimiento del funcionario con f6 pdblica al 

obligudo principal, o ul avalador del docun1ento, para auten

tificar la negativa de aceptar, o li~uidarlo, 

3, El acta, o la relaci6n escrita que se levanta, ba

jo la responsabilidad del funcionario respectivo, y con los

requisi tos que exige la Ley sobre la materia. 

El protesto deberá contener1 la reproducci6n a la le

tra, con su aceptaci6n, los endosos, avalistas y todo eleme~ 

to contingente que aparezca en el documento; el requerimien

to al deudor para la aceptaci6n o puga de la cambial, con la 

circunstancia de hnber estado prosente o no, quien debi6 

aceptar o finiquitar la letra; las causas de la negaci6n en

la aceptaci6n o el pago de la cambial; la signatura de la -

person~ con quien se huya entendido la diligencia, o la men

ci6n de imposibilidad o resistencia a firmar oi hubiese; la-
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descripción del lugar, fecha o ~poca cierta y hore.rio de 

práctica del protesto, con la firma aut6grufu de i:uien .,uto

riz6 la nctuaci6n. 

Con referencia a lo primero, debo h~•.cer constar que; -

cualquier omisión puede crear duda respecto de lu identidad

de la letra, objeto del protesto, y por consiguiente proctu-

cir su nulidad. Por lo que seguida..11ente ne unot6, la mención 

de ausencia del obligado, no tiene e;rlil1 i:11port<..i.ncia, pues -

bus ta que quien levante el prote~.,;to mencione l:,:. peroon-.l que

eatuvo en lugar del deudor. En cuanto a lo tercero, el enea_!: 

gado de lcvruitar el ;irotesto, h:.~ de co110if.7l:1r te?xtm~l:ncnte -

en el acta, la explicación duda por el deudor respectivo, -

Aunque el protesto significa requeri,niento co!ltrL"i el deudor

principal, éste pueó.e recht:.zurlo aleeund.o luo ruzones que t}! 

viere para no nceptar o no p!-enr el docurnento re::;pectivo, CE_ 

tas razones deben s Pr detennin1.;.ntcs y concret;.mente ex pues-

tas y, desde luego, verdaderas, pueB de lo contrurio, sufri

rá lae consecuencias referentes a ln faloedc.d en las cteclarf! 

cienes. En cunrto luwar, Sé a;:t.re¡;ará que la fir::ia de lt.i. per

sona con quien se entiend~i. lé!. ctiligencin, es necada (como de 

ordinario sucede) la mayoría de l<::..s veces, circunut~.ncia tc..l 

que se anotará por el fedatario. Por fín, no es de relevan-

cia suprema, el ponderar el p:.lrticular, to:n:mdo en consider.:.: 

ci6n la relaci6n de causulictr_d c·ntrc el vcncimie:r .. to y el pr_2 

testo, pues s6lo expres. ndo l!..o. fcch~ y ltt nor;-~, pU(:áe C!..!.ber

se si el acto i<B. tenido lu._<!r en el plt.:,o fi juuo por la Ley. 

Como yn se observ6, el protesto dr·bc llfW1:.i.rHe tt cE...bo-
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en el lugar de la presentaci6n de la letra para su acepta~

ción o yaru su p~go, y si no se encuentra lu persona pnra -

quien debe levantarse el protesto, se llevar~ a t~nnino, con 

sus sirvientes, vecinos, 6sto para la finttlidad de que el -

protesto se llev& a cabo y comprobar la veracidad de que la

letra fue presentad~ en tiempo, de all! la naturaleza fonnal 

del neto, que deberá constar en la letra, o en hoja adherida 

a ella, y la autoridad que intervenga, as! como los reqUisi

tos que infon>an el cuerpo del protesto, quedando en poder -

del funcionario hasta el d{a siguiente, con pretensi6n de -

que en ese lap~o de tiempo, el obligado se pres~nte n satis

fccer intc::reses y gastos del protesto; que, en caso de f~l-

tur, originv.rú la p~rdida de las acciones por caducidad cnm

bi· .. rin C!l le. VÍ:l del rer;reso. 

El protesto cstublcce en forme vert?.z, que unn cwnbial 

fue r>reeentnda en tiempo, y C!.UC el obliendo dej6: total o -

pe.rcü'1mente de nceytarla o pagnrla, salvo diaposici6n legal 

ex~resu, nine;dn otro a~to puede suplir al protesto. 

Unh de las cnusHs de caducidad que viene en guisa de

p:~rc.di,:;:m al respecto, es la mencionudn en lu fracci6n II -

del urtículo 160 de la Ley estudindn, en la que se mencionan 

los plnzoo leeules phra efectuur el :,irotcsto: Ha de ser den

tro de los dos dÍn.s hibilca oue siGlill al de ln presentucid'n, 

rolaciol!ado el 11nterior artículo, con el 144 de lu mismu Le;¡ 

Lns letras a la vista s6lo se protesfori!n por nusencif\ 

de paso, Y h:-..stl! se puede evitar el protesto, cuando, al cr!_ 
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ar ln letra, se le ineerten las expresiones: "sin !lroteeto''•

o sin "gastos". Ello se hace para favorecer la economiv. de -

loe obligados, basada en la buena fé del crédito ambulatorio, 

Tanto loe protestos por falta de aceptaci6n, como loe 

protestos por falta de pago, facultan al poseedor de la letra 

de cambio a exigir al girador o a cualquier endoennte, y sue

avalietae: ID. importe de la letra de crunbio, los intereses "'2 

ratorios, el premio de plaza a plaza en el cambio, los gastos 

de eituaci6n, lae erogaciones por el protesto, y dem~s deeem

boleoe legitimas. 

El BO!Jortador momentdneo de los l)ti.stos del proteeto,

ea el tenedor de ln cembial no aceptada o no oa~ada, pero si

eso proteetamiento ee hi?.O dentro del término hábil, vista la 

negativa del girado, el tenedor adquiere el derecho para re-

clamar eu importe, ya que ha observado todas lee condicionea

del contrato cambiario, ésto ee desprende de los principios -

generales de Derecho: el que causa un da~o a otro, queda obl! 

gado a indemnizar en la medida que lo caue6. De aqui que loe

gastoe, daños y perjuicios derivados de la no nceptaci6n o -

del impago óe la letra, viene, en definitiva a hacerse a car

go de quien di6 lugar a ellos, y siendo en este caso: e1 gir~ 

do, el obligado, a él deberén exigirsele en ~ltimo tennino. 

Ampliando lo que ee ha mencionado: la finalidad no -

eat~ en la aparente intimaci6n hecha el deudor, pues lo que -

ae busca, ea la conetataci6n de que ee inacepta o ee impaga. 
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Para algunos autores, el protesto tiene un significa

do trinitario, y lo afirman con raz6n: "a) Es medio de prue

ba de la actitud negativa del girado o del aceptante que re

huyen respectivamente, aceptar o pagar el documento, b) Es -

tambiál medio de prueba para precisar el estado de los docu

mentos en el momento del protesto y detenninar, consiguient2 

mente las personas obligadas, c) Ea tambi~n requisito legal

para ejercitar la acci6n cambiaría ejecutiva, sea contra el

aceptante, o contra los obligados •vía de regreso•, esto es, 

contra el girador, endosantes y avalietae" 84
, 

Ahora bien, la finalidad probatoria de protesto es e~ 

mada a la que quizá sea la más importantes "la conservativa

de todos loe derechos nacidos de la letra"85 , Derechos que -

son necesarios para que el tenedor de ella pueda ejercitar -

las acciones que le corresponden contra todos loe obligados, 

directa o indirectamente, en el documento, se comprende, --

pues, la trascendencia que tiene el protesto y la imperiosa

neceeidad en que se halla el tenedor de no omitirlo por ra~ 

z6n alguna, y de ejecutarlo oportunamente puru tener expedi

ta su acci6n, y hacerla valer en el momento preciso. 

BEPE'?UNDIS s El título de cr~di to denominado "lctri< de cam--

bio", ee informa de elementos naturales de esencia, y de --

accidencia que han quedado descriptos en este capítulo, en -

un avemaría, Desde luego que el trasunto final de todas y C!! 

84 GAIUU GU!ls, op, ci t, , pág, 520, 
85 Ibídem, 
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da una de laa contingencias de Derecho que atañen a los in-

tervinientea en la cambial, por razón de esencia, o ya de -

accidencia, quedarán diapuestaa al resultado del blanquine-

gro de la relaci6n cartularia en especial, y propia de cada-

caso. 

Válgame adicionar a6lo que, en la letra de la Ley, ea 

claro el funcionamiento de la cambial, a partir de estos in

formantes de su vivencia, pero cuando llegu. uno al terreno -

de la práctica, se aviaoran actuaciones "fundadas en la Ley" 

que ponen en un brete al máa aventajado de loa prácticos del 

Derecho Cambiario (recu~rdese la cosa de loo autoembargos, -

o laa "pujas" de los pastorea). Las formas de conducirse em

p6a de particular!simos intereses son tan diversificada.e, CE_ 

mo el ingenio de loo litigantes. 

Sin espíritu de reflejar nequicia para los que mane-

jan la materia cambiarin 1 ni poner la cosa crediticia. 11 en C! 

po de buitre", insisto en que el problema resulta venéfico -

para la cabal aplicuci6n de la Ley, de lo que falta buen tr! 

cho por abundar en los siguientes apartados, a los que remi

to, sin m~s espacio a dimes y diretes. 



TEIWl:.1i CAP!TULO 

EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCI6N CAJ>JBIAL 

l. LA VlA DE LA EJECUCI6N. Derivan de los títulos de cr&dito 

dos acciones, que son: acción cnmbiaria directa, definida en 

el artículo 151 de le. Ley Cambiuriu, como aqu~lla deducible

contra el acept~nte y sus avalist~s. La acci6n es de regreso 

cu3ndo se ejercita contra cualquier otro oblieado. 

Indr.9endientemcnte de h~cer o.l abundamiento necesario 

mínimo acercu de las acciones cambinrias, y los instrumentos 

disponibleo para hncerlns felizmente efectivas, as! como sus 

adherencia~ pcrt'. Derecho, pennítascme recalcar los puntos de 

relevancia por cuanto a algunas disposiciones procedimenta-

les acerca de lu cambinl, todas ellas de contingencia común. 

A, Pn~CRIPCIOl/ES Y CADUCIDADJ!:>, El artículo 160 de la Ley -

en estudio estatuye que las penas de prescripción en la ac-

cción a ejercitar en la vía directa, ea de tres naos, y ln -

acción en vír~ de regreso, ;prescribirá en tres meses. Esta -

mi~lma orden legal menciona los caeos diversos de caducidad1-

con relación al Últirao tenedor de la letra: Por no haber le

vantado el protesto, en conformidad a loa artículos 139 al -

149; por no hnber sido present:idu la le·tra ¡iara su acepta--

ci6n, o pura su pago, en t~r.:iinos que yu inüiqu6 en el cup!~ 
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tulo anterior¡ por no haberse dado la aceptaci6n por interven 

oi6n de las personas a que ee refiere el artículo 92 (la de-

signaci6n de distintos obligados, etc6tera); por no h~berse -

dado el pago por el interventor, confonne a loe numerales 133 

a 138 de la Ley del cambio crediticio (prela.ci6n de oblieados) 

por no haberse ejercitado la acci6n dentro de tres meses si-

guientes al protesto, o por la dispensa del protesto; por ha

ber prescrito la acci6n cambiaria contra el aceptador, o por

:ia futura prescripci6n en mismo t~nnino, con que sea en eoe -

lapso la notificaci6n do la demanda. 

Rn el caso del inejercicio de la acci6n cambinria --

dentro de los tres meses siguientes, cabe decir que la caduci 

dad por el inejercicio1 Identifica en un fifiriche, la pres-

cripci6n, con la caducidad, pues la acci6n en la. VÍfl del re-

greso puede ejercitarse en lapso de tiempo de tres meses, pe

ro0la Ley, en una completa y perfecta confus16n leeislotiva,

dice que "prescribe". En eate caeo, imposible heblnr de cadu

cidad por preecripci6n, tal como lo ha querido hacér ver no-

tar el legislador de crédito, puesto que es un error el decir 

que la e.cci6n cambie.ria "caduca", y luego exr>resar sendas 

frocciones ae ln Ley, en rtl Prtículo en citr (16'.l), /Crc l\le

go, en una de ellas incluir une "preecripci6n" que puedo dar

origen a una "caducidad". 

De otro lado, caducaría la acci6n de rep;reso "por hR

ber prescrito le acci6n camhiariR contre el e.ccptunte, o por

que haya de preecribir esa acci6n dentro de loR tres meses a 

la -presentaci6n de le demeJ1de". Esta frRcc16n B'lerte t1e la 
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Ley comeutc.c1e., es una incon:.ruenciL1 CO:!lplcta: lo acci611 dire.s_ 

ta prescribe en tres arios, la acci6n de rc¿;:reso, en tres me-

ses, luego entonces; cuando la acci6n directa prescribe, la -

vía de reflreeo tendría dos aaoe y nueve meses de haber ores-

crito. 

Por medio de la ncci6n cambiaria, oe deducen: el im-

porte de la letra¡ los intereses moratorias al tipo leF,al, -

desde su vencimiento; los emolumentos deroBados por el !1roteE, 

to y demás legítimos; el premio de cambio entre ln pla7-a sea2 

lada orieinelmente para su paeo, y lo pla7a en que se liquida, 

au{s loe gastos de situaci6n. 

Cuando se hizo o ee trata de hacer efectiva la v!a de 

regreso, se deducira: el reembolso de lo que se hubiera !mea.

do menos la swna desde ln fecha de su paco; intereses morato

rios legales, sobre esa fecha, desde la de su ?Rgo; eaotos de 

cobranzas y demás legítimos; el premio de cambio entre ln p12 

za de su domicilio, y la del reembolso, m~s los eostos de su

eituaci6n. 

B. ACCIO!!~S CA!.!!?IARIAS. La ncci6n carnbiarir eA ilir•ctn, cnnn

do ee deduce contra el aceptante o sus avelistP.s, y correa--

ponde al ti tulnr de la letra de cambio pc1rtt obtener el cobro

judicinl de la misma. El "ceptante, como hn quedado dicho, -

puede ser el librado, que en virtud de la aceptaci6n está -~ 

obligado al pego de la cembiel, o también ttna persona extra-

aa, como en el caso <le los interventores. Dicha perRona sen -

indicetaris o recomendatarie, o tenea la condici6n de terce--
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ro, oor no haber sido indicado en lP letrn. Co'llO ouie~-· rue-

loa avalistas se com~romete.n e pagar la letrtt en lu~ar de la

pereona avalada, Loe del aceptante están ocli~ados en ~a~o y

ei no lo efectuasen, podrá ejercer contra ellos la e.cci6n ~

cambiaria directa, ~eta ee ouede ejercer contrR el ace9tante

por intervenci6n, contra el ~e las let:rns domiciliada y con-

tra eue avalistas, ya que todos ellos están obli~adoe solida

riamente, La acci6n dirocta cambiaria será ejercitado, o sue

avalistae, cunque la letra no haya eido 9rDtestada por fr.ltn

de 0ago, ya que e6lo se extin.'lUe por prescrioci6n, 

La ncci6n es de re~reso si une letra de cambio se nr! 

eenta a la aceptaci6n, y el libredo no ln acento, no •iendo -

~ate; avalista. Le cambi?1 (!Uedn nerjudicc<1a, !JOT eRo, el ti

tular, tiene derecho e. r;ue se le po."'.\le su importe irunc(1iata-

mente, aunque el t!tulo-velor, no haya vencido todnv!e, si -

la letra contuviera la indicP.ci6n ae atrae ol;li:'.aJns en defeE'_ 

to del r;irado, y alP,una de ~stP.O c1enie~, el tener\or, nrevi-

os loe ~roteetos con respecto u lo~ que se ne~are, rectamn--

rá ln nc~T)tRci6n de lns demás nerson•s indic~dne. ~'l tenedor

oue no cumpla con lo mencionndo, oerden1 la acci6n cembiaria

por faltn de nceptaci6n. LP acci6n de rerrevo corre(irrnnee al

tenedor leei timado de la letrn y " los de1n~.s ol:liio"-~OB nue -

tuvienn aue oa8Qr a un tenedor no8terior, o SPR, ane ll' nc-

citin no ea de re~eeo cuando re dirip:e contrn tl Pccntnnte, -

o sus avalistas, el '11.timo tenedor de lr. letrn '"IUede rel'li--

?ar la v!a de reP,reso, no im~ortando el orden QUe ¡;uurden 

la11 firmas, y 11i as! lo determina, nuedo reGlizar la v!a de

regreso contra los de:n6s obli~dos, y nedir el nrir:o del irr1°H>.! 
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te de la letra, los intereses moratorioa, desde el vencimien

to, gastos del protesto etc,tera, Cuando el aceptante, o el -

librado no pagan la cambial, el teneáor úe la mirnnn puede --

ejercer la acci6n de reGreso por falta de pego contra el li-

brsdo, loe endoeantes y sus avalistas en vía directa. Te.mbién 

la pueden ejecutar en caso de pago parcial de la cártula, asi 

sea que éste no pueda reche7.arlo, el tenedor ejercitarn la a~ 

ci6n, por el resto, previo el consabido protesto. 

La acci6n causal (inmediato adell'Ulte la describiré) -

debe existir entre el girador y el tomador, pero también en-

tre endosantes y endosatarios, avalistas y avalados. Cuando -

el girador ordena al e;irndo que pa¡¡ue la letra, y éste acepta 

la orden, y paga; existe entre ellos una relaci6n eY.tra.orCin~ 

ria o causal, que se llama: "provisi6n", la ncci6n ceuERl no

puede realizarse en discontinuidad, y s6lo el tenedor podrá -

dirigirse contra quien eet6 relacionado cambiaria y directa-

mente con 61¡ el endosatario contra el endosente, el avalista 

contra el avalado, y el primer tomador de la letra, contra el 

girador, para ejercitar la acci6n causal derivada de la emis! 

6n o tranemiei6n de la letra, que se hayan realizado loe re-

qu~ei toe de Ley en cuanto al protesto, este acci6n debe de in 

tentarse restituyendo la cwnbiel el' demandado, la acci6n de -

regreso contra el girado se extingue por caducidad, y el ten! 

dor de la cambial carezca de la acci6n causal en su contra, -

puede exigirsele la euma de que se haya enriquecido en da~o -

propio del tenedor. 

Si de la relaci6n que di6 orieen a la emiei6n o tran! 
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misi6n de la letra se deriva una acci6n, ésta subsistir~ a -

pesar del t6rmino de aqu6llae, a menos que se pruebe que hubo 

novaci6n. Beta acci6n se realizará, restituyendo la letra al

demandado 1 y no procede sino después de que la letra hubiere

sido presentada in~tilmente para su aceptnci6n o para BU pag~ 

en extremos que han quedado tsmbi~n ye descriDtos. 

Para acreditar tales hechos, y salvo lo dienuesto en

el p&rrafo primero del 167 de la J,ey multicitnda, (la no nec~ 

si dad de reconocimiento de !irma), si le. acci6n cambiaria es

perdida por las cauena que se comentnn, el tenedor s6lo podrá 

ejercitar la scci6n causal en caso de oue haye ejecute.do los

actoa necesarios unre que el demandado reserve lBs nociones -

que, en virtud de la letra, pudieron corres!'londerle. 

