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XX 

lNTRODUCCIOtl 

En la Ley General de T!tulos y Operaciones de Cr~dito, se 

encuentra contenida en el art!culo 59, una particular hip6te-

sis normativa del delito de falsedad en declaraciones judicia

les y en informes dados a.una autoridad. 

El contexto que rodea a este precepto nos lleva al estu-

dio de los antecedentes hist6ricos de las disposiciones de !n

ao.le mercantil, desde las primeras manifestaciones de la acti

vidad comercial, hasta las contempor4neas y dinámicas institu

ciones jur!dicas que optimisan y facilitan la circulaci6n de -

bienes, y en general de la riqueza. 

Los títulos de cr~dito son considerados en la actualidad 

corno el pilar sobre el cual se sustenta el actual sistema cap! 

talista que, como vemos, ha marcado una nueva etapa en la his

toria de la humanidad obligando a los estados a modernizarse, 

en virtud de la globalizaci6n de la econom!a y la formaci6n de 

grandes bloques canerciales. As! pues exponemos, un estudio de 

estos documentos crediticios, as! como del cuerpo legal en el 

que est~n contenidos. 

Dada la naturaleza de la hip6tesis del art!culo 59 en co

mento, analizamos los antecedentes de la codificaci6n a trav~s 

del devenir jur~dico, y en particular en nuestro pa~s, 1a cual 

constituye un excelente intento de organizaci6n jUr!dica al 



sistematizar, a travds de procesos legislativos las normas 

que rigen una determinada rama del Derecho. 

X 

El fen6meno de la decodif icaci6n es reciente y surge como 

síntoma de la ineficiencia del sistema de c6digos, esta nueva 

corriente tiende a la especia1izaci6n de las leyes tanto a ni

vel nacional como internacional, en virtud de la existencia de 

gran variedad de delitos, que como el que nos ocupa, son regu

lados y existen en leyes distintas al c6digo penal, las cuales 

geheralrnente son de tipo administrativo. Estas leyes dedican -

un capítulo a las infracciones y sanciones o de delitos, fun-

gen paralelamente al c~digo penal, tienen vida e instituciones 

propias de la materia que· regulan y reciben el nombre de Deli

tos Especiales. 

Esto ha surgido por la necesidad de regular en esas mate

rias, determinadas situaciones jur!dicas concretas que no con

templa, hipotéticamente el c6digo penal, pero no se desentien

de de ellas. 

Por lo tanto, y en vista de que en estas leyes, ademls de 

contemplar hip6tesis penales, prevé sanciones para aquellas 

conductas que contravengan la naturaleza de sus leyes y que no 

constituyen delito, nos ocupamos de su estudio, de sus princi

pales caracter!sticas y en general, de su distinci6n respecto 

a los delitos especiales; estas hip6tesis llevan el nombre de 

infracciones administrativas. 



XI 

Por 6ltimo, orientamos el presente trabajo a la delimi~ 

ci6n jur1dica, de la hip6tesis del citado art1culo 59, en ba

se a la teor1a del delito, iniciando con la definici6n del 

delito, pasando por su clasific8ci0n, por los aspectos posit! 

vos y negativos que lo integran, hasta llegar al iter cr1mi-

!!!!• la participaci6n, para concluir con el concurso de deli

tos. 





CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORlCOS DEL DERECHO 

MERCANTIL 

l. CONSIDERACIONES GENERALES. 

l. 

Por la naturaleza del tema que tratamos en este trabajo,

y en virtud del. tipo de rel.acion_es que regula y el. ~bito jur_! 

dico al·que pertenece el cuerpo legal que contiene el artículo 

en estudio, consideramos de suma importancia exponer los ele-

mentes principales de los conceptos de Comercio y de Derecho -

Mercantil. 

l • l EL COMERCIO. 

La primera manifestaciOn del comercio como instituci6n, -

se da con e~ surgimiento de la economía cerrada o natural, en 

@sta, cada grupo satisface sus necesidades ppr s! mismo; con

forme las relaciones sociales se vuelven más complejas esta 

forma de comercio resulta obsoleta, y surge como un nuevo fen~ 

meno comercial el trueque, en el 11 
•• • • cada unidad econ6rnica 

produce en exceso determinados satisfactores y carece de otros 

que son producidos por distintas células econ6micas ••• 0 (1) 

(1) MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Mercantil, Porraa, - -
22a. ed., México, 1982, p. 3. 
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En este sentido, surge una nueva clase que se encarga de 

realizar cantJios de manera especializada, entre las distintas 

-unidades econOmicas, con el propOsito de llevar el satisfac

tor de quien lo produce a quien 1o necesita para su consumo. 

A. DEFINICION 

Existen diversas acepciones que explican lo que es el 

comercio, la Academia Española nos dice que el vocablo cast~ 

llano comercio deriva " ••• (Del lat1n conunercium; de E!ffi con, 

y mane mereis mercanc1a)m. Negociaci6n que se hace comprando 

y vend~endo o permutando g~neros o rnercanc1as ••• comunica- -

ciOn y trato de unas gentes o pueblos con otros•. (2) 

El tratadista Scolni parte del supuesto de que si toda -

relaciOn social pone en movimiento al derecho, resulta lógico 

que el comercio sea simult4neamente un fenOmeno jur1dico y un 

fenOmeno econOmico. 

En este sentido, si la "econom1a pol1tica es 1a ciencia 

que se ocupa de las riquezas y el comercio atiende a su circ~ 

laciOn, puede ~ste entonces definirse correctamente como la 

actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o in

directamente entre productores y consumidores, con el objeto 

121 REAL ACADEMIA ESPAROLA. •comercio" en Diccionario de la 
Le'1-2a Española, Esparza-Calpe, 19a •. ed., Madrid, 1970, 
p. 28. 
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de facilitar y promover la circulaciOn de la riqueza."(3) 

Vidari, entiende por comercio, 11 
••• el conjunto de actos -

de interniediaci6n entre el productor y el consumidor, ejerci-

dos habitualmente y con propósito de especulación, efectuando, 

promoviendo y desarrollando la circulación de la riqueza con -

el objeto de facilitar y acelerar la demanda y la oferta ••• "(4) 

Los tratadistas mexicanos Jorge Witker y Miguel Acosta --

Romero, lo definen como la 11 
••• actividad lucrativa que consis

te en la intermediaciOn, directa o indirecta entre productores 

y consumidores de bienes y servicios, a fin de facilitar y pr2 

mover la circulación de la riqueza." (5) 

El maestro Alberto Mar!a carreña en su Breve Historia del 

Comercio, explica que éste es 11
-:. •• el intercambio que realizan 

los hombres para obtener lo que les hace falta, a fin de sati~ 

facer sus necesidades, dando en cambio que si bien es dti1, 

que si bien es necesario, para ellos lo más que aquello por lo 

que lo cambiamos." (6) 

(3) .SCOLNJ:, Miguel "Comercio" en Enciclopedia Jurldica Omeba, 
Driskill, Tomo 111, Buenos Aires, 1979, p. 305. 

(4) VIDARI, citado por SCOLNI, Miguel, op. cit. p. 307. 
(5) WITKER, Jorge y Miguel Acosta Romero, "Comercioº en Die--· 

cionario Jurldico Mexicano, Porrda, Tomo II C-H, MáxTCO, 
1985, p. 139. 

(6) MARIA CARRERO, Alberto. Breve Historia del comercio, Po-
rrüa, Ja. ed., M~xico, 1958, p. 13. 



•oesde otro punto de viata, llSmeae comercio a la comuni

caci6n y trato de m!s qentea o pueblos con otros, al conjunto 

o a la clase de los comerciantes, a los lugares en que se 

concentran las tiendas, a la tienda, almac~n o establecimien

to comercial, a la acci6n y efecto de comerciar, al conjunto

de efectos o a la especie en que se comercia, y tambi@n al c2 

marcio de esclavos, a las relaciones sexuales y al tr4fico l~ 

crativo entre diversas zonas qeograficas.• (7) 

B. CLASIFICACION 

Atendiendo ahora a las distintas clases de comercio, éste 

se puede clasificar: 

al Por su objeto; 

bl Por su naturaleza jur!dica; 

c) Por su volumen; 

dl Por la 6poca; y 

e) Por el lugar. 

a) Por su objeto, el comercio se clasifica atendiendo a 

las caraciter1sticas propias de las cosas con que se comercia: 

alimentación, metalurgia, automotores, vestimenta, etcétera. 

b) Por su naturaleza j.ur!dica; seg(in adopte alguna -de 

(7) SCOLNI, Miguel 11Comercio" en Enciclopedia Jur1dica Ornaba, 
Driskill, tomo III, Buenos Aires, 1979, p. 305. 



1aa '-d• tran••isi6n de la poanai6n o de la propiadad como• 

la COll'lpra-venta, la coaisi6n, el dep6sito, el transporte, lo• 

pe9uroa, l~ banca, etcdtcra. 

e• Por •u volwnen'aegdn se CC'ftlercie al mayoreo o al menu-

deo. 

d) Por la ~poca en que se comercia puede tratarse de negg 

cioa de paz o de guerra, de fin du año, ctc6tera .. 

d) Por el lll9ar en que se dciiarrolla, puede ser nacional 

o internacional, por tierra o agui .• 

Cabe hacer notar que se han catalogado mas de doscientas 

cincuenta iail actividades comerci<.les distintas. (8) 

C. ETAPAS DEL COMERCIO 

El comercio hist6ricamente ae ha manifestado como lo dice 

el tratadista D4valos Mejla (9), Ce manera diferente segGn los 

tipos de valor de cambio qua en ura sociedad haya utilizado el 

comerciante para vender sus procluc·tos, distingui6ndosc los si

guientes: 

(8) 

(9) 

a) El trueque o permuta: 

b) La compraventa no mor.etaria; 

SCOLNI, Miguel "Comercio" en Enciciopedia Jurldica Omeba 
Driskill, tano III, Buenos Aires, 1979, p. 3os. 
DAVALOS MEJIA, .L. Carlos. T!tulos ~ contra.tos de Crédito, 
Quiebraa, Harla, México, 1984, p. • 
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e) La compraventa monetaria1 y 

d) El crAdito. 

a) El trueque, utilizado desde tiempos inmemoriables en la 

actualidad, ha dado origen a una instituciOn jur1dica de dere-

cho comdn conoc~da como permuta, integrada y definida en el ar

ticulo 2327 de nuestro COdiqo Civil vigente (10) como • ••• un -

contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a -

dar una cosa por otra ••• "; este es un contrato translativo de -

dominio por naturaleza, " ••• por virtud del cual, una de las pa~ 

t~s se obliga a entregar una cosa o a documentar la titularidad 

de un derecho a la otra parte contratante, quien como contra- -

prestaci6n se obliga a entregar otra cosa diversa o a eoar.tentar 

la titularidad de otro derecho a la primera ••• • (111 

En las primeras sociedades, las personas consegu1an los 

objetos que necesitan para su uso y alimentaciOn, cambiando una 

cosa por otra, despu~s surgiO el primer denominador com6n del 

valor de las cosas, el ganado, o pecus y después los metales -

preciosos como el oro y la planta. 

b) La compraventa no monetaria se d~ cuando deja de exis--

tir la coincidencia entre los articules excedentes entre los 

(10) COdigo Civil para el Distrito Federal en materia comGn y 
para toda la RepGblica en Materia Federal, Harla, M~xico, 
1990, p. 368. 

(11) ZAMORA Y VALENCIA, Miquel Angel. Contratos Civiles, Po-
rr1'.la, 2a. ed., M~xico, 1985, p. 117. 
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sujeto, es decir, lo que a uno le sobra ya no le ea dtil al -

otro ni viceversa, o ya no hay m4s excedente de bienes, cond! 

ciones necesarias para que se d6 el trueque, es cuando surqen 

los bienes denominados con valor comCin, es decir, los que tie-

nen y representan el mismo valor para todos, como aQn no exi~ 

t1a la moneda, los bienes con valor coman eran los impereced~ 

ros, f4ciles de almacenar, pesar y medir como los metales y -

alqunos otros articules como plumas, piedras preciosas, telas 

e incluso determinados animales dom6sticos. (12) 

e) La compraventa monetaria. Finalmente se llego la mo-

neda como signo de valoración de los objetos y con ello el 

contrato de compraventa, éste no es mas que la permuta perfe~ 

cionada; en el desarrollo de esta etapa, algunos elementos 

principalmente los metales, por sus magn1f icas propiedades de 

belleza, resistencia, f4ciles de guardar y transportar, se 

convierten en mercanc1as de cambio, es decir, en mercanc1as -

que s~rven para adquirir otras, as1 como para fijarle precio 

a las cosas .. 

De e~ta forma, los metales pasan a ser mercanc1as destin~ 

das s6lo al.cambio, el parámetro conforme al cual se mide el 

(12) DAVALOS MEJIA, L. Carlos. T!tulos y Contratos de cr6di
to, ·Quiebras, Harla, M~xico, 1984, pp .. 10 y 11 .. 



valOr de cada cosa y el sistema de conservación del valor, sin 

importar el tiempo y el cspnCio. 

surge.pu6s en la Edad Media, la acuñaciOn de metales des

tinados al cambio los que circulaban en c·ada feudo,. distin

gui~ndosc entre s1, por la inscripciOn de textos y figuras 

identificables. Pronto empieza a circular el papel moneda, re

prasentativo de diferentes cantidades de monedas met4licas, d!, 

terminada ya metálicas como de papel, al arbitrio del pr1nci--

pe. (13) 

d) El crGdito (confiünza) fa:;e superior del comercio se -

dife!:'enc1a de las anteriores en q,1e, mientras que en aquellas 

el cambio se realiza en el espacio, en esta etapa, el cambio -

ae efectda en el tiempo¡ en aquellas se entrega e1 precio y a 

cambio se recibe la mcrcnnc1a, en el cr6dito, se entrega la 

mercanc!a sin recibir su precio, ~l cual será entregado una 

vez transcurrido el tiempo pactad~, hay compra, pero no se d4 

el 'cambio simult~neo entre mercan=!a y moneda. 

El personaje que d~ vida a esta instituciOn, es el cambi.!!, 

ta o banquero, el cual, debido a ta diversidad de monedas y de 

su valor que circulaban por cada feudo, los comerciantes que -

desarrollaban actividades en diferentes regiones,. recibian mo-

(l3l DAVALOS MEJIA, L, Carlos. T!tulos y Contratos de Cr~dito, 
Quiebras, Harla, M~xicO, 1984, pp. 10 y 11. 
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nedas que no siempre eran aceptadas, el cambista o banquero -

cambiaba las monedas que los comerciantes tra1an de otras re

giones, por monedas que si fuesen aceptadas en ese lugar. Su 

actividad se desarroll6 y ampli6 a la guarda de dinero e in-

cluso, al pago del mismo contra una orden escrita dada por 

el que se lo había guardado. 

La necesidad de los comerciantes de adquirir algo sin t~ 

ner entonces el dinero para pagarlo, la de que no todos los 

grandes compradores pagaban de forma inmediata y la confianza 

que estos inspiraban como sujetos dignos de crédito, son ade

más, factores que coadyuvaron en el surgimiento del cr~dito. 

D. INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES DE CARACTER COMERCIAL. 

Las principales instituciones y actividades de carácter -

comercial son: 

a) Los mercados; 

b) Las pequeñas, medianas y grandes empresas; 

c) Los bancos, las cornpañ!as de seguros y de 

fianza; y 

d) Laa empresas de espectáculos p6blicos. 

a) Los mercados cualquiera que sea la forma de ofrecer 

sus productos, desde el puesto más sencillo en los "tianguis" 

o mercados populares, las misceláneas, la tienda, hasta los 
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supermercados y los grandes almacenes. 

b) Las pequeñas, medianas y grandes empresas que .elaboran 

mercanc!as y bienes o que ofrecen servicios. 

e) Los bancos, las compañías de se'guros y .de fianza1 las 

agencias de diversa índole, las bolsas de valores. 

e) Las empresas de espectáculos pOblicos, como cines, te~ 

tres, ferias, conciertos, circos¡ y las de publicidad como li

brer!as, imprentas, peri6dicos, revistas(14). 

Por medio de las empresas que generalmente se constituyen 

en sociedades anc:Snimas, y de los titulas de crédito como la 

letra de cambio, el pagar€ y el cheque, se realizan gran parte 

de las operaciones comerciales al punto tal que se considera -

que sobre estos dos elementos, descansa el capitalismo moderno. 

El Estado regula y vigila estas actividades a trav~s de -

comisiones como la Bancaria y de Seguros u organismos central!_ 

zados como la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, la 

DirecciOn de Normas; por medio de Leyes, Reglamentos y disposá 

clones que fijan tarifas obligatorias o precios a los produc-

tos de consumo básico; en otros casos, el Estado monopoliza 

(14) BARRERA GRAF, Jorge. Temas de Derecho Mercantil, UNAM, 
M~xico, 1983, pp. 18 y 19. 



ciertos sectores como el de los co·nbust:ibles o e1 de la pro-

ducci6n de energía cldctrica. (15) 

1.2. EL DERECHO MERCllNTIL 

A. DEFINICION 

Diversas acepciones se han dado en torno al concepto de 

Derecho Mercantil; desde un punto de vista puramente econdmi

co, se entiende como aquel conjunto:::> de normas que existen pa

ra el comercio, que se refiere a l~ actividad mediadora en la 

que s6lo participa el comerciante, entendido 6stc como tal, -

el cual propicia la circulación de la riqueza con al anico 

prop6sito de obtener un lucro. 

Ahora, entendiendo al Derecho Mercantil como aquel que -

regula los actos de comercio más nv los de los comerciantes, 

Mantilla Malina nos lo define como aquel ": •• sistema de no!. 

mas jurídicas que determinan su campo de aplicaci6n mediante 

la calificaci6n de mercantiles dad~ a ciertos actos,y regula 

~stos y la profesi6n de quienes se dedican a celebrarlos." (16). 

Barrera Graf en ·este sentid9 .1firma que el Derecho Her--

canti1: "es una rama del derecho p::-ivado que regula los actos 

de comercio, el estado (~) de los comerciantes, las 

(15) BARRERA GRllF, Jorge. TBll\AS de Derecho Mercantil, tlll!IM, Mé 
xico, 1983, pp. 18 y 19. -

(16) MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Merca~til, Porrda, -
2~a. ed., México, 1982, p. 3-.~~-
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coaaa mercantilea y la organizaci6n y explotaci6n de la empre

•• comercial•(l7); eata definicidn como el autor lo expone, es 

maa una enumeraci6n de aua ccmponentea, loa cuales pertenecen 

a la materia mercantil en virtud de la atribuci6n que como ta

lea, las leyes mercantiles lea dan. 

Del an!lisis que Cervantes Ahumada realiza de este conceE 

to en au obra Derecho Mercantil(lB), concluye que es • ••• el 

conjunto coordinado de eetructuraa ideales, pertenecientes al 

ordenamiento jurídico general y destinadas a realizarse o ac-

tualizarae principalmente en la actividad de la producci6n o -

de la intermediaci6n en el cambio de bienes o servicios desti-

nadoa al mercado 9enera1.• 

B. CLASIFICACION. 

Desde la ~poca romana, el Derecho se dividi6 en dos gran

des ramas, el Derecho Pdblico y el Derecho Privado, dentro de 

las cuales se agrupan las aubramas jur!dicas. 

El Derecho Civil y el Mercantil forman parte del Derecho 

Privado, comparten caracter!sticas afines pero el comercial, -· 

constituye por s! mismo un sistema completo de normas ·suscept!, 

( 17) BARRERA GRAF, Jorge, "Comercio 11 
, en Diccionario Jur!d.ico 

Mexicano, UNAM, Porrda, Vol. I, A-CH, 2a. ed., México, -
1987, p. 1005. 

(18, CERVANTES AHUMADA, RaOl. µerecho Mercantil, Herrero, 4a. 
ed~ M~xico, 1982, p. 21. 
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bles de aplicaci6n anal6qica y con inatituciones propias, de

terminadas por el mismo sistema. 

En este sentido, y acordes a la opiniOn de Hans Kelsen -

119), los criterios distintivos entre Derecho Pdblico y Priv~ 

do dependen del aspecto del Derecho que el jurista haya obse~ 

vado. 

No todas las normas son válidas para todas las personas, 

sino que hay normas que sOlo son válidas para un grupo exten-

so o reducido o para personas determinadas. 

As1 pues, el ~mbito personal de validez de las normas de 

Derecho Mercantil es especial, ya que está determinado por la 

especie, ya del acto, ya de las personas a las que tiende a -

regular, tal como qued6 expresado en la definici6n que de De

recho Mercantil nos da Barrera Graf. (20) 

C. FUENTES. 

Las fuentes del Derecho Mercantil son, como lo apunta 

IBarrera Graf (21) las siguientes: el derecho positivo, los 

usos y costumbres mercantiles y el derecho común o civil como 

supletorio. 

(19) ~ELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho, Lazada, Buenos -
Aires, 1941, pp. 148 y 154. 

( 20) BARRERA GRAF, Jorge. "Comercio" en Diccionario Jur!dico 
Mexicano, UNAM, Porrda, Vol. I, A-CH, 2a. ed., México, 
1987. P:-1005. 

(21) BARRERA GRAF, Jorge. 11 Comercio 11 en Diccionario Jurídico 
Mexicano, UNAM, Porrda, vol. I, A-CH, 2a. ed., México, 
1987. p 1 1005. . 
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Dentro del derecho positivo, ae integran las principales 

leyes y dentro de @atas, la de alcance mas general eat& el 

·a6di90 de Comercio; jer!rquicamente, su aplicaci6n va de la -

Ley mercantil mas concreta a la de mayor generalidad, por ej"J!! 

plo: de la Ley General de Sociedades Mercantiles al C6di90 de 

Comercio. 

Las normas jur!dicas mercantiles pueden aplicarse por 

analog!a (tal y como lo indica el art!culo 75 fracci6n XXIV -

del C6diqo de comercio) a otros actos de los enumerados en -

el C6diqo y en las leyes especiales; adem4s, estos preceptos, 

no s61o se encuentran consagrados en leyes mercantiles, sino 

tambidn en otras de naturaleza distinta, tales como la Const,! 

tuci~n en sus art!culos 27 p&rrafos primero y cuarto, 28; 73 

fracciones X, XVII, XVIII; 123 fraccidn IX entre otros, y el

C6di90 Civil en sus art!culos 556, 563 párrafo segundo; 2257-

y 2267. 

En cuanto a los usos y costumbres mercantiles, estos 

son preferentes al derecho comGn, porque junto al derecho po

sitivo integran 1a disciplina, pues en el derecho mercantil -

mexicano y s6lo en ausencia de normas contenidas en esas dos 

fuentes, debe acudirse al oerechO CiVil para suplir las lagu

nas que se presenten, tal y.como lo expresa el articulo 2o. -

de la Ley General de Tttulos y Operaciones de credito. 

En cuanto.a1 Derecho Civil, al aplicarse Supletoriainente, 
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es decir, cuando todas y cada una de las leyes mercantiles as1 

como la costumbre mercantil, es omisa y contiene lagunas res--

pecto al problema que se trata de resolver, se entiende que 

es el C6di90 Civil para el Distrito Federal y no el de la ent! 

dad federativa en donde el acto se ejecute o el negocio se ce

lebre, ya que siendo el mercantil de carácter federal, inteqr~ 

do por leyes unitarias para todo el pa1s, el Qnico que es apl! 

cable, y en el 4mbito coman tiene ese alcance, es el COdigo 

Civil del Distrito Federal, pues as! lo determina su articulo 

lo.: "Las disposiciones de este Código regir4n en el Distrito 

Federal en asuntos del orden coman, y en toda la RcpGblica en 

asuntos del orden federal." ( 22) 

D. INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL. 

El Derecho Mercantil tiene una amplia gama de instituci~ 

nes que van desde la calidad de comerciante que el articulo -

Jo. del Código de Comercio le atribuye a las.personas f!sicas, 

el comercio, la empresa y el acto de comercio. 

Existen varios tipos de sociedades mercantiles con caraE 

ter1sticas muy especiales, tales como: la Sociedad en Nombre 

Colectivo, la sociedad en Comandita Simple y por.Acciones, la 

(22) C6digo Civil para el Distrito Federal ·en materia comdn, 
y para toda la Repdblica en Materia Federal, Harla, MA
xico, 1990, p. l. 
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de Reepon•abilidad Limitada, la Sociedad An6nima, la Sociedad 

Cooperativa y la de Capital Variable. 

Tambifn tenemos otra instituci6n no menos importante que 

e• la de los Titules de Credito con sus caracter!sticas de li-

teralidad, incorporación, legitimaciCn, autonom!a, abstracci6n 

y circulación; entre los que destacan: la letra de cambio, el 

cheque, el pagarA, las acciones de sociedades, los cupones y -

los bonos de fundador, las obligaciones, el certificado de de

p6sito y el bono de prenda. 

De la misma forma est4n los contratos mercantiles como: 

la compraventa mercantil, las operaciones de bolsa, los contr~ 

tos de comisi6n y el mandato mercantil, los de mediaci6n, de -

depdsito, las operaciones bancarias y de crédito, las institu-

ciones de crédito constituidas en sociedades nacionales de cr! 

dito, los contratos de seguro, de transporte,de garantía y-la 

quiebra. 

2. ANTECEDENTES HISTORICOS INTERNACIONALES DEL DERECHO MERCAN

TIL 

2.1 EL DERECHO MERCANTIL EN LA ANTIGUEDAD. 

La aparici6n del comercio no coincide históricamente. 

con ei surgimiento del derecho mercantil, si consideramos a 

~ste en tres momentos fundamentales de su evoluci6n histórica, 
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vereaoa que sur9i6 como un derecho primordialmente aubjetivo, 

con noJ:r1as aplicables en el seno de las corporaciones y 9ra~-

mio• aercantiles, es decir, a las relaciones profesionales -

existentes entre sus miembros. 

Posteriormente y en contraposición con lo anterior, este 

derecho·se presenta en el C6digo de Napole6n y en.el Ci5digo 

de Caaercio mexicano, cano el derecho de los actos·de caner-. 

cio, independientemente de las personas que los realizan. 

El 'derecho mercantil cont't?lnpor:ineo al decir de 'Rodri-"".

guez Rodriguez (23), " ••• tiende aada vez m!s a confirmarSe

cc:rao un derecho de la empresa y 'del tr&fico en masa, elimi-

nando de su 4mbito al comercio ocasional." 

A. PUEBLOS PRIM:IT:IVOS 

Las sociedades primitivas obten1an sus satisfactores ~ec2 

lactando productos, cazando, pescando e intercambiando sus 

excedentes a travfos del trueque (24). 

A partir del trueque, surge una nueva clasé los cane~- -

ciantes, aquellos que se dedican a .tntermediar para facil:ttar. 

el canercio en el cambio de satisfactores. 

(23) RODRIGUEZ ROORIGUEZ, Joaqu!n, Curso de Derecho Y.ercantil, 
Porrda, l6a. ed., t. I., M~ico, 1982, p. s .. 

{24) MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Mercantil, Porrda, -
22a. ed., M~xico, 1982, p. 3. 
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En eistemas jur!dicos muy anti9uos, se.encuentran prece~ 

toa que se refieren al Comercio, " ••• ya en tiempos remottsimos 

la India mantenta un notable comercio marítimo y terrestre. ~lll 

años antes de J.C., el C6di90 de ManQ se ocupaba del pr4stamo 

a la gruesa y muchas otras disposiciones de car4cter mercantil. 

En la China funcionaron tribunales de comercio desde tiem 

po inmemorial. Marco Polo refiere que siglos antes de su visi-

ta, ya exist!an allí papel moneda y letras de cambio ••• "(25) 

Las leyes rodias en cuanto al comercio marítimo alcanza-

ron " ••• tal perfecci6n que un emperador romano, Antonio, hubo -

de declarar que as! como a 61 le correspondía el imperio sobre 

la tierra, a la Ley Rodia incumbía el del mar."(26) 

B. BAB:ILONIA. 

nammurabi, el sexto rey de la dinast!a amorrea (1792-1750), 

promulgo un conjunto de leyes a manera de c6digo que reglamentó 

diversas instituciones mercantiles como el pr§stamo a inter~s, 

el contrato de sociead, el dep6sito de mercancías y el contrato 

de comisión. (271 

(251 SCOLNl, Miguel "Comercio" en Enciclopedia Jur!dica Ol!leba, 
Driakill, tomo :I:II,. Buenos Airea, 1979, p. 307. 

(~61 MANTILLA MOLINA, R~berto L. Derecho Mercantil, Porrda, 22a. 
ad., Mllxico, 1982, p. 4. ·· 

(27) CODIGO DE llAMMURllB:I;· Clrdenaa, M~xico, 1989, pp. 41 a 67 y ... 
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Este c6digo no contempla normas especiales para.la cla

se de los comerciantes,pero s! las integra con relaci6n a 

otros profesionales como médicos, maestros de obras ( !! 215 

y s.s.), las cuales estin encaminadas a fijar su responsabili

dad y a establecer la cuantía de sus honorarios(28). 

C. GRECIA. 

Les griegos al igual que los egipcios realizaban un in--

tenso comercio tanto interno como externo, habla entre ellos 

comerciantes especializados en la banca llamados trapezitas. 

"Los griegos inventaron el pr6stamo a la gruesa, llamado !!.!!:!

ticun foenus, que fue utilizado por los romanos, y que consi~ 

t!a en que el prestamista otorgaba crédito a un naviero expo~ 

tador, y si el viaje conclu1a en feliz arribo, el prestamista 

recib!a un inter~s elevado; pero si el viaje fracasaba, no t~ 

nía el mutuante derecho a cobrar el importe del mutuo ••• "(29) 

esta institución es uno de los antecedentes del actual contr~ 

to de seguro 

D. ROMA. 

Debido a que el.derecho mercantil romano no consideraba -

(28) REHME, Paul. Historia Universal del Derecho Mercantil, Re 
vista de Derecho Privado, Madrid, 1941, pp. 39, 40 y 42.-

(29) CERVANTES AHUMADA, Radl, perechg Mergantil, Herrero, 4a. 
ed., Ml!xico, 1982, pp. 4 y s. 
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•1 ejercicio del comercio, activiCad exclusiva de loa ciudada

nos, sino que era permitido a los extranjeros que venlan a Ro

ma o eatab~n domiciliados en ella, las primeras disposiciones 

de derecho comercial eran internacionales, pertenec!an al 

:tus gentiun. 

Tal como lo apunta C~rv.antes Ahumada(JO), " ••• no hab!a 

un cuerpo separado ~e leyes comerciales, sino que aán las pro-

ceden tes de ordenamientos exclusiv-amonto mercantiles, como la 

••• Ley Rodia de la hechaz6n, formaron parte del corpus juris -

general ••• " 

Respecto a la faltk de un derecho mercantil aUt6nomo en -

Roma, Mantilla Malina opina que Esta se explica, " ••• tanto por 

el desprecio con que los romanos vaían la actividad mercantil 

como por la flexibilidad de au derecho pretorio, que permitía 

encontrar la s0luci6n adecuada a las necesidades da cada caso, 

satisfaciendo así las exigencias del comercio. Esta ~ltima 

es la verdadera raz6n, pues no es exacto que los romanos profa 

saran de manera general, aversi6r. al comercio." (31) 

Como anteriormente hemos mencionado, Roma recogi6 algunas 

instituciones marítimas de Rodas ~ de Grecia; de la Primera, -

la i.ex Rhodia de jact~. la cual perdura hüsta nuestros días ba-

(30) CERVANTES AHUMADA, ·Radl. Derecho Mercantil, Herrero, 4a. 
ed., Ml!xico, 1982, p. s. 

(31) MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Mercantil, Porrila, --
22a. ed., México, 1982, p. 4. 



jo la fiqura de la ~ (el reparto proporcional, entre ~ 

dos los interesados en la suerte de un buque, del valor de -

los objetos que se~ al mar para salvarlO). oe Grecia to

maron el foenus nauticus, antes citado. 

Por su parte, el derecho romano regul6 otras figuras t1-

picamente mercantiles como son: la acci6n exercitoria, la ac

ci6n inetitoria, y el receptum nautarum. 

La acci6n exercitoria, es aquella por virtud de la cual 

el armador o propietario de una nave (exercitor), que no la -

dirig1a personalmente, deb1a responder de los actos y contra

tos celebrados por el capitan de la nave (magister navis), 

quien era nombrado por dicho arrendador, generalmente en la -

persona de su hijo, su empleado o su esclavo. 

La acci6n institoria, concedía derecho a los acreedores 

de exigir del jefe de la familia el cumplimiento de las obli

gaciones contraidas por el factor o representante (institor)

al frente de la negociaci6n de aquel. 

El receptum nautarum, es la institución por la que se o

bligaba al armador a responder de las p~rdidas y de los daños 

sufridos por las mercancías y los equipajes recibidos a bordo 

del nav!o, salvo que dichos daños o perjuicios derivaran de -

hechos propios del cargador o del pasajero. Esta misma obli

gación de custodia y responsabilidad se extendi6 a los hotel~ 
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ros y mesoneros (caupones y stabularii). 

2.2 EL DERECHO MERCANTIL EN EL MEDIOEVO 

A. EVOLUCION GENERAL 

La disgregaci6n pol!tica y social que surgi6 con la ca!da 

del Imperio Romano, propici6, principalmente en Italia, un 

gran auge en el comercio debido a la excelente posición geogr! 

fica de sus puertos, los cuales jugaron un gran papel en el -

inicio de las Cruzadas; estas generaron la apertura de nuevas 

vias de comunicaci6n y fomentaron el intercambio de los prcdu.s_ 

tos entre Oriente y Europa. 

Ante la insuficiencia del corpus iuris civilis de regular 

las nacientes hipótesis corne~ciales, surgen una serie de prác

ticas uniformes en las operaciones comerciales que generalmen

te, eran de carácter obligatorio para las corporaciones o aso

ciaciones de comerciantes, estructuradas en una serie de usos 

y costumbres comerciales que sistemáticamente fueron recopila

das en ordenanzas y estatutos~ entre los que sobresalen: las -

Ordenanzas de Bilbao, de Colbert en cuanto al comercio terres

tre, y los Roles de Oler6n por lo que toca al comercio maríti-

mo. 

Apunta Mantilla Melina que: "en el aspecto político, fal

taba un poder suf icienternente fuerte e ilustrado que puediere 

dar leyes con validez general y que resolvieran de modo adecu~ 
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do, los problemas creados por el auge mercantil.• (Jl) 

Debido a esto, las personas dedicadas a una misma activ! 

dad, se ag~uparon en defensa de sus intereses. 

Surgen así los gremios, de los cuales el de mayor impor

tancia fue el de los canerciantes, estos establecieron tribun~ 

les encargados de resolver las controversias entre sus agremi~ 

dos sin las form.:tlidades del procc-dimiento, sine estrepito et 

figura indicii, y sin aplicar las nonnas de derecho canan, 

sino los usos y costumbres de los mercaderes. (32) De este mo

do fue creandose un derecho de origen consuetudinario e inspi-

rada en la satisfacción de las peculiares necesidades del co-

mercio, recopilando sus resoluciorcs en estatutos U ~- -

!!!..!'.· (33). 

B. EL CONSULADO DEL MAR 

Consulado.del Mar o Consulat de lamer, pranufgado por -

el Rey Don Pedro IV en Barcelona en 1340, constituye una. can

pilaci6n de usos, costumbres y sentencias del tribunal o con~ 

lado del mar de narcclona, tribunal que en un principio fue 

una instituci6n gremial y desde 1317, magistratura de la ciu--

(31) MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Mercantil, Porrtla, M! 
xico, 1982, p. s. 

(32) MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Mercantil, Porraa, M! 
xico, 1982, p • s. 

. (33) MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Mercantil, Porrna, M! 
xico, 1982, p. s. 
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dad (34), contiene 297 capltulos de los que los primeros 45 -

se refieren al procedimiento mar!timo. 

•se le puede considerar como la leqislaci6n marítima co~ 

suetudinaria m4s extensa y más completa. cuando menos en las 

materias que trata, de las que la edad media nos legd." (35) 

C. LAS ORDENANZAS DE COLDERT. 

La prcocupaci6n del Estado por regula~ el comercio se 

presenta en Francia bajo el reynado de Luis XIV, cuyo minis-

tro de finanzas, M. Colbert, coordin6 la creaci6n de los dos 

primeros c6digos mercantiles elaborados por un poder pGblico 

nominal. (361 

•Las ordenan.zas del comercio marítimo (1669), y las orde 

nanzas del comercio terrestre (1672), adem~s de la distinci6n 

de haber sido los primeros c6digos de comercio creados por un 

Estado, tienen.la virtud de haber sido los primeros ordena- -

mientas que comienzan a reqular el comercio desde un punto -

de vista objetivo, es decir, reglamentan el acto de comercio 

(34) REHME, Pau1, Historia Universal de1 Derecho Mercanti1, -
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1941, p. 71. 

(35) CERVANTES ABIJMADA, Radl. Derecho Mercantil, Herrero, 4a. 
ed., México, 1982, p. 7. 

(361 DAVALOS MEJIA, L. C..rlos. Tltulos y Contratos de Cr~di
to, Quiebras, Harla, Ml!xico, 1984, p. 9. 
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en ~l, y no en cuanto al sujeto que lo realice, cerno ocurrta 

hasta ese momento." (37) 

D. LOS JUICIOS O ROLES DE OLERON. 

Estos ordenamientos, de origen .incierto, tuvieron viqen

cia en el Golfo de Vizcaya, se llaman as! porque contienen, -

en hojas de pergamino enrolladas, las sentencias de un tribu-

nal de la isla francesa de Oler6n 

Tiene importancia en el comencio mar!timo no_rd-europeo, 

en pa!ses como Francia, España, Holanda, Inqlaterra, Alem~ 

nia entre otros. 

E. LAS FERIAS DE FRANCIA. 

Constituyen un factor relevante en el desenvolvimiento -

del derecho mercantil,· ya que en ellas se daban cita los co-

merciantes de toda Europa para intercambiar sus productos y -

sus monedas. Destacan por su importancia las de Par!s en el 

siglo XII las de Champagne, Montp~llier y Lyon en los siglos 

XXI y siguientes. Fue en estas.ferias donde se establecieron 

y difundieron los usos y costumbras mercnntiles, mismos que -

se tuvieron en cuenta por Luis XIV y por el C6digo de Napole6n. (38) 

(37) DAVALOS MEJIA, L. Carlos. T!tulos y Contratos de Crédito, 
Quiebras, Harla, Mt!xico, 1984, pp. 14 y IS. 

(38) BAUCHE GARCIADIEGO, Mario, La 'Empresa, P9rrda, M~xico, 
1977, p. 6. 
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F. EL CODIGO DE COMERCIO FRANCES. 

Con la Revoluci6n Franceaa, fue abolido el rd9imen de las 

corporaciones en que hasta entonces se sustentaba la industria 

y el comercio, debido principalmente a la proclamaci6n de la -

libertad de trabajo como un derecho del hombre. Se inicia la 

@poca de la codificaci6n en la que, el car4cter subjetivo del 

derecho mercantil se transforma en objetivo, es decir, pasa a 

ser el derecho de los actos de comercio. 

En 1807 aparece en Francia el primer C6diqo de Comercio -

que comenz6 a regir el lo. de enero de 1808, conocido tam.bi~n 

como el C6digo de Napole6n, este ordenamiento ejerci6 gran in

flujo en la mayoría de las naciones europeas dada la gran in-

fluencia del imperio napole6nico. 

Este ordenamiento determina su 4mbito de aplicaci6n y la 

competencia de los tribunales mercantiles en virtud de la rea

lizaci6n de actos de comerci~m3s no en la cualidad de comer-

ciante; esta Qltima, no depende de la pertenencia a un gremio 

o de estar inscrito en la matr!cula de mercaderes, pues data, 

segQn el cuerpo legal, no es sino una consecuencia de la cele

braci6n profesional de actos de comercio. (39) 

(39) MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Mercantil, Porrda, 22a. 
ed., Ml!xico, 1982, pp. 7 y 8. 
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G. EL CODIGO GEruÍANICO. 

El C6digo de Comercio para el imperio Alem4n, que entr6 -

en vigor en el año de 19QO,abrog6 el expedido en 1861 y rige a 

los comerciantes como tales más ne a los actos aislados de es-

tos; se dice que con este cddigo, el legislador alemán ha he-

cho retroceder al derecho comercial, mas.notables juristas opl 

nan lo contrario, ya que consideran que este c6digo al dar im-

portancia al ejercicio profesional del comercio, justifica la 

aplicación a esta materia, de normas distintas a las civiles. 

(40) 

·2.3. EVOLUCION DEL DERECHO MERCANTIL EN MEXICO. 