Segiin la Ley de consulta, el enrequecimiento ile~Íti

mo procedere 1 Si extin.,,uide nor caducidad la acci6n de re.~re

so contra el girador, el tenedor de la letra que carezca de -

scci6n causal contra éste, y de acci6n cam1'iarin o causal ºº!l 
tra loe dem~e signatarios, T)Uedc exil7ir nl P."irfl.dor la suma Ue 

que se haya enriouecido en BU da'lo. Esta ecci6n nrescribe en -

un a.'lo, contando deede el d:!a en que caduc6 ln r.cci6n ce.mhia

ria. Se exige: Que la ncci6n en v:!a de re~reso •~té extinta -

por ce.ducidRd¡ que carezca de acci6n CPU~al enc~ntro C:el gi~ 

dar¡ aue care1ca de acci6u caml:·ir•rin o CF«n!!ril contro lo::= ~e-..: 

m~s Sifl'?lRt8rios. Ea factor im¡iortRnte, auc Ae ñ~, !' ~e ~c,mue~ 

tre: un enrer,uecitniento de una de las ,rirtce, con el conPiP;tt! 

ente e.11pobrecirniento de la otra, en su oerjuicio y CllUPRdo -

~or semejantes talee circunstanciP.s. 
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La legielaci6n cartulnria dd la ncci6n que se anota,

exclusiveroente en contra del girador, el ~ue la intente debe

ser el Último tenedor y se enderezará únicamente versus el ~ 

girador, yn que es el enriquecido con la crer:ici6n de lr. letra, 

y como el último tenedor no tiene acci6n CA~binrin po~ible, -

causendo empobrecimiento en su patrimonio lo actividad del -

que crea la letra, el le'!'.islador le otorea estn realüaci6n -

procesal. 

Bstableciendo una relaci6n girado, beneficierio, aceE 

tente, las acciones que resul tar!an, ]JUeden ser: El bencfici!!. 

rio tendr~ acci6n directa en contra del ace!'ltnnte, a su ve1.,

podnl. ejercí ter la acci6n en v!a de re¡;reso contra el librc.-

dor, y si fuere procedente; la acci6n cnu!3al y J.n ae ri'!ueze

lograda ileg!timernente, en cuanto a ~stns, reconocidA. r.ue fu~ 

re BU procedencia, ya que como señale en su a~art~do corres-

pondiente, es preciso que se cumr>lPn los extrcmoA condiciona

les de eficacia para que el beneficierio he~a veler estPs ac

ciones. 

C. EL JUICIO EJECUTIVO, El procediniento es ejecutivo, cue.ndo 

se funda en al¡;uno de loa documentos que la Ley Comercial me~ 

ciona como de ejecución aperejedP: La scntenciP ejecutori?..dn

o pnsadA en A.utoricJad de coep j111 f!tida, nf.'! c•1•n0 1.e ari.ii trel -

ina,elable; los instn.IJ'lentos pdblicos; le confeE:i5n judicinl

con arreglo al mismo C6dic;o de Coonercio; les letra~ de caT'lLio 

•• ; las p6lizee de see;uros; las decieiones ~ericialeR¡ lea -

facturas de cuentas corrientes ••• 
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"Para que la ejecuci6n proceda, es necesario: 

"I, Que exista un titulo ejecutivo; 

•2, Que eet~ legitimada activa~ente le 9ersona que -

pide le ejecuci6n; 

•3, Que eet' legitimada pasivrunente, la oereona con-

tre quien ee pide; 

•4, Que la ejecuci6n no est~ orohibida oor la ley, -

eea en lo que respecta a loe bienes sobre loe que va a recaen 

o en cuanto al modo de efectuarla. 

Los procesos de ejecuci6n pueden ser Aineulares o con 

cursales. Loe singulares tienen por objeto obtener el pago de 

uno o varios acreedores, considerados sine;uleres •.• "86 • 

Bntoncee pues, la ejecuci6n deberá eetsr runparado por 

un titulo de ejecuci6n, considerado asi ;ior la r.ey, y JlBrtie.!! 

do de estas primicias, a las que se agreear6n: 

"Titulo ejecutivo ee el que tree aparejada ejecuci6n

judicial o sea el que obliga al juez a pronunciar un ecto de

e jecuci6n ei así lo pide la persona legitimada en el titulo -

o su representante legal. El concepto de titulo ejecutivo ---

86 PALLARES, EDUA'UlO. Diccionario de Derecho Procesal Civil.
Editorial Porrua, s. A. llovena Edici6n, ;.:bico, 1976. pg¡;,309. 
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está relacionado con el de ejecuci6n, porque u virtud de ~1,

el jue~ debe ordenar al 6rgano ejecutivo realice 4eta, 

"Para que un título sea ejecutivo se requiere que sa

tisraga los siguientes requisitos: 

e) Que hsBa prueba por si miemo sin necesidad de com

plementarlo con elgdn reconocimiento, cotejo o eutenticaci6n; 

b) Que mediante 41 se pruebe la existencia, en contra 

de le persona que va a ser demandada, de una obligaci6n civil, 

patrilllonial, liquida y exigible en el momento en que se ins-

taura el juicio•87 , 

Es e:xpleti vo que el documento n cuyo juicio e.si e timos 

es una crescidn acabada, que nace desde los primeros tiempos

del Derecho Romano, por m~s que se haya dicho que los romanos 

no conocieron el Derecho del Comercio: "'l'Ítulo ejecutivo, nos 

dice Escriche87 (sic) es el instrumento que trae aparejada ej.!!_ 

cuoidn contra el obligado, de modo que en su virtud se puede

proceder sumariamente al embargo y venta de los bienes del -

deudor moroso para &atistacer al acreedor, 

Bl Derecho Romano no adrniti6 más título ejecutivo que 

la sentencia judicial (actio iudicati), En la Edad Medie, el

principio romano 'in iure conressus pro iudicato habetur• si~ 

vio de base para conseguir, por medio de un proceso simu 

87 Idem, pág. 769. 
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lado, un título ejecutivo9 (sic),, 88 , En la era romo.na se co

nocieron los títulos de ejecuci6n, y como tnleH se ejecutu.-

ron por medio de los juicios sumarios de ellos emanados: 

·~nravantee sostiene que el juicio ejecutivo fue cono

cido por la legislaci6n ro1nana y encuentra antecedentes de -

~l en la Ley de lae Doce Tablas seg\Ín aquella que decía: Ae

ris con faesi rebusque jure judicatis XXX diez sunti sunto,

y el Código y el Digesto abundan de numerosos y variados pr2 

cedimientos rápidos y sencillos para asegurar a los deudores 

el pronto cobro de sus cr~di tosn89 , Por lo que digo y apoyo, 

con las menciones de tan ilustres autores, concluyo del jui

cio ejecutivo, por cuanto a su causa: Que la ejecución está

en las creaciones de Derecho presente siempre, es elemento -

definitorio. Cuando es comprimida 111.. ejecuci6n en observan-

cia de la Ley, puede hasta decirse ~ue el legislador encon~ 

tr6 la expresión más elevada de la nonna, por más que se ha

ya ignorado, hasta olímpicrunente si se quiere, esa verdad de 

Derecho Mercantil siempre presente en el Derecho del Lacio -

pero no muy separada del tronco del Derecho Cooún por los c2 

mentaristas de la Cultura Jurídica Latina, 

Aunado lo que está eocri to, con 111 noción de ~ue lu -

cártula es le. pieza acusatoria en 1i.terulió.ud 1 de la obliga

ci6n, luego; procede el Procedi1:1.iento Ejecutivo t.!erci-~ntil -

(con dispensa de la anadiplosis), fundado en el docwnonto. -

88 mTEPA MORIAllA, VIDAL, Las Dilic;encius Prepuratorias del
Juicio Ejecutivo. Editorial Hontecorvo, s. ;,, Lladrid, :r:s,,,.ñc., 
1975. pi{¡;;. 23 , Citado tumbHn por Z.:U.!O'L\, op. cit., pág.162. 
69 PALLARr!l, op. cit., 486, 
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"EJECUTIVO. 'Lo que no admite ni espern dilaci6n, sino que -

debe verificurse en el momento• Y así se llwna ejecutiva la

sentencia que se pone por obra irunediatemente1 Tembi6n se di 

ce ejecutivo al instrumento que trae aparejada ejecuci6n•. -

(Escriche)" 9º. En semejante tal suerte, con la tenecia del 

docu.nento diplom1tdo con la ejecuci6n, y la petici6n de parte 

ejecutora, es posible incoar un proceso que est~ informado -

de las siguientes reglas: 

'u) Presupone un título ejecutivo; 

"b) Tiene por objeto, no la declaraci6n de un dere--

cho sino su reali"c.ci6n efectiv1< mediante procedimientos ju

diciales; 

"c) El juez debe examinar de oficio la procedencia de 

la v!u ejecutiva; 

"d) Se inicia con el auto de ejecuci6n y con 6ota mi.!!, 

ma, de tal manera que a falta de ellos, el juicio no puede -

sd¿uir c:.delante; 

"e) su trnmite.ci6n es swnaria; 

"f) En el derecho mexic~o, es al mismo tiempo decla

rrctivo y ejecutivo, cuando el juez declara procedente la vía 

ejecutiva. Debe resolver definitivwnente sobre los derechos-

90 tdcm, p&g. 323. 
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controvertidos. 

~ lu. ¡:¡,rtyor pu.rte de las legislaciones, p.aro no en L.~. 

i:uestra, tnmbi~n se ca.re.eteriza porque el de1:11.~ndudo sólo pu! 

de oponer detenninndas exce!lciones que lf.L ley fije.. ?;ste si!!. 

tema no rige en el procedimiento merchntil mexicano1191 • Corne

es excogi table, esta afirmaci6n es nna antinomia total entre 

la realidad legal, y la doctrina pura, De tojo el mundo es -

conocido que el sistemn de la Ley de Títulos y 0!)er1 ciones -

de Cr~dito, referente a las excepciones, es el de nú:neros 

claueus. Hechu. le. observuci6n, reini to al particular en el C!;! 

pÍtulo que sigue, 

"La tru:ni t1;.ci6n del juicio ejecutivo es swnariu., y ª!! 

tá sujcti.'. a lus BiQ.licntes -;ircscri?cione::: 

'h.) Hecho el embargo se emplcizarL~ nl deudor on nerso-

m1 conforl1e al urt:!culo 116, (es tu dispooici6n lce;al, 16i}ica

mente es del Derncho Común, as:! como luB sucesiv1 .. ~ en esta -

nota} o si se ignorare su pur~\dero, confor:.1e :....1 artículo L·~, 

pa.rn que en un t~rmino no cr.yor de cinco días ocurra a Jlacer 

el pngo y oponer lus cxce9ciones y tiefe:;f··.s '!U~ tuviere, si

euiéndose el juicio para todoc sus tr,'.nites. (.lrt. "53) 

'Los juicios ejecutivos contundró.n ~ie1:1pre dor. ::;rycci~ 

nes: la del principul, conteniendo 11~ cit.!1 ~ndt. 1 1,1 cont~ot1.~-

ci6n, los demát~ trdmi tea del ji.ticio y lf'. 5P!1tc::icir.. L~ :.e~~ 

§1 Ídem, plg, 467, 
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da secci6n contendrá el auto de ejecuci6n y todo lo relativo 

u ~ste, a la depositaria y sus incidentes, n la I:lcjorn y re

ducci6n del embargo, al avalúo y remate do los bienes¡ todo

lo cual debe fon:iar un cuaderno quo aunque se~ accesorio del 

principo.1, ha de trrunitarse por cuerda sepurada'. (.n.rtículo-

454) .. 92 • 

He recurrido al not::?.ble discurso del autor del "Di--

ccionario", por la luminosidad de sus ideas aport:.~dus al !JU!! 

to de ln procedibiliaad, por um:. parte; por lh otrc., u•.1uí d.!:_ 

muestro una vez más que, el Derecho tr.ercfantil no ha querido

ser liberado de la cuulidud de forrocino, respecto d~l Dere

cho Civil. 

"Enjuiciar, 2egÚn el Diccionario quiere ciccir instru

Ír un proceso, juzgnr, sc:ntenciar, sujetur WlU pc:;rsonu a ju!_ 

cio, determinttr una causa,, •. dice: Para Be ceña, 1 li!. pci.l:..: br:.! 

enjuiciar.tiento, casi nucvn en el uno lc¿:ü e ir.cltwo tloctri

nal, con la. cua.1, e!l el citado ofici~.1 dr l:~ Ley (se rcficrt 

a la de 1855), venía indic,,ndo el objeto de ~eta, oe tor.16 en 

el sentido en que c.?i.os antes hllb!a sido definid.:~ por :;.JCHI-

CHE como el orden y método t:ttr! clP.b'? ?e ....... ~11,...~P ~0n .. .,..~~r~·1."' .. -

las leyes en la fo:nnaci6n e inBt111cci6:i. de utL: c:.m.;:· civil o 

cri:ninal, pt.ra ~ue lns :rJP.rteG :JUe~i~· .• : .l r. ·~: .r y ':'?'o b ... :r 11";· ~un

les convcng~~ y venir el jue:: en cJnu:i .~~- :ita :~el dc:::rC;cilo r1ue 

lea asista y decl1:.rr:rlo !lOr mr.dio de ~u !:cnte·:cü ... 119 3. 

92 Ídem, pí!e;. 491, ;;;1 acro¿;:•.do ( ) , es mío. 
93 !dem, pág, 335, 
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Con lo retrodicho, considero que se tiene escueta no

ción referida a los preliminares del enjuiciamiento mercatil 

por la vía ejecutiva, restándome sólo pasar revista a algu-

nas restricciones para la ejecuci6n procesal: 

"La doctrina moderna reconoce que la ejecuci6n de las 

sent~ncias tiene límites que la ley impone por diversas con

sideraciones y que el derecho del ejecut><nte no es abeoluto

en el sentido de que lo declarado y resuelto en la sentencia 

ha de llevarse udel.,nte sin cortnpisus de ningÚn g~nero. 

"Entre las principales limi tacioncs que nuestras le-

yes imponen, figuran las siguientes: 

11 n) Se prohíbe l~~ prisi6n por deudas y por tunto, ne

a e puede ~~cer uso del arresto co~o medio Uirecto de ejecu-

tar u..~ú sentencia; 

"b) Ln ley pennite se conceda al deudor un t~nnino de 

[r:..ciu. para cumplir sus oblie;nciones aun en el período de 

ejecución do sentenci~ (art, 506); (desde luego, tambi~n son

QlLri cm os de Derecho Común) • 

"c) Existe el beneficio llamado de competencia u fft-

vor del deudor de bue:nu fe, por virtud. del cuul tiene dere-

cho cie pcrci bir uliraeütos; 

"d) La ley declara inembargable d~tcrminu.dos bienes,

uc::. ::ior ru;.one~. de :1\l:!li:'.lliñ:..d o de: econora!u eocia.l; 
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11 e) El o.sogura:niento de las negociaciones ·induatria.-

les y ee;rícolas se hace en forma de mera intervenci6n para -

que pUefüm continuar sus actividades; 

"f) La doctrina est~ de acuerdo en que determinadas -

o·aligu.ciones conyugules quedan fuera del poder coactivo de -

los tri bwu:.les; 

"e;) El Eetudo no puede ser embargado para hacer que -

cwnpla sus obliguciones; 

"h) El l'rincipio de la inmuniclr:.d di!'.llomáticu tumbi6n

es CL!.UStt de que se limite el poder jurisdiccional en la ejc

cuci6n de las sentcncias1194 • 

Deopu6s do lo escrito por la Doctrina, parece ser f'

cil el CUil'lino de ln r.ey. Poro no es as!. Tal parece que es-

tas premisas fueron escripns pnrn aguzur loa avatares del C! 
tro de los litig"'1tes y los alitigantes para impedir a todo

trance ln cwnplimentuci6n de ltls oblie;ucioncs que hun llega

do al t1tpete de las discusiones jurisdicinrias, que parecen, 

en ocasiones: judiciurias. 

La Ley tantus ~eces mencionada, recorre otras fizurr.s 

que de alguna manera se apartan del llano y simple cwnpli~

miento :ior ejecuci6n incoadl!., Las incluyo en especiales eep,! 

rudos, deliberadrunente, debido ello a su especial conforma~ 

ci&n, separados que ipso facto, describo. 

94 Íáe~, pág, 313 
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2, LA CAlllBIAL D'.SllONRADA, He escot;ido eote rubro p;~ra dcnom.J:. 

nar aquella concepci6n jurídica prescripta en el artículo --

157 de la Ley Cambi~rin, porque, en buen rom.:.mce, creo que -

ea el epíteto m~a al prop6sito para ilustrar este tipo norm~ 

tivo ca.w.biario, a más de que, como yo. se sube; no es Wl neo

logismo jurídico propio, es trenaczipci6n fiel y ,.pe¡;o debido 

a la terminolo¡;Ía del autor Mtmtilla, en quien, como dije --· 

otros!: me inspir~ para dar título al trabajo todo, 

"Awtque la ley no lo menciona expresru:iente, es obvio

que el beneficiario de la cambinl deshonrada puede cobrnrla

mediante su presentaci6n ?rivadn, a cuulquier~ de quienc~ -

asumieron la responsabilidad de que se pe.er~r!u., sin obligar

se de modo directo a cubrirla, a los cu~les se les denooinn

obligados en v!a de regreso {girador, enóosuntes y avalisths 

ti.e uno u otros) , e incluso ul miumo oOlib'-üº principb.l y di

recto (aceptnnte de unu letra, suscriptor de Wl pugar~), si

~ste, no obstante haber eludido el pago el d!n en que se le

solicit6, por ser el del vencimiento del documento,. con post~ 

rioridad manifiesta estar dispuesto a enmendar su conducta. 

"Si se prev6 (art, 157, frac, I) un>< actunci6n del b! 

ncficiario de la crunbial que presupone una relaci6n de cuen

ta corriente con la personP. ~ue dcb~ cubrir el ctoc~~cn~o: -

cargar su importe, m~a el de los intereses y ga::.-tos lcgíti-

moe, en la cuenta del oblig;~do en lu vít~ de reere.:;o, y dc·rle 

aviso de haber efectuado tal car~o; l( sic) o bien, lo riue es

equivalente, pedirle a dicho oblighdo en v!H de regreso que

le abone en cuenta el importe dr-. lP.. 
0

c1...mbir·.l y necesarios. E.n 
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ambos casos debe acompaffarse el docu:nent::> con l:l ~'.110t1:.ci6n -

de recibo respectiva, testimonio del neta de protesto y la -

cuenta de intereses y ó"stos (párrafo final del art. 157°
95

, 

Vamos a verlo con un ejemplo: El teneoor de ln cwn--

bial está en la ciudad de M~xico. El deudor se encuentrL'. on

la ciudad de Toluca. El tenedor se.be 1ue el obli¿auv h:..:.rÚ -

líquido el crédito, pero requiere um' liquid"ci6n iruneó.iuta, 

en semejante ocaei6n: en lugar de enviar lu lctrt'. para su ca 

bro, gira wm letra de resaca, y lit descuent~t en ttnE. iusti tH, 

· ci6n de crédito, la que, como le conoce a él y nl deudor r,ue 

reside en la ciudad de Toluca, no encuentru. dificultu.d nin~ 

na en deaxntar 6etns La letra origi.nuria no podría negociar

se, por virtud de su vencimiento. 