A. EPOCA PRECOLOMBINA. 

A través del arte maya, saberr.os de la especial considera

ci6n que se tenía del comercio y del lugar qÚe ocupaban los 02 

morciantcs en la organización social. 

"Los tianguis son una institcci6n del comercio indígena -

qua llega hasta nuestros días. Er. el famoso tianguis de Tlat~ 

lolco, aproximadamente cincuenta' mil personas ••• celebraban -

transacciones comerciales, y los :ueces, en rapidísimos proc~ 

(40) MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Mercantil, Porraa, --
22a. ed., M4!xico, 1982, pp. 7 y B. 
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•o•, dirill!an las cuestiones qua allt se suscitaban,• (41) 

Dentro de la organizacidn de los aztecas, exist!a una 

clase de singular importancia econ6mica-pol!tica, los pochte-

.E!!,1 un grupo de comerciantes que honraban a su dios Yacatecu 

tli; comerciaban por todo el país, aun en territorio enemigo_, 

ten!an una orqanizaci6n propia con un jefe y ten!an sus tribu 

nales especiales que dirim!an los litigios entre comerciantes. 

B. EPOCA COLONIAL. 

Hacia el año de 1581, los me~cadcres de la ciudad de M6-

xico construyeron su Universidüd, la cual fue conocida como -

Universidad de Mercaderes o Consulado de Ml!xico , dada su ca-

lidad de Tribunal de Comercio. 

En la Nueva España "rigieron inicialmente las Ordenanzas 

de Burgo• y Sevilla, pero la corporación mexicana promulg6 

las suyas propiaa, qua con el nombro do Ordenanzas del Consu-

lado de ~xico, Universidad do Mercaderes de Nueva Escaña, 

fueron aprobadas por Felipe II en 1604." (42) 

El consulado de Ml!xico tcní.a diversas funciones, proveía 

a la protecci6n Y. al fomento de l!l actividad comercial,· cona

truy6 obras pGblicas como carreteras y canales, constituido -

(41) CERVANTESAHOMADA, Radl, Derecho Mercantil, Herrero, 4a, 
ed., MAxico, 1982, p. 18. 

(18) CERVANTES AHUMADA, Radl. Derecho Mercantil, Herrero, 4a.ed. 
MAxico, 1982, p. 11. 
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en tribunal, dirimia las controversias entro mercaderes y le-

9isl6 formulando sus propias ordenanzas. 

Dentro del 4mbito territorial, su jurisdicci6n se exten 

dJ:a a la·Nueva Galicia, la Nueva v.tscaya, Guatemala, Yucat4n y 

Soconusco. (43) 

C. MEXICO INDEPENDIENTE. 

a) EL CODIGO LARES. 

"Las Ordcm1nzas de Dilbao fueron nuestro C6digo de Come,:: 

cio durante las dltimas d6cad~s de la Colonia, y continuaron 

vigentes despu~s de la consumaci6n de la independencia ••• ,"(44) 

"aan cuando desde el año de 1822, se había considerado necea~ 

rio elaborar el C6?-igo de Comercie, y se nombró a_l efecto, 

por decreto do 22 de enero de dicl·o año, un.:i cornisien encarg!!. 

da de redactarlo, tal obra no pude ser realizada sino en el -

año de 1854, en el que debido al jurisconsul~o don Teodosio -

Lares, encargado por santa Ana del Ministerio de Justicia, ze 

promulg6, con fecha 16 de mayo, el primer Código do comercio 

Mexicano. 11 (45) 

A la ca!da del r~9imen sant.ar:ista, termin6 la. vigencia -

de este c6digo, restaurándose la vigencia de las Ordenanzas -

de Bilbao en 1855 quedando la jurisdicción de los tribunales 

de comercio a cargo de los tribunales comunes. 

(43) CERVANTES AHUMADA, Radl. Derecho Mercantil, Herrero, 4a. 
ed., Mt1xico, 1982, p. 11. 

(44) CERVANTES AHUMADA, Radl. Derecho Mercantil, Herrero, 4a. 
ed., Mt1xico, 1982, p. 11. 

(45) MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Mercantil, Porr1la, 
224. ed .. , . M&ico, 1982, p. 15, 
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b) CARACTER LOCAL DEL DERECHC MERCANTIL. 

El Poder Leqislativo del Estado de Puebla, en uso de las 

facultades 'que le conced1an las Ccnstituciones de 1824 y 1857 

para legislar, declar6 aplicable el 24 de junio de 1868 el -

C6diqo Lares, con cxcepci6n de aquellos preceptos que fueran 

en contra de la Cosntituci6n Federal; el Ministerio de Justi

cia sugiri6 al Gobernador de Puebla que iniciara la reforma -

del decreto, a efecto de precisar cuSles preceptos del C6digo 

Lares eran contrarios a la Constitución. 

El Estado de Tabasco, en el año de 1878, publicó un Có

digo de Canercio que reproduce casi literalmente el Código -

Lares. En el Estado de México, por Ley del lo. de junio de 

1868, también se declaró vigente el Código de Comercio de 

1854 (46). 

c) C/\Rl\CTER FEDEIUIL DEL DERECHO MERCl\NTIL. 

Por reforma constitucional de 15 de diciembre de 1883 -

la materia mercantil qued6 feder.alizada y el ejecutivo fed~ 

ral, autorizado por el Congreso de la Uni6n, ast pranulg6 el 

segundo C6di90 de Ccmorcio del México Independiente el 20 de 

.abril de 1884, confiriendosc ast., la facultad ·de legislar en 

materia de canercio, al Congreso Federal. 

(46) MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Mercantil, Herrero, 
4a. ed., México, 1982, p. 15. 
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d) EL VIGENTE CODIGO DE CCMERCIO 

El Código de Comercio que parcialmente está en vigor en 

México, data.del lo. de enero de 1890; es el tercer Código -

que nos ha regido, los anteriores de 1854, copia del espanol 

de 1829 y el de 1004. 

El actual Código de Comercio " ••• está inspirado en gran · 

parte, en el espanol de 1885 •.. a~n cuando en ocasiones rec~ 

rre al código italiano de 1882, d~l cual, por ejemplo, está 

tomada casi literalmente la enumeración de los actos de ca--

mercio ••• " (47) 

Gran parte de su contenido s~ ha derogado por leyes mo

dernas especiales que se dictaron a "partir de los anos 30; -

las principales de ellas son: la ~ey General de Títulos y o

peraciones de crédito. de 1932 qu~, como su nombre lo indica 

regula los títulos valor y los co:'ltratos bancarios; la Ley -

de Sociedades Mercantiles de 19~4: la Ley del Contr~to de S~ 

guros de 1935; la Ley de Quiebras y Suapensión de Pagos de -

1943, y la Ley de Navegación y Co:nercio Marítimo de 1963. 

Estas leyes encuentran su fundamento en la fracción X -

del artículo 73 de la constitució:1 Política de los Estados -

Unidos Mexicanos vigente, excepto la Última que está funda--

(47) MANTXLLA MOLXNA, Roberto L. Derecho Mercantil, Porraa. 
22a. ed., M~xico, 1982, p. 1 • 
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mentada en la fracción XII, y que la competencia para conocer 

de las controversias judiciales que sobre ella se planteen, -

se atribuye específicamente a la fracción II del artículo 104 

de nuestra Carta Magna y no en la fracción I del mismo que e~ 

tablece la jurisdicción concurrente, considerándose por tanto, 

que este derecho es autónomo. 

e) LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, 

Los títulos de crédito, producto deldesenvolvimiento de 

las prácticas comerciales tendientes a llenar una necesidad -

co.mercial, han sido recogidos y regulados por la Ley General 

de Títulos y Operaciones de crédito de 1932, la cual reduce a 

una categoría unitaria los títulos de crédito, establece nor

mas generales para regular sus características fundamentales 

y normas·especiales para la regulación de cada especie de tí

tulo. 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dice, 

en su artículo lo. que los títulos de crédito son cosas mer-

cantiles, debiendo entenderse por cosa lo que en Derecho Pri

vado significa esta palabra, y en su artículo So. los define, 

siguiendo a Vivante, como "los documentos necesarios para 

ejercitar el dereCho literal que en ellos se consigna." 

Estos documentos son absolutamente mercantiles ya que -

esta CJ3lidad, no va en función de la calidad de comerciante o 

no que tenga quien los suscriba. 
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Dentro de la siste~tica jur1dica, los titulas de crl!di-

to cumplen con dos funcionas, una econOmica y la otra pr&cti--

ca. 

Tiene una funciOn econOmica porque puede servir como me-

dio para transportar dinero; como instrumento de crddito; como 

medio de pago; como instrumento de cambio susceptible de des-

cuento bancario y_ corno garant!a de una obligaciOn. 

La misiOn constante y propia de los t1tulos de crédito 

es la de proporcionar seguridad a su circulaciOn, esto consti

tuye su funciOn pri1ctica, lo que un tt1rminos generales signif.!, 

ca • ••• certeza de que determinadas conductas (entrega de una -

coaa, firma de un documento, etc.,) a 1as cuales un ordenamie!!. 

to jur1dico ordena la transmisiOn de un bien, produzcan verda

deramente la satisfacciOn de necesidades que el adquirente bu!!. 

ca ••• • 1481 

¡;ja¡ LAl!lomUEGll v., Pedro A. "Títulos valor" en Diccionario JUrídico Mexi
!1!!!2t. Porrúa-aw!, Ja. ed., TOmo zv, P..Z, México, 1989,,p ... 3104, 
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Consecuencia. de la existente necesidad de crear en M~xico, 

la estructura jurídica indispensable para la existencia de las 

operaciones y de los instrumentos exigidos en la nueva organiz!, 

ciOn del cr~dito; dada la deficiencia de la legislaci6n mercan

til en materia de títulos y operaciones de cr~dito en virtud 

del escaso desarrollo de ~stas operaciones en el pa!s; el Ejec~ 

tivo Federal publica el 27 de agosto de 1932 la Ley General de 

T!tulos y Operaciones de Cr~dito. 

La ley contiene tres apartados: El preliminar delimita -

la materia; el primero preci$a y define el sistema general de -

los t!tulos de cr~dito y regula algunas especies de ~stos; el -

segundo y último se refiere a las operaciones de cr~dito cuya -

estructuraci6n introduce un cambio en el C6diqo de Comercio. 

La ley en cuesti6n propende a asegurar las mayores posibi

lidades de circulaci6n para los títulos, así como, a obtener m~ 

diante esos tf.tul.os la m.1xima movilizaci6n de riqueza bajo un -

r~gimen de s6lida seguridad; por tal motivo, se reglamenta en -

forma particular a la letra de cambio, al pagar~, a los certif! 

-cadas de dep6sito, a los bonos de prenda y a los bonos y oblig~ 

cienes. 
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Facilmente se advierte la trascendencia inmensa que una -

buena re9ulaci6n de títulos de cr§dito tiene para el desarrollo 

econ6mico del pa!s y para la debida racionalizaci6n de la pro-

ducci6n y el uso de la riqueza. 

Precisa la distinci6n entre los conceptos de apertura de -

cr§dito, cr€dito en cuenta corriente y cuenta corriente, abrie~ 

do un inmenso campo para las operaciones en M€xico. 

Esta ley mantiene en sus líneas esenciales el sistema de -

los cr§ditos refaccionarios y de los de habitación o av!o; am-

pl!a las formas en que el avto puede efectuarse y extiende sus 

beneficios, a todos los casos en que un proceso de producci6n y 

distribuci6n se encuentren en desarrollo. 

Reglamenta al fideicomiso corrigiendo los errores y lagu-

nas que la anterior Ley General de Instituciones de Cr~dito - -

tenta; en principio acepta el fideicomiso expreso, circunscribe 

a ciertas personas la capacidad para actuar como fiduciarias y 

establecer las reglas indispensables para evitar los riesgos, -

con la prohibici6n absoluta de instituciones similares al fidei 

comiso. 

El sistema bancario mexicano y, en general, la economta --

del pa!s tiene en virtud de esta ley, la posibilidad de utili--
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zar medios e instrumentos capaces de lograr la penetraci6n y -

e1 servicio del cr~dito, a todos los casos en que sea necesa-

rio por que lo demanden y lo justifiquen, las necesidades de -

una producci6n o la existencia de una riqueza susceptible de -

ser aprovechada. 

El Banco de M~xico como centro de ese sistema, podr4 -

~por la vía del estimulo directo o por la v!a del indirecto -

de sus más bajos tipos de intereses~ orientar en cada momen

to la acci6n del cr~dito en el sentido que mejor convenga a la 

econorn!a nacional, juzgada desde el mSs firme inter~s colecti-

vo. Todo ello naturalmente, de acuerdo con la cambiante conv~ 

niencia de la economía nacional y atendiendo la necesidad de -

promover o de acentuar, el desarrollo de las actividades que -

mejor se ajusten, en cada momento, a los intereses de la coleE 

tividad, lo cual denota que existe unidad de criterio de ~ata 

ley, en conexi6n con las que requlan las operaciones del Banco 

de M6xico e instituciones de cr6dito. (l) 

( l) PANI, A. J.. "EXPOSICION DE MOTIVOS" en Ley General de 
T!tulos y Operaciones de Cr~dito, Porrúa, 32a. ed., 
M6xico, 1987, pp. 7-18. 
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2. NATURALEZA JURIDICA DEL DOCUMENTO. 

2.1 DEFINICION. 

La Ley General de T!tulos y Operaciones de Cr~dito vige~ 

t~ establece en su artículo 5° que "son t!tulos de cr~dito -

los documentos necesarios para ejercitar'el derecho literal -

que en ellos se consigna". 

Cervantes Ahumada ( 2 ) dice que la anterior definici6n 

se apoy6 hasta cierto punto en la que da Vivante al respecto, 

pues de ~sta, la "··· ley omiti6 la palabra •aut6nomo•, con -

que el maestro italiano calific6 el derecho literal incorpor~ 

do en el título ••• •. 

Vivante define el t!tulo de cr~dito como el " docwnen 

to necesario para ejercitar el derecho literal y aut6nomo ex

presado en el mismo". ( 3 ) 

2.2 ELEMENTOS Y CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO. 

Derivadas de la definici6n las principales caracter!sti

cas de los títulos de cr~dito son: la incorporaci6n, la leg! 

timaci6n, la literalidad y la autonom!a; Cervantes Ahumada -

nos los define en los siguientes términos: 

La Incorporaci6n. Esta implica que "el titulo de crédi-

(2) CERVANTES AHUMADA, Radl. Títulos y °¡;raciones de Crédito, 
Herrero, lJa. ed., M&cico, 1984, p •• 

(31 VIVANTE, César. Tratado de Derecho Mercantil, citado por 
CERVANTES AHUMADA, Radi, Tftulos y operaciones de Crédito, 
Herrero, lJa. ed., Mdxico, 1984, p. 9. 
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to lleva incorporado un derecho, en tal forma que el derecho -

va tntimamente unido al t!tulo y su ejercicio estl condiciona

do por la exhibici6n del documento; sin exhibir el t!tulo no -

no se puede ejercitar el derecho en el incorporado.• (4 ) 

Cesar Vivante al respecto opina: • ••• que el t!tulo -

es el documento necesario para ejercitar el derecho, porque, -

en tanto el t!tulo existe, el acreedor debe exhibirlo para - -

ejercitar cualquier derecho, tanto el principal como el acces2 

rio, de los que en el se contienen, no pudiendo realizarse nin

guna modificaci6n en los efectos del título sin hacerla cons-

tar en el mismo. Este es el concepto jur!dico, preciso y limi 

tado, con el que debe sustituirse la expresi6n vulgar por la -

que se afirma que el derecho est~ inco»porado en el t!tula." ( s ) 

La Leqitimaci6n. Consecuencia de la incorporaci6n en -

la que • ••• para ejercitar el derecho es necesario "legitima~ 

se• exhibiendo el título de cr~dito". 

La literalidad. "La definici6n legal dice que el dere

cho incorporado en el título es •1itera1•. Quiere esto decir 

que tal derecho se medir& en su extensi6n y dem!s circunstan--

cias, por la letra del documento, por lo que literalmente se -

encuentre en el consignado.• 

(4) 

(5) 

CERVANTES AHUMADA, Radl. T!tuloe y Operaciones de Crédito, 
aerrero, 13a. ed., MAxico, 1984, p. 10. 
VIVANTE, césar. Tratado de Derecho Mercantil, citado por 
ASTUDILLO URSUA, Pedro. Loe Tftuios de Crddlto, Porrda, -
Porrda, 2a. ed., M@xico, 1988, p. 10. 
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La Autonomla. Aut6nomo (desde el punto de vista 

activo) es el derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo 

sobre el tttulo y sobre los derechos en ~l incorporados, y la 

expre•i6n autonomla indica que el derecho del t!tular es un -

derecho independiente, en el sentido de que cada persona que 

va adquiriendo el documento, adquiere un derecho propio, dis

tinto del derecho que tenla o podrta tener quien le transmi--

ti6 el Utulo.• ( 6 l 

El t!tulo de cr~dito es una especie particular de los 

documentos constitutivos; el documento es una cosa destinada 

a representar un hecho o un acto jur!dico; es pues una cosa -

representativa. Cabe precisar la distinci6n entre documento 

y hecho representado por el documento, el primero es el cent! 

nente y el segundo el contenido. 

El contenido del documento puede ser cualquier hecho; 

cuando el hecho representado sea de aquellos ~ue entran en la 

categorla de las declaraciones, el documento que lo contiene 

o representa se denomina declnrativo. 

Lo~ documentos declarativos a su vez, han sido clasif! 

cadoa siempre, seg6n su contenido, en declarativos de verdad 

y declarativqs de voluntad o sus equivalentes, declaraciones -

testimoniales y declaraciones constitutivas o dispositivas, --

(6) CERVANTES AHUMADA, RaCll, Ti.tules y Operaciones de Crl!dito, 
Herrero, lla. ed., Ml!xico, 1984, pp. ll y 12. 
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siendo estas dltimas, aquellas declaraciones dirigidas a crear 

ócmodificar una determinada situaci6n jur!dica. 

Los t!tulos de cr4dito estln pues dentro de la cateqo-

r!a de los documentos constitutivos o dispositivos, ya que, el 

derecho contenido en el titulo se constituye con el mismo t1t~ 

lo, nace con el y viene dentro de el. 

El t!tulo de cr€dito es un documento y, como tal, una 

cosa representativa de un derecho de cr~dito, es decir, que -

comprende dos elementos distintos: el documento y el derecho 

que aquel representa o contiene 1 entre estos dos elementos exi.§. 

te tal vinculaci6n que, como ya se apunt6, a este Gltimo se le 

considera objetivado a trav~s del documento, al punto de que 

al titulo se le equipara a ias cosas muebles, pues se transm! 

te por la tradici6n del t!tulo. 

Son documentos constitutivos con funci6n dispositiva ya 

que la suerte del derecho est4 vinculada a la ~el titulo, ade

m4s, son cosas mercantiles.pues, su emisi6n, expedici6n, endo

so, aval o aceptaCi6n, y las dem4s operaciones que en ellos se 

consignan, son actos de comercio. (arttculo 1°. enunciados 1° 

y 2º de la Ley General de Titules y Operaciones de Cr~dito, en 

relaci6n con el articulo 75, fracciones XVIII, XIX y XX de la 

Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos), (7) 

( 7) YADAROLA,L •• Mauricio. T!tulos de Cr~dito, T.E.A •• - -
Buenos Aires, 1961, pp. · 49-66. 
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2.3 LAS OPERACIONES DE CREDITO Y LAS BANCARIAS. 

A. CREDITO. 

E1 crt!dito es • la disposici6n, desde el punto de --

vista del acreditante, y a la posibilidad, desde el punto de -

vista del acreditado, de efectuar un contrato de cr~dito, esto 

es, un contrato cuya finalidad es la producci6n de una opera--

ci6n de crl!dito • ( 8 ) 

"En sentido jurídico, habrá un negocio de crédito cuan

do el sujeto activo, que recibe la designaci6n de acreditante, 

translade al sujeto pasivo, que se llama acreditado, un valor 

econ6mico actual, con la obligaci6n del acreditado de devolver 

tal valor o su equivalente en dinero, en el plazo convenido. 11 
( 9 

B. OPERACION DE CREDITO. 

Por operaci6n de crt!dito dice Pina debe entenderse "el 

conjunto de contratos mercantiles cuya realizaci6n constituye 

una actividad característica de la instituci6n correspondien--

te". (10) 

(8) 

(9) 

(10) 

ARWED, Koch. El cr~dito en el Derecho, citado por CERVAN
TES AHUMADA, Radl. Tftulos y Operaciones de Crédito, He-
rrero, 13a. ed., MAx.ico, 1984, p. 208. 

C!:RV1.li'IES AHUMADA, Radl. Tttulos y 0peraciones de Crl!dito, 
Herrero, lla. ed., M&ico, 1984, p. 208. 

PINA VARA. citado por DAVALOS MEJIA, Carlos. ytulos y -
Contratos de Crddito, Quiebras. Harla, !téxico, 1984, pp. 
285 y 286. 
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Las operaciones de cr~dito c~mo bien lo apunta Dlvalos 

Mejla "··· técnicamente son contr~tos, y es en esta figura --

donde debe buscarse y encontrarse 3U perfeccionamiento esen- -

cial; la denominaci6n "operaci6n" debe considerarse como medio 

de identificaci6n de los contratos mercantiles que se regulan 

en la LGTOC., oen sus leyes complementarias." (11) 

Las dos actividades mSs impo=tantes de los bancos son: 

guardar dinero (operaciones paaivaa) y prestar dinero (opera-

cienes activas). 

Respecto a las primeras, son todas aquellas 11 
••• opera--

cienes mediante las cuales el banco 11 recibe 11 de sus clientes -

una determinada cantidad de dinero o bien un t!tulo de crédito, 

con la sola contraprcstaci6n princ~pnl de darle un se~vicio 

(cuenta de cheques), o bien, pagar:.c un interés peri6dico." (12) 

El pr6stamo de dinero o las ciperacioncs bancarias acti--

vas • ••• tienen la nota común de consistir en concesiones de 

crédito hechas por el banco; se trita de que este proporciona 

dinero a cambio de promesas de res~ituci6n ••• estas operacio-

nes pueden practicarse por comcrci~ntes o por no comerciantes, 

sin necesidad de obtener autoriz~ci6n de la secretarla de Ha-

cienda y Crédito Público, para operar como banco1 no son oper~ 

(11) P:INA VARA, citado por DAVALOS MEJIA, Carlos. T1t9¡.rs y -
Contratos de Crédito, Quiebras, Harla, M~xico-;:-1 , 'P.28~. 

(l~ PINA VARA, citado por DAVALOS MEJIA, carlas. Titulas y -
Contratos de Cz:'éditor Quiebras, Ha;rla, M4xico, 1984, p. 
321. 



cienes bancarias t!picas•. (13) 

En contraposici6n a las operaciones bancarias activas -

o pasivas que implican forzosamente el aumento o la disminu -

ci6n en el patrimonio del banco o de sus clientes, y que sup~ 

nen también el pago de un inter~s, o sea por o a el banco, las 

operaciones neutras se circunscriben en el contexto de los 

servicios,que sólo pueden ser prestados o coordinados por 

una institución de crédito, por ejemplo el fideicomiso, la me-

diaci6n en los paqos tanto en el comercio nacional como inte~ 

nacional (documentario), mediaci6n en los cobros, transmisión 

de dinero de una plaza a otra, los servicios de caja y tesare-

rta, el servicio de n6mina entre otros. {14) 

J. ESTRUCTURA DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES 

DE CREDITO. 

J.l UBICACION DEL DERECHO DE CREDITO EN EL ESQUEMA GENERAL 

DEL DERECHO MERCANTIL. 

A efeCto de obtener la adecuada ubicaci6n de la materia 

en cuestión en el esquema 9eneral del derecho mercantil, exp~ 

(13) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil, 
Porrda, 3a. ed., tano XX, M~ico, 1957. p. e7. 

(14) DAVALOS MEJIA, Carlos, Títulos y Contratos de Crédito, -
Quiebras, Harla, México, 1984, pp. 285 y 286. 
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nemes a continuación los rub~os en que pueden sistematizarse 

las actuales materias comerciales, segan el parecer de oAva-

los Mej1a, el cual consideramos adecuado: (15) 

"l. Derecho de empresa: 

a) Obligaciones administrativas del comerciante 

(contabilidad, libros de comercio, registro, obligaciones 

patronales, pago de tributos mercantiles, etcatera). 

b) La empresa sujeta a r~gimen de p~rsonas f1sicas. 

e) La empresa con forma de sociedad mercantil. 

d) Derecho societario general. 

e) Propiedad industrial. 

(15) _DAVALOS ~IEJIA, Carlos, T!tulos y Contratos de Crl!dito, 
Quiebras, Harla, M!!xico-;-1964, pp, ·3e y 39. 
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fl Derecho de quiebra (parte auatantival. 

2. Derecho transnacional 

a) R6gimen jur1dico general para loa inversionis

tas extra.njeros, personas f!sicas o morales. 

b) Control de las transferencias de tecnolog1a de 

propiedad industrial y de Knowhow. 

e) Sistema antimonopolio: solicitudes y auto~iza

ciones de inversi6n. 

les. 

J. Derecho de los contratos y obligaciones mercantiles. 

a) Téoria de la obligación comercial. 

b) Contratos mercantiles típicos. 

e) Derecho de seguros. 

d) Contratos innominados subjetivamente mercanti-

4. Derecho de crádito 

al T1tulos de crédito. 

Teor1a general. 

Titules de crédito t!picos. 

b) Contratos de crédito. 

Contratos privados. 



Contratos bancarios. 

c) Derecho bancario. 

Instituciones principales. 

Instituciones auxiliares. 

Derecho bursatil. 

s. Derecho mar1tirno. 

a) Rágimen de las cosas 

b) R~gimen de las relaciones juridicas. 

6. Derecho paraestatal. 

a) R~gimen administrativo general. 

b) Organismos descentralizados. 

e) Empresas de participaci6n estatal mayoritaria 

y minoritaria. 

d) Fideicomisos pt1blicos 11
• 
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CAPITULO TERCERO 

CODIFICACION Y DECODIFICACION 

DEL DERECHO 

l. CODIFICACION. 

La Real Academia Espanola dice que "Código: (Del latín -

"~, der. re9res. de codiculus, codicilo) m. Cuerpo de -

leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático. // Re

copilación de leyes.o estatutos de un país. 11 (1) 

Ha. del Refugio González, al respecto dice que: "en sen

tido histórico se entiende por código toda compilación de pr~ 

ceptos jurídicos; actualmente se denomina código a la fija- -

ción escrita que comprende el derecho positivo en alguna de -

sus ramas (civil, penal, mercantil, etcétera) con unidad de -

materia, plan, sistema y m~todo." (2) 

Así pues, entendemos por Codificación: acción o efecto -

de codificar. Codificar es hacer o formar un cuerpo de leyes 

metódico y sistemático. (3) 

El fenómeno de la codificación representa en la actuali

dad la conclusión.de una trayectoria histórico-jurídica en la 

(1) 

(21 

(3) 

REAL ACADEMIA ESPAROIA. Diccionario de l·a LenC¡ua ·Española, 
E•pa•a-Calpe, 19a. ed., Madrid, 1970, p. 316. 
GONZALEZ, Ma. del Refugio. •c«Sdigo• en Diccionario Jurldi
c:o Mexicano, Por·raa-UNAM, tomo J: A-CH, 2a .. ed., México, --
1987, p. 489. 
GONZALEZ, Ma. del Refugio."C«Sdiqo" en Diccionario jurtdico 
M9xicano, Porrda-UNAM, tano I, A~CH, 2a. ed., Mtxico,. 1987, 
p. 488. 



mayor parte de los palsea, con excepciOn de aquellos que apli

can el comznon Law. 

La codificaciOn contemporlnea tiende a ser una elabora- -

ciOn cientlfica del derecho, pues reQne en cuerpos org4nicos y 

•iatem&ticos a travds de un proceso legislativo, las normas a 

regir en una determinada rama del derecho. 

En la historia del derecho se identifican tres· sistemas: 

el primero por su origen, con prioridad cronolOgica el sistema 

de las costumbres jurldicas, generalmente elaborado por una 

casta dominante; el segundo el sistema de la recopilación de -

las leyes aisladas, como un primer intento de agrupar por orden 

cronolOgico o por materias e instituciones; y el tercero, el -

sistema de la codificaciOn que busca la sistematizaciOn y la -

unidad de las instituciones y de los principios, reduciendo 

una rama del derecho a una ordenaciOn sistem4tica de reglas l~ 

gale~. 

La codificaciOn de Solon, la decenviral en Roma y el 92.E,-

~-· pus iuris civilis de Justiniano, legisla~iones antiguas que 

obedecieron a la necesidad de concretar en un todo legislati-

vo, las reformas que exig!an los movimientos sociales de la 

dpoca, siendo esta dltima, ejemplo clasico de recopilaciOn de 

leyes; producto de mdltiples y complejas causas al igual que -

las recopilaciones prejustinianas, como las que se concreta-

ron en los cddigos Hormogeniano, Gregoriano y Teodosiano. 



En la época de la codificación del derecho espanol se 

distinguen: Las Siete Partidas de Alfonso el Sabio y las Le

yes de Indias. 

La codificación contemporánea obedece a causas políticas 

e ideológicas, además de las que provienen de la necesidad de 

simplificar y unificar, en medio de la multiplicidad legisla

tiva de los países continentales de la Europea del siglo XVIII, 

en el derecho vigente. 

La corriente filosófica del Derecho Natural, inspiró di-

rectamente la codificación de esa época. 

Así tenemos al código General para los Estados Prusianos 

de 1874, que contiene todo el derecho germánico vigente abar

cando todas las ramas de la legislación de la época, así como, 

el antiguo Código Civil de Austria. 

Francia en el aspecto político consagró influenciada por 

el ius naturalismo, los nuevos principios jurídicos impuestos 

por la burguesía, en defensa de sus intereses y referentes a 

sus dos derechos fundamentales: el derecho a la propiedad pri 

vada, mueble e inmueble y el derecho a la libertad contrae- -

tual. 

Por lo que toca a lo jurídico, la codificación francesa -

es el exponente de una nueva técnica legislativa respecto a -

la redacción de los códigos fundamentales. La redación del 
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COdigo Civil franc~s de 1804 significó un real progreso, sobre 

la caOtica legislación anterior y sirvió de ejemplo a toda la 

legislación europea posterior. De ~ste, siguieron el COdigo -

de Procedimiento Civil en 1807; el COdigo de Instrucción Cri

minal en 1808 y el Código Penal de 1810. 

El problema de la codificaciOn contemporánea estriba en 

la necesidad de lograr cuerpos legislativos orgánicos y sist!_ 

maticos, con el objeto de alcanzar una mayor perfección tácn! 

ca en el aspecto in~erno y en la mejor coordinación de sus 

instituciones y principios generales. 

Fuera del aspecto jurídico, lo que importa es la concre

ción de esos principios legislativos inspirados en las condi

ciones sociale~ y en los movimientos de reformas sociales, 

econOmicas y políticas (4). 

l.l CODIFICACION PENAL EN MEXICO. 

En la ~poca precortesiana, la función jurisdiccional en 

el pueblo maya estaba encomendada a los ~ o caciques, 

quienes aplicaban como ~enas entre otras, la esclavitud y la 

IlUlerte1 la primera generalmente a los autores de delitos pa

trimoniales1 la segunda, a los adOlteros, homicidas, incen-

diarios, raptare~ y .cor;ruptores de doncellas; las sentencias 

penales eran inapelables. 

(4) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Driskill, Torno III, CLAU
CONS, Buenos Aires, 1979, pp. 108-110. 



Los Tarascos castigaban el adulterio con la mujer del s2 

berano o calzontzi con la pena de muerte y confiscación de 

bienes. Al forzador de mujeres le rompían la cara de la boca 

a las orejas, empalándolo después hasta hacerlo morir. 

El derecho del pueblo azteca, influenció con sus prácti-

cas jurídicas el derecho de los demás pueblos del altiplano -

mexicano; su derecho penal era escrito, representando cada 

uno de los delitos al igual que las penas, mediante escenas -

pintadas. Conocían la distinción entre los delitos dolosos y 

culposos, las circunstancias atenuantes y agravantes de la p~ 

na, las excluyentes de responsabilidad, la acumulación de san 

clones, la reincidencia, el indulto, la amnistía, etc. 

El derecho penal colonial constituyó un cruel sistema in 

timidatorio para los negros, los mulatos y las castas, como 

tributos al rey, prohibiciones de portar armas y de transitar 

por las calles de noche, obligación de vivir con amo conocido, 

penas de trabajo en minas y de azotes, todo ello a través de 

procedimiento sumario. 

En el México independiente, el 17 de noviembre de 1810,

don José María Morelos y Pavón decretó en su cuartel general 

del aguacatillo la abolición de la esclavitud, así como, el -

tributo de las castas. 

En esos anos de crisis nacional se procuró la organiza

ción de la política, y la reglamentación de la portación de 
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armas y del consumo de bebidas alcohólicas, combatir la vaga~ 

cia, la mendicidad, el robo y el asalto. En 1838 se ordenó -

la vigencia de las leyes que regían durante la dominación. 

Después de varios ensayos en los Estados y luego de la -

intervención francesa, el 7 de diciembre de 1871, fue aproba

do el proyecto de Código Penal por el Poder Legislativo y co

menzó a regir, para el Distrito Federal y Territorios de Baja 

California en materia común y para toda la República en la f~ 

deral, el lo. de abril de 1872 Vigente hasta 1929. 

En este ano se expidió un nuevo códig~ Penal, el cual s~ 

primió la pena de muerte, y estableció la elasticidad para la 

aplicación de las sanciones, senalando mínimos y máximos para 

cada delito; sólo rigió del 15 de diciembre de 1929 al 16 de 

septiembre de 1931. 

El actual Código Penal inició su vigencia el 17 de sep-

tiembre de 1931, se inspiró en los códigos de 1929 y '1011, 

mas estos seguramente, tuvieron como base al espanol de 1928 

y 1870 respectivamente. (5) (6) 

2. DECODIFICACION. 

(5) 

(6) 

Fenómeno reciente que indica, según la doctrina, la dec~ 

CASTELLANOS TENA, Fernando, B.reve Historia del Derecho Pe 
nal, UNAM., M~ico, 1982, pp. 18 a 29. -
ACOSTA ROMERO, Miguel, Eduardo López Betancourt. Delitos 
Especiales, Porrúa, ia. ed., México, 1990, pp. 3--B-.~~-



dencia del sistema de cOdigos por su mostrada ineficiencia 

para regular la vida en sociedad. 
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Debido a esto, existe una tendencia hacia la especializa

ciOn de las leyes en qran parte de las ramas del derecho, tan-

to a nivel nacional como internacional, lo cual se comenzó a -

manifestar despu~s de la Segunda Guerra Mundial. 

Por lo que toca a la materia penal, existen una gran va--. 
riedad de leyes especiales que regulan diversos delitos, que -

están fuera de la estructura del C6diqo Penal. Con el objeto -

de ampliar en la expoaiciOn de este tema, es preciso exponer -

lo que se entiende por delito, por delitos especiales y leye~· 

especiales que contienen delitos no previstos en el C6digo Pe

nal. 

Delito es el acto u omisi6n que sancionan las leyes pena

les; as! versa el articulo 7 del COdigo Penal. 

Entendemos por Ley Penal " ••• aquella cuyo objeto funda-

mental de regulaciOn es el delito y las instituciones conexas 
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con 41. • 171 

A•S: tenemos que el. C6d.i90 Per.al es la ley penal por exce

lencia pero no podemos, como ya SE: apunt6, dejar de reconocer 

que existen un gran n<imero de leye-s Cuyo objeto es distinto -

al del C6di90 Penal, pero que cent icnen en Su est·ruc·tura, un 

capítulo al que denominan de infrecciones y sanciones o de de-

litos. (DI 

Es una realidad el hecho de ~uc, paralclruncntc al c6di90 

Penal, existe una legislaci6n que prev~ m~s delitos que el ci-

tado ordenamiento, y que contiene instituciones 'que. van más 

a114 que las establecidas, como pcr ejemplo: " ••• causas agra--

vantes de responsabilidad y de pcr.alidad diferentes a las que 

prev.c! el C6diqo Penal; procedimientos de pesquisa y averi9ua-

ci6n a cargo de organismos y entidudes ajenas al Min~sterio -

Pdblico; instituciones parecidas ü la querella que deben pre-

sentar autoridades y pcrd6n dc1 cfcndido que s6lo pueden pre

sontar las autorid~dcs." (9) 

Ley especial, ley penal especial, derecho penal especial, 

delitos especiales, son las denominaciones que recibe la mate

ria o leyes que estudian o definen delitos especiales, prefi--

riendo doctrinaria.monto la dltima ncepci6n por ser m.:Sa exacta 

al comprender cualquier delito previsto en las diferentes le--

yes. 

171 

181 

(!0 

ACOSTA ROMERO, Mic¡uel, Eduardo L6pez Betancourt. Delitos 
E•peciale•, Porr1Sa, 2a. ed., Ml!xico, 1990, p. 9. ~~~-. 
ACOSTA ROMERO, Mic¡uel.,Eduardo L6pez Betancourt. Delitos Es
peciale•, Porrda, 2a. ed., Ml!xico, 1990, p. 9. 
ACOSTA ROMERO, Mic¡uel, Eduardo L6pez Betancourt. Delitos 
E•pecialea, Porrda, 2a. ed., MGxico, 1990, p. 9. ~~~-
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"Loa delitos especiales son aquellas disposiciones norm~ 

tivas penales que no forMan parte del C6digQ Penal y que tip! 

fican un delito. O bien, pueden Ecr aquellas disposiciones -

en las que el sujeto activo o el .;..utor del delito se encuen-

tra en un plano diferente en relaci6n a cualquier otro sujeto 

del delito, es decir, se requiere una calid~d esp~c!ficn señ~ 

lada por el legislador, siendo cst.e el finico que puede come··

tcr el 1nismo." (10) 

El C6digo Penal reconoce est~ situación jurídica de he--

cho nacida en virtud de que " •.. el delito tiene rclaci6n con 

su origen por su nacimiento repentino derivado de la neccsi-

dad de regular una situaci6n juríéica concreta que debido a -

una circunstancia que en el momcnt"o requiere re91amentaci6n 1
• 

(11), disponiendo en su artículo E.o. que: "cuD.ndo se cometa -

un delito no previsto en este C6djgo, pero si en una Ley esp~ 

cial ••• , se aplicarl1.n estos, tomando en cuenta las clispoE:icionos 

del libro primero del presento c6Ci90 y, en su caso, las con-

ducentes del libro segundo. 

cuando una misma materia apa~ezca regulada por diversas 

disposiciones, la especi~l prevtilcccr~ sobre la general." (12) 

(10) ACOSTA ROMERO, Miguel, Eduardo L<5pez Betancourt. Delitos 
Especiales, PorrQa, 2a. ed., M~xico, 1990, p. 10.~~~-

(11) ACOSTA ROMERO, Miguel, Eduardo L<5pez Betancourt. Delitos 
Especiales, Porrda, 2a, ed,, M~xico, 1990, p. 10 ~~~-

(12) CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO 'FEDERAL EN MATERIA DEL FUE
RO COMUN, Y PARA TODA LA 'REPUBLICA EN MATERIA DEL FUERO -
~. ALCO. Mdxico, l989, p. 7. 
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CAPITULO CUARTO 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

l. CONSIDERACIONES GENERALES. 

En~endiendo que la leqislaci6n administrativa eatA inap! 

rada en el inter~s pGblico, en la utilidad pQblica y en el man 

tenimiento del orden pGblico: la hdministraci6n pGblica tiene 

a su cargo el funcionamiento de lou servicios pt.iblicos. y de ~

los servicios administrativos. Para mantener ·la unidad, el -

orden y la regularidad de los mismos, dispone del poder disci

plinario y de la potestad sancionadora de la administraci6n -

pfiblica, o facultad de castigar las violaciones a una ley adm! 

nistrativa que no constituyen delit.o. ( l ) 

"Las sanciones disciplinarias se relacionan con el in-

cumplimiento de ÁOS deberes de los funcionariOs y empleados p~ 

blicos, en tanto.que la potestad sancionadora es la facultad -

para imponer sanciones por incumplimiento de las leyes admini~ 

trativas. El Estado sanciona a su~ empleados por no cumplir -

con 1os deberes y a los particul~res en general, por no subor

dinarse al orden administrativo." ·· 2 ) 

(1) SERRA ROJAS, András. Derecho Administrativo, Porra.a, 14a. 
ed., 2º tomo, M~xico, 1988, pp. 503-505. 