"El tenedor insntisfecho puede recurrir ul libramien

to .de lo que tradicionalmente oe h•·- lln:nndo lE:trt-. cie resr .. ca, 

con mótd'.fora ma.rinn claru.. y exacta, Tal letra r;e girurú f.iO-

bre el obligado a quien pretenda cobrnrse el docu..11cmto inso

luto; su importe ner~~ el de t~~l docu.-;1ea to, ¡:¡;(~ réai too <.~ue -

hayan corrido y gastos ( art. 157, frt'.C, II, párrufo finul) , -

A la letra de rc: .. H.>.ea se tJ.COmLJa71ará la oriónal, con lu ::inot~ 

ción de recibo neceeuriH purrt tru.nami tirl:1 nl oblic;t.t.do que -

la puga (arta, 157 al final, y 40), usí como 1:.. cuent" ~·' lo 

que eo añade n.1 importe de 11-'. m·!~bial ori¿in,·.l y co:dr. ücl -

actn de protesto, Sin dude. que el t<:·r!coctor de la lntr:!. e.e: re

saca que frecuentemente ner~ U..'1 onJ.0s~. t..:.rio o.•.l cobro, no ct e

be entregar tules docwnentos ruiP.· O!:.l, t:Lt? u.i.~· vc-z oO"t1.;11ido -

§5 MANTILLA, en: Títulos,.,, !'~~~. 219 y ~20, 
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el pngo: impl:!ci ta.mente l& cambial tendr.1, si no tigura en -

ella de modo explícito, la cláusula de documentos contra pa

¡¡o (e.rt. B9) ,, 9 G. 

El obligado, a pesar de no haber l\Ceptado la cambial

de resaca, está obligado a su pago, debido a que su deuda d! 

rivt:, no de la letra propiaoente dicha, sino ml;{s bien de ln

cambinl germ~nal la cual si sign6, Por tanto, en un título~ 

valor de eficiencia procedimental restrin¡¡ida, que no produ

ce plenc.inente sus efectos sin el acompafiamiento vario de las 

cuentas, eroeP-cionea y desde luego, de el docwnento originaL 

En la li t<!ratura, existen cuatro famas de contemplar 

lt'. lEt~"·. dcshonr~du: 1. Cuundo no a.:. sido !Jresent:~du. pt1.r~·. su 

acept~ci6n en tiempo de dí~ fijado; 2. ~n ocasi6n es presen

tada en tiempo y fue inaceptada, por lo que, el i1ltimo tene

dor no la protestó; 3. Por no presentarle. ptira su cobro en -

l::i feche. de fenecimiento; 4, Si se present6 nl cobro en fe

chci preestablecida, y se impagó, y el tenedor inobservó ol -

protesto. 

En los cue.tro casos de tetralo¡;:!u hipothica, so ha .., 

dicho que la crunbial se perjudicó, Esto provoca que, see;Wi -

c¡ue la letrcc se huye. nerjudicado por tenerse cor.io im•ceptada 

e icnor~·.do el ()!'atesto, o por impago, y no proteeturla. QUiE, 

re decir que, el Último tenedor de la letr~ l~ presenta al -

librodo p:cru ~ue l" e.cepte y 6ste la inacepta, deberi1 aqu6l-

96 fñem, pil:¡;. 220, 
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hacer el debido protestamiento. En caso de no hacerlo en --

tiem~o, la cwnbi~l. es perjudicuda. lgual sucede en el supue.!1. 

to de r1ue 
1 

aceptando el docw.11ento o en tratlÚldose de ln que

na requiera uceptaci6n, se hace visible paru el cobro y el -

girado se nieee al PªBº• Aquí, el. tenedor deberá realizar el. 

multicitttdo protesto porque si no lo lleva a colmo, la cum-

binl está perjudicuda. 

Si el t!tulo-vnlor no se pnea, y el tenedor no prote~ 

ta se tendrá por perjudicada y el mismo tenedor perderá las

accioncs c:.:'.rtul::i.rias que tuvo pura exigir el '¡lago. Ieual su

cede por i¿;norur el presentarla al cobro en su momento cam-

biurio oportuno. 

Le. lctru de c~mbio, si no es nceptL:.da; y el detentador 

no la protesta, la letra será de la misma calidad y el tene

dor pierde las acciones "de gnrant!a11
• 

Esta modalidad crunbiaria, se dá por cu vencimiento -

previo. Unu letre:::. que ht•. fenecido no es negociable pues hn -

agotedo su carácter de t!tulo crediticio¡ además, el endoso

cneendrar~ efecto de cesi6n de cr~ditos ordinerin, ~pero, -

el C6digo Cartulario da la facultad de que la cumbial se re

neeocio, por magia de este instituto par~ el logro de este -

desider~tum. 

El tom¡idor puede dnrle nsi poHi bilitlr.des ambula toriaa 

t:. c~~usr. de ln expeiici6n d: unh letra. "a le viatn11 , versus -

el deucior elegido y c. la orden de sí mismo, o de otro. Al --
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mismo tiempo, adhiere esta cambial a la fenecida cuando se -

le presenta C'.l deudor para el cobro. Hecho que fue el pago,

éF.te rccopilurá las dos letras: originaria y ori¡¡inada. 

"La vía judicial es tardada para el cobro de las le-

tras protestadas debidamente" 97 • Nos dice este autor que por 

tj,edio de lu letra de resaca se ft:.cili t~ el cobro del documen 

to, empero, según los tratadistas Mantilla y Cervantes, la -

consideran una agrura legislativa, por eu ineficacia pragmá

tica. 

Para L6pez de Goicoechea, la letra deberá contener: 

"l. Capital de 1:1 letra proteGtuda. 

11 2. Gastoa de protesto. 

11 3. Comisi6n de giro e. uso de plaza. 

11 4. Corretaje de le. negociaci6n. 

"6. Dnfios de rccnmbio'~gB. 

En cuanto al capital de la cambial proteetuda, no ee-

97 Tm;,, en: Derecho Mercantil Mexicuno. Editorial Porrlia, -
s. A. Cuarta eciici.Sn. Mbico, 1964. Pilg. 530. -
9B Op. cit., pá¡;. 163 0 
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a5adira. cantidad algunt'. puru procurar su identidad. Para ca

dn letra, s6lo puede hGcerae una cuent~ de resaca, la que d2. 

ben sntisfacer los endoswites, en orden; hnsta su reembolso

por el gin.dar. 

El portador de una cambial, cuando se trata de resaca 

no podrl exigir r~dito legal del importe, sino a contar de -

lf~ fecha de requerimiento de la persona deudora, por quien -

tenga derecho n cobrar. 3i el portador de la resaca se ende

reza contra el acepturite' aqu~l tendrá derecho a nd:.i: tu des

de el momento en que se protesto.. 

11 Ln letrn de resaca que es otrc. de las instituciones -

C::l.I!lbi1.'.rias que hu ca!do en desuso 2(sic) no tiene un r~cimcn
jur!dico pcculi:..u·. 5610 ct~be notnr, como cu.ructer!stica do -

ella, que va acompañada de la documentaci6n que acredita la -

raz6n del b'1ro y justifica el que se hllyn realizado, y que -

dichLt raz6n de giro es, tambi~n de origen eutrictnmente cnm

biurio. 

"El obligudo en vía de regreso que cubre el importe -

de l~ cambial y sus anexos tiene a su disposición loo miamos 

mocios de cobro que el beneficiario original, hasta llegar -

al gir"dor, que sólo puede exi¡¡ir el pugo al aceptante"99. 

;.;n la crunbial perjudicuda, la acción de regreso debe

ejcrci turse dentro del t~rmino de un año o a purtir de que -

ne !li.! vencido. Si estos c6m11utos sefütladoe se dejo.n corre v! 

99 MAIITILLA, Títulos •• ,, p2g. 220 y pdg. 221. 
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n:..·.mentt:., ul tcnt;ó.01· cic..sra.::rece: i.it! l.;. ll.Cción cambiurin de re-

creso, con la salvP.dad de que; si es del caso el ejercicio -

de las ~cciones causal o de enriquecimiento ante tales obli

~~das, conserve el Último tenedor, dentro de los plazca de -

l~ prescri~ci6n, la acci6n unte el gir~do que aceptu, si no

h~ p~eucto, y lu posibilidad ejercitoria pnra la ncci6n de r! 

greso Cl~eda subordinndn al leva.ntn.:niento de le pieza del pr.f! 

testo, como a su levantttl!liento en tiempo, oportuno, que sir

ve para la subsistencia eficaz de la v!a de regreso, am~n de 

los plazos púra el ejercicio de l~ acci6n en la vía de regr! 

so importn declinrci6n de lu acci6n o.sí, en uusenciu even--

tu~l d81 protesto hace desaparecer una de las condiciones -

de ;iroccdibilidE.d, de lr. víu de regreso, precluy~ntlole, que

dendo :rnrjudic:•.da. 

Por todo lo que oc ha narrado suscintu.mente: "En. la -

práctim·., h~ insti tuci6n es desconocida11100 • 

Lo~ títulos de cr~dito a la orden, finulmente, se pu! 

drm tr~ .:lS!ai tir t:.u:i.bi~n GT<..1cius n otrl!.s formas, como la ce--

si6n ordinr.ria (rnisma que y:>:. he mencionado), ndemd:s ¡ si W1 -

docu1:1e!1to de crédito re:.:-;re!H-. P. uno de 102 oblic::;.::.do~:, puede -

serle trnnrn:ii ticlo "por recibo", que, como el endoso debe im

p~imirs'? en el título !!lismo, o en hoju adjunta n ~l, por 

cu:·.nto dice el "rtículo 40 de lt• Ley Gcnere.l de Títulos y -

Opcr;·.ciones de Cr~dito. Dada p<.ra efectuarse deopués de fcn! 

cer lr. letra., no ::iroduce 1nuyore1- com11lic~~ciones que lns del

enJ.oso 11 sin mi responsabilidad". 
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3. EPIQUERFlñA. Lo que se ha expuesto a lo lHrgo üe este ncá

pite, sin pretender colmb.r los temas tocados, queda co:npen-

diado en: 

1, La vía ejecutivé:• mercnntil, procede de lo!J docume!! 

tos o actos que traen aparejad& ejecuci6n, 2, Lu acci6n que

emana de los documentos ejecutivos, es la ci.unbic.ri~., yü. di-

recta, ya de reereeo, 3. La acci6n cwnbiaria ejecutuda por -

la vía directa, es deducible en contri:!. del acept•~nte y sus -

avalistas; la acci6n cnmbiéiriu en lh v!o. del ret:,reso, versus 

los deml.Ís obligados, 4, Las acciones cumbiarins QUedP.n, des

de luego, sujetas a prescripci6n y caducidad de la Ley que -

lne consagra, en t~nninos een~ricos de tres ni'.os :ir meGes, -

para directas y en VÍ(!. de rec;rcso, reGpcctivwnente, con 11l6-

anota.cionee que están imprest~B. 5. Cuando, por las causas -

enumeradas por la ley, quepa la pérdida de 1" ncci6n por ln

víu. ejecutiva, réstanle al afectado, las accio:iea c1;:.us:ü y -

da enriquecimiento ilegítimo. 6, la ejecuci6n cur!;ul:.•.riu tiE, 

ne W1 punto de alcance en sublimuci 15n, por lo que 11nce ·~ lt..a 

tres renombradas identidrlcies prucesi.les: leei ti.:i;.tcione-u act,i 

vu y pasiva, existc:ncit: óe un título '~jccutivo, ndr.li~i6n de 

la ejocuci6n por l:t Ley. 7, El enjuicirunicnto ejecutivo mcr

ClU1til queda sujeto a lns intee;:rt.ciones de la rmrte primerP~, 

o de ejecuci6n ".')ropiamente dicha, y¡ de 1:. aecltnóa, o di~ :~d

ministrnci6n y decisi6n. 8. Las limitacioneG r;enert~lP.f.:' pur~~

lti. incoucción del juicio ejecutivo, :;uen:_u1 t;u;Jec1 !. t.1 .:i:·.:·: ,, : el 

Derecho Civil, a la pre:sWlci6n bonae firit.f:, a l<~ i::i:iorL:!ncia 

del funcionu:oiento de los ft~ctores de lt•_ prociucci6n, E'l x·er:

peto a las relticioncs fcmili:.ires y lubort.le3, con f:!Us dere--
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chos ed~uiridos. g. La Ley Cartularia pretendió llenar las -

exiJencies del tráfico crediticio con las concepciones de la 

c:1mbiul deshonrada. No lo logra. 10. Las fallas propias del

bisoño, en que cae y vuelve a cuer el legislador, evidenc!an

su nba:idono del cometido not:lot~tico, Hasta el doctrinario 

más egregio, ea susceptible de caer en el yerro, 

Algunas varias consideraciones faltan, las que me re

servo para el reF>to, invocando con bases de apoyatura y pro

banzas, por lo ~ue atañe a 6ste, en loa contenidos y observ~ 

cienes que h.:cen este ce.p:l'.tulo, diversificadas y probadas y -

pronte.s de sept<..ruci6n ct~bal y dufini ti va en el apartado con

clusivo. Por t;;.!nto, háblese ya; del Juicio, sin más, 



ClJ,lRTO CAP!TULO 

EL PROCilDI!.IIHNTO DE COGt!ICIÓll C1\RTULARIA Y SU OPONIBILIDAD 

l. LA nr;;.1,\:-!DA INICIAL. Todo Procedimiento Judicial se ho. de -

iniciar con la elaboraci6n y la presentuci6n jurisdicinrio. -

de la mior:ia, de lo o.ue se desprenden el emplazamiento y la 

interpelaci6n judicial, cuya presenci" en el mundo del. Dere

cho, dil. ori.;;en, vidu y suutento u lt' actividnd del ór¡¡uno J~ 

di cir~rio, con.min::mdo al demando.do o reo pnra f!UC yroduzcn su 

contesta..ci6n n los requeri::lientos del actor, ftutdndos o no.

Esto es ln regla general del procedimiento, no a6lo en ol O! 

den civil-r.>erceJ1tit, sino de todo proceso jurídico, 

En el Procedimiento Ejecutivo Mercantil no a6lo se -

inobservtc la directriz ¡¡en6rica, más aún: El requisito defi

nitorio de lu víu ejecutiva mercantil, es la oxcepci6n. El -

c:-i:~r:.no 1.B le. vís. cjecutivu. es privilegíuct.o por la razón de -

ejecuci6n ª""rej<tda que concret« la noci6n de título do cr~

di to. Este privile¡!i.o l.e separa y distingue de los demás pr2 

e esos, confiri ~ndole l« esencia de existencia, en duplicidad 

de circunstimcias ri tua.leu 1 

l, Comúnmente, el juicio·, propiamente dicho, empieza

cn el .. 1o::iento de lu notificr.ci6n, in terpelhci6n y cmplc.znmi~ 
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to, a los cuales, el demandado deberá responder en los térmi 

nos de estilo. Ouando se ha incoado un procedimiento ejecuti 

vo mercantil, se habla de la presencia de una condición pre

via1 La traba del embargo, 

2, El embargo resulta, por ende: Un requisito proce

dimental para la continuaci6n formal del proceso, Esto ea, -

de la letra del articulo 1396 del C6digo de Comercio, ee de

duce que el embargo será previo a ln comunicación judicial -

hecha en y por la persona del actuario, al demandado, en es

te caso, ejecutado, Una vez realizado el auto de exequendo,

proceder4 la notificación, el interpelamiento y el emplaza-

miento en forma. 

Acto procesal aeguido, se nbrirá la litis, latu sen-

1111, a puntos de controversia a discutir y dirimir frente al

Organo l'11blico, y su decisión sobre la substancia que haya -

informado el litigio y desde luego, este inicial. de demanda, 

queda sujeta a requisitos legales, a saber: El Organo Judic! 

al ante el que se promueve; el nombre del actor, del promo-

vente o la persona que represente en juicio loe intereses -

del beneficiario de la cambia!, y¡ en BU caso, loe poderes -

que deba poseer, y por virtud de loe que se ostente como re

presentante de 11ltimo tenedor; el nombre del promovido, aei

oomo las respectivas seílales de residencia para oir y recibir 

lae notificaciones del seguimiento del proceso; el objeto u

objetos de la demanda, o las prestaciones requeridas por el -

reclamante1 "ID. crAdito ee liquido ei BU quantum ha sido de

te:nninado en una cifra num,rica de moneda"1º1 , con eue adhe-

iól ZliORX, Op, Cit., ~Bg. 165. 
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rencins leeales; los hechos en que dichn petici6n demandato

ria Ge funde, numort~~dolos y explict!ndolos con nitidez y pr~ 

cioi6n1 Guzcintu.mente, de semejante me.ner~ que el reo prepa

re ou defensa y se c.llecruc de le.s excepci:oneti que posea o -

crea posP.cr en GU beneficio; desde luego, el fundnmento de -

los Derechos invocudoe, la clase de ncci6n, procurnndo ci tnr 

los P.S!JCCtos de la Ley, y principioo jurídicos n aplicurse -

en el caso concreto; los v~lores de lo reclamado (como ya -

dije), cuc.ndo le. cor:ipetencia depende de ellos, y cuo.ndo no, -

tnmbién, Es colegible todo, del numeral 255 del C6digo Ri-~ 

tual Civil, aplicable s~pletoriamcnte al caso. 

"Reo pecto a los requisitos que debe tener (lu dci:mndu, 

n3rego yo), los cl:ísicos los dividen en dos :?;~neroa: euen.ci~ 

les y accidcntnlcs. Conoidcrabnn como euencit.~les 'la narra-

ci6n, la dnsigrmci6n de la causa o acci6n o medio de conclu

!r, y la c.:>nclusión o peticicSn•. Son uccidentules el exhor-

dio, las cláusulas referentes nl cuerpo de la demanda, y la

~ubscri ;ición o finn:.~ .• Huestro C6digo no a.dmi te eota difcrcn

C~t·.r.ión ~orc¡ue coloca en el mit•mo plano de neceHiduci todos -

lOs requisitoo que enw~eru en el artículo que comento. Por -

lo del!lás, no ttlcnnzo a COl!lprender por qu6 la finrm del del!l~ 

~~nte o L.1 huellu. dibri t'-'.l r¡ue la substituya, han de conaide

r~~~·~e c·;·.Jo ::>.ccc-::;ori~!~ siendo J.s:! quC' meciit~nte cllus ce renl! 

z.-:.:· el :.:.etc c:'.ot:cL·:r .. :.tivo de. volu:1t:..~d que contiene todt~ ócman

dit."102. 

102 PALLAi!E:;, Diccionario,,., pá¡; 227, Obvio 1 ( ) , es l!lÍO, 
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La materia co:nercial reorganiza estns disposiciones -

para ordenudwnentc iniciur toda disputa, conforme a Derechos 

11 Hemoo visto que, tanto en materia mercantil como ci

vil, lo excepcioncl es que sa cumpla el Derecho por obrn del 

titular mismo, y que lo ordinario es que esta' misÍ6n, que c,2 

rresponde al :Zstado, lu. ejerza ~ste, rnediWlte tmn actividad

especÍfica denominadu funci6n judicial o jurisdiccional, 

11 Lc.s nonnas jur!dici:.s reguladores de esta actividad, -

constituyen el llo.me.do derecho judicial o rirocesal, 

"Y los principios rcguludores de lo. funci6n judicial

p~ra lo civil, es decir, la ejecuci6n por obr<.~ del Estndo, -

de les relaciones civiles sirven, generalmente, twnbién parn 

lu ejecución de las rel~ciones mercantiles. 

"De ieuul suerte, pues, que el Derecho civil ea el d,2. 

recho comWi de lns relaciones privadas, as! civiles como me~ 

ccntiles 1 el derecho procesal civil eG también el derecho c~ 

mWi regulador de la ejecuci6n por los Tribunales de las rel! 

ciones tanto civiles como mercantiles; y as! como los preceR 

too que rigen particulunnente las relaciones mercuntiles fo! 

m:.n W1 derecho especial, o cxcepcionu.l, tumbi6n loa que re&.:! 

le.n especi<tlmente la e jecuci6n de las reluciones mercPJltiles 

son otrna tanteos dcrogacionc::; al derecho procesal civil. 

''Estos preceptos especiales procesales en materia me!, 

cr,ntil son de muclu: rncnoo imsorttmciu que lns normas especi!:_ 
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les del derecho material mercantil, y por ello, si existe un 

derecho material mercantil, conjunto grande e importante de• 

nonnua especiales a ln materia de comercio, no existe un de\ 

recho procesal mercantil porque son relativamente pocas las

diaposiciones especiules que regulan el procedimiento en --

asuntos de comercio; y si hay hoy todavía algunas dieposici~ 

nee sobre ello, existen con carácter de derecho especial o -

singular, y así lo hu reconocido, por lo demás, explÍcitamea 

te el artículo 868 del C6digo de Comercio (italiano), que d! 

ce1 el ejercicio de lus acciones mercantiles se rige por la 

ley de Enjuiciamiento civil, salvo las disposiciones conten! 

itas en el presente C6di1>0 ,,l03, 

En el Juicio Ejecutivo Mercantil, toda demanda deber!Í 

fundarse y ucompañnrse en documento que necesariamente con-

lleve aparejudu ejecuci6n, de conformidad con el guarismo ~ 

1391 de lu codificaci6n procesal mercantil, "El exhordio o -

principio de la demanda debe contener el nombre del actor, -

su representante o apoderado y procurador, con la cláusula -

de lu presentccci6n •debida forma•, del poder o documento que 

acredite su cnrácter de representante: el nombre del juez -

aunque no sea necesaria esta circunstancia, aegdn dijimos, y 

el ingreeo en mnteriu con la cláusula, 'como mejor proceda'. 

En la narracicSn se e>:ponen los puntos de hecho y de derecho -

que originan la demanda, comprendiéndose en los primeros el

nombre del demandado, la especific11ci6n 4• la·:cosa que se p!_ 

de, y la cl~uaula de hnbersc intentado la conciliacicSn, En -

103 Rocco, a~. cit., pags, 373 y 374. Los insertados ( ), -
son míos, 
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la designaci6n de la causa o acci6n se determina la acci6n -

que se ejercita o e.l derecho o t!tulo por que se pide; ei-

guen lue cláusulas de ampliar, corregir, suplir y moderar la 

demanda y demás pertenecientes al fondo del asunto; y en la 

petici6n o concluei6n se contiene la cláusula de la eúplica

terminando con la de pedir, justicia y costas, La subscrip

ci6n comprende el nombre del actor, el lugar en que se pre-

senta la demanda, la fecha en que se propone que deberá ex

presarse en letra y no en guarismos, y la firma del demand"!! 

te en los casos en que no neceei te ser ttlrigido por letrado -

o represento.do por procurador, y la firme. del abogudo y del

procurador en los casos en que se necesite de esta repreaen

taci6n o direcci6n, y enumere.r los urt:!culos 13 y 19 etc.•;i.o~ 

Es l6gico desechar las disposiciones o.ue comenta el -

jurista ibero rctrotro.nscripto que son bagatelas para nues

tra Ley y nuestrn pr:fotica patria• "Ni quá decir que no to-

dos requisitos anteriores son necesarios en nuestro derecho, 

como se colige de la simple lectura del artículo 255. No so -

necesario poner en l:;. dcmu.nda la fecha escri tu con letra, -

porque loe escritos de lus purtes no constituyen, por a! mi! 

mos, uctuaciones judiciales y aqu6lla exigencia a6lo.conc1e! 

ne a ~stae, scgÚn lo previene el artículo 56 (obvio, de nue! 

tro C6digo de Procedimientos Civiles), 

"Más interesante que la simple enunciaci6n de los re

quisi toe, es su análisis que loe jurisconsultos clásicos re-

104 CARAVANT}!l, citado por PALLARE>, en: Diccionario,,,, pág. 
227. 
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fieren al conocido d!stico: 105• 

Relacionado el ya citado 1391 del C6dieo de Comercio

en su fraccHn IV, con la remisi6n hecha al nu,.eral 5~4, abrE_ 

gado ya por la Ley cartularia, y coneiderl'ndo el arábieo 5 de 

la Ley Especial que nos ocuoa, resulta perfectrunente claro 

que el documento llamado "letra de cambio", es un título-ve.-

lor de loe llamados •ejecutivos•, de lo aue se hace eXDletiv~ 

reoito, c1ue cada demanda irá ncom!'a:laaa de, el óocumento o d<>

cumentoe que eerdn bnse de lA ecci6n intentnda, en este cRso, 

ejecutiva. 

r!mpero; 11 l!emos dicho que las norn8~ e~rnecir-le~ l'lFro -

el cumplimiento del derecho en materie mercr-ntil, son relati

vamente eecnsRs. 

"1'.'l derecho moderno en este ~mbito jurídico más bien

trata de dieminu!r que de aumentar l"s eepecialidr.des; y l.s

exigencias de sencillez y ra'!)idez manife!:'tflda~ en lll(;'UnP.s --

ocasiones, ~ingulannente en materin mercantil, se dejnn scn-

tir tambi~n en el procedimiento civil¡ e ceusa de esta evolu

c16n, poco despu.Ss de promulearse el c6dieo civil vir;ente, -

( i tnliano) hubo de dictarse une ley (25 enero !888, n. 5. 

174) derogatoria de las disposiciones que autorizaban una ju-

105 PALLARES 1 ibicea. ID. nrregado \ ), es mío. 
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riadicci6n especial mercantil que ten!a una antiquísima trn

dici6n1 aludimos a loa Tribunales de comercio, •• 

"Pero qued6 una insti tuci6n r11qu:i'.tica puesto que no -

en todas partes exist!an esos Tribunales espcci~les, y donde 

no loe hab!a, que era en casi todo el territorio nacional, -

desempefiaban sus funciones los Tribunales ordinarios; ~or -

ello se pena6 en abolirlos y entregar com~lct<"nente 11 la ju

risdicci6n comdn la potestad de juzgar en materi~ mercan---

til"l06. 

Hecha que fue la uaeveraci6n anterior, por los comen

taristas que me apoyan, recurro tarnbi6n a Rocco pura hacer -

mía su explicaci6n1 "Docwnento privado. en sentido amplio, -

es todo docwnento procedente de un particular: quod auctori

tate priva ta a priva tia est composi tum; y es natural que el

docu.1ento p:-ovenga de la persona centre. quien se ulez;:.m los -

hechos consignados en ~l. En sentido restrin~ido o pr.Jpio, -

los doctunentos ?JTivadoo deben ef;tur s:.wcri too ~or ll. ?:..'.rtu -

contra quien se ulCti<!.11 y diriV.dor; t~ r.uien lo;:; invocr.: estr~

aegunda cluse de docwncntoa cona ti tuye prueba plena contr" -

loa firmanteo"1º7, Premedi tadumcnte de jo fuera del alcuncc -

de este trabujo loa docwnentos p~blicoo, por ser motivo de -

otra dieertaci6n, ajena a 6eta, 

"Exumine1noa ahora, en pnrticulur, los cle.1entos de -

las varias clr..ses de docuinentos priv:::.dos. 

166 ROCCÓ, op, cit., plt¡;e, 374 y 375, El c:;;•o:· .\o, ~s :.:fo, 
107 Op. cit., p~g. 399. 
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"l. El cuerpo del documento: O sea, el conjunto de d_! 

cleraciones en que se concreta lu manifestaci6n de la volun

tun de las partes respecto al hecho jurídico de qu~ ae trata 

••• II. La fecha: indicaci6n del lugar y tiempo en qµ~ se r.!!. 

ducta el docwnento; y, a éste prop6sito, hay que advertir 

que la indicnci6n del tiempo y del lugar de redacci6n no es -

necesrcriwnente la comprobaci6n de un hecho, sino que, en 

cierto sentido, hay que considerarla parte de la deolarnc16n 

de voluntad; o, en otras palabras, que las partes estrut aut2 

rizadas para ocf\alar una fecha que no est' conforme con la -

realidad.,. III. La firma: es decir, indicaci6n de ln perso

na que es parte, escrita de su pu?í.o y letra, 

11 Es el. elmcnto mñs ir.iportE.nte del documento on el sc,a 

ti do de que indicl' el ori¡;;en del :nisoo. 

"lJe ~ciuí que, como hemos visto, la firma debe eer le

g!tims { genuine.) , o sea, escrita de la propia mano del que -

(\..parezca como subscriptor. Si la. estampa un extraño, oin ma

nifcstur que obra como representunte, y no "GI'e¡¡a u su firma 

el nombre del representado, la tal firma carece completamen

te de valor jur!dico. 

11 Bstn pcrticularidu.d de ln. fima depende de que, como 

~uiera que meñinnte ella el autor del documento lo buce suyo 

por declr:..rur, conocer, a.probnr y querer Curmto contiene el -

cuerpo del mismo; por lo general no se exigen formas ricuro

St'.B 1=1t·ru le. fir:ntt; basta que responde. a.dos requisitos in--

tr!nsecon, o.ue son los que le constituyen: la legitimidad ~ 
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(gcnuitñ.) o e.utenticidud, es decir, ciue hrt sicio cot::.mpnda -

por la propia mnno del inte:-esado, y l:~ deterr.1int..ci6n e;;:pecí 

fica de la persona de la purte. !\o se adJ:iiten en esto (sic}

procedimientoe artificiales o mec~nicos de indicación (se--

llos, signos) 1 aún cuando contenz[m con toci.:'.e aus letrns cl

nombre y apellidos de la parte, porque falte la le¡¡i.timidud

o autenticidad ( 416). Tampoco es o.dmisible unu cruz, porque -

no constituyo Wla indicación específica de la personulici:..'.d -

de la parte; y por iguul rlf.z6n, ni la fin:tl:'. que indique;> Úni

camente el cargo de lo. parte y no su persona, como, !)Or ejem 

plo, director, c:.~jero, etc. 11108 • 

Hecho que haya sido todo lo que se h~:. nr~rr-.:.do a lo -

largo de este ape.rtl!dO marcudo con el número 1. del CltpÍtulo, 

el demun:iado quedu sujeto a los efectos jurídico~ del "so:ne

tido11 a un Tribunal, y obligado purticulur:ncnte, en el caso

del Juicio de Ejecuci6n Individual a renponder de la 11 1~cusu

ci6n11 que sobre i$1, pesa: Ser sujeto de "pÚblico oeí:,.L rr.icn

to de incumplido" 

11 Ln litis se fijH. mediante lon escritos de dem:indu y

contestti.ci6n presentL•doo, rt!spcctiv;:;.1ento por El actor y nl
reo"l09. 

La B'..lbRtnncia, !JOr ende, del !1r::>CP.ii:::iento y loo nu..!! 

tos controvertidos, son rec<.!.lc~dor> por ¿;rucü~ de los escri-

tos iniciales. Vale anotar c:ue, c•J:no i1c trnta ..!.uctiscri~ninud!::_ 

108 Róccó, op. cit., píl:gs, 461 y 402. 
109 ZAMORA, op. ci t,, púg, 117, 
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mente en nuestro medio la cosa de lo mercantil, identificada 

inmisericordem~nte con la cuestí6n civil, se dan casoe en 

que esta reela queda en de~uso. Conozco muy Ue cerca que, en 

algunos Estados de la Federaci6n, no s6lo lo escrito es ign~ 

rado "a la chita callando11 , por las nutoridades que mandan -

la ejecuci6n sustentada en el título crediticio~lO, sino que 

110 Perm!taseme abrir un par~ntesis, para pretender ratifi-
cnr lo que afinno por cuanto al contenido del título, con b~ 
se de partida en Rocco 1 "independientemente de estos dos re
quisitos (autenticidad y personalidad), por lo común, no se
exige ninguno verdaderamente fonaal; hay doc\.U?lentoe en que -
es necesaria ln. indicaci6n del nombre y apellidos o de la ra 
z6n social, como, por ejemplo, en la letra de Cl-'.mbio; pero= 
ténguse en cuenta que generalmente la abreviatura, y aun el
s eud6nimo mismo usado como finna, sirven como tal, si empre -
que seim auténticos y personales. 

El pri11cipio de r1ue únicaa1entc lu. firm'~ lw. de ser uu
téntica o sen, de propia mano del nutor del documento, en ... _ 
tó.llto que lo ciemús de él puede escribirlo otro, no rige, ae
gÚn el Der~cho civil, en cuanto u los pagarés o promesas Wli 
la.terules en r:ue ww. de las partes se obligu. a er..tisfucer -
una cuntidad de dinero u otra. cosa expresnda en cantidad, El 
cual debe estar escrito completamente por el que lo finna o,
cuando menos debe u.gre.e;ur de su puño y lctru un aprobado o -

conforme oxpresando en ln letra la cantidad (nrt, 1325 del 
Código civil)• Apresurémonos a ngreear que en muteria. mercan 
til no riGe esta disposici6n y si el principio general de -= 
que la finna s6lo hll de ser !!.Ut~ntica ( apurtado 1325 del C6-
di¡;O civil) ; Óstu nonna explica lu posibilidud de un documen 
to priv:o~do cu~rl?- firma se ha estampado untes de redactarlo, D; 
en otros ténninos, de la firm•~ en blunco. 

Trat(mdosc de W1a ittOd1.lid<tel muy corriente en los docu 
mentas privudos: el fir:,mnte, en vez de e~tnmpar éota dee--= 
pués de red;;.ctarlo, le. cstwnpa antes al pie do unn hoja en -
blE'.nco, y confía ~eta n otro pnra que la llene. 

Por léiítimo hemos de tener este documento privado, -
porque no hay nad~ que impidu aprobar por anticipado el con
texto del clocumento, que es ln funci6n que desempeila le. fir
ma. 
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inclusive, ordenun a los actuarios adscritos a los juzgados -

civiles, que inviertan el orden procedimental estipUlado por 

los C6digos uplicttble y sustcnttcdo en cri torio por los repr! 

sentantes del más Alto Tribunal de la Ha0i6n, Bato es, la -

ºcostwnbre está sostenida en que, como es de presumirse la -

buena fá del deudor hasta que no se demuestre lo oontrnrio,

se trata de "conciliar intereses comunes", sin ~~egar al ex

tremo legal. ¡Cuando en todo el orbe es sabido ~ue cuando se 

colma el límite legal, llegando a la vía ejecutiva mercantil 

intentada, se hace porque se agoto el actor todaa'lae insta.a 

cias extralegales y legales para obtener feliz cobro,¡ Cost"!!! 

bre de dingolondango para el incumplido "bonafidente•. 

Y par" jtuitificar la firma en blan<lo no hay necesidad 
de acudir a teoriC'. algnnn especial; no es necesario decir -
que el f!Ue SUS cribe un pr.pel en ble.neo pretenda con ello con 
ferir un mandato n quien entrega el papel (417), porque, en
realidnd no hny mcmdf"..to nlguno, no hny rm\s que unu previa y
pcrsonal aprobe.ción mediante la firme, de lo que habrá de -
cvntP.n~r el docUPlento. 

Ahora buen; para ~ue esta aprobación previa tenga va
lidez, es necesario un contenido que, aunque no esté determi 
nr.do nuedn ser dctenninable, pornue una declaraci6n de voluñ 
tad sin contenido es inconcebible; por tanto, se necesita1 o 
que entre el finonnte y aquél e. quien se le entrega la hoja
en blanco medien ncu~rdos precisos acerca del modo de llenar 
el piie~o, o bien que el finnante se someta a la voluntad -
jttst:i del dectinatario, !JOrque no bctstar!a la volun·tnd 'tem-
pladri. "(')Or h~ v~.lor.:1.ción justa de las circunstancias, lo que -
suele llrunursc nrbitrium boni viri. 

Lri.. n.pl i.c:.ci6n ::11~0 Í':'l!Jort:·.nte de la teor!a de la finnn 
en blanco oc dn en ln letr« de cr.mbio, donde han surgido pre 
cisPmonte lP.s cuf?:~tionPA !iris ~aves (418)".0p. cit., pdgs. ':' 
402 y AOJ, 
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2. EL AU'IODE EXEQUENDO. ·Conservando en la terminolog.{a forense 

su antigua designacicl'n del lat!n1 "exequendo"; ejecutar, •j! 
cuci6n, ejecutando, ejecuci6n y entrada y.admitida que sea -

la derahnda, el Juez del conocimiento, di~tar' un auto, su.ti -

generis en el principio de los proveídos, 

"AUTO, Resoluci6n judicial que no es de mero trámite -

y que tiene influencia en la prosecuci6n del juicio y en los 

derechos proceeulee de las partee. Júediunte ~l, el juez ord! 

nn. el proceso. En el derecho colonial se llamaba 11 nutoe ucor 

dados" las resolucioneo del Tribunal Supremo con la asisten

cia de todas lus Salas, El C6digo actual dietineue clarwnen

te los autos de lou decretos. Define a estos ~!timos como --

11detcr.nint.ciones ci.e mero trámite••, y clusificn los autos en

los sicuientes [;rupos: a) Detennina.ciones que se ejecutan -

provisionalmente y se llrunan autoa provisionales; b) Decisi~ 

nes ~ue tienen fuerza de definitivos y que impiden o parali

ZP.11 definitivamente la prosecusi6n del juicio y se llaman a~ 

tos definitivos, tales como el que desecha una demunda o el

que manda levantar un embargo en un juicio ejecutivo, el que 

sobresee sobre un juicio de lanzamiento cuando el demandado

paga las rentas; c) Resoluciones que preparan el conocimien

to y decisi6n del negocio, ordenando, admitiendo o desechan

do pruebas, y se llaman autos preparatorios, Como ejeinplos -

de autos provisionales pueden ponerse: el de .embargo en loe -

juicios ejecutivos, los c¡ue admiten las providencias precau

torias, el que da entrudn a lu demanda de lunznmiento, Tanto 

los decretos como los autos, deben dictarse dentro de tres -

d!ns despu~e del il timo tr&ii te o de le; promoci6n correspon-
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diente"III, 

Y es que, la f6nnula general del Derecho consiste en: 

la demanda, conteetaci6n, ofrecimiento y deAhogo de pniebas,

per!odo cie alegaciones y período de ci tRci6n y dicti!',,ell u se!l 

tencia o juicio propiamente dicho, con la sutsecu.ente ejecuci-

6n de la decisi6n del Tribunal, precieementé e quien fue con

denado, previa audiencia y uerrota en juicio, 

En el Proceñimiento Comercial de ejecutamiento, suce

de principalmente lo contrario: 1mtes de ser o!uo y vencido -

en Juicioi el "sujeto pasivo" de la relaci6n 9rocesal ea "ej~ 

cutsdo" y desnu~s se le han rle escuchar RUE o~osiciones y de

fensas al proceso. No puede ser de otra manera: El cr.r~cter -

y la naturaleza que la Doctrina, Legislaci6n y Juriepnidencio 

le ha dado es definitivo, marcado y tajante: •Primero ejecut!!. 

moa y deepuéa discutimos• • 

.llttda la im~ortancia del t!tulo fundatorio de la acci-

6n, usualmente el actor solicita y los jueces ordenan que see 

guardado en el secreto del ju•gado•112 , 

He comentado ya en otro lug0r de este ensayo lr. !Jrosa

pia secular del Procedimiento Ejecutivo, que parece ser que -

nace con el hombre mismo, desde ltt famosa muerte T)Or culleo,

mono y gato¡ y lee manue injectio romnnne; nasando ~ar la --~ 

toea y birrete o la publicnci6n de la efigie en pdblico medi~ 

III PALLARES, op, cit., Pág. 109, 
1I2 ZAMORA, op, cit., Pág. 168. 