(2) SERRA ROJAS, Andr~s. Derecho Administrativo, Porra.a, 14a. 
ed., 2° tomo, Máxico, 1988, p. 509. 
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• La sanci6n es la pena que la ley establece para el -

que la infringe. En estos casos su castiga una conducta ile

gal. Ella hace referencia a la privaci6n de un bien o de un 

derecho. La sanci6n administrativa es impuesta por la Admini~ 

traci6n; en cambio las penas por delitos administrativos son -

impuestos (sic) por los tribunales penales." ( 3 ) 

•Las sanciones administrativas son las que se enuncian en 

las leyes administrativas federales bajo la denominaci6n de -

infracciones o faltas, u otras sanciones ••. el concepto gene-

ral de infracci6n alude a la violaci6n de la ley administrati-

va, que se origina por un hecho o abstenci6n declarados ilega

les por una ley, que ameritan una sanci6n administrativa, es -

decir, que implica 1a misma autoridad administrativa." (4) 

Para Acosta Romero "··· la infracci6n administrativa 

es: todo acto u hecho de una persona que viole el orden esta

blecido por la administraci6n pública, para 1a consecuci6n de 

sus fines, tales como mantener el orden público (en su labor -

de policla) y prestar un servicio eficiente en la administra--

ci6n de servicios." ( 5 ) 

ÜJ SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo. Porrlla, l4a. 
ed., 2° tomo, México, 1988, p. 509. 

(4) SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo. Porrlla, l4a. 
ed., 2° tomo, México, 1988. p. 516. 

(5) ACOSTA ROMERO, Miguel. Teorta General del Derecho Adminis-· 
~o, Porrda, Sa. ed~, H6Xico, 1988, p. 871. 



se 

Ram!rez Guti~rrez la define como: • ••• una contraven 

ci6n a normas de carácter administrativo derivada de una - --

acci6n u omisi6n." ( 6 ) • 

1.1 DISTINCION ENTRE SANCION PENAL Y ADMINISTRATIVA. 

La realizaci6n de cualquier acto ilícito traer! como --

consecuencia una sanci6n que, entratándose de un delito, con-

sistir4 en una pena (la prisi6n, la multa y las medidas de s~ 

guridad), y respecto a una infracci6n administrativa, en una 

sanci6n del mismo orden la cual, 11 en t.§rminos generales pue-

de definirse como el castigo que aplica la sociedad a través 

del Derecho, a las violaciones de los ordenamientos adminis-

trativos, pretendi~ndose por medio de esta, asegurar el cum-

plimiento de los deberes que tienen los ciudadanos con respe~ 

to a la sociedad." ( 7 ) 

"Las sanciones administrativas tienen una diversa gama, 

que va desde las nulidades de los actos, la suspensión, la --

amonestación, el cese, la clausura, la revocación de concesig_ 

nes, la multa, hasta llegar, en el caso de M~xico, hasta (sic) 

la privaci6n de libertad sin que ~ata pueda exceder de 36 - -

( 6) 

( 7) 

RAMIREZ GUTIERREZ, Jos~ Oth6n. "Infracci6n" en Diccio-
nario Jur!dico Mexicano, Porraa - UNAM, 2a. ed-.-,~~ 
Tomo III I-0, M6xico, 1988, pp. 1710 - 1711. 
ACOSTA ROMERO, Miguel y Eduardo L6pez Betancourt. Deli 
tos Especiales, Porraa, 2a. ed., M~xico, 1990, 
pp. 16. 
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hora• o, en su caso, la sanci6n será pecuniaria, pero en el -

caso que ést.:i no se pague por el 111f1.·.:ictur, se permutará. por 

arresto, que no podrá exceder de 36 hor.:is." ( 8) 

Para Carrara, "todas estas sanciones que s6lo pueden -

ser leyes, no corresponden a la funci6n penal. Los hechos 

que provocan tales medidas pueden llamarse transgresiones, 

pero no delitos.• ( 9 ) 

"La distinci6n entre las sanciones penales y las admi-

nistrativas radica en diversos elementos: aquellas se im- -

ponen por acto jurisdiCcional, mientras que éstas se aplican 

mediante actos administrativos; las sanciones penales son ge

neralmente m5s severas que las adminiGtrativas, tienen cierto 

carScter infamante y constan en los antccededentcs judiciales 

y policiales. La diferencia entre las infracciones y las sa~ 

cienes penales y administrativas está dada por el derecho po

sitivo.• ( 10) 

1.2 LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

Consagrada en el art!culo 21 de nuestra carta magna, -

consiste en la facultad de castigar las violacioneS a una ley 

(8) 

(9) 

ACOSTA ROMERO, Miguel, Eduardo L6pez Betancourt. Delitos 
Especiales, Porrda, 2a. ed., M4xico, 1990, pp. 11--y--re:--
CARRARA, Francisco, 'citado por, ACOSTA ROMERO, Miguel, -
Eduardo Lc5pez Betancourt, Delitos Especiales, Porrt1a, 2a. 
ed., México, 1990, p. 28. 

(10) CARRARA, Francisco, citado por.ACOSTA ROMERO, Miguel, 
Eduardo LCSpez Betancourt. Delitos Especia: les, Porrtla, 2a. 
ed., México, 1990, p. 29. 
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administrativa que no const~tuyan delitos. 

Este poder, como lo apuntan Acosta Romero y L6pez Beta.n. 

court, • •• ~ s6lamentc se refiere a los rcqlamcntos gubernati-

vos y de polic!a, m5s no a todas las leyes administrativas en 

todos los ramos de la Administraci6n PGblica en los que 

• ••• las multas no tienen l!mite en cuanto a su cuant!a •••• 

Es cuesti6n discutible, en tanto que los actos administrati--

vos deben ser fundados y motivados y, el hecho de que no se -

señale en lü consl:ituci6n límite .1 las multas, no quiere de--

cir q~e, inclusive, el logi!';lador pucd.:i scñalür multas en de.!!. 

proporci6n con el hecho ilícito administrativo que le puede 

dar origen.• (11) 

1. 3 PROCEDIMIENTOS PARA AVERIGUAR 'i PERSEGUIR LOS DELITOS 

'i LAS INFRACCIONES. 

A. AUTORIDAD COMPETENTE PARJ\ AVERIGUAR. 

a) EN EL DELITO. 

Conforme a los artículos 16 y 21 constitucionales, 1°., 

fracci6n I, de1 C6digo de Procc4irnientos Penales en Materia F~ 

deral, y 3°, fracci6n I y 94, del C6diqo de Procedimientos Penales 

(11) ACOSTA ROMERO, Miguel, Eduardo L6pez Betancourt. Delitos 
Especiales, Porraa, 2a. ed., México, 1990, p. 29.~~~-
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para el Distrito Federal, lo es el Ministerio PGblico en eje~ 

cicio de .la facultad de Polic!a Judicial. 

b) EN LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 

SegGn lo dispuesto en los art!culos 18, 19 y 25 de la -

Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Polic!a y Buen Go

bierno del Distrito Federal, la autoridad competente para av~ 

riguar en materia de infracciones administrativas es la Poli

cía Preventiva. 

B. AUTORIDAD COMPETENTE PARA APLICAR LA SANCION. 

a) EN EL DELITO. 

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 21 constit~ 

cional; 51 y 52 del C6digo Penal, es la autoridad judicial 

la que aplica la sanci6n, es decir, los jueces que pueden 

ser, en el fuero comfin de primera instancia o mixtos y de 

distrito en el fuero federal. 

"Una vez que se tiene conocimiento de un hecho que pue

de ser delictuoso, lo primero que procede es que la autoridad 

investigadora averigue y reuna los elementos que son necesa-

rios, para poder acudir al 6rgano jurisdiccional en solicitud 

de aplicación de la ley al asunto en concreto." (12) 

(12) ·RIVERA SILVA, Manuel. El Procedimiento Penal, Porrúa, 
19a. ed., México, 1990, p .. 21. 
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Ya en el proceso propiamente, el 6rgano jurisdiccio'nal 

a quien le ha sido consignado el hecho, va a dilu,cidar antes 

de abrirla si se puede comprobar el cuerpo del delito y la P2 

siblc responsabilidad, y en su caso, lo abrir& para que las -

partes aporten lo~ mcdioo probatorios, fijando sus posiciones 

tomando en consideración esos medios probatorios y el juez re-

suclvcº. (lJ) 

b) EN L/IS INFRJ\CCIONES /IDMINISTRATIVAS. 

Corresponde a la administraci6n pGblica ejerciendola a 

través de los Jueces Calificadores, conforme lo dispuesto por 

el articulo 13 de la Ley sobre Justicia en Materia de Faltas 

de Policía y Buen Gobierno del Distrito Federal (I.JMFPBGDF). 

Esta autoridad administrativa ante quien es puesto el -

infractor, es la que dcterminarli la sanci6n a que haya lugar 

(artículo 18 LJMFPBGDF) • 

El policía preventivo constata los hechos, no presenta 

acusaci6n formal, aqu1 sólo hay dos partes, el juez como 6rq~ 

no de decisi6n y el infractor. En caso de que no proceda la 

detenci6n y presentación inmediata del infractor, el polic!a 

preventivo sólo extenderá citatorio a aquél para que compareA 

(13) RIVERA SILVA, Manuel. El Procedimiento Penal, Porrda, •• 
19a. ed., M~xico, 1990, pp. 22, 26 a 28 y ss. 
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ca en 'fecha y lugar determinados, ante el Juez Calificador -

competente (art!culo 19 LJMFPBGDF) • 

En trat&ndose de faltas no flagrantes, s6lo mediante d~ 

nuncia de los hechos ante el juez calificador, se proceder§, 

si Aste así lo considera, a trav~s de una orden de presenta-

cil!n. 

Turnara de inmediato al agente del Ministerio PQblico, 

si considera que los hec~os pueden ser constitutivos de deli

to, las constancias y los elementos de prlleba correspondien-

tes y pondr4 a su disposici6n al infractor, dejar4 de ~ato -

constancia por escrito, absteniéndose de cOnocer el asunto; 

en caso contrario, se estar4 a lo dispuesto por los art!culos 

22 a 24, referentes al procedimiento ante el juez calificador. 

Este procedimiento ser4 oral, pGblico, salvo que el - -

Juez juzgue pertinente llevarlo en privado1 no es necesario -

el abogado defensor, ya que, si despu~s de un plazo no se pr~ 

sentan las personas designadas por el infractor, se seguir4 -

con el proceso. Se sustanciar! en una s6la audiencia, a -

excepci6n de que el juez disponga otra y s6lo por una vez, pa 

ra la recepci6n de elementos probatorios. 

se escuchar! al infractor por s! o por su defensor; el 

Juez calificador resolver! fundando y motivando su determina

ci6n ~a que se notificar! personalmente. 



C. SANCION. 

a) EN EL DELITO. 

Conforme lo dispuesto por el art!culo 24 del C6digo

Penal para el Distrito Federal vigente son: 

l) Prisi6n1 
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2) Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en 

favor de la comunidad; 

3) Internamiento o tratamiento en libertad de inimput~ 

bles y de quienes tengan el h4bito o la necesidad -

de consumir estupefacientes o psicotr~picos1 

41 confinamiento1 

5) Prohibici6n de ir a lugar determinado; 

6) Sanci6n pecuniaria1 

71 Decomiso y perdida de instrumentos y ob~etos rela-~ 

cionados con el delito; 

8) .llm0nestaci6n; 

9) J\percibimiento1 

10) cauci6n o privaci6n de derecbos1 

11) Suspensi6n o privaci6n de derechos¡ 

12) Inhabilitaci6n, destituci6n o suspensi~n de funcio

nes o empleos¡ 



131 Publicacion especial de aentenci&J 

141 Vigilancia de la autoridad¡ 

151 Suspensi6n o disoluci6n de sociedade•1 

16) Medidas tutelares para menores1 

171 Decomiso de bienes correspondientes al enrique

cimiento il1cito; y 

181 Las dem!s que fijen las leyes. 

b) EN LAS INFRACCIONES l\DMINISTRATIVAS 
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Correspondientes a la Administraci6n Pdblica, las sanci~ 

ne• administrativas son muy variadas, 6staa van deade las mul

tas, recargos, intereses punitivos, apercibimiento•, censuras, 

auapensioñes, destituciones, arrestos, de9radaciOn, pdrdida de 

asceso, translados, caducidades, retiro de actos jur1dicos, 

decomisos, clausuras, exclusi~n de ciertas actividades, etc~t~· 

ra. · 

Las penas de polic1a de car~cter disciplinario, son de -

dos clases: el arresto y la multar el articulo 3• de la -

LJMFPBGDF, dispcne que: ••• el Reglamento de 8sta ley preven-

drls las sanciones exactamente aplicables a las faltas consig

nadas en el mismo, segGn su naturaleza y graveda~ que co~ 
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ai•tirAn en multa o arresto, con apercibimiento al infractor, 

y que podrln ser conmu~adas por simple amonestaci6n o suspen

didas en la forma prevista por esta ley.• (141 

(14) ACOSTA ROMERO, Miguel,Eduardo L6pez Betancourt. Delitos 
·Eapeciales, Porrda, 2a. ed., Mi!xico, 1990. pp. 30 y 35. 
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una vez corolado con los anteriores cuestionamientos, lo 

relativo al delito motivo de nuestro trabajo, pasaremos ahora 

a delimitarlo en base a la Teoría del Delito, y para ello, 

primeramente expondremos lo dispuesto por el artículo 59 y d~ 

m4s relativos de la Ley General de T!tulos y Operaciones de -

Crédito (LGTOC) que dicen: 

"Art. 59.- El que habiendo firmado el título en la cali

dad indicada por la demanda de cancelaci6n, se manifiesta in

conforme con dicha demanda en los términos del art!culo 52, -

su~rirá la pena del delito de falsedad en d~claraciones judi

ciales, y responderá, además, por los daños y perjuicios que 

su declaraci6n ocasione al reclamante, los que nunca serán e~ 

timados en menos de la cuarta parte del valor del documento. 11 

"Art. 52.- El que sin haber firmado el título sea desig

nado en l~ demanda de cancelación como signatario, debe expr~ 

sar su inconformidad ante el juez que conoce de aquélla, den

tro de los treinta días que sigan al de la notificación orde

nada por la fracción III del art!culo 45. Otro tanto har4 el 

que haya suscrito el documento en una calidad diversa de la -
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que en dicha d..,anda se le atribuya. 

Si el intere•ado no manifie•ta •U conformidad (•ic.I en 

el plazo que antecede, se presumir4, salvo prueba en contra

rio, que e• cierto lo que afirma el demandante. Contra esa 

preaunci6n no se le recibir& prueba alguna, sino en los pro

cedimientos a que se refieren los art!culos 54, 55 y 57, y -

con la calidad indicada en la demanda mientras no sea depos! 

tado el titulo por el tenedor, en todo lo concerniente a los 

actos conservatorios previstos por los artículos 60 y 61."(1) 

En este tenor, es preciso también exponer lo que prevee 

el articulo 247 del C6digo Penal vigente al respecto, en to~ 

no al delito de .falsedad en declaraciones judiciales y en i~ 

formes dados a una autoridad. 

•Art. 247.- Se impondra de dos meses a dos años de pri-

si6n y multa de diez a mil pesos1 

I. a III •••••••..••.••..••••..•.•••...••.•••••.••••.•• 

XV. Al que con arreglo a derecho, con cualquier carác-

ter excepto el de testigo, sea examinado bajo protesta de d~ 

cir verdad y faltare a ella en perjuicio de otro, negando 

ser suya la firma con que hubiere suscrito un documento o 

afi~ado un hecho falso o alterado o negando uno verdadero, o 

sus circunstancia& sustanciales. 

til LEY GENERAL DE TITULOS y OPERACIONES DE CREDITO, Porrda, 
J2a. ea. M6xico, 1987, pp. 34 y 37. 



Lo previato en eata fracci6n no.caaprende ioa caso• en 

que la parte aaa •-inada •obre la cantidad en que eatime 

una co•• o cuando tenga el carlcter de acu•ado.• 

v •••••••.••.••••••••••••••••.•.•••.•••.•• , •••••. (2). 

Loa art1culos transcritos en su contenido, preveen ele

mentos que integran nuestro tipo a estudio, el cual pudiera 

redactarse de la siguiente manera: 

El que habiendo firmado el t1tulo en la calidad indica

da por la demanda de cancelaciOn, fuere examinado bajo pro-

testa de decir verdad y faltare a ella en perjuicio del re-

clamante, al manifestar su inconfo:rmidaa·en el sentido de -

que sin haber firmado el t1tulo, fue designado en la misma -

como signatario, negando ser suya la firma con que hubiere -

suscrito el t1tulo de cr~dito sujeto a juic±~ de cancelaci6n, 

se le impondr4 de dos meses a dos años de pr±s±6n y multa de 

diez a·mil pesos y responder!, ademSs, por los daños y per-

juicios que su declaraci6n ocasione al reclamante, los que • 

nunca serAn estimados en menos de la cuarta parte del v.alor 

del doCWllento. (art1culos; 59 y 52 de la L.G.or.o.c. y 247 -

fracci6n IV del C6digo Penal C.P.). 

2. DOGMATICA .JURIDICA 

El t6rmino dogma es ambiguo, con el se pretende aigni-

(2) C&!lgo Penal, Aleo, Ml!xico, 1989, pp.106 y 107. 
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ficar la proposicidn que se asienta por firme y cierta, como 

principio innegable de una cinecia, o bién, como el fundamen

to o puntos capitales de todo un sistema, creencia, doctrina 

o religi6n. 

La dogm4tica jur!dica penal, es la disciplina cuyo obje

to· consiste en descubrir, construir y sistematizar los princ!, 

·pios rectores del ordenamiento penal positivo. La dogmática 

es una rama de la Ciencia del Derecho Penal cuya misi~n es el 

estudio integral del ordenamiento penal positivo.(3) 

3. DELITO. 

La palabra delito, deriva del supinodelictum del verbo 

delinguere, a su vez compuesto de linquere, dejar, y del pre

fijo de, en la connotaci6n peyorativa, se toma como linquere 

~o reetam viarn: dejar o abandonar el buen camino.(4) 

El artículo 7o. de nuestro C6digo Penal en su primer pá-

rrafo nos dice que "Delito es el acto u omisi6n que sancionan 

1as leyes penales." 

3.1. ESCUELA CLASICA 

(3) 

(4) 

Francisco Carrara, principal exponente de esta escuela -

cAsTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos elemental~~ del 
derecho penal, Porrda, 26a. ed. México, 1989, pp~ 24-25. 
VILLALOBOS, Ignacio. Derecho Penal Mexicano, PorrGa, Mé
xico, 1983, p. 202. 



entiende por delito la "infracci6n a la ley del Eatado,· promul 

9ada para proteger lá seguridad de los ciudadanos, resultante 

de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente 

impunible y pol!ticamente dañoso."(5) 

3.2. ESCUELA POSITIVA. 

Rafael Garofalo, fundamentando en su teor!a del delito na-

tural lo define diciendo que: el delito social o natural es una 

lesiGn de aquella parte del sentimiento moral que consiste en -

los sentimientos altruistas fundamentales (piedad y probidad) -

segGn la medida en que se encuentran en las razas humanas supe-

rieres cuya medida es necesaria para la adaptaci6n del indivi-

duo a la sociedad".(6) 

3.3. NOCION JURIDICA FORMAL. 

Mezquer, en su Tratado de Derecho Penal, rios señala que el 

delito es una acci6n punible: esto es, el conjunto de presupue~ 

tos de la pena. (7) 

El art!culo 7o. de nuestro C6digo Penal vigente, nos dá el· 

concepto legal de delito al disponer que: "delito es el acto u 

omisi6n que sancionan las leyes penales". 

(S) CARRARA, Francisco, citado por CASTELLANOS TENA, Fernando. 
Lineamientos Elementales del Derecho Penal, Porraa, 26a. ed., 
MéX1co, 1989, pp. 125-126. -

(6) GAROFALO, Rafael, citado por CASTELLANOS TENA, Fernando. 
Lineamientos Elementales de Derecho Penal.· Porreta, 26a. ed., 
M~xico, 1989, pp. 126-127. · 

(7) MEZGUER, Edmundo. citado por CASTELLANOS TENA, Ferriando. 
Lineámientos Elementales de Derecho Penal. Porreta, 26a. ed., 
MéXico, 1989, p. l28 •. 
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J.4. NOCION JURIDICO-SUBSTANCIAL 

Esta teoría analiza al delito desde dos puntos de vista: 

el primero, a través de la teor!a totalizadora o unitaria y el 

segundo desde la teoría anal!tica o atomizadora. 