123 

vales¡ hasta la !)ena caoital, m1n e>:istente en tr.rJtE's Le.<!is-

laciones contempor!neae, así sen la uuestrD. 

"El auto de embar,"o ~e outlic? en el !lolet!n Judicif'l 

como "5ecreto", identificLt'1.Colo 'Únic.r: ~~;::t? con r.1~~.~ro oue le

correspondiiS en el Libro de Gobierno del ,Tuz.""Fdo, Fin l"l.encio

nar el no':l'brc de la~ 1rnrtef:", r: fin de e\.itr.r sue el lhudor, -

enterado de lar dispo~iciones dictF.d~.!':' en EU contrF, oculte -

sus bienes e im..,o~il:ilite lt' ejecu~i6n. t,r Suorerr1f! Corte hr -

resuelto qu~ loe efectos del fl.Uto dP. e:recuenc!o son r.:1rretbleE' 

Centro del juicio, luet;o es i1n:-iroce~entc el i:i11'1t!"~ co:1trn <~i

cho auto3I(sic) !lera, como la sentencifl oue ee dicta e11 f'l7f'

de de.l r.uto r.ue concec1i: o nie,:iie 1r- e! ~n.-.i,(-.1 r: 11.:.~ f!~ccuto-

ria y el fallo definitivo en el juicio no puede volver¡, ocu

~11: r::r: dE lP. ~rlJ~cJenciE-. o im!>rocedench; de dicho ;rnto, 1:·. Vi.2_ 

laci&n que ~n ~l F-e cor.etb ya no es re>Jrre.ble ñeutro 1ic;l jui

cio. En coneecuencift~ eR -oroceUente el rin!wro co:itrt. lt: ~e-n-

tencia de segunda instenciP."II 3, 

Sin :nt'!i_:: es..,t-cio P t~rminoe MedioF-: mtE:"trE Ley ;.;jecu-

ti va en e:..,tudio, r...,J,; ~ ·'r 

tida que sea la demnride, el l'rib11nP.l debere' recner .~uta, con

efectos de oTiftllCh:1'11ientO en forma DBrói (!U€ el deudor f=.0fi rei;ue

riclO de pafo en loe:: térT1>i110:-:. r:ue y:.- r.=e cic ecril i~ror., en cr-~o

de no hacerlo, flTOcenerl innedirtI:··nentr: lu for~11~1F. e.i~cuci6n

sobre bienee Je su ~ro!)iel!HU, enficienteP ~· b1-~tnt"'.teP cnn11.> -

ne.ro enrnn'ti':"flr el &deuóo, con el nritrcibir.•iento l:~ I.ey, !Jli-

ra que, en ceso de ne,:¡;ri:;e fl hncerlt'.> 1 c:.-itonces üiche. ft·cul-- ... 

II3 Idem, ?~e. I69. 
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dar la ftSrmula de antiquismo del: "apondes ••• , epondeo •• • '' -

del Derecho del Lacio, con sus correlativos, en caso de nega

tiva del incumplido inoolvente, en apariencia, 

Complementada con la dispoeici6n acerca de que dichos 

bienes se depositar~n en una persona; bien, distinta del nc-

tor, bien, ~l mismo, sea deudor o no r~spondiendo de la e;uar

da y administraci6n de dicho ,ieculio, en Urminos del r1e96si

to judicial con las correspondientes penas, en caso de infid~ 

lidad en el d~sempe~o de tan delicado y escnbroso enc&reo. -

Ahora bien, hay que señaler otrosí que nuestro C6dieo Comerc! 

al estatuye que, en caso de no encontr2ree el re~uerido el m2 

mento de tratar de efectuar la diligencia, se le de jn·á cita-

torio con fcchr·. y !1orB e-n c.uc c~t:: i;~c·J~tL'~ r.!1~. til tl lu._.r.r -

del embargo, en cRso de no hacerlo, se derer~ hncer la Rctua

cidn con cualquiera otra 9ereona ~resente, adn el vecino. Ca

be nqui, la orden de cateo, con o sin presencia del ejecutado. 

Esta reco,ilaci6n legi~lfltiva, ee antoje oor derri"s le,iona. La 

pr~ctica ofrece muchae eleccionee que hacer ?Or lae raiterR-

das actitudes de los deudores, e.mentes de lne 11 cE1llacue.ce 11 , y 

que obliga al ejecutante, al ejecutor y E"l ~:rntrono, a actnar; 

de ordinario, see:dn su leal saber y entender, tUJtt>S oue el i!! 

cwnplido alce el vuelo "con el S(l.nto y la limosnr.•'. 

Se dejen n nnlvo los Uerechos ñel reclA.i:irdo nr~rfo nue

loa deduzca durante la oili,:encin, o dentro y fuera del Jui-

cio, pero sin interrumpir por ningiln motivo la nctur.ci6n, he-
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cha la cual, como dije; se le notificar~, para que, en t~rmi 

no de tres días se presente al órg'1.?1o Jurisdicente a deducir 

sus d('rechos, o simplemente a hacer pago totnl y llano de la 

suerte principal, y accesorios reclamadoo. 

Todo esto, y más: resulta de W1 Auto de :&xequendo. 

3. EL EMBARGO. El aecuestro judicial de los bienes, comúnmen 

te se llama embargo: "Si el requerimiento de pago f'racasn, -

el a.ctuurio deberá proceder a er.i.bo.rgar, es decir, a afectar

bienes del deudor que deberilll ser renw.tados pti.rc.\ satisfacer

el cr~di to. A pnrtir de eoe momento, la g.!rtmtíc. een~rica -

del c.creedor sobre el patrimonio de su deudor se individunl_i 

zr~ sobre los bienes ~r..harg;;:.das 11114 • 

He llegado a la definici6n de la estrella más brilla.a 

te de las constelacione~ procei.limentnles mercuntiless el em

bargo, "Inicialmente podemos ya distinguir tres fases en el

desarrollo de eota actividad gen6rica, cuules son la bi!oque

da y elecci6n de bienes, lu nfecci6n o trab~ de los mismos, -

y la. garantía de la tr~bu posterior en el tiempo n la afec-

ci6n. 

"No no hullnmos ciertlWnente unte W\ acto simple, sino 

nntc un conjunto de actos co1lbinudon; pero es preciso profll!!: 

dizar algo en la nc.tur,·.lezn do esta co .. ;binaci6n de actos, y

dtterminar si el conjunto de loo mismos tiend•B.formar una -

114 !dem, pdg. 171. 
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lL"'lid.a.d entructur:!l. o simplc;J.cnte une. u.l"J.idad de fin, e inclu

so si e!:!te fin es único uu.rr-. todos los actos, o ni hay plur!!: 
. . . J.- f" ,,115 lidu.d o divergencia en os ines • 

Esto es; A la presencia de ejecutante con el acompa.fi! 

miento de lr< autoridCld judiciaJ.j en primer lugar Be deberifn• 

designur e individualizar los bienes señnladoo como de posi

ble traba de embargo; segundo, la decJ.araci6n de afectaci6n 

~ue el Clctuurio huce sobre lu mnteriulidad de J.os mismos bi! 

nes, para consecuencias legales; tercero, la designuci6n de

l.a gr.rnntín este.blecida en esos bienes, mr'.nda.da por ~l Juez

deJ. Embccrgo, y cristnlizadE:. formalmente en la escrutadora •! 

critura do loe autos deJ. juicio para su diferenciaci6n, y m! 

teric.lizada de hecho, con le. toma de los bienes hecha por el 

depositurio judicial, pur~·. ponerlos L'l. ln arbitrariedad del -

Juzg~do conocedor del caso, para su posterior remate. 

"Hay que dietineuir respecto al. embargo cuatro entid!!, 

des procesnlea diversna: a) EJ. auto de embargo; b) Lu dili-

;:;encir. de embl\re;o; c) El eoburgo propiLtmento dicho; y d) Loa 

derechos y oblie;E",cionen u que da nncimicnto11116 • De esto, oe 

infiere; El n.uto de embargo es la dccisi6n jut1i~i.~,,_ :ior ~cr

vimicnto de petici6n de }Xlrte, con efect0~ de 1.rn.ndwniento en 

fonnc P''.ru ln ejecuci6n do loo nctoo que en '11 se consignan; 

1&. dil.izencin de cmbnrc;o es el cúm\\lo de nctividu.dea "hechne 

co:.;io 1:1.:::jor proccC:.u11 por el repreuent:.mte del Juez del .&o.bur

go, ~or el actor o su personero, por quienes puednn y debn.n-

lis F,\LLAIE·S. op. cit •• p&g. 327. 
J.16 !dom, ;it(c;, 32~. 
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int2rvenir, pura llevar a efecto los mandatos judiciales de

re~uerir.iientos de pago ( t.'.UilC!,Ue, empíricamente no aon necesa

rios) , rcmnrcamiento y dieposici6n de bienes bastantes purn

cubrir el adeudo insoluto, con la consignaci6n material y -

formal de la o las personas que adQuieran por tales activid~ 

des, las culidudes de depositarios del Juez .(exp.resi.Sn con

mucho eufemismo), con el señr.lumiento que, no podr1l ni debe

r~ suspenderse por causa ninguna, la diligencin, haciendo n~ 

to.r el l'.:.ctmlrio todo::! los r:.caecidos durante la actuaci6n, o -

seo.: !)Or r~~s o por nefas, lt·. diligencie. se hu.ce; el embargo -

pro~it:.mcntc dicho es l~ simple deoignaci6n de los bienes con 

t;::'.r(!.ntíns pcrEon:.~lC;s y re. les que quc:.i.: .. n illpuestou por el A~ 

t; U:- I.;jecuci6n; por fín, lo~; derechos y deberes r:uc. nacen -

del embarc::J.11iento, HOn lo:.: de:l 0~1.ndt.'.t::.rio judicial, respecto 

de loe ptrtivnujc:s :.:utorca de ln cuceno., 

''L;:;. dcscriIJci.5n de ln nctividud aelcctivu y volitiva

del aujcto ::ue llev:..:. ~ cabo ~·.ctos de Uisposici&n, y que en -

el !'roce:no de cjecuci6n plas:m1 en el fen6mcno conocido con -

11!. i.lcno.:ii:1t.ci6n de cmb~.rgo 1 nos mucstr:J. que eotu natividad -

no e~ si:1plc: cuantlo Ctituciie11102 con :n~s detnlle cudL. una dc

lu.s for:na.s {'!UC el embure-o puede adoptar, veremos que dentro -

dE cetc fcn6mcmo que hemos cont~mplado dr. modo gen6rico, ee -

entrGcruzn.n y co;1binnn decL·.r:icioncs dt: volu..ritad, declo.ruci.2 

nos de conoci:nicnto y ~1anifcstr.cione~ de voluntad; actos sim 

:>le::.: re:.li'.':.:.c:i.oG :r:or el juez, por las partes, e incluso por -

tr!rC8ro;·, ti tularcs o no ele wto. funci6n pÚblict?."117, 
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Lo anterior queda reproducido como simple enunciaci6n 

de algwu·.s U.e l: .. :is consecuencias jurídicas a que da. ·lugar una 

decisión judicial del juez de la que comento. Pnra mi muy -

purticulur punto de vista, un Auto de Ejecuci6n, por defini

ci6n propia, es de las escogidao concepciones de Derecho que 

por oí miomas, Gntronizrui todas las nociones completas del~ 

Orden Nonnutivo, ocupando un sitial entronizo.do, supremo, 

dentro del censo do laa actividades judiciales de sublime D! 

re cho. Obse:rvo que, donde quiera que se veo.; allí, d.Onde -

existe unu disposici6n subida con Wla irunincnte "snnci6n11 j!:! 

rídicu., en el r:1.ás amplio y difW1dido concepto del vocablo, -

o.11! es donde se encuentra a plenitud, ese Orden Nonnativo -

llame.do Derecho. Ln cosa de lu letrr. de cambio c¡U(: se incum

ple e~ el pr_-,radiann por :mtonont~siu, 

11 El nctun.rio procede en reprcsentaci~n del juez, por

ordcn y delee'<ci6n expresas de aqu~l, y como tal tiene fncll! 

fodca pur" ullane.r cualr¡uier dificultad susci t<ida en cuanto

al orden que debu seguirse en el embargo11118 • Be toral esto, 

por1¡ue a la lotru de la Ley de Ejccuci6n, se deber.t obaervar 

en el embargo, este ordenl mercaderías, cr6ditos prontos y -

fáciles n Stl tisfr.cci6n del t•ctor, los muebles, los irunueblec 

y, accioneo y derechos del reo. Es l~gico suponer, con pre-

tcnciosn intPnci6n de vc .. lidaz universal que, el Juez delega

sus finale·;1 de actuaci6n, en el actuario, luego el actuario, 

con es~ delegaci6n tiene fucultnd wnpl!simu para resolver en 

consecuencia de cual~uiora obstúculo, au.lvo, siempre, la de

cisi6n y nprobr.ci6n del Juzgador, 

118 3A!o!Ofü\, op. cit., pá'.&• 
0

1?1. 
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Si con estas disposiciones lego.les que comento (art!

culo 1395), se h•lCe tedioso y h<"sta uzuroso el cumplimient' -

de la Volunte.d de le. Ley, y la orden del Juez, imeg:(nese qu~ 

ocurre cuando no sucede así, cuando el actuario carece de 8!. 

plias prerrogativas. Simplemente, se trueca el orden y esen

cia de la vía ejecutiva y todo lo que le concierne, supedit~ 

do todo 11 a la costwnbre local", o al 11 criterio de Juez 11
, de

jando en el trasunto la substuncia de la materia, y llevlÚld~ 

se, el traste, de refil6n1 el acreedor burlado, quien en no

contadaa ocasiones ve desvanecerse lu intencicSn de cobrar su 

cr~dito, pecuniario, y el otro trunbi&n. 

"Hecho el señnlainiento de los bienes a embnrear, el -

actuario deber.t proceder e describirlou en el ectu de la di

ligencia, a fin de que sean perfectamente identificables y -

no se confunden con otros, pera protecci6n de las partes y -

de terceros, Si son muebles, deberá indicnr su fonna, tamaffo 

y color; sef\nlar s.i procede, su rJoóelo, nilmero de serie y -

merca; deje.r constancia del material del que es"tán compues

tos y de su esti~do de conservuci6n. Si son irunueblea, anota-= 

rá su superficie, linderos y colindancias, as! como loe da-

tos de su inscripci6n en el Registro PÚblico, Si ee trate de 

un dep6si to bancario, hará cona tar el nombre y direcci6n del 

bunco, el n\linero del depósito y su saldo a la fecha del em~ 

bargo, Y así, en general, y de acuerdo con la naturaleza del 

bien cmbar;:;ado, indicará aquellos datos que permitan au ind.!. 

viduulizaci61111119. 

119 tdem, P•~B'• 172, 



l.30 

Te.rabi~n es de pensarse que, para detenninar un bien, -

debe ser perfectt'.rnente diferenciado de todos los demtfu: "ur

bi et orbi 11 , yn que de no especificarse todas y cada una d'e

l.as cualidades del objeto de embargo, queda en el aire au d! 

limi tnci6n y, por eso, su disposici6n. 11 Hechn la trP.ba, res

ta aún practicur ciertas medidas que perfeccionen el embargo, 

gar~ntiznndo que el bien embargado quede a disposición del -

juez para su posterior remate. Estu medidas tienen por efec

to imposibilitar o.l deudor para ocul t"'-r el bien y enterar -

del embarco n terceros para ~ue les sea oponible. Conforme a 

lL' naturalezn del bien, el perfeccionamiento del embargo se -

loare. mcui::.nte"120 la entregu del objeto del embargo nl depE_ 

sitario, en tratándose de bienes muebles¡ la inscr1pci6n del 

secuestro judicial en el Ree,ifltro Pt,blico que correspondu; -

lti. notifict~ci6n al Juez que conozcn clcl li ti,:rio, en ceso de

crédi tos por resolver; con el avi50 en fonna al deudor o u -

c;uien debe. hacer el pago pura la resultante retención del

Ctl!"11qui bus, r. disl1osici6n del Juzcndo Ejecutor, con lu pena -

del doble pago si desobedece; al acreedor deberá avio~rocle

de ln. indispooici6n de loo créditos, bajo causa de reeponea

bilid<'d do Derecho del Crimen, teniendo en cuenta que esto -

importn l." trnoncia del título que consie;11a el cr&di to moti

vo del Juicio, 

"LP. ley no ha nrovisto el embargo de univcrsalidndos -

juríc\ic··.s cowo le.. i1r:rencia o de ttnivcrs~lir.kdes de hecho co

mo unn bi bli.otecn o un rcb~ñO que, sin embargo, pueden v&.lid!i 

monte llevtlrse a cubo, TnmbHn ha hecho caso omiso del embat 
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¿o de derechos ~uc no sean derechos de crédito, como los he

!"edi t:-rios, lu.s pntentes, marcu.s de fábricas, etc.11121 Desde 

luego, es de suponerse que en semejantes predicados, al em-

rbargante debe de hacerse acopio de las nociones de individU! 

lidad.sustentada en que cada universalidad está integrada -

por partes de un todo, como en el caso de alguna biblioteca, 

o cosa parecida para designar sin más rodeos aquellos obje-

tos pertenecientes a la universalidad que puedan ser traba -

de embargo, Como en las personas morales sucede, verbi gratiu. 

en que, singularizados los bienes, procede el embkrgo aocial1 

"Con lo dicho, se comprendo sin mi!e que el artículo 23 (de -

lú Ley de ~ociedudea) limite el derecho de loe acreedores 

del socio, al embar~o de la porcién que le corresponda en la 

liquidaci6n 1 y al de lE".S utilitl~des '.ue arroje el be.lance. 

"Considero que se trata del embargo de un crldi to su

jeto n condici6n, cuyo valor actual puede detenninaree, aun

que con ciertuu dificultades, y ser ulteriormente rematado -

en pl1bli en almonede., 

"El socio cuyú parte social se embnrg6 no puede real! 

Z('.r actos que empeoren lu condici6n de su ncreedor. Por ello, 

juzgo que no podr:!~ votar por la prórroga de la socicdnd; P! 

ro ésk sí podr:l'.n im:ioncrs e al ncreedor por el voto de los -

demi!s socios, si la escritura permite que se la modifique ~ 

por mayor!u. ¡ en tales cc.soo, el acuerdo social se impone al -

socio disidente, y no hny raz6n paru colo011.r al acreedor en

nejor situacién que ln del socio9-a(sic), 

121 P.:..r,LA!lZS, op. cit., pitg. 332. 
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"Cabe sostener la inembargabilidad de las cr.ntidades -

que 11an de entregara e al socio industrial para alimentos, 

tLmto por 1.n funci6n econ6micu. que desempeñen, y que ha.ce S_!. 

an efluipr.rub1es en este respecto o.l salario, como porque el

ert!culo 23 (ídem} s6lo per:ni te el asegurnmicnto de las uti

lidudes aegiln el balance, y lu remuneracidn del socio indus

trial es e.nterior e independiente del balunce. Por el contr~ 

rio, lu utilidad que, en exceso de los enticipos, correspon

da al socio industrial ea, sin duda, embargable"J.22• Por mi

'9arte, no pul'.do ser mds elocuente, con lo que retrodicho se

incluye, pretendo anunciar el aserto mío respecto de este -

particular punto de las universaJ.ide.des y conjuntos ~ecunia-
rios. 

"Confor:ne a Jlonneco.se, J.J.il'.mo.nse los primeros tambi6n

de PRIMER GRADO (derechos reales principales) o de APROVBCH! 

Jat:NTO y J.os segundos (derechos reales de gnrant!a) SECUNDA

RIOS o de S E~U!lDO GRADO, 

No dependen aquéllos en cuH.nto u su consti tuci6n de -

ningdn otro derecho! tales son J.a PROPIEDAD, el. USUPRUCTO, -

el. U~O, la HABITACIÓN, y lss SERVIDUMBREJS, 

"Los segundos estfu aubordini;.dos en cambio a un dero

cho de crédito que es lo principal.: su constituci6n, vigen~ 

ciu, cxi(:i bilido.d, validez y d\J.ruci6n dependen de J.a suerte

c¡uc ~l corra"l23, 

122 J.: .. :.'r!LLA, en: Derecho t.!ercuntiJ., Editorh<l Porrua 5, A. 
:.:6jico, 11a,.n,XXIII, pág. 254, Los apartados ( ) , son rnÍoa, · 
123 IilAfü!OL,<, ,ulTOllIC de, Cosus y Sucesiones, Editorial Po-
:·rúc, 5. "• Tercer~'. cdici6n. l.'i6xico, 1972. Pd:g. 502. ( ), Id. 
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QUiero decir con lo que he copiado a littera, que el

embur¿;o puede incluírse dentro de los llamados derechos rea

les de c;ar:.::nt!a, que ó.ependen de los derechos originarios -

que les son eerminales o primarios, en este especial asunto~ 

que explico, dependiendo del derecho principal estampado en

el título mismo motivo de ejecuci6n, y el del detentador del 

bien en pro,,iedad, y t''.!lbi6n del adeudo, Esto es, el derecho

de la propiedad (l~use: deude. garantizada.), es el continente¡ 

el derecho reo.l de ¿;.eran tía ( enti~ndase: embur6o), es el con 

tenido. Todo ello, sin 6bice de la naturaleza personalÍsima., 

de le.a obli3t'.ciones de cr~di to, cuya esencia estt{ cumplida-

mente discutid~ y resuelta en la curto~rafía del Derecho CU! 

biurio. 

El t!tulo-v~lor encontr6 ya t""1aña importancia, que -

no reHisto transcribir una opini6n ~~s al respecto, una voz

m~, en guisa de npoyatura a lo mencionado a todo lo extenso 

de mi mono¡;re.f!a1 "Sin estos documentos, no ser!a posible u

tilizar la riqueza econ6mica que mueven día a día las opera

ciones co:!lerci.: .... les. La.o socicdudes personns moral.es, rcpre-

sentan su c~pital por acciones títuloe de crEdito(l)(aic); -

las reservas met~licas de los bancos se representan por bi-

lletcs, que en una Epoca eran t!t~ios de cr~dito; las fortu

n~s d~ lus emprcsus se hacen circular en chequea, letras de

~arobio u otroA títulos, 

"::ie vive una fuse econ6;aica en que la riqueza de ese -

tipo, se plasma cada d!a m6s en títulos de or&dito, pues con 

ellos se logra una mejor y r~pida ci.rculaci6n econ6mica 1 j~ 
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r!dica, que se ree;ula conforr.ie a sus propias leyes. 

"Si W1 estL~do coderno suprimierr. de su legislacitSn e!_ 

t•. me.teria, su economía toda se quebrar!u, y eu poeici~n in

tcn1 .. ;.cional resul tE"·.rÍ;.::. insostenible. 

"Puede hablarse mucho sobre esto, pero bnf:5te lo anot!! 

do pnrn i1:1aginar la importuncia de esta materia"
124

, Por mi -

parte, sostengo lo mismo, aWlque el legislador comercial! de -

languidez de todos y hurto conocida, no consagre mayor impot 

ti:'Jlcic. a l!!.S i:15entes exiGcncia~ de lu s8.lufü~ble circulaci6n 

del cr6di to, 

Por eoo, ~lborozado ser~ el día en que los dadoreo de 

lar. Leyes, no s61o i'lcrc:::ntilee, sino Leyes to<lns; se !JOng•!n

n {lis cutir, con el raneo de seriedad que le requiere: desde -

el antecedente h!at6rico patrio, referido a lu. materia que ds_ 

finD el cr6cli to, hu.sta el apremio c,,,ctunl y, por obvie dad de -

conocimientos, circW1stW1cias y neceaidndes, le reconozca su 

lUi;r'.r de honor que merece, Pero, a.l puso en que vumos, dlbe

se lograr ésto, pnru cuando lleguen las fechas de lu.s calen

d~s gricgcs. ABÍ, va. Wla innocua referencia de noticia pa.sa

du, posi blcmcnte servir!" al legislador: 

"Al expedirse el C6digo, (civil) ee regulaba la mate

ria de loe títulos de cr6dito, tanto por esta nueva ley, co

mo por el C6di~o de comercio de 1890, 

124 GUTitim:;;z Y Go11z:ú,Ez, h'RNFSTO, Derecho de lus Obligacio
nes, Hditorie.l Jos6 M. Cajica Jr,, S, A, Pueblu, M6xico, ---
1974, p,~g. 414, 
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"El c6digo de 1928 se suj et6 en su vigencia a un pl.a

zo suspensivo, que se cumpli6 el l.0 de octubre de l.932, pero 

el 27 de agosto de 1932 se public6 en el 'Diario Oficial' de 

la Federaci6n la Ley General de Títulos y Operaciones de Or! 

dito, lo cual en su artículo 3° Transitorio determin6 que d! 

rogaba expreswnente al C6digo de Comercio de 1890 en lo con

ducente, y otrus leyes ah! mencionadas, y twnbi6n declar6 ~ 

que: 

•se derogan todas las leyes y disposiciones que se -

opongt".n a la presente• 

"/.SÍ resul tn que aún antes de empezar a regir el C6d,h 

go civil, pero yn siendo ley en todoR sentidos, se le derog6 

la materia de los títulos de cr6dito, Así se justifica el. -

tiempo pasado que emple6 al escribir en el apartndo 505 (se

refiere al del propio autor, en su obra, acerca de \Ula conj~ 

gaci6n del verbo "re:ferir", en boca del comentnristu). 

"Se discute sobre la Ley de T:ftulos derog6 o no al C~ 

digo civil, pero ello no debe abordarse aquí, por razones de 

nmteriu, a mús de que ya oe ucepta como decisi6n final la de 

que el estudio y ree;ulaci6n de los títulos de or4dito corre! 

pende nl Der6cho mercantil. 

115610 pura <iUC se capte con mnyor claridad ia evolu

ci6n le¡;isktiva Pobre est:< "1Uteria y su reguluci6n, anotaré 

s6lo loo Orden~~ientos civiles y mercantiles del M4xico ind! 

pendiente: 



"a).- c6digo civil de 1870 no regul.6 la materia, 

"b) .- c6digo civil de 1884 no regul.6 la materia. 
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"c) .- c6digo de comercio de 1890 reglament6 loa t:!tu-

loa de cr~dito, y lo hicieron otras leyes de 1897 y 1902. 

"d) .- c6digo civil de 30 de agosto de 1928, regl<!ment6 

la materia al igual que el c6digo de c1111ercio, pero deb:!a em 

zar a surtir sus efectos(l)(sic)el lo, de octubré de 1932,; 

la 

"e)·- Ley General de Títulos y Operaciones de cr~dito

da 26 dr Hgooto, publicP.da el 27 de agosto de 1932, deroga a 

todas lae anteriorm~ disposicionea"125. 

Puntuali zci.ndo, des putfo de tanto meneos ¿Por qu6 tanta -

insistencia inul te., púrl:. la "W1ificaci6n11 , o lR promulgaci6n 

del 11 C6digo I1nico del:..'~ Cbli,:··cionestt?. No me desdigo, ni -

puse f 1.lera de lugc--.r estos comentarios,- en el desarrollo de -

esta tesis, Lo hago deliberadamente, en v:!a de ep:!mone; para 

ratificar y reconocer lo escripto en el apartado 3, del capi 

tulo de inicio, 

4. DE LAS <.:XCh'PCIO<IES y DEFENSAS DE LA LEY. Ea comdnmente -

aceptudo que lu.a excepciones son los instrumentos destructi

vos de la acci6n intentada. Nuestra Ley en Citu, ea conclu-

ycnto por cur..nto c. que únicurnente las enumeradas limitativ1-

oentc por elle, se podr~n oponer.como respuesta a las prete~ 

sione~ del actor. 

11 n) Las excepciones tienen pal' objeto destru!r la in-

125 t'c'cc, "'~Z• 413. 
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ten ti o de ltt acci6n y evi ter con ello uno. condeno.ci6n; 

"b) .M.l igual que las· Institutas, divide las excepcio

nes en dilatorias y perentorias; 

"e) Au torize. al dem&.ndado a oponer varias excepciones 

conj·.lntt!.":lt:·nte: 

11 d) Previene que las excepcionts personales sólo pue

den h:-.cerse valer por óktenniou.dua personas y no por todos -

l.1s obliz:.~dos, a diferencia de la.o rm:.les en l::..s que sucede-

lo cont1'::.rio. 

''LP. coa:· jll;..';C .dt:. ~' l~·. ~U~ deriv<-. de lr. obliJé.~Ci6n CD!! 

traída con el L.creedor de no demL..ndar al deudor, son reuloa. 

"El beneficio de compensaci6n .que otorgHbt·. la ley al

p1~drc, ul patr6n y ol asociado, eru.n personales; 

11 e) ;Jo se consideru riue el reo confiesa la demanda. -

por el hecho de que oponga unu excepci6n; 

"f) L;;·.s excc?ciones quo puede hacer valer el princi-

pnl obli€:·.do, izui.ünente favorecen nl fiador; 

''d Ln.s exccpcior..ec deriv~ de u.lgunu. de las siguien

te~ cuust~:J: el der:iendado hu hecho lo que he! debido hucer, el 

actor hu hecho lo que no deb!u, o deje.do de. hacer lo que de

bi6 he.her hecho; 
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11 h) En algunos casos, las excepciones tienen como 

efecto absolver del todo al demandado, en otros scSlo parci~ 

mente11126 • El punto no se presta a mayores disgresiones ni -

redttnfü:.ncie.s: Las excepciones son los medios procese.leo de -

que cch:.. ;:u:.no el de;_jl~tlC.?..do p:·.rt~ iir.:.cer frente a ln demi.'1.nda 

planteada, Lo que no creo ocioso aerer,ur es que: las exoep-

cionc:.:.; difiF:ren de lus :Jir.1.plE'!s def'cnous en que, Clientrus ~s

tns son los aparatos de ~ue se vele el reo p~ra eludir laa -

pooiciones del ::•.ctor, aqul!°llas son más que simples elusiones, 

~.on ver: .. _ct;lr~"."!: ann;.s que se ullcgu el demw1dti.do pura destru

ir el dicho del sujeto activo. 

"En cue.nto a su nu.turalezu, lt:s cr.cepciones son~ sub,:! 

tnnci~les, refe!'entes u lu v:.diduz csencinl de la a.cci6n --

cje!"ci tr .. ctu.; y pr.;ces~les, relc.tiv:!s: a) Al modo de su actunl 

ejercicio en el juicio concroto de que se trntu¡ b) A diluci 

di.!.r una cucsti6n !lrevia; e) LHB exepciones proceeulea forma

les, cuyo precC;dente e!:'.t& en luo prejudiciales justinianaH,

aon: 

11 1 °. La de incomt>etenci~ absoluta, o ln relativa ---

o,i.:.c:;t:l. rmtcs de:- contectar; 

"29 Ln de recum.ción del juez o cicmbros del tribunal; 

11 39 L~ e.e c:i:co.::uni6n ~uc ir.e.lucí:: inCU!)[;'.Cid;.;.d de la PU! 

11 4 9 L·:. de inc:·~.n:c:!. 1.~:..·.1.:. de L. pt~rtr..; que hncc nula la. --

126 ·P.~LLn.il4...i, op •. cit., pi.{a. 3~2. 
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sentencia; 

"5'? La de pouer insuficiente o ilee{timo de procurar, 

igut;·.lmente iasuneuble; 

"69 Ln demanda insuficiente e ileg!tima; 

"7~ La ci t11ci6n indebido. o ileg!tima.mente efectuada¡ 

us'? Lt:. de compromiso previo, ale~da al contestar o -

sobrevenir por pri~cra vez en el juicio. 

"d) Luu cuestiones de previa. resoluci6n pueden ser: 

11 1s> Cautio pro expensis; novedud introducido. por el -

C6dex, que permite ul juez exigir previui!lente a lu parte Wla. 

ficurnn congrua destin:·,da a asegurar el pago de loa gastos j_!! 

dicia.les ¡ 

11 2°. Cautio jutlicuti solvi ¡ fianza exigida al Ei.ctor, -

premmto insolvente, r,m.r~ l~;nrt:.ntiznr el pngo do t3UU res pana~ 

bilifü· des en c; .. :.:::rn de 1:Jlirl1id11. del jutcio11127. 

Auncp.tc pPrczca prolijú lu expoaici6n <1Ufol a.ntcccde, ea 

ir1•efra~uble J.u siin·'."'le cnW1Ciaci6n de astoa conceptos de Dc

r~cr.o 3.i tu:.il que dr;flnen lu :,i.1utur~~lez<::. de las excepciones. -

:3i,s:o C')n~ió'=r~·ndo '1Ue la rr.at~rh• comerciul debe ser totnlmca 

te uut6nomu de l~ civil, no obstunto sus principios siguen -

121 :racti, r>".:;s. 345 y 31¡6, 
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nutricndorrn de ln mismu subst:'.ncia, lo que no os dbice pura.

que se les otorcue mnyor!a de edad a los predicados del co-

r.lercio, como ya sostuve en !'.l~iJ;int:to anteriores. Al respecto -

hasta podría conclu!rse que las cosao del Derecho l•lercantil, 

colt•.te:r:.i.lcs del ~erccho Civil son cosas a las cunles separan 

suo scmejanzus, y \L~en sus diferencias. 

Por terminando el intento enuoerativo de las excepci~ 

neo, cabe: 11 En cu1:!.nto n. sus efectos, las excepciones pueden

s cr dil::. torit:.s o peren torius; 

1'1? Lp.s dil::•.toriu.s son aquellas que retrasan el conoc!, 

1:1iento cl.tl nounto rrinci!)i.!.l controvertido; en tal Gc=nti:lo, -

son lr.c w~::; conocid:-.s y uoutlas lus sieuientes: 

·~) Entre las procesales, las de recúsuci6n del juez,

excomuni6n'del actor, poder insuficiente, nulidnd do cita--

ci6n y cauciones; 

'b) Entre lao subste.nei•ües fi;:;ur= v, gr. l!!B del pl! 

zo no transcurrido o condici6n suspensiva; paro muchas de -

elle:.s os mejor usarlas como perentorio.a; 

'2~ Lt:?.s perentorias, se diotin~en, a su vez en li tia -

fim·.tae y co1.1unes. 

"Son litio finr.:.t:;.e r.quelle.s que excluyen no solo la -

ncci6n ejercite.da, sino tcunbién cualquier otro proceso. En -

1'éuliC.:..d, es t~ .. .n sólo 1:.:. cosr-:. j•.tzc~di:., Lt 1:.:. que el C~dex as! 
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;:iila l« de transacci6n. Deben proponerse antes de la contes

t.:-.ci6n, y si el. actor :LB. niec;u. ~io.liciosamantc será condenado 

en laa costr.s. 

"Las rierentori~.s co:.mnes son tod~.s aquellas que sir-

ven 9u.r:: r.1.e~~tru:!r la e.ccicSn. Se proponen conj\.UltP..menie al -

conteotar; y tambi~n pueden plancr.rse uiE3lt1dz.mente, com-o -

cuestiones incidentales •• , 

11 ::;n cuanto a su extensi6n, las excepciones pueden ser 

si..1ples o :-cconvencionnles; aqu6lll!s se J.i:ni tt~n n destruir -

le. r:..cci6n¡ ~!::..taz proponen unt- cuer.ti6n nucvt~ y constituyen, -

en !'r.c.li<le.d u.ru:. ccción de signo perocna:t diri~d:=-. por ol de

m~nc.L;.,Co contr~' c:l <.~ctor11128 • 

h'n lt'. práctica mercantil, y por ln dieposiei6n expre

ª" de 11! Ley de b 1:.ateria, le.s ei:eepciones oponibles a la -

acci6n d< rivc.da de un t!tulo de crMi to, entran en el eiate

ma. de numerus clausus, o sea, que dnicw:iente deberán de ha-

caree vá.lici.-s lRs excepciones y defensas delinendaa en el n~ 

:neral 8 de lec Ley misma. Sin emb11rgo, cabe la posibilidad de 

atrner parr~ el sujeto pasivo de le. relo.ci6n procesnl, nleu-

nc:s intcncione" de defcnna y exccpci6n, rclnkde.s en el C6d,i 

GO de Cor.te)""cio: "Contra. Ctt!!.lquier otro documento mercantil -

r¡ue tr"iga apc<rejada ejecuci6n, son ndmieiblee las aiguien-

tcs eYccpciones: 
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"I, Fo.lsednd del t!tulo o del contrc.to contenido en 61; 

"II. Puerzn o miedo; 

"III. Prescripci6n o º''·ducidad del t!tulo; 

"IV. l'alta'de peroonalidad en el ejecutante, o del re

conocimiento de la fir.:m del ejecutado, en los cnsos en que -

ese reconocimiento es necesario; 

"V. Incompetencia del juez; 

11VI, Pago o compensaci6n; 

"VII. Remisi6n o quita; 
11 VIII, Oferta de no cobrar o espera; 

"IX. Novaci6n de contraton129. 

Puntualizo de una vez que, por malhadada costumbre in

veterada del legislador que parece tr~aladar hasta los doc-

trinarios, el conjunto de uctos nur~ hacer una ley y el de -

voliciones para dilucidar las materias de Derecho; los unos

se hnn dedicudo cwnpechaname.nte a importar legislaciones, -

sin :n:.J.yor cuiñado de ln realidad nacional (v. gr, , el caao

las 11 lonjas 11 , mencionadas en ln ley de Quiebru.a)•, loe otros, 

a ael'lir 11 t'. pie juntillas 11 los pensrunientos de los uutores -

axtr:...njeros, como si por 0610 ese hecho fuera colmado el ex• 

tremo de: lr.. integri.!ci6n doctrinaril' .• Ponen en eua textos una 

o do!J frases ¿ro,ins, y con eso pretenden sulvnr el escollo

do le. creHci6n li teruria. No, no. Ese no eo el ca.mino. Por -

ei fu'2ru ,...,uco, en no poc1!S veces, simple y lru1guidD.mc::i.te, -

tr::~nscriben ion P.rtículos de la Ley paru integrar W1 texto -

t~rri:,Jreocu9ndos c:~bi:.l::: ·~r:te d<:l análiDiG de lf'~B obrus que hL-i-

cen objeto de su e~tudio, 

129 u:o;u, op. cit., :ií'ies. 204 ;¡ 205, 
• LU: anterior. 
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J.luy :;-.J. '9rop6si to comento esto porque, premedi tadwnen

te escribí el criterio de don Jesás Zamora en cuanto a las -

e~:cepciones q_ue corren al lr:.do de lu Ley CLJllbic.ria, suscept,!. 

bl.es de hacerse valer y que no son otras que las citadas en

el crt!culo 8 del~ Ley, acaso podr!rui desprenderse las que

est&n comprendidas en las fracciones II y IX, Por lo dem&s, 

son repeticiones de Perogrul.lo, en este 1403 del. C6digo de.