Conforme a la primera, el delito es definido como un todo 

orgánico, y como tal, debe ser estudiado para atender la verda 

dera esencia: y de acuerdo a la segunda, lo estudia desde sus 

elementos que consideran m4s importantes. 

Mezguer expresa que el delito es la acción típicamente an 

tijur!dica y culoable. (8) 

Cuello Cal6n al respecto manifiesta que es la acción huma-

na antijur!dica, t!pica, culpable y punible.(9) 

Jimenez de Asda por su parte dice "Delito es el acto t!p! 

camente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones 

objetivas de punibilidad, imputable a un hombre y sometido a -

una sanci6n penal. 

4. ELEMENTOS DEL DELITO Y FACTORES NEGATIVOS. 

Siguiendo a Jimenes de Azda, los elementos positivos y n~ 

gativos que integran el delito son: 

(8) HE~GUER, Edmundo, Tratado de Derecho Penal, citado por CAS
TELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales de Dere-
cho Penal, Porrda, ·26a. ed., Mexlco, 1989, p. 129. 

(9) CUELLO CALON, Derecho Penal, citado por CASTELLANOS TENA -
Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Porrda, 
26a. ed., Ml!xico, 1989, p. 129. 



ASPECTOS POSITIVOS 

a) Actividad 

b) Tipicidad 

c) Antijuridicidad 

d) Imputabilidad 

el Culpabilidad 

f) Condiciones Objetivas· 

9) Punibilidad 

5. CLASIFICACION DE LOS DELITOS 

5. l EN FUNCION DE SU GRAVEDAD 

ASPECTOS NEGATIVOS 

Falta de acciCln 

Ausencia de tipo 

Causas de justificaciCln 

Causas de inimputabilidad 

Causas de inculpabilidad 
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Falta de condiciones objetivas 

Excusas absolutorias. 

Teericamente dentro de este enfoque se dividen en crímenes, 

delitos y faltas1 conforme a nuestra leqislacidn penal vigente, 

esta duraciCln no tiene cabid4 ya que sCllo integra a los delitos 

y a las faltas, reservandose esta Qltima clase al 4mbito de la 

autoridad administrativa. 

Conforme a lo anterior, se desprende que la hip6tesis cont~ 

nida en el articulo 59 de la L.G.T.O.c. en estudio, encuadra en 

la categorta de los delitos pues el que -como se expuso- negare 

ser suya la firma con que hubiere suscrito el t!tulo ·sujeto a -

juicio de cancelaciCln, tipifica con esto el delito de falsedad 

en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, 

en los tdrminos de la fracciCln IV del art!culo 247 del CCldigo -

Penal vigente en relaci6n con el artículo 59 y demAs relativos 

de la L.G.T.o.c. 
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5.Z. l'OR LA CONDUCTA DEL AGENTE 

La voluntad del agente al exteriorizerae puede ser de ac

. ci6n o de omiai6n aegGn lo exija el tipo penal, entendiendo 

que la acci6n omisiva puede ser de aniai6n simple o de comi- -

ai6n por emisi6n. 

Lo• delitQ• de acci6n se cometen mediante un comportamie~ 

to positivo transgrediendo una norma prohibitiva. 

En los delitos de omisi6n lo que se prohibe es una abate~ 

ci6n del agente en el sentido de no realizar lo que ordena la 

ley transgrediendo, en este caso, una ley dispositiva, un pre

cepto obligatorio. 

Dentro de estos y por lo que toca a los delitos de simple 

omisi6n o de omisi6n, la conducta del agente colma la hip6te-

ais penal con la falta de una actividad jur!dicarnente ordena-

da, con independencia del resultado material que produzcan, 

es decir, se sancionan por la omisidn misma. 

Los delitos de comisi6n por omisi6n son aquellos en los -

que el agente decide no.actuar y por esa inacci6n se produce -

el resultado material. 

El delito que nos ocupa s6lo puede cometerse por un com-

portamiento positivo, el que, en este caso, consistirá en que 

el siqnatario de un t!tulo manifieste ~u inconformidad por ha

ber· sido desiqnado como signatario en la demanda de cancela-

ci6n sin serlo, para lo cual, segGn lo dispuesto por el artíc~ 
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lo 52 de la L.G.T.o.c. debe exprea4r•elo al juez que conoce de 

la cancelaci6n dentro de los treinta d!as que siguen a la not! 

ficaci~n dol decreto de cancelaci6n,as! como, de la orden de -

auspensi6n1 todo esto implica todo un comportamiento humano v2 

luntario por parte del aqente, un hacer. 

5.3 POR EL RESULTADO. 

Segdn el resultado que producen los delitos se clasifican 

en formales y materiales. 

"Los delitos formales son aquellos en los que se agota el 

tipo penal en el movimiento corporal o en la omisi6n del agen-

te, no siendo necesario para su integracien que produzca un r~ 

sultado externo. son delitos de mera conducta; se sanciona la 

acci6n (u omisi6n) en s! misma. 

•Los delitos materiales son aquellos que para su integra

ción requieren la producci6n de un resultado
0

objetivo o mate-

rial. n (10) 

En este sentido, es obvio que nuestro tipo en estudio es 

de resultado forma1, puesto que la simple rnanifestaci6n de in

conformidad del signatario del título sujeto a juicio de canc~ 

laci6n, ante el juez que conoce del mismo, en el sentido de no 

(10) CASTELLANOS TENA, Lineamientos Elementales de Derecho Pe
nal, Porrd.a, 26a. ed., México, 1989, p. 1.37. 
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ser quien firma el t!tulo en·la calidad indicada por la deman

da de cancclaci6n, colman et tipo pcnnl previsto por el art!c~ 

lo 59 de la L.G.T.O.C. en relación con el 247 fracci6n IV del 

C6digo Penal vigente. 

5.4. POR EL DhRO QUE ChUShN. 

segar. el daño causado al bien jur!dico tutelado, los del! 

tos se dividen en delitos de lesión y de peligro. 

Los delitos de lcsie5n 11 
••• consumados causan un daño dire_g_ 

to y efectivo en intereses jurídicamente protegidos por la nor 

ma violada, como el homicidio, el fraude, etc., los segundos -

no causan daño directo a tales in~ercses, pero los ponen en p~ 

ligro, como el abandono de personas o la omisi6n de auxilio. -

El.peligro es la situación en que se colocan los bienes juríd1 

coa, de la cual deriva la posibilidad de causaci6n de un daño."(11) 

Entendiendo que la f~ pGblica es 11 
••• la confirmación de -

la sociedad (sic.) pone en los objetos, en los signos y en las 

formas externas -monedas, emblemas, documentos- a los que el -

derecho, privado o pQblico, atribuye un valor probatorio, as! 

como la buenas fe y los cráditos de los ciudadanos en las rel~ 

cienes de la vida comercial e industrial" (12), y que esta con.! 

tituye el bien jui!dico tutelado por nuestro tipo en estudio, 

(11) CASTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales de -
Derechó Penal, Porrda, 26a. ed., México, 1989. p. 137. 

(12) ROCCO L'Oggetto ••• p. 119, citado por JIMENEZ HUERTA, Ma
riano, Derecho ·penal, Porrda, tomo V, M~xico, 1980, p. --
212. 
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su comisi6n solo puede engendrar un peligro contra " ••• lasco-

sas o declaraciones que en ln comunidad social gozan do en PªE 

ticular cr~dito. Se trata en sustancia, de atentados a la ge

nJidad y veracidad de los medios de prueba."(13) 

S.S. POR SU DURACION 

Los delitos se dividen en instantaneos, instantaneos con 

efectos porm~nentes, continundos'y permanentes. 

Instantanco sc9Gn versa la fracci6n I del artículo 7 del 

C6di90 Penal vigente, scr4 cuando " ••• la consumacidn se agota 

en.al mismo momento en que se han realizado todos los elemen--

tos constitutivos,• es decir, "la acci6n que lo consuma se pe~ 

fecciona en un solo momento ••• El evento consumativo típico se 

produce en un solo instante, como en el homicidio y el robo." (14) 

.InstantC'lneo con efectos pcrmunentcs .. es aquel cuya con--

ducta destruye o disminuye el bien jurídico tutelado, en forma 

instantanea, en un solo momento, pero permanecen las consecuen 

cias nocivas del mismo -el bien jurídico se- disñtinuye in.!, 

tant4neamente como resultado de la actividad humana, pero la -

alteraciGn de la salud permanece por un determinado tiempo."(15) 

continuado es aquel en el que " ••• se dan varias acciones 

y una sola lesi6n.jurídica. Es continuado en la conciencia y -

.discontinuo en la ejecuci6n ••• "(16), es decir, "cuando con un! 

(13) ANTOLISEI, citado por JUIENEZ HUERTA, Mariano; ·oerecho Pe
nal, Porrda, tano V, M~xico, 1980, p. 212~ 

(14), (15), (16) CASTELLANOS TENA, Fernando; Lineamientos ·Ele-
mentales ·de .... Q.~recho Penal, Porrda, 26a·. ed., -
México, 1989 ,. !PP• 137 Y. 138. 
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dad de prop6aito delcctivo y pluralidad de conductas se viola 

el mismo precepto lcq:il." (fraccltin III del ilrt!culo 7 C6di90 

Penal vigente) • 

Permanente es aquel delito en el que se concibe la acci~n 

como prolongada en el tiempo: hay continuidad en la conCiencia 

y en la cjecuci6n; persistencia _del propósito, no del mero 

efecto del delito, sino del estado mismo de la ejecuci6n; tal 

es el caso de los delitos privativos de la libertad como el 

rapto, el plagio, ate. •••1 es· de especial inter~s subrayar 

que el delito permanente requiere, esencialmente, ,la facultad, 

por parte del agente activo, de remover o hacer cesar el esta-

do antijurídico creado con su conducta.(17) 

Así pues, el sujeto que conforme al tipo de estudio, rin

da su declnraci6n estando la autoridad pdblica dependionte del 

Poder Ejecutivo, o sea de la administraci6n del Estado o del P2 

der Legislativo, en el ejercicio de sus funciones legales o 

con motivo do dotas y de la actividad qu8 le compete, que en -

este ca.so scrci el Juez Civil g..iicn lleve el juicio de cancela- -

ci6n1 bajo protesta de decir verdad fnltarc a ella, ~spec!fic.!. 

mente negando ser suya la firma con que hubiere suscrito el t! 

tulo sujeto al citado juicio, en perjuieio·del reclamante -lo 

cual no es necesario que hubiere sido real y cierto1 basta la 

(171 CASTELLANOS TENA, Fernando, Lineamientos Elementales del 
Derecho Penal, Porrda, 26a.. ed., M&clco, 1989, p. 139. 
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intencidn interna de causarlo, pues la frase indicada encie-

rra un elcmentq subjctivc (1~)-, en ese preciso instante col

ma la hip6tesis del art!culo 59 y demás relativos de la L.G. 

T.o.c. en concordancia con la fracci6n IV del art!culo 247 

del C6di90,Penal v'igcnte: así pues tenemos que estamos en 

presencia de un delito instantaneo. 

5.6. POR SU ELEMENTO INTERNO O CULPABILIDAD. 

En base a la culpabilidad los delitos se dividen en dol~ 

sos culposos y preterintencionales, aan cuando el C6digo Pe-

nal (articulo So.) los clasifica en intencionales, no inten-

cionales o de imprudencia y preterintencionales. 

Obra intencionalmente (dolosamente) el que conociendo 

las circunstancias del hecho t!pico, quiere o acepta el resu! 

tado prohibido por la ley (art!culo 9 C6digo Penal); se diri

ge 1a voluntad consciente a la realizaci6n del hecho típico y 

antijurídico. En la culpa se requiere el resultado penalmen

te tipificado (no intencional), sino que se realiza el hecho 

t!pico incumpliendo un deber de cuidado, que las circunstan-

cias y condiciones personales le imponen (p4rrafo 2o.); ser4 

preterintencional una conducta cuando se causa un resultado -

t!pico mayor al querido o aceptado, si aquel se produce por -

(18) JIMENEZ HUERTA, Mariano. perecho Penal, Porrua, tomo v, 
Ml!xico, 1980, p.239. 
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imprudencia (párrafo Jo.,, por el obrar sin las cautelas y 

precauciones exigid~s por el Estado para asegurar la vida en 

comOn. 

Nuestro tipo en estudio puede cometerse intensionalmente 

solamente, pues el signatario llamado a juicio de cancelación 

a confirmar su firma, sólo puede negarla ante aut9ridad judi

cial competente que conozca del mismo en forma intencional, -

pues s6lo se falsea con dolo respecto de una situaci6n real -

y de hecho, mas no imprudencialmcnte, salvo que el signatario 

no entendiera la dimensión real de su participación en el ju.f. 

cid y piense que si la confirma, será privado de su libertad. 

5.7. POR SU ESTRUCTURA O COMPOSICION 

En función de su estructura, "llámense simples aquellos en 

los cuales la lesi6n jur!dica es única, como el homicidio. En 

ellos la acción determina una lesión jurídica inescindible. D~ 

litas complejos son aquellos en los cuales la figura jurídica 

consta de la unificación de dos infracciones, cuya fusión da -

nacimiento a una figura delictiva nueva, superior en gravedad 

a las que la componen, tomadas aisladamente."(19) 

El tipo en estudio queda den~ro de la categoría de los d~ 

litas simples, pues aCin cuando co:o1stituye una hipótesis especf 

fica del delito de falsedad en de•;laracione.S judiciales y en -

(19) SOLER, Derecho Penal Argentino, tomo I, p. 284; citado -
por CASTELLANOS TENA, Fernando, Lineamientos Elementales 
del Derecho Penal, Porraa, 26a. ed., México, 1989, p. 142. 
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informes dados a una autoridad, solo depende para su sanci6n 

penal de lo establecido por la fracci6n IV del arttculo 247 

del C6digo Penal y no para su integración. 

S.B. POR EL NUMERO DE ACTOS INTEGRANTES DE LA ACCION TIPICA 

Por el namero de actos in~egrantes de ia acci6n t!pica, 

los delitos se clasifican en unisubsistentes y plurisubsis-

tentes. Unisubsistentesson los que se forman por un sólo ac

to, mientras que los plurisubsistentes constan de varios ac

tos, se consuman con varios actos naturalmente separados, b~ 

jo una sola figura. 

De acuerdo con lo expuesto, nuestra hipótesis en comen

to es unisubsistente por no requerir para su integraci6n,más 

que de una conducta, la declaraci6n falsa, es decir, negar la 

firma bajo las circunstancias que la rodean. 

5.9 POR EL NUMERO DE SUJETOS QUE INTERVIENEN. 

Por el nCirnero de sujetos que intervienen, un delito se

rá unisubjetivo cuando requiere para su consumaci6n finicame~ 

te la actuaci6n de un solo sujeto; en cambio el delito plur~ 

subjetivo requiere, necesariamente, en virtud de la descrip

ci6n típica, la concurrencia de dos o más individuos. 

Conforme a lo anterior y de acuerdo a lo establecido 

por la hipótesis en comento, el delito en cuestiGn es de !n-
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dole unisubjotivo pues en vista de que se trata de títulos -

de cr~dito nominativos, y que todos los obligados en el mis-

mo son personas f!sicas determinadas incluso compartiendo en 

ciertos casos obligaciones solidarias, en este carácter ind! 

vidual, conforme lo previene la fracci6n III del artículo 45 

de la L.G.T.o.c., colman el tipo penal. 

5.10. POR LA FORMA DE SU PERSECUCION 

Teniendo en base la forma de persecuci6n, los delitos se 

clasifican en de oficio y de querella. 

Los delitos de querella necesaria o también llamados pr! 

vados son aquellos " ••• cuya persecución s6lo es posible si se 

llena el requisito previo de la querella de la parte ofendí--

da" (20), es decir, exclusivamente se persiguen a instancia de 

parte, hacinado del conocimiento del Ministerio Fablico el 

~echo il!cito penal, con la finalidad de que éste sea perse-

guido. 

LOS delitcs pcrscguibles de oficio, 11 son todos aquellos 

en los que la autoridad cst~ obligada a actuar por mandato -

legal, pcrsiguie~do y castigando a los responsables, con in-

dependencia de la voluntad de los ofendidos. Consecuentemen

te, en los delitOs perscguibles de oficio no surte efecto a1 
guno.el. perd6n del. ofendido." (21) 

(20), (21). CASTELLANOS TEllA, Fernando, Lineamientos El.emen
tales de Derecho Penal, Porrda, 26a. ed., Mi!Xico, 
1989' p. 144. 
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Do las anteriores.definiciones se desprende que nuestro 

tipo en estudio es un delito perseguible de oficio, ya que el 

tipo del art!culo 59 de la L.G.T.C.c. y el del art!culo 247 

fracción IV del C.P. no estipulan lo contrario. 

5.11. EN FUNCION DE SU MATERIA. 

Segán el ámbito material de aplicación de las hipótesis 

normativas, estos se clasifican en comunes, federales, ofi--

cialcs, militares y políticos. 

Comunes "son aquellos que se formulan en leyes dictadas 

por las legislaturas locales; en cambio, los federales se e~ 

tablecen en leyes expedidas por el Congreso de la Unión."(22) 

Los delitos oficiales son aquellos cometidos por persa-

nas que la ley denomina como servidores pdblicos y que, en -

particular, comprende a los representantes de elección popu

lar, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Distr! 

to Federal, a los funcionarios y empleados y, en general, a 

toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisidn de 

cuaiquier naturaleza en la Administraci6n Pablica Federal o 

en el Distrito Federal, así como, a cualquier otra persona -

que maneje o aplique recursos humanos federales entre otros. 

Los delitos del orden militar son aquellos que afectan 

la disciplina del ejército. La represi6n de tales infracci2 

(221 CASTELLAllOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales de 
Derecho Penal, Porrda, 26a. ed., Mi!Xlco, 1989 1 p. 145. 
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nes compete a los tribunales castrenses. 

Delitos pol!ticos o crtmenes de estado, son aquellos que 

atentan contra la integridad jurídica del Estado y el funcio-

namiento normal de sus instituciones. 

As! pues, el delito contenido en el artículo 59 de la 

L.G.T.o.c., es federal en virtud de haber sido expedido el 

cuerpo legal al que pertenece por el Congreso de la Unión. 

6. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL DELITO. 

6.1 LA CONDUCTA Y SU AUSENCIA. 

Entendiendo que la conducta es el comportamiento humano 

voluntario, positivo o negativo, encaminado a un prop6sito; -

es decir, la voluntad, al exteriorizarse puede adoptar la foE 

ma de acción u omisión. 

En este sentido, la acci6n es la actividad o el hacer 

voluntarios, dirigidos a la producci6n de un resultado típico 

o extrat!pico.(23) 

Generalmente se divide en conducta stricto sensu, Resul-

tado y Relación o nexo de casualidad. 

Conducta stricto sensu, es aquel comportamiento humano -

vol~ntario, encaminado a la producción de un resultado que m2 

(23) PORTE PETIT.CANDAUDAP, Celestino. Apuntamientos de la 
Parte General del Derecho Penal, Porrúa, México, 1987, -
pp. 235-237. 
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difique el mundo exterior o lo ponga en peligro. 

Resultado. "La acción produce un resultado que es el ca~ 

bio sensible o perceptible por los sentidos, en los hombres o 

en otras cosas; cambio tangible y material (lesiones) o sólo 

psíquico (injurias) .• "(24) 

Entre la acci6n y el resultado debe de haber una rela- -

ci6n de causa y efecto; y es causa tanto la actividad que pr~ 

duce inmediatamenteel resultado corno la que lo causa. 

En el delito en cuesti6n, la conducta consiste en la ma-

nifestaci6n, por parte del signatario, de su inconformidad en 

el sentido de que sin haber firmado el titulo, siendo esto de 

antemano cierto, fue designado en la demanda de cancelación, 

como signatario del titulo de cr~dito sujeto a dicho juicio, 

negando ser suya la firma con que hubiere suscrito dicho doc~ 

mento. 

El signatario referido buscará con tal negativa un bene-

ficio de !ndo1eeo:m6mico,pues intenta liberarse de la obliga-

ci6n que tiene con el reclamante, en virtud del documento cre

diticio sujeto al mencionado proceso: as! lo señala la fra~ 

ción IV del articulo 247 del c. P., condici6n necesaria para 

que se configure el delito de falsedad en declaraciones judi-

ciales, complementando en esta forma la hipótesis del art!cu-

lo 59 de la L.G.T.O.C. 

(24) CARRANCA y TRUJILLO, Raal. Derecho Penal Mexicano, ~
te General, Porraa, M~xico, 1974, pp. 198 y 199. 
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Hablar de nexo de causalidad en los delitos de simple 

conducta como el presente es incorrecto, pues este sólo se 

presenta en aquellos il!citos de resultado material, ya que -

aquellos, comportan s6lo resultado jurídico. 

En la omisión existe una manifestación de voluntad que -

se traduce en un no actuar, cuyos elementos son: la voluntad 

y la inactividad. 

La voluntad debe encaminarse a no efectuar la acci6n or-

denada por el tipo jurídico, absteniéndose de efectuar el ac

to a cuya realizaci6n estaba obligado, trangrediendo una nor

ma dispositiva en perjuicio de un deber jurídico de obrar. 

La omisi6n se divide en omisión simple u omisión propia 

y en comisil5n por omisil5n u omisi15n impropia. Los delitos que-

se cometen por omisión son aquellos en los cuales la conduc

ta consiste en una actividad, en un no hacer voluntario vio-

lande una norma preceptiva produciendo un reSultado típico. 

En los de comisi6~ por omisi6n se configura up delito de re-

sultado material por omisión, es decir, hay una doble viola-

ci6n de deberes; de obrar y de abstenerse, y por ello se in-

fringen dos normas: una preceptiva y otro prohibitiva. 

Podría pensarse que el deber del signatario ante el juez 

que lleva la cancelaci6n, ante la interrogante de confirmar -

su firma so pena de incurrir en el delito de falsedad en de-

claraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, -

sería el de decir la verdad, es decir, el de abstenerse de 



falsear, en tal sentido podr!a cometer el delito por omisi6n 

cuando se abstenga de decir la verdad manifest~ndose la mis-· 

ma, desde el momento en que se inconforme negando ser suya -

la firma, lo cual implica un actuar del agente, violando una 

norma, en s!, impl!citamente preceptiva y produciendo un re

sultado t!pico. 

En vista de que se trata de un tipo esencialmente de r~ 

Sultado formal, su realizaciGn no podr!a darse por comisi6n 

por ornisi6n. 

El sujeto activo, el que interviene en la realizaci6n -

del delito como autor; coautor o c6mplice, en nuestro tipo -

en estudio, .es el signatario del documento en los términos -

del art!culo 45 fracci6n III de la L.G.T.O.C. 

El sujeto pasivo, aquel que es el titular del bien jur! 

dicamente tutelado es el poder judicial,pu~s con la falsedad 

se atenta contra la f á pablica y la administración de justi

cia de la cual es titular. 

El ofendido, la persona que resiente el daño, es a su -

vez el poder judicial y el reclamante, titular del derecho -

consignado en el t!tulo objeto de la cancelaci6n. 

El objeto jur!dico es el bien tutelado o protegido por 

la ley penal mediante la amenaza de una sanci6n, en el caso 

en cuesti6n ser~ la f~ pablica, es decir, la veracidad y a~ 

tenticidad de los medios de prueba así como, la administra

ción de justicia. 

87 
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El objeto material, la cosa u objeto sobre la que se rea.

liza al delito, ea decir, sobre quien recae el daño o peliqro1 

en este caso, se pone en peliqro la fl! pdblica·, la administr!_ 

ci6n de justicia y se causa un daño o perjuicio en el patrimo-

nio del reclamante. 

AUSENCIA DE CONDUCTA. 

si la conducta est! ausente no hab!a delito, ya que data 

es el soporte necesario indispensable en la comisi6n del il1-

cito penal; pues sin acto u omisi6n, no habrla que sancionar-

se. 

La ausencia de conducta se presenta por vis absoluta o -

fuerza f1sica exterior irresistible (articulo 15 fracci6n I -

C.P.), que es el hacer o no hacer r~alizado por un sujeto im

pulsado por una fuerza exterior, de carácter flsico, preve- -

ni~nte de otro hombre, cuya superioridad manifiesta le impida 

resistirla. 

La vis maior o fuerza mayor irresistible proveniente de -

la naturaleza, movimientos reflejos, son actos corporales inv2 

luntarios, es decir, imposibles de ser controlados o por lo ~ 

nos de ser retardados1 los estados de inconciencia, el sueño, 

sonambulismo e hipnotismo en los que se producen movimientos -

corporales, en los que falta la voluntad conciente necesaria -

para que la conducta sea relevante en el campo del derecho pe-· 

nal. 

En nuestro tipo en estudio no puede configurarse ninguna 
especie de ausencia· de conducta. 
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6.2. LA TIPICIDAD Y SU AUSENCIA. 

El tipo penal "es el injusto descrito concretamente por 

la ley en sus diversos artículos y a cuya realizaci6n va li

qada la sanci6n penal."(25) "es.la descripcidn que el estado 

hace de una conducta en los preceptos penales".(26) 

Tipicidad es la adecuaci6n de la conducta a lo prescri

to por el tipo penal. 

El tipo en cuesti6n está plasmado en el articulo 59 de 

ln L.G.T.O.c. ya transcrito(27). 

Los tipos penales tienen diversa clasificaci6n. 

Por su composici6n se clasifican en normales y anorma-

les1 los primeros contienen elementos puramente objetivos a 

diferencia de los segundos que necesitan de una valoraci6n -

cultural y jur!dica. 

Por su comp0sici6n rnetodol6gica se dividen en fundamen-

tales o básicos, especiales y complementados. 

Los delitos fundamentales o básicos, son aquellos que -

tienen plena inUcpendencia y no derivan de tipo alguno, es -

decir, no contienen circunstancia alguna de agravante o ate-

nuante de la penalidad. 

(25) MEZGUER, Edmundo. Derecho Penal, Cárdenas, M~xico, 1985, 
p. 258. 

(26) CASTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales -
del Derecho Penal, PorrGa, 26a. ed., M6xlco, 1989, p.165. 

(27) Ver numeral l de este cap!tulo. 
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Especiales son aquellos que est4n formadc:s porel tipo fu~ 

damental y otros requisitos,cuya existencia excluye la aplica

cidn del b4sico,si el requisito agrava o aumenta la pena se de 

nominar4 cualificado, si la disminuye o atenda, privilegiado -

se indicarS. 

complementados, circunstanciados o subordinados se inte

gran con el fundamental y una circunstancia o peculiaridad 

distinta. Estos presuponen la existencia del tipo fundamental 

al cual se agrega la disposicidn suplementaria, circunstanci~ 

da o peculiar; si la circunstancia atenaa al b4sico, se denom! 

nar4 privilegiado y si lo agrava se denominara cualificado. 

Aut6nomos o independientes, los que no dependen de otro -

y tienen vida propia, a diferencia de los subordinados ya que 

estos dependen del b4sico, tienen vida en raz6n de este al que 

complementan y se subordinan. 

Aquellos que describen varias modalidades de ejecuci6n -

del il!cito se conocen como tipos de formulaci6n casuística, 

los que, al prever dos o m4s hip6tesis comisivas,colm4ndose 

con cualquiera de ella~reciben el nombre de alternativamente 

formulados; y si requiere el concurso de todas las hip6tesis 

para la consumaci6n del tipo reciben el nombre de acumulativ~ 

mente formulados. 

Los que describen una hip6tesis dnica, en donde caben t2 

dos los modos de ejecuci6n, es decir, requieren de la conduc

ta en modo gen~rico, se les conoce como de formulaci6n amplia. 

De daño aquellos que tutelan los bienes jur~dicos contra 



la disminuciOn o destrucciOn y de peliqro loa que lo proteqen 

contra la posibilidad de ser ~añado. 

Nuestro tipo en estudio es anormal, ya que requieren de 

ser valorados desde el punto de vista jur1dico los siguientes 

elementos: las calidades tanto del signatario como del recla

mante, el ambito en el que se desenvuelve el tipo penal que 

es el juicio de cancelaciOn, la manifestaciOn de inconf orrni-

dad (art1culo 52 L.G.T.O.C.) del signatario, as! como, la fa! 

sedad en que incurre el si9natario al inconformarse ne9ando -

ser suya la firma que aparece en el t!tulo sujeto a juicio de 

cancelación, con el objeto de encuadrarlo en lo previsto por 

la fracciOn IV del art1culo 247 del C.P. 

TambiGn es complementado, pues tiene como referencia la 

hipOtesis b~sica de la fracciOn IV del art!culo 247 del C.P. a 

la cual nos remite el art1culo 59 de la L.G.T.O.C. para su 

sanci6n, especificando ~ste las circunstancias especiales de 

la comisiOn, conforme al ordenamiento mercan~il, del delito -

de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a 

una autoridad que, en el caso particular, consideramos tiene 

que ·encuadrarse la conducta partiCular ademls, a las circuns

tancias propias del tipo del c6di90 Penal. 

Podr1amos pensar que es aut6nomo, considerando que en 

teor!a, s6lo recurre al b~sico (fracciOn IV del art!culo 247 

C.P.) para su sanci6n, no influyendo 6ste en nin9Gn elemento 

esencial del tipo si consideramos que la punibilidad, y las -

condiciones objetivas de punibilidad, no son elementos esen--
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ciales del delito, pero, como lo apuntamos con anterioridad, -

aiendo un tipo complementado, coincidir!amos en pensar en que 

se trata de un tipo subordinado dado que, adem4s de depender -

de la sanci6n, la conducta del agenta tiene que encuadrarse 

a la descripci6n del tipo básico: " ••• con arreglo a derecho ••• " 

con cualquier car4cter excepto el de testigo ••• • (en la -

calidad indicada en la demanda de cancelaci6n, art!culo 45 

fracci6n III de la r •• G.T.o.c.), el requisito de que dichas de

claraciones tienen que ser hechas bajo protesta de decir ver-

dad, de otro modo, la conducta no ser!a encuadrada en la figu

ra, esto es, que faltar a la verdad negando ser suya la fir

ma con que hubiere ~uscrito un documento, en este caso un t!t~ 

lo de cr~dito, lo cual debe ser hecho en perjuicio de otro, 

esto es,"en perjuicio del titular del derecho contenido en el

t1tulo sujeto a cancelacidn, lo cual no es necesario que suc~ 

da basta la intencidn de causarlo. 

As! mismo se aclara,que la mutaci6n de la verdad no d~ 

be versar sobre la parte de la cantidad en que estime una cosa, 

ni puede ser sujeto activo el que tenga carácter de acusado, -

ya que, en materia penal el acusado no declara bajo protesta -

de decir verdad ni est~ obligado a declarar en su contra. 

Por su formulaci6n es amplio porque su comisi6n s61o -

puede efectuarse a trav~s del incidente de inconformidad,que -

el signatario interponga contra la demanda de cance1aci6~en -

la que manifieste falsamente que sign6 el t!tulo de crédito .. 
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Para concluir tenemos que ia comisi6n del delito de falsedad 

en los t~rminos citados, pone en peligro la fé pQblica, as! co

mo la administración de justicia. 

AUSENCIA DE TIPICIDAD 

Constituye el aspecto negado de la tipicidad, su importan-

cia radica en la imposibilidad de sancionar al autor de una 

conducta no descrita en la ley, es decir, no hay pena sin ley 

nullwn crimen, nulla poena sine leqe. 

Las causas de atipicidad son las siguientes: 

Ausencia de calidad exi9ida por la ley en cuanto al sujeto 

activo y paSivo,puesto que el tipo penal establece determina

da calidad en el sujeto activo o pasivo, a la cual queda subo.E, 

dinada la punibilidad de la acción. 

En nuestro tipo de estudio, la calidad exigida al sujeto -

activo es la de ser signatario del título de cr~dito,sujeto -

a juicio de cancelaci6n,en cualquiera de las modalidades ind! 

cadas por la fracción III del art!culo 45 de la L.G.T.O.C. 

que son: aceptante y domiciliarios, si los hubiere; girador, 

girado y recomendatarios en tratándose de letras no aceptadas; 

librador, librado· en el caso del cheque: suscriptor o emisor 

del documento: y los obligados en vía de regreso designados -

en la demanda de cancelaci6n. Si no aparece como signatario 

del titulo en cualquiera de estas calidades, no habrá delito, 

o si comprueba que no la tiene. 
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En el sujeto pasivo se requiere que sea el dltirno posee

dor del t1tulo en menciOn, es decir, el titular del derecho -

contenido.en el mismo y que no tenga ningGn impedimento para 

ejercer su derecho ante un juez civil. 

La atipicidad se presenta por falta de objeto material o 

del objeto jur1dico1 el objeto material en nuestro tipo en e~ 

tudio es el t1tulo de crédito motivo del juicio de cancela- -

ci6n, el cual tiene que ser nominativo ya que por un t1tulo -

de cr~dito al portador, no procede demandar cancelación, as1 

como cuando no hay titulo de crédito. 

Por falta de objeto jur1dico es imposible que se de, ya 

que la fé pdblica y la administraci6n de justicia no desapa

recen sino s6lo se ponen en peligro, 9ues es una función eseE 

cial del Estado, en particular del Poder Judicial. 

cuando no se dan las referencias temporales o espaciales 

de tiempo y luqar requerido por el tipo par~ su comisión. De 

tiempo, el tipo en estudio por cuanto.toca al sujeto pasivo, 

este hubo de haber signado el t1tulo y presentado su inconfoE 

midad ante el juez que conoce de la demanda de cancelación, -

dentro de los 30 d1as que sigan al de la notif icaciOn ordena

da por la fracci6n III del articulo 45 de la L.G.T.o.c. (ar-

t1culo 52 L.G.T.O.C.), ya que, si no la interpone en este 

plazo, se presumirá salvo prueba en contrario, que es cierto 

lo qu~ afirma el demandante. 
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En este mismo sentido, el lugar ser! el juzgado en el -

que se llev6 la cancelaci6n. 

Para el sujeto pasivo, la referencia temporal y espacial 

se identifica con la circunstancia de que el figure como dl

timo y leg1timo poseedor del titulo; que este haya sufrido r2 

bo, extrav1o, mutilaciOn o destrucciOn parcial o total; que -

haya interpuesto la correspondiente demanda en tiempo y formar 

as~ como, que haya notificado, de la misma forma segdn el mu! 
ticitado articulo 45 de la L.G.T.o.c., a contrario~, no 

se presenta el il1cito. 

El medio comisivo para la realización del il1cito es la 

manifestaci6n de inconformidad ante el juez citado, por parte 

del signatario, negando ser suya la firma con que hubiere 

suscrito el documento crediticio, as1 pues no se dar& el il1-

cito si no se lleva a cabo de esta forma. 

Los elementos subjetivos del il1cito loS tenemos en el -

sujeto pasivo, pues el tipo en estudio prescribe referencias 

t1picas de la voluntad del agente o al fin que persigue en 

los sigqientes términos "el que hubiere firmado el t1tulo", -

esto indica que el agente, a sabiendas de que es signatario -

del t1tulo, se inconforma negando haber firmado el mismo con 

el prop6sito de obtener un beneficio econ6mico con esta con-

duct~ en perjuicio del reclamante y legttimo poseedor del doc~ 

mento, tal caro lo señala la fracción 'rJ del art1culo 247 del e. p • , 
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su ausencia, es decir, si no estuviera conciente porque hubiere 

perdido la memoria, de haberlo firmado y lo comprueba, y en este 

estado manifiesta su negativa, habrá atipicidad por esta causa. 

No preve la hipOtesis en cuestión algdn tipo de antiju-

ridicidad especial como: la senalizaci6n de que el comporta- -

miento se efectae "sin motivo justificado"; 11 fuera de los ca--

sos previstos por la ley" o "por no darse la respectiva justi

ficaci6n". 

6.3. LA ANTIJURIDICIDAD Y LAS CAUSAS DE JUSTIFICACION 

.No toda conducta humana que quede encuadrada en el ámbito 

penal es dclictuosa, para ello, precisa que además sea típica 

antijurídica y culpable. 

La antijuridicidad concepto negativo, lo contrario al de-

recho, la contradicci6n objetiva de los valores estatales, es-

to es, se presupone un juicio, una estimaci6n entre la conduc

ta contraria y una norma jurídico-penal la cual recae sobre 

la acci6n ejecutada, la conducta en su fase externa. 

Para determinar si una conducta es antijurídica es neces~ 

rio un juicio de valor, entre esa conducta y la escala de val~ 

res del Estado, esto es, "una conducta es antijurídica, cuando 

siendo típica no est~ protegida por una causa de justifica- -

ci6n. '! (28) 

(28) PORTE PETIT. citado por CASTELLANOS TENA, Fernando. Linea
mientos Elementales del Derecho Penal, Porrda, 26a. ecr;;
M6xico, 1989, p. 178. 



En este sentido, la conducta del signatario al falsear, 

pone en peligro el bien protegido por el Estado en el tipo, 

que es como ya se indic6, la f~ p6blica y la administraci6n 

de justicia respectivamente. 
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La antijuridicidad serci formal cuando implique transgre

si6n a una norma establecida por el estado y materiaL cuando 

signifique violaci6n a los intereses protegidos por la ley; -

que en el caso en estudio, por atentar contra una disposici6n 

estnblecida por una ley expedida por uno de sus 6rganos, la -

cual busca proteger la fé pOblica (la certeza de los medios -

de prueba), y el buen funcionamiento de la administraci6n de 

justicia respectivamente. 

CAUSAS DE JUSTIFICACION. 

"Son aquellas condiciones que tienen el poder de excluir 

la antijurldicidüd de una conducta t1pica." (29) 

Estas causas de licitud son; la leg1tima defensa, el es

tado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un 

derecho, obediencia jerSrquica, e impedimento legitimo. 

La legitima defensa o derecho a la defensa de la propia 

persona, su honor o sus bienes, así como la defensa de la pe~ 

sena, honor o bienes de otro, repeliendo una agresi6n actual, 

violenta y sin derecho de la cual resulta un peligro inminen

te (art1culo 15 fracci6n III del C.P.). 

(29) CASTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales ~el 
Derecho Penal, Porra.a, 26a. ea., México, 1989, p. fa3 .. 



En nuestro tipo penal no opera esta causa de licitud, en 

razón de que no se puede presentar una agresi6n real, actual 

o inminente sin derecho, que se resuelva con la falsedad en 

declaraciones y en informes dados a una autoridad. 
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El estado de necesidad previsto por la fracción XV del 

citado articulo, es definido como aquál que hace calificar de 

licita la conducta ejecutada, caracterizado por la existencia 

de un conflicto entre bienes tutelados por el derecho, de tal 

manera, que no exista otra solución que el sacrificio del 

bien menor para salvar el de mayor jerarqu!a1 tal es el caso 

de aquél que es amenazado so pena de perder la vida, si no 

paga determinada cantidad de dinero,viándose obligado a negar 

ser suya la firma, para no pagar la obliqaci6n que tiene an

te el reclamante, y canalizar dichoS recursos para salvar la 

vida. 

La fracci6n V integra el cumplimiento de un deber como -

causa de licitud, el cual se presenta cuando se realiza una -

conducta ordenada o permitida por la normaa 

En nuestro tipo en estudio no es factible que se dé por 

cumplir un deber, el il1cito tratado. 

Ei ejercicio de un derecho coricedido por el Estado a tr~ 

vés del reconocimiento de la expedición de permisos, formali

zando de esta manera una conducta como juridica, por ejemplo 
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el homicilio o las lesiones en los deportes (art1culo 15 -

fracci6n V) • 

En el delito que nos ocupa no cabe la existencia de una 

causa de licitud por ejercicio de un derecho, ya que, la ne

gaci6n del signatario de un t1tulo de crt!:dito sujeto a jui-..:. 

cio de cancelaci6n, en el sentido de no ser suya la firma 

con que se hubiere suscrito este documento, a sabiendas de -

que con anterioridad lo hizo, no es una conducta que el es~ 

do baya autorizado. 

El C6digo Penal en su arttculo 15 fracci6n VIII establ~ 

ce corno eximente al impedimento legitimo, mismo que se pre

senta cuando el que no ejecuta aquello que la ley le ordena, 

es porque se lo impide otra disposici6n superior o m!s apr~ 

miente que la misma ley, esto e~, el que contraviene lo dis

puesto por una ley penal, porque no era posible otra conduc

ta que la observad~, no comete delito; el comportamiento es 

siempre omisivo, por lo tanto, como el delito que nos ocupa 

implica un hacer " ••• nei:Jar ser suya la firma ••• 11 no es posi

ble que por su comisi6n se d~ esta causa de licitud. 