Comercio. 

Ues,u~s de eGta lieera denviaci6n del meollo del as~ 

to, cnumt-ro lt'.S eY.cepciones contenidc.s por ln Ley' 

De inicio, hay excepciones c1ue perjudic["~ el nacimiea 

to de lnc rel:..cior.P.ti :.i::-ocr·~::t'.les; cor..o l~::; de incorapetenciu y 

lL~s de fP.l t:--\ de pcrson:.:.lithtd. J.::e; de suponerse que todo jui-

cio presupone la competencia judicial del. Tribunal para con2 

ce:r de los asuntos que oc 9retcndun ventilnr en ~l, de ar1u!, 

qun ln oposici6n a lu juriadicci6n queda comprendida dentro

do los urt!culoa denominados bajo el rubru de los "de previo 

y es,cci~ .. l promuich~niento11 , pueoto que su esencia eminente

mente dilntoria-suspensivn del proceso, lo obstecu1iza, en -

t:.·.nto no se defina la decisi6n que apareje lC'. j·J.ricJicc:ión -

quo debe avocarse a l~ m~teri~ objeto del. procedimiento, sea 

cu.:i.l ser. lu vía. En cu::..nto :::i. la peraom~lidu.d, lo mioma. Ha-

die que no ostente la representnci6n jurídica de loa dere--

choa en disputa, o su ti tula.ridP.d, puede, jur!dicamente lla-

r:u:~r i11tcryl:l:~tivr.::i.c:ntc a. otro. 

Estr. misma exccpcibn cornprendc i~~. menci6n de la Ley, -
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en la fracci6n segunda del artículo 8, (al cual, en lo sucesi 

vo de este punto del trabajo que desarrollo, aludir~ por el~ 

número de sus fracciones, s6lo.mente), aparte de que se baea

en le literalidad de los títulos de cr~dito, que debe infor

mar ciuien firm6 un documento CllJ!lbial, en su ausencia., de es

te requisito cabe ln excepci6n. Las excepciones relativas a

lu repreoentutividud o poder bastunte inclu!das en el apart_!! 

do III, tambi~n provocan la dilaci6n-obst~culo para la trami 

taci6n y decisi6n, por adolecer de el colmo debido llauu• pcr 

el per3onero, excepci6n cual que lleva de suyo contraída la

noci6n de l" literalidad. Queda ln salvedad hecha de que, el 

que haya dedo causa bastunte y motivo grave pura presumir, -

con sus actos u omisiones que un tercero estuvo o estaba o -

e3tÚ permitido para suscribir en su nombro los títulos que -

den lue:~r ;.i.l juicio, respo!ldGrá de ln obligaci6n contru!dn, -

sin uejar de lado la lionae fidae que impulsa y sustenta las -

relncio?les del trMico del cr~dito, (al menos, se cree esto, 

desde grandevo) • 

Finalmente, entre las excepciones que alimentan las -

cuestiones procedicentales, se encuentran las de incapacidad 

del d&m~ndudo para suscribir obligándose en título de cr&di

to. !lo parece presentar mayores llificul tudeo esta incluai6n

de lu. fr:·.cci6n IV, ¡iueoto que al dctcrminc'r "el momento de -

suscribir" el título, hace alusi6n cl:..ru y exacta a la cir-

cunJtuncia ecpecíficu de tiempo a que se deben retrotraer -

l·:s conoidcr~ .. ciones del cu.so, ptl..ri.~ terminar, a verdad sabida 

y bttcn~:. íé conk"\dt:., si el demandado era capaz o incapaz cuas 

du el d1)Ctl"'c-nto crcdi ticio fue creado. 
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L.>. fr· cci6n v, nos :U.blLi de la literalidcd irrestric

ta: Si alguno i;:¡nora llenar el docwnento con las f6:r;nulas a~ 

cr. s de lr~ Ley, y en e.usencie. de las presunciones que lo. mi! 

mu rocoüe, adn cu;:..udo fueren cumplid:s pero en deotiempo, V!! 

len e::t:.-:c e:-:cc'.)cionc.s, ~stus, cor.io la.t:i C\Ue coracnto adelante, 

hu.str... en fr::.cci6n X, concl!rnientes a la materialidad formal

del COCU::Hmto. 

,::>i un tE;xto es corrompido con su al teraci6n, o su --

ndul terri.ci6n, oe dc;be ectl:r n loa hechos consigrw.doa en la -

cúrtul~; rarit1ero, antes de ln al teraci6n, en cuyo supuesto -

quedar:'n ::ibli¿-:.!dos los intervinientes en términos de cldusu

lr.o !Jrinercm; loB segundos signatarios, a p~rtir de lu fecha 

, o has"ta fir::t:.i en que se advierta la distorsi6n, Así quedo., 

al tenor descriptivo de la fracci6n VI, La inne¡¡ocitibilidad

del t!tulo queda inclusa, par"- los efectos de hacer valer l~ 

frL:cci6n VII, en los avatares seruejantes de oxcepci6n de la

r4l'l.tcrior fr ..... cción digital legr'.1 que co::lento. 

Lr. ~.ui t::i. o la. espere. quefü . .n incur3t~s en la frc.cci6n -

VIII, en superfluidad con la VII del 1403 del C6digo de Co-

mcrcio, o viccversu, como ne quiera. El precepto que ae re-

fi :•re a le. e:<cepci6n de pcgo, remite a lc comprobaci6n del -

dcp6si to en p~¡¡o, en donde quede.n k.:obi~n inclu:i'.dau lllB dia

po::iicioneE: r~u~ h· ... bl:!.n del 9~.r;o p;·~rciul, como el u.coetwnbrado 

!'.l~.r.-. ·~u.iencs n~¿:;ociun con el '1t1.bono e:n cucntu" o euo eimila-

rG~, .:ic :1: ce e:.;tc ::>rcdict;Uo, !')r:nsti.ncio t~si::tis!no en los terce• 

?."Js C::.i.1~r .. ~ .. ~-.. '1t.:..:.. Por t~~nto, su obncr·1~.ci6n catre. coo.prendi

fü·, .:i• r~·. L·.::. ct.Ut:<'.:3 de diri.Jir o no, la litert'.lidE•.d, 
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~¡r:nci6n cr.pecit..:.l uc.:rGce lu. frt..:.cci6n IX, pue3to que Ol:j 

un Ct;.SO e~p~cie.lÍt.0imo de excopcicSn que resul. tu de: Bien, un

Pl"OccW.i::lic1:to U!lterio!" de cc.ncelaci6n yar p6rdida, destruc-

ci5n o deterioro del título crediticio; bien, por ln declar! 

toriu. judici11.l de l<:< suspensi5n en el :iago. Como to.leo di--

choe supueGtoa excepcionales merecen un estudio m~s elabora

do que 6cte, los dejo fuern de mi nlcunce descriptivo, que -

no enwnorntivo, 

Atcñente a la frucci6n X, quefüm reproducidas mis 

afirmaciones ci.poy<.~dr.s, en dcfcrcncin de lo que se ana.lizn cn

el apurtr.do .\,, dol ¡;unUi 1., del capítulo tercero, de esta -

monoz~~.f!:.~, con la corrclativn. exprf)ai6n tle rcdund:.~cia con

le frucci5n III, del 1403 del C5digo de Comeccio. 

Por fin, quedc.n lns excepcioneo persom·.leo del domnn

dF~do co:1tru el nctor. Lo que resul tu de la tnntns voces nlu

didl' bueno.· f~ de l"s relLcciones de trt!fico ere di ticio docu-

:nente.l, que u.dcmd:a, están tun difunc!idas que, no cu be n&noro 

en el cu:ü puedan r¡uedcr inclu{dus las tales dichas excepciE, 

nes. Esta es: liE:.br& tr.ntas excepciones personales, como la.e -

(!Ue deriven de le.~ r(>lnci.oneo !fP.!"f"onii.l!ci:J~s de ejecutor y -

cjecutnño. As{ lo entiendo de lr. frncci.Sn XI, y con ello pU.!!, 

fü! t1µi.rPcer co::io dctr~.ctor de lo:J doctrin~~riou de ln. muteriu. 

Lo soy, cu:uido co1:10 en este ejemplo, dict:n e insisten en que 

ln entL"lt'or~'.ci6n lcettl ea lir:ii tr.da, al punto de ad.mi tir adlo -

les que he relate.do en cate o.:::iartl~do, "[o digo que no eo tax.! 

tiv:.... ::.:L biu1 dir!u yo, que es enu::ierc.~tivu, con la exten

ci6¡1 t!UC t'-~!UÍ r9cojo. Por lo dc:nlfo: Lo ct.•.rtlim,l, c:ued6 uqu!. 
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"lll propio C6die;o de comercio ·señalalimitativamente 

cuáles son las excepciones oponibles en juicio mercuntil, pe 

ro ha de bus ccrse otra te.bla de limitaciones en lu Ley de T.f 
tules y Operaciones de Cr~dito, (artículo B~) 1 en lo que re~ 

pecta a los J\Ucios ejecutivos basados en esta ole.se de doc~ 

mentos"130 , Esta ficha biblioe;ráfica explica el sentimiento

comi1n de los tratadistas conacionales, que es reiterada! •r.a 
enwnernci6n que ue lus excepciones hace la ley e1:J taxativa, -

y ello nos e,;tá indiccndo el rigor que la misma ley concede -

a lt·s c~.r:.:.ctr.r!stic:-.s de le incor;iorHci6n 1 la li tere..lidad y

l:; •.utonom!a, Es en virtud del principio de la autonomía que 

s6lo pueden oponerse las excepciones que le loy enumera, y -

de le. simple lectura del art!c;ilo 80. se desprende que el d_2 

111'~.:.ndndo n,J !JOdrÚ 09.:.ner ~ quien ejercite la acci6n ücrivó.da

de w1 título C.i:: cr(:'ito, 1:-.'3 eYci:i-.ci ')r:en -u-:.· h·:~r~ tr-:--lf!.o o -

huya podido te:ner en contra de tenedores anteriores al docu

mento, 

11 Como hemos visto, las excepciones que pueden oponerse 

contr~ la acción que tiene por fundamento un t!tulo de cr4cii 

to, son de tres clases: a) lae que afectan a los preoupu•e-

tos procesales, o sea las que ee refieren a loa elementos b! 

sicos de todo juicio (fracciones I, II, III y IV); b) las~ 

que se refieren a la materialidad misma del título (fraccio

nes V a X), y c) las que derivwi de une relaci6n personal e~ 

tre actor y demandado fr;;cci6n XI) ,,l3l, 

130 il...iiTILL,., en: Sfnteaie,.., pt{g. 40. 
131 c;:;nvANTSJ, op. cit., pág. 15. 
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Como se observó, mi criterio se apega a la enuncia--

ci6n anterior, cabalmente, puesto que para loa l{mitee de la 

materia que nos hn mantenido ocupados: ere{ m~s expletiva y

concisa, ndem~s de que se ve la posici6n aceptada de ordina

rio paru le cosu de ln limitoci~n de las excepciones, con la 

que, insisto¡ discrepo, por razones relatadas. 

Ratifico, entonces lo dicho. 

5, EL I!ITER!N, Escojo eute rubro para designar lue actuaci&

nes de jurisdicci6n que V"11 desde la traba formal del embar

go, y la contest~·ci6n l"!. la demtl.nda, fu.;.sta el dictWnc::n de la

sentencia di: rem&te, Ye. se udvirti6 que mi dcsienaci6n ::ie ha 

hecho ad libitum, y no lleva. otro prop6sito '!tl" e-'!. de l~ .. ac.

rrnci6n escueta de elcrunoa de los queh~ceres de los involu-

cr1-1dos en el Juicio F~jt~cutivo, que: si bien eon mencionedae, 

gros so modo, trnnbi~n son ineludibles, siquiera en su mención. 

En el intermedio de los tres d{aa siguientes al emb"!'. 

go, el deudor deber~ apcrsom.rse en el Juzgado de la Ejtcu-

ci6n, a hacer -como ya se resaltó-, pago llano de todas lne

prestacionen que se le reclamen, o bien para oponer las exo~ 

cienes 1ue posen, en t~r~inos que parten del artículo 8 de -

lu Ley de Títulos-valores, y por ln oposici6n n ln ncci6n 

ooat€·nida r>or lau c-xce'Pcioneo hechas válidas ae entender¡{ 

C!Ue pueti1! inicü:.r su resr>onso por medio de la objcci6n del -

docu:nento mi.s.no, pero Vl!ldri{ Wiicame:nte cuando ~su objeci6n

v.~;¡•. uco.:.:')aíl.údu de. rirobun:~h instrU!'.ltutt<.l o documental, de no 
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ser Rs!: será desecnade la objeci6n. 

En caso de correr anexo con la instrwnental de refe-

rencia, y e solicitud de parte, el Juez del Elnbargo decreta

rá Wl término probatorio que no excederá de 10 d!as, si se -

hiciera n~cesurio el estudio de la prueba. Una vez conclu!~

do el t~rmino, el Juz.e;e.dor lla.1mrá e. la Audiencia, verifica

ble dentro de tres d!ns, con dictrunen del Fallo en el medio

de los cinco d!~s que sigan, observándose para este singular 

que, la cita judicial p~ra la Audiencia, produce los efectos 

d~ l~ ci t~·.ci6n pura SentcnciP... 

11 Bn consecuencia, no procede conceder t6naino de --

prueba en las siguientes hip6tesis: 

"l) Cuun·.:io el ejecutado no contesta le-. dE-inanda. Nl nr. 

t!culo 1,404 del c6di~o se refiere expreso.mente a este caso, 

y dice: 'No verificando el deudor el pago dentro de tres d!

ns despú€s de hac:he. le. traba, ni oponiendo excepci6n contra -

lt•. ojecuci6n, e. pedLnento del actor y previa ci tuci6n de las 

partes, se pronunciará sentencia de remate, mandando proce-

der a la venta de los bienes embargados y que de su producto 

se hn~r~ pago e.1 acreer.ar•, 

11 2) Cuv.ndo el ejecutado se allane. a. lu dt:manda., 

"3) Cu<.ndo el ejecut;tdo opone excepciones de puro de

recho, que no nccesi tan prueba. 
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"4) Cm·.ndo el ejecutado opone excepciones fundadas en 

hechos que se prueban con el propio título ejecutivo, que 'j& 

obre.. en autos por hHber sido exhibido po.r el nctor11132 • Aqu:C 

hny que hac•r dos anotaciones: Cuando el demandado objeta el 

instnunento, y cuando se opone a la ejccuci!Sn. 

En el primer caso, se estar~ a lo que se ha narrado 

de los tlínninos de tres 1 diez y cinco d:!as. En el segundo -

cuso, y en necesidad procesal de probanzas, loe tlrminos a -

que se ha de estr·.r, aerilli de quince d!as :phrc el debido pro

ve!:-:li{;nto dG l".c cue~tiones ouocitadas con motivos de lr:.st -

o¿osiciones, cm el seeundo caso; de las objetucioncs, en el

tiri:ncro. 

....l./,! .. i -

01\torin. del dE:udor 'O<.::.ra solicitar el leVE>.nti~l':li en to del embn,!: 

go, <:.ue se i'i::rlt (:11 t~rminos d•. loe rccol.utivos nugatorios de 

lt~ cjecuci6n en sentt!ncie. y en ídem de la mioma.. 

Por lo dPnñs, en loo c~~soo CG!JCCi~lcs de prueba que oe 

n.n::>t~~n, lat.i entrete-lns proccet>.les quedun diri1Jidas por el d~ 

tz1·.:1cc;o "lrob~torio. En el c::..uo cm el ~i.UC no cnbe le. dilaci6n, 

Y el incti.!l;1lido no colt:t6 los extremos del p<::.go, el Juez do -

1:-' :;jccuci.·~!·., ~in ~t<'G circunloquios, dict~r:~ la Sentencia de 

Re:J::-tc. 

Como :.cccuorii:~s viene u colucicSn, lno cuestiones de -

.. :r,jo:-~:;., ·:.;n:_;lü.ci.:mes o L.c d<:: reduccióri. d<:!l emb::reo en los

tf.:::"" .. :~·;:•):: de l:' . .: e:.i:cei;¡cior.cti 1v:c!1:..>.c vuler en lr.s oposicionetJ -

l2? Z.'J:OHA, op. cit •• pdc;. 205. 
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o. la.s ejecuciones. "Estn 1 de~de luego, es unR de 111.s cuestio

nes de hecho"a sobr•.: los q,ue fueron ace.ecidoa en el embargo. -

Lo. fund:illlentaci6n f~ctic" conoi~te en el dem~ri to de lu gn-

rr.nt{" secuestroda, o mejor expresado: De la insuficiencia o 

el nbuso referentes a los derochoo reules de go.rantíu. naci-

dos a ra:!z de la traba formal del embargo, y aunque parezca.

repetitivo: Del perfeccionamiento material del secuestro ju

dicial, Cuestiones todas a resolver, sin incidentes ni cuer

das separadas, al cabo, en ln sentencia sustantiva, 

Sentada en actuucio:les judiciales la raz6n del fenec.J:. 

miento del c6mputo diario proba.torio y procedimental de cie

rre de efm. fnec enjuicintoriu., se public!al las p!•obanzus y -

se decreta 11 lu entrega de autos"; ya al actor, yt.\ al demnndn 

do, , •. ra quo :i.e.gun lno uleti•1.ci anos que u. eu De1·ccho corres-

!10!h:~J1, o cr-c~;:.n :~U(· les correopondo.n. El juicio, en el mLts -

restringia!si:no sentido, estfL abierto, 

6. LA ~J:.."lTENCIA DE ilELi,.TE, La declaraci6n judicial del reco

noci1aitnto de los derechos ml!l'lifeotudoa y hechos valor en el 

juicio ejecutivo, con el ma.ndwnicnto judicial de haber lugar 

a trP.ncc y rc:n¡;te de bienes cobnrgudos para su cumplido pa.go 

c-ü ncreeC.or victorioso en juicio, se lle.mu 11Sent~ncia de Re-

m:.te 11 , 

"Lu v!a ejecutiva es privileGitidu, S61o tionen ·acceso 

:: cll:! loo t!tuloo n los ~ue l•• ley otorga, en forma. expresa, 

C1.:.rñcter ejocutivo. Ya vimos, r.l estudiur el auto de émbargo, 

í!UC ~.nt{;s ~e: dic·t:1rla c.l juez d~b~ cerciorarse de la ejecut.!, 
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viJo.d del t!tulo exhibido !JOr el uctor. 1ihor:-. bien, ·,~ c~.:ii

óº (c:>.rt. 1.,40S) exige C?,ue, nl dict~.r ::zGntcncifa, el jttll~ ~e -

ocur.ie de n"..levo y en ::Jri1.1er tbnino 1 de c3t:..·.1Jlecer ai :1rocedc 

la víu ejecutiv:~. Zste labor pes .. li:>brc el juez de :>ficin, -

o.ún cuando el ejecutf!.do no ht~ya con.testudo la Ut.:1r.•1t1~- ni se -

haya opuesto a la v:!a"l..33 , 

Este 9ronuncitu:ii~nto jurisdiciario c;e h.:.rá dontro U.el 

t~nnino de ocho d'Íe.B 1 hti.ciendo est~. r>rimcr.:~ re::o1.uci6:i de lu 

p:-ocedcncia de lc:i. v!a ejecutivu, salv ... .ndo, en ct:Eo O.te ncb~~r

l:i ejccut::.bilifü·.d: lo:3 c\.P.rechos ó.e lu. ~~·.rtE •~ctivr:~, ~·~rr que 

h.L?.ga su vWicliento en estilo que le co:!lpctn. L6bico. 

E1 efecto :>rimordie.l, que apareja de suyo, une. const!:_ 

laci6n :!ntegru de procedimientos, st: encuc:.ntrE·. en la proce-

dencia de la vcntu de loa bienes objoto ti~l •ccuc~tro, r'-'rtl

cual su debido resero, deberM e~r valor~.d.o::; !JOl' Ó.·JS ¡;oritos

de las partee1 11 mnne, thecel, !>:•.res 11 , y ai hubiere lut;¡·.r a 

discusi6n, intervcndri! un. tE'rCero, en discorclie., n::n:iim·.do 

por el Juez d<. lu Incoacci6n. 

11 Decluruda procedente lt:. v!v. ejecutiva., y s6lo en ese 

cuno, se ocupP.r& el juez del fondo del nP,}Oci\1 y !':?:");1unc1•tra 

una de la.s Únicas dos res0luciono~ IJO::iblE::.:: 1) Jecl..r;,r :'Jl'.2, 

bRda c.lgunn de 10.2 excepcione''! ')'.?r~ntori' fJ 011uo:;t::.c :rnr el -

dem:.ind{!.do y absolver tt d°&t~, o bien 2) 1Jec1. .r .. -rub:....cl:.:. l;., -

acci6n, .i!:stu '11 tiJ:l'.l es 11:.:..::t~.U;.~ ~ s~·nte!1ci. u..: rf' .. : •. tn, c;,uc -

m1.mdn. proceder H. la vent:..!. dr? 10.-::~ lJi.~·nc·: (: .. :~).!'.::·.:.v.• J qu~· l1!: -

su !Jroducto oc ü:·.¿: .. pr.:....;o :.~l :.C!'r:1:dor (: rt; • l,li04 ;¡ l,•;03 --

133 !dem, pág. 206, 
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del c6digo). Esta sentencia, cuando causa ejecutoria, tiene -

toda la fuerza de la cosa juzgada. 

"En todo caso, la sentencia dictada en el juicio eje

cutivo ordenará el pago de costas, que serán a cargo del deu

dor, si fuese condenado, o del actor, si no obtiene sentencia 

favorable (art. I,084, fracc. III)"I34. 

Son imperantes las publicaciones para la solicitud de 

postores a venta de loe bienes¡ por tres veces dentro de tres 

d!as en tratdndose de m6viles, dentro de nueve diae si se at1 

ende a bienes inmuebles, con la orden de realizaci6n en almo

neda pdblica, al mejor postor. 

En ausencia de oferentes, el actor est& facultado pa

ra pedir la adjudioaci6n en juicio, acudiendo a la tasa que -

de ellos se haya hecho pare la dltima subasta pdblica, con la 

salvedad de previo concertamiento de las partee para concre-

tar fonnae y extremos en que ee vendan, con ln consabida d~-

nuncia o acuse al rribunal del lmlbargo, en promoci6n conjunta 

y signada por ambas partes. Dixit. 

t34 Idem, pág. 207 



é O N C L U S l O N E S 

PRIIERA.- La letra de cambio aparece como documento comprob~ 

torio del contrato de oambio trayecticio, La noticia hiet6ri 

ca que nos llega eet4 confirmada y quienes la han estudiado, 

eet4n conformes con que la lettera sirve inicialmente para -

designar el cartón en donde se hacían constar loe contratos

da cambio, desde el inicio de la Medianía, Dichas c~rtulas -

eran contempladas como documentos probatorios y ejecutorios

de la celebreci6n y el agotamiento del contrato, por au cum

plimiento, Esas son las ideaa que hocen propicio el caldo de 

cultivo en el que ee engendra y se alimenta la noci6n de --

letra. 

De otro lado, pero paralelo siempre al concepto ver-

tido sobre su materialióad, corr• r,~re7ada la noci6n de emi

nencia de lae relaciones jurídico-mercantiles derivadas de -

la naturaleza itinerante del cr~dito, y la importanci4 de ~~ 

ta en el nuevo mundo que se est4 gestando, a partir de la d~ 

bacle greco-latina, 

Cierto. La letra de oambio no fue conocida en la --

aoepci6n que hoy le conocemos, por los cultores del Derecho

Romano, Empero, las acabadas instituciones jurídicas de los

peneadores latinos la intuyeron, y si no d•enrroll6 dote ho-
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ber sido porque la laxitud de sus Ordenamientos y la Oreani-

zaci6n Judicial, encontraron en el Jus Civile la soluci6n --

prdctica al caso concreto, Bato es: No conaidero que loe rom~ 

nos hubieran desconocido la letra, más bien ryresiento que, i~ 

terpretando la opini6n de los comentaristas; lo ~ue sucedio -

fue que las refinadas creaciones literarias y ler,ales de los

italianos, produjeron toda soluci6n a todo caso concreto y -

ein la necesidad de separar sus resolnciones del Jus Co:nune,

predijeron por la praxis ese negocio jurídico que hRsta hoy -

ee llama: letra de cambio, 

SllGUJIDA,- El desenvolvimiento de las nuevas releciones, uni-

versalmente consideradas, nrodujo necesariamente un nuevo mu~ 

do fáctico y jurídico, Las interrelaciones humanas crec!nn 

y se heterogeneizaban exigiendo para si: productos nuevos, -

pronios de la circunstr..ncin divereifico.da nor el conocimiento 

de nuevas latitudes que abarcan el conocimiento todo del indi 

viduo que estaba entrando de lleno, a la Bra del Medioevo, ~ 

Loe comerciantes -que han existido desde siempre-, se abren -

nuevas nttas al conocimiento y creciciGnto, y pienean en la -

mayor facilidad para el logro de su funci6n principal: Bl --

traslado de las riquezas, 

Orie;inariamente, este circuito T)are:cc cw:1"llirrwntflrne-· 

con el trilnsito de las mercader!es •¡ el intercambio de elles

para obtenci6n del encargo de los traficantes, Pero llc~a el

momento en que ya no bastan las mercanc!ao, hece falta una -

idee creadora, que engendre algo tan efectivo y onlneble co--
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mo loe art!culos del trueque¡ a'1n m4a fácil de reco~er y de

traeladar, pero no por eso, menos efectivo en beneficios que 

el eimple ce.mbio de gAneroe1 Y alguno cr'o la co.sa del créd! 

to, 

Es llegado el tiempo en que el homure "emprende lP. -

aventura mercantil" y eolicita de sus pensadores la concep-

ci6n acabada de la inetituci6n que le pennits, merced a loa

circundantes¡ el tr4naito fácil de las riquezas incorporadas 

en sus papeles de comercio. Alli, en esos papeles, exactamen 

te¡ loe cultores del comercio y del Derecho, reouelven injeE 

tar las riquezas que manejan, con las f6nnulas declo.radne, y 

optimizando los recursos que sus ancestros les legaron en le 

figura del contrato de cambio trayecticio. 

En este Estad!o del Medievo, hace su estelar apnri-

ci6n la letra de cambio, con calidades y cualidades propias, 

con definic!on propia, con elementos de suya eeencia, con -

acciones relacionales en cuanto a las personas y; como res-

pueeta a los inciertos avatares que definieron la actividsd

comercial en el Mediodía. Ea que, ya no era a6lo la facili-

dad ambulatoria del cr~dito 1 per se¡ adem4e era que loe cam! 

nos fueron unas odiseas que los trafagantes tuvieron que tr! 

butar con su dedicaci6n y presencia para realizar su cometi

do, Loe salteadores y deall!s espec!mencs humanos, el descono

cimiento de rutas comerciales, etc~teril, contribuyeron, cary! 

tularmente, a la creaci6n de la gran mayoría de las institu

ciones que hoy conocemos como de Derecho Comercial. Animome -
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a aoatener, con basamento en la noticia pasada, quer XI. J)ere

oho de las Corporaoiones, del Cambio, los Estatutos de las C~ 

mafliaa, y los productos de esta calidad de la Apoca, previni! 

ron la &dad Media, y promovieron el Renacimiento, 

&ate parece ser en resumen, el blanquinegro del ori-

gen de la cambial, 

~&ROER.\,- Como resultado de lo inmediato anterior, los encar

gado• de ordenar la vida comunitaria empiezan a recopilar las 

d11posicionee para regular el or4dito ambulatorio y organizan 

loa elementos informantes del papel de cr~dito, sus requiei-

tos y sus contingencias contempladas desde el punto de vista

de las personas que intervienen en la vida de la cembial, y -

loe componentes del papel miamo, 

Se inician las corrientes propias de cada nacionali-

dad, relativas a cada cual organizaci6n y funciot181!11ento de 

loe inetitutoa de organigrama especial., y la letra no pod!a -

eer la exoepci6n. De co~ormidad con cada ocaei6n juzgada de

oportuna, aunada al propio pensamiento, la cuesti6n de la le

tra, •• plu?'llliEa en su !lorecimiento y arroja como producto

distintas tonias y modos de tratarla -pero no por eso elude,

ni abandona eue columnat111 eecularee-¡ los e.lemanea, loe ga

los y loa italiooe -cuya presencia se advierte ab initio- co!!. 

•truyen el sistema continental europeo de la cambial. De me-

nor importancia, sin que por ello sea causa de exclusi6n, ee

t«n loa sistema.a de los pueblos n6rdicoa. La escasa aporta 
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ci6n de loe herederos de la !l•voluci6n de Octubre, lrn quedl'

do d• manifiesto. 

Cl4ue.ula aparte reciuiere el eietemu. del :üerccho Gon

euetudinario, Orden del Reino Unido, Irl9nda, Conadá, Aust'!!; 

lia, y en general, los miembros de 11• Commonwehlth. Regido -

por los principios de la cotidianidad aplicable al controveE 

tido concreto se nleju del carácter fonnalistP del orgHni$Tf. 

ma legal romanista, no por eae hecho pierde su relcvRncie. en 

el censo de los Ora;anoe jurídicos contern!'oráneos. M.n mil.¡;: -

lio pocas creaciones del Derecho Crunbiario 1 han encuntri(do en 

el medio del florilegio de Blts conce!ltos, expresi6n RUprema. 

Para ejemplificar lo anterior, recuérdese el billete de bt•n

co, la tarjeta de crMito, el cheque, etcHern. 

La doctrina se diferencfa sin alejRrse de lúA direc

trices que co:n!)UBieron el Derecho de la J.etra y con lo P.nte

rior quedan apoyado e loe sistemas de cada Ley, en cuP.nto a .. 

BU nnciona.lidEtd1 máxima, a pRrtir oe la coóiticuci6n iniciri

da1 napole6nicwnente, en la ?rancia. 

CUARTA.- La ejecuci6n nace con el Derecho mismo, cup_lquiera

reela que se vresuma de Derecho, en defecto de l~ ~rinci 6n -

nonnktivu misma, no es estricte.mente, de üerecho. 

&1 Procedimiento de la .r.:jecuci6n, pues, se iniciE·. -

deede el princi~io, con lne peculia.ridcideri. de: te empieY.o, -

la ejecutividRd desc•.nssba en la asegu?'f<nzn y úispoRici6n ~ 
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pe:reonalee del incumplido que era objeto de ejecutamiento, 

Inmediato deepu«e se suaviza por raz6n de loe excesgi 

cometido e con la pretensa actuaci6n de la r,ey, paro. reinci-

dir en ,los procederes irritoe de la Medianía, hasta que por -

camino de la evolucidn forzada y forzosa llega al l!mite que 

queda inscrito en la Declaraci6n Universal de loe Derechoe -

d•l Ho11bre y del Ciudadano, Se arruJ11ben en el lugar de loe -

trebejos: la priei6n por deudas, las marcas infamGntee, el -

preg6n pdblico, etcltera, y se dá inicio a la era de la l•B,! 

lidad dulcificada, formalista, como lo ee¡ meliflua, como lo 

eet4. 

In acto volitivo de la ejecuci6n va indisolublemente 

ligado al de letra de cambio o titulo de cr~dito, como lo e~ 

t' a las nociones de sentencia, de enjuiciruniente, de Tribu

nal. Lo que hace el Derecho Cartulario es recopil•ci6n de -

centurias e11terae de trabajo legislativo y del eetro de los

tno.tadietas de la ejecuci6n, lo delinea, afina, pule y abri

llanta para trasladarlo en guisa de optimate, n la letra, -

ep6nimo del Derecho del Trafico, 

QUIN!A.- Ll111110 la ntenci6n sobre la pretendida unificaci6n -

del Derecho Mercantil, y sobre 111. grobabilidad de lB. emisi6n 

de un C6digo Unico de las Obli¡¡acionee. 

Bn primer lugar, la difundida pretensi6n de la unic,! 

dad mercantil, no deja de ser m4e que un pasatiempo de loe -
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~urietae que involucran la unidad con ln de generalidad. o -
sea, la unidad de les legisleturss particulares de cada Esta

do podría ser un presupuesto de generelizeci6n total refundi

das en un Derecho Comercial Uniforme. Seamos realistas, no d! 

bemos alentar estas concepcionee. 

La e;eneralizaci6n entonces, resulter!a del compendio

de las recolecciones de loe principios fUndamenteles de cada

legieletura, partiendo de las premisas de las generalidades -

del Derecho Combinrio en las cuales -no hay objeci6n-, lee --

4nimes nutricias, comulgan de la misma hostia. 

Pero, si en nuestro medio no se ha alcanzado la irre.!l. 

tricta interpretaci6n de la voluntad legal, ¿como, as!, se di 

i'unde y oustenta semejante desocupaci6n doctrinhria y legisl! 

tiva? Cierto que lli costumbre es fuente Rupletoria do la r.ay, 

oin embargo, cuando la costumbre se vuelve ilegal, alegal, la 

coetWllbre no s6lo debe quedar releghda al olvido, sino ser d! 

clarsdo antijur!dicn pr~ctica. Jo1e refiero &l mencionado hecho 

notorio de que, algunos Juzgados ordenen; en el embargo1 I. R! 

querimiento, 2. Notificoci6n, 3. Trsbn del embargo por impog~ 

4. Perfeccionamiento del embargo. Es perfectamente esclareci

ble de la p~ctica forense de algunos Tribunales del interior 

del pa!e. 

Por tanto, le unicidad y unifonnided, le unifics.ci6n-

1 codificeci6n dnice, no son sino comentarios y exnresiones -

de una pesadilla bolivariana que no dej6 nunca de eer eeo1Una 
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mera utop!a, Todo esto queda denominado bajo este rubro de -

bagatela doctrinal-legal, cuyo estudio, producto del obnubil~ 

miento de algunos, no merece mayores comentarios. 

SEXTA.- Las relaciones cartularee las he sumariado en relaci2 

nea de esencia y relaciones de accidencia, plasmadas en la º! 

den incondicional de pego creada, con la deeigneci6n eepecíf! 

ca de ser el documento que las dibuja1 "letra de cambio", pa

ra loe ~nicos efectos de este trabajo, son eso: sumarias, 

Ni que decir que, la puerta queda abierta, para la -

calificaci6n diferenciada de cada una de las facultades y --

obligaciones que derivan de la relaci6n cartularia, en t6rmi

noe que quedaron relatados, Desde luego, en ¡¡uisa de repetun

die, vale recordar que los elementos de creaci6n, son loe el~ 

mentas de definici6n1 Creador, obligado y beneficiario, con -

las correlativos avales, endoso, recomendaciones, intervenci!?_ 

nea y domiciliados, 

La creaci6n de la aceptaci6n desde el Medievo, confo! 

ma la •cl4ueula guarentigia" (perm!taeeme la arbitraria deno

minaci6n) del aceptante o eu adjunto obligado, pera otorgar -

eticaoia plena a la letra, con eu extenei6n a la preeenteci6n 

para la aoeptaci6n. El protesto queda incurso en el ep!teto -

de las formalidades en preparaci6n de la ejecuci6n de la le-

tra que •e ha desatendido, Por lo restante, no deben preeen-

tar mayoree complioacionee, 
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SllP'.rIXA.- Llegando al punto medular del ensayo, advertido es 

el caso de la procedencia de la v!a ejecutiva, por el camino 

del privilegio legal. 

La Ley que ae ha pretendido diseccionar, en lo condu

cente, ae ha fot'llledo de institutos de eximio abolen~o (la ej~ 

cutividad es la misma onomatopeya), .,ero el lenguaje del le-

gisledor, en ocasiones t6rnase problemdtico, como cuando es-

tampa el asunto de las prescripciones y caducidades en la fo! 

ma en que hice resaltar. No es sino debido a fal t~. de verdad~ 

ro inter4s al" legislar. 

Kn ocasiones otras, retoca construccionee de antiqui~ 

mo, o ajenas para pretender regular la materia de la letra. -

La necesidad leeialativa d~bese encontrarse en su abstracción 

de la realidad nacional. 

OCTAVA.- Bn relaci6n al Proceso iniciado con la demanda, re-

nuevo mis votos para que la materia de comercio ~uede didf•n~ 

distinguida de la materia civil, por mejorer debido a la 

transformaci6n del mundo que nos toca vivir, eracias al comer 

oio. 

~ientras el dificultoso encargo no llene loe espacios 

que contindan quedando huecos, la materia del tráfico será -

dependiente de la civil. Algunos se mencioneron en este trnt_!! 

jo y que son muy claros, otroo quedan excureos,;oor obviednd de 
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razonea1 La materia de Procedimiento no debe continuar supedi 

tada a la civil, m4ximun, en el juicio de ejecuci6n, pieza de 

artífice magistral en la que se inicia la vida del Orden lla

mado Derecho, piedra de toque y origen seminal de la legali-

dad. En tanto esto siga como está, estamos parados, y el est~ 

tismo en este caeo1 es retroceso, 

llOVBNA.- ¿Solucionee? Una, troncal, definitiva, ooncluyente1 

La legislaci6n rectilfneamente dirigida y la epiqueya verdad! 

ra pero no por eso blanda, abandonada o temerosa. 

Que de todo lo retroeecripto, considero que resultará 

una vida jurfdica m4s sana y, por ende, un esmerado conocimi

ento de las causas y efectos del Derecho de la Ejecuci6n, Y -

de los otroe. 

ULTIMA RATIO LBGB1 La ejecuci6n de la Norma. Como se ha podi

do observar, mi preocupaci6n fundamental. es la procedibilidnd 

de la Le7, y la procedimental.idad del Derecho, 

Las cuales preocupaciones nuevas no son, ni propias.

Son al producto de centurias, o m4s b1en1 milenios de ocupa-

c16n humana para obtener las desideratas de f enecimientn de -

las Normas de Derecho. Cuando se acerque un poco el nuestro -

avance a ese feliz suceso de euforia: Gaudeamus, igitur ••• 
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