La obediencia jer&rquica prevista por la fracci6n VII 

del citado artículo, que consiste en: obedecer a un superior 

leg1timo en el orden jer~rquico, aún cuando su mandato cons

tituya un delito, si esta circunstancia no es notoria ni se 

prueba que el acusado la conoc1a. 
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En el caso particular, ea posible qua ae de la falsedad 

por obediencia jerArquica en el supuesto de que el aignata-

rio del t!tulo, sea el gerente general de una empresa y oto!_ 

- a al9dn empleado de 61, poder suficiente y bastante para 

actuar en su nombre y representaci6n, con el objeto de que -

interponga inconformidad ante el juez que lleva el juicio de 

cancelaci6n de un t1tulo da cr•dito, por sar incluido en la 

misma como emiaor del mismo; dicho apoderado creyendo que es 

falso que su patr6n lo haya firma.do aun cuando esto sea cie!: 

to, y Aste no lo haga del cOnocimiento de aquAl, se presenta 

ante el juez e interpone dicha inconformidad negando que su 

patr6n lo haya firmado1 si posteriormente se verifica con p~ 

r'iciales grafosc6picas que si es :la firma del gerente, el 

apoderado comparte con aquel una responsabilidad ao1idaria, 

no aabla que estaba cometiendo un delito pues no ten1a forma 

de confirmar que si era la firma de su jefe, pues e1 docume.!l 

to fue reconstruido· en tal forma que se pudo
0 

confirmar esto, 

adem4s, de que recibiO una orden de quien, conforme a los 

estatutos y acta constitutiva de la empresa para la que tra

baja, est4 facultado para ello: por lo tanto existe una cau

sa de licitud. 

6.4 LA IMPUTABILIDAD Y LA ININPUTABILIDAD. 

La imputabilidad " ••• es la capacidad de entender y - -
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querer en el campo del derecho penal".(301 

Es considerada como un preaupueato de1 delito ya que, p~ 

ra que un sujeto sea culpable, precisa que antes sea imputa-

ble, esto es, que sea capaz de ejercer el conocimiento del ·~ 

to y la voluntad a través de una conducta concreta, con un 

fin detcrminado1 es decir, que conozca.la ilicitud de su acto 

y quiera renlizarlo. 

En el delito que estudiamos es preciso e indispensable,

por la naturnlcza del illcito,que exige cierto grado de capa

cidad pslquica y cultural, en el manento de ejecuci6n de la -

conducta, -negar ser suya la firn.a- para exi9irle responsabi

lidad penal, es necesario que se encuentre dotado de capaci-

dad de querer y entender en el llmbito penal. 

La inimputabilidad constituye el aspecto negativo de la 

imputabilidad y consiste, en la falta de capacidad de querer 

y entender; las causas de inimputabilidad son: los estados de 

inconcicncia (permanentes y transitorios) el miedo grave y la 

sordomudez. 

Intcgr~do en la fracci6n II del articulo 15 del C.P., 

el transtorno mental que consiste en "padecer el inculpado, -

al cometer la infracción transtorno mental o desarrollo inte-

lcctual retardado que le impida comprender el carácter iltci-

(301 CASTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales -
del Derecho Penal, Porrda, 26a. ed., México, 1989, p. -
191. 
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to del hecho, o conducta de acuerdo con esa comprensión, -

excepto en los casos en que el propio sujeto activo haya pr2 

vacado esa incapacidad intencional o imprudencialmente. 

De acuerdo con el artículo 24 numeral 3 del citado cueE 

po legal, estas personas al delinquir, quedan sujetas a las -

medidas de seguridad como: internamiento o tratamiento en l! 

bertad. 

Pero hay casos en los que el transtorno mental es pro-

dueto del empleo accidental e involunto de sustancias t6xi-

cas, embriagantes o estupefacientes, o por su estado toxico

infeccioso agudo, o por un transtorno mental involuntario de 

carácter patológico o transitorio, mismo que ocasiona que el 

agente al cometer el il!cito se encuentre en estado de inim

putabilidad. 

La imputabilidad tambi~n se vá opacada en el momento de 

la ejecución de un delito, ya que en ocasioñes el sujeto an

tes de actuar, voluntaria o culposamente se coloca en situa

ción inimputable y en esas condiciones produce el delito. 

Estas acciones son conocidas como libres en su causa, ya que 

existe la irnputabilida~ pues entre el acto conciente de de-

linquir y el resultado, hay un enlace causal, aun cuando tal 

estado se provoc6 dolosa o culposamente. 

El miedo grave contemplado por la fracción VI del artí

culo 15 del Código Penal,establece como excluyente de culpa-
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bilidad: "obrar en virtud de miedo grave o temor fundaQ.o e -

irresistible de un mal iruninente y grave en bienes jurídicos 

propios o ajenos, siempre que no exista otro medio practica

ble y menos perjudicial al alcance del agente. 

Este es un estado psíquico provocado por causas exter-

nas de gravedad inminentes que, obrando sobre el sujeto que 

las percibe, produce en su mente una reacci6n de tal manera 

intempestiva, que anuncia su raciocinio. 

Conforme al artículo 67 del C6digo Penal: ºa los sordo

mudos que contravengan los preceptos de la ley penal, se les 

recluirá en escuela o establecimiento especial para sordomu

dos, por todo el tiempo que fuere necesar.~ para su educa- -

ci6n o instrucci6n". 

Los menores de 18 años son considerados,inimputables, y 

por lo tanto, cuando realizan un acto ilícito no configuran 

delito, este límite de edad, queda fijado por la ley que crea 

los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito 

Federal por ccnsiderar que estos aan son susceptibles de co

rrecci6n. 

La Ley presupone la inimputabilidad de estOs sujetos, 

excluyendolos del campo penal. 

Por lo que toca a nuestro tipo en estudio, debido a que 

requiere cierta especializaci6n psiccl6gica y nivel intelec

tual, sería prácticamente imposible alegar transtorno mental 
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o desarrollo intelectual retardado en el sujeto activo como -

cau•as de inimputabilidad~ 

Por miedo qrave, pudiera suceder si el agente, ante una 

situación económica desesperada y la necesidad de canalizar -

sus escasos recursos econ&nicos para tratar de una enfermedad 

cardiaca aguda a alguno de sus seres queridos, ante la inter

posici6n de una demanda de cancelaci6n de un t!tulo de crédi

to en el que 61 aparece como principal. obligado por ser quien 

lo emiti6, presenta su inconformidad negando su firma, pues -

si acepta su obli9aci6n qucdar!a totalmente sin recursos, y -

ante tales presiones lo invade un temor por la vida de su fa-

miliar pues no tiene otro medio para solventar la operación. 

Para obliqarse a título propio, un sujeto debe ser mayor 

de edad en materia mercantil, por lo tanto, un menor de edad 

no podr!a revestir ninguna de las calidades exigidas por la 

fracci6n III del articulo 45 de la L.G.T.o.c., salvo que de-

muestre lo contrario con constancias falsas y despu~s alegue 

minor!a de edad. 

6.5. LA CULPABILIDAD Y LA INCULPABILIDAD. 

La culpabilidad "con.siste en el desprecio del sujeto por 

el orden jur1dico y por los mandatos y prohibiciones que ticE 

den a constituir!~ y conservarlo" (31), el cual se manifiesta 

por una franca oposicidn en el dolo, o indirectamente, por iE 

dolcnci.n y desatenci6n nacidas del desinter6s o subestimaci6n 

(31) VILLALOBOS, citado por CASTELLANOS TENA, Fernando .• Linea
mientos Elementales del Derecho Penal. Porrda·, 26a.e'"O":";
'M&Cico, 1989, p. 234. 
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del mal ajeno, fr~nte a lo• propio• de•eo• de culpa. 

castellanos Tena (321, considera a • ••• la.culpabilidad 

como el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto 

con su acto.• 

Esta reviste dos formas esenciales: el dolo y la culpa, 

pero el articulo eo. del C.P., adem3s considera a la pretein 

tencionalidad. El dolo es el actuar, conciente y voluntario, 

dirigido a la producci6n de un resultado t!pido y antijur!d! 

co (331. 

El art!culo 9o. del C.P. lo define en los siguientes 

t~rminos: "obra intencionalmente el que, conociendo las cir

cunstancias del hecho t!pico, quiera o acepte el resultado 

prohibido por la ley." 

Este elemento es clasificado en la doctrina como: dolo 

directo, indirecto, indeterminado y eventual~ 

Dolo directo, llamado as1 porque el resultado responde 

a la intenciOn del agente. 

Dolo indirecto o dolo de consecuencia necesaria, en el 

que el agente se propone un fin y sabe que seguramente surg! 

r4n otros resultados. 

(32),(33) CASTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementa
les del Derecho Penal, PorrGa, 26a. ed., M@x1co, -
1989, pp. 234 y 239. 
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Dolo indeterminado, es aquel en el que el agente tiene 

la intención genérica de delinquir, sin proponerse un resul

tado delictivo en especial. 

Dolo eventual, aqut se desea un resultado delictivo, 

prcvini6ndose la posibilidad do que surjan otros no queridos 

directamente. 

Por lo que hace a la culpa, ésta se presenta cuando se 

realiza la conducta sin encaminar la voluntad a la produc- -

ci6n de un resultado t!pico, pero éste surjo a pesar de ser 

previsible y evitable, por no ponerse en juego, por neglige~ 

cia o impr.occdencia, las cautelas o precauciones legalmente 

exigidas (34). 

Las principales clases de culpa son: la conciente y la 

inconciente; la conciento tiene dos clases: la culpa concie~ 

te con previsi6n o con representación, que se presenta cuan

do el agente ha previsto el resultado típico como posible, -

no lo quiere y abriga la esperanza de que no ocurra. 

Respecto a la culpa inconciente sin previsi6n o sin re

presentación, se presenta cuando no se prev~ un resultado 

previsible (35); es decir, el agente no prcv6 la posibilidad 

de que emerja el resultado tipico, a pesar de ser previsible. 

(34), (35) CASTELLAUOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementa-· 
les del Derecho Penal. PorrGa, 26a. ed., México, -
1989, pp. 246-247. 



.107 

La · preterintencionalidad, es una de las formas especia

les de la culpabilidad. El vigente código Penal dispone en -

la fracci6n III del artículo Bo., que los delitos pueden ser 

también preterintencionales y los define en el tercer p~rrafo 

del artículo 9o.: "Obra preterintencionalmente el que causa -

un resultado ttpico mayor al querido o aceptado, si aquel se 

produce por imprudencia. 

El delito que se estudia se comete en forma dolosa, cua~ 

do el que habiendo firmado el titulo en la calidad indicada -

por la demanda de cancelaci6n, se manifieste inconforme con -

dicha demanda en el sentido de negar ser suya la firma con 

que lo hubiere suscrito; pues como se vé, actaa con conoci- -

miento de que est~ realizando un hecho típico queriendo y re~ 

lizando dicho evento. 

Podría darse el caso de que se presente este delito, 

cuando el signatario teng& una gran actividad que implique la 

expedici6n de varios cheques y que por uno de ellos, lo citen 

a juicio de cancelaci6n y acuda a él sin verificar previamen

te si lo expidi6 y tenga la certeza de que no, y manifieste -

su inconformidad en este sentido siendo cierto, actuando de -

esta forma, sin las cautelas y previsiones debidas. 
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LA INCULPABILIDAD 

Aspecto negativo de la culpabilidad, sus causas impiden 

la integraci6n del delito. 

Sobre este punto se afirma que las causas de inculpabi

lidad son las siguientes: 

El error, este es un defecto en el conocimiento, en vi~ 

tud de que se está en un error cuando se desconoce totalmen

te la realidad, o se tiene un concepto equivocado de la mis

ma, el cunl se clasifica en: error de hecho y de derecho. 

El error de hecho se clasifica a su vez en: esencial y 

accidental. El error de hecho esencial, a su vez puede ser -

vencible o invencible, según deje subsistente la culpa o an~ 

le la culpabilidad (siempre que sea invencible, de lo contr~ 

ria, deja subsistente la culpa); el acciden~al, recae sobre 

circunstancias secundarias y no esenciales: de golpe, de pe!:_ 

sona o de delito. 

Respecto al error de derecho " ••• produce efectos de 

eximente porque el equivocado concepto sobre la significa- -

ci6n de la ley, no justifica ni autoriza su violaci6n. La 

ignorancia de las leyes a nadie aprovecha (36). 

(36) CASTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales 
del Derecho Penal, Porr6a, 26a. ed., México, 1989, p.-
255. 
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Por lo tanto, el dnico error que tiene efectos eximen

tes es el error de hecho esencial, el cual debe ser invenc! 

ble pues de lo contrario, deja subsistente la culpabilidad 

tal y como lo prevé la fracc16n XI del articulo 15 del C.P. 

La obediencia jer4rquica es aquella que se presenta, -

frente a un mandato antijur1dico obligatorio que le confie

re al autor, una causa de exclusi6n de la culpabilidad. 

Para que la obediencia jerárquica se pueda constituir 

en una excluyente de culpabilidad es necesario: 

Que el subordinado no tenga poder de inspecci6n sobre 

la orden del superior, pues de lo contrario su actuaci6n es 

delictiva, ya que Si conoce la ilicitud de la orden, debe -

abstenerse de cumplirla, acatando una disposici6n de mayor 

jerarqu1a que el mandato. 

Cuando el subordinado posea poder de inspecci6n y des

conozca que el mandato sea ilícito, y sea esencial e insup~ 

rable (error esencial de hecho). 

Si el subordinado es amenazado y por esto no rehusa el 

incumplimiento del mandato a sabiendas de su ilicitud. 

Cuando el subordinado carece del poder de inspección 

y legalmente tiene el deber de obedecer (causa de justific~ 

c16n por obediencia jerárquica). 
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Por otro lado, la no ex~gibilidad de otra conducta con~ 

tituye una causa ~s de inculpabilidad pues supone la real1-

zaci6n de una conducta ilícita, por una situaci6n especial y 

apremiante. 

Son casos de no exigibilidad de otra conducta: el temor 

fundado1 el encubrimiento de parientes y allegados y el est~ 

do de necesidad en tratándose de bienes de la misma entidad. 

Temor fundado. La fracci6n VI del articulo 15 del C.P., 

lo define diciendo: "Obrar en virtud de miedo grave o temor 

fundado e irresistible de un mal inminente y grave en bienes 

jurídicos propios o ajenos, siempre que no exista otro medio 

practicable y menos perjudicial al alcance del agente". Esta 

considerada como una causa de inculpabilidad en virtud de 

que el Estado no puede exigir un obrar diverso, her6ico. 

Encubrimiento de parientes y allegados,·considerada ex

cluyente de responsabilidad en la f racci6n IX del art!culo -

15 del C.P., pero el art!culo 400 en su fracción III dispone 

que comete el delito de encubrimiento al que: "Oculte o fav~ 

rezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efe~ 

tos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averi

güe". En la parte final del precepto establece: 11 No se apli

cará la pena prevista en este art!culo en los casos de las -

fracciones III, en lo referente al ocultamiento del infrac-

tor, y IV, cuando se trate de: a) los ascendientes y deseen-
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dientes consangu!neos o afines; b)~el c~ny~ge, la concubina, 

el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad -

hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el s~gundo; y e) 

los que est~n ligados con el delincuente por amor, respeto, 

gratitud o estrecha amistad derivados de motivos nobles". 

El estado de necesidad en tratándose de bienes de la 

misma entidad. Cuando los bienes son de valor distinto, s6lo 

habrá estado de necesidad cuando el sacrificado sea de menor 

valor que el salvado, as! se integrará una causa de justifi

caci6n. En tratándose de bienes de igual valor, la no exigi

bilidad de otra conducta s6lo es relevante para evitar el -

merecimiento de penas, pero no la culpabilidad; este es el -

sentir de Castellanos Tena al cual nos adherimos; pero hay -

en la doctrina la consideraci6n de que la conducta de quien 

sacrifica un bien, para salvar otro del mismo rango es deli~ 

tuosa, más debe operar en su favor un perd6n o una excusa, 

ya que el Estado no puede exigir otro modo de actuar. 

El delito que nos ocupa, debido al gran requerimiento -

cultural y técnico que presupone, por parte del sujeto acti

vo, no puede operar la inculpabilidad por error, ya de hecho 

o de derecho, excepto que la negaci6n sea respecto a un tít~ 

lo que en verdad rio firm6,y está, por error del funcionario -

del juzgado, se tome respecto de aquel que si firm6. 
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Por obediencia jerlrquica es factible ya que puede dar

se el caso de que el gerente de una empresa, otorgue poder -

para pleitos y cobranzas a su abogado para que en su nombre 

y representaciOn, acuda a manifestar que su patr6n no firm6 

el título de crédito a cancelaci6n, lo cual no puede certif! 

car pcrque aqu61 perdi6 su talonario, o desconozca que ese -

mandato es ilícito, o este amenazado en sus bienes. 

La no exigibilidad de otra conducta por miedo grave, 

cuando el haya suscrito un pagar~ por una gran cantidad que 

debe y espera juntar, llega a la fecha de pago y no la tie-

ne, ante el temor de perder su casa, que es el Qnico patrim2 

nio que tiene su esposa y sus ocho hijos, y al verse forzado 

a pagar, porque van a embargarle y dejarlo en la calle, se -

presenta un juicio de cancelaci6n por extravio y lo citan a 

ratificar su firma, en una fotocopia del tít~lo a cancela- -

ci6n,y acude para negar que ~l la haya emitido para poste- -

riormente comprobarle lo contrario. 

Procede la inculpabilidad por encubrimiento de parien-

tes o allegados si la esposa del signatario, que negó serlo 

en juicio de cancelaci6n, al ser requerida para que informe 

sobre la ubicación de su esposo, manifiesta no saberla. 
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6.6. LA PUNIBILIDllD Y SU AUSENCIA. 

La punibilidad es la amenaza de pena que el Estado aso

cia a la violaci6n de los deberes consignados en las normas 

jurídicas, dictadas para garantizar la permanencia del orden 

social. Castellanos Tena dice que "la punibilidad consiste -

en el merecimiento de una pena en funci6n de la realizaci6n 

de cierta conducta" (37). 

En el caso que nos ocupa, el articulo 59 de la L.G.T.O. 

c., nos remite al C6digo Penal al decir"··· sufrirá la pena 

del delito de falsedad en declaraciones judiciales ••• "; el -

Capítulo V del C.P. denominado de la falsedad en declaracio

nes judiciales y en informes dados a una autoridad dispone -

en el articulo 247: "Se impondrá de dos meses a dos años de 

prisión y multa de diez mil pesco", y su fracci6n IV contem

pla en particular la hip6tesis que se equipara al artículo -

59, pues dice: "Al que, con arreglo a derecho, con cualquier 

carácter excepto el de testigo, sea examinado bajo protesta 

da decir verdad y faltare a ella en perjuicio de otro, nega~ 

do ser suya la firma con que hubiere suscrito un documento, 

·O afirmando un hecho falso, o alterado o negado uno verdade-

ro, o sus circunstancias sustanciales". 

(37) CASTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales 
del Derecho Penal, Porraa, 26a. ed., MéXico, 1989, p. -
175. 
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I.o anterior es aplicable en virtud de lo previsto por 

el artlculo 60. del C.P. pues prescribe: "Cuando se cometa 

un delito no previsto en este C6digo, pero si en una ley -

especial o en un tratado internacional de observancia obl!· 

gatoria en M!!xico (la L.G.T.O.C.), se aplicar:!n éstos, to-· 

mando en cuenta las disposiciones del libro primero del 

presente C6d~go y, en su caso, las conducentes del libro·

segundo. Cuando una misma materia aparezca regulada por 

diversas disposiciones, la especiai· prevalecerá sobre la -

general•. Esto es, la L.G.T.o.c., prevalecerá sobre el có

digo de comercio. 

LA AUSENCIA DE PUNIBILIDAD 

(EXCUSAS ABSOLUTORIAS) 

Excusa en razón de la m!nima temibilidad. El articulo 

375 del C.P. prev~ respecto al robo,que cuando el valor de 

lo robado no pa~e de diez veces el salario, sea restituido 

por el infractor espontáneamente y pague ~ste todos los d.!, 

ñas y perjuicios, antes de que la autoridad tome conoci- -

miento del delito, no se impondrá. sanción alguna, si no se 

ha ejecutado el robo por medio de la violencia" .. Esta es -

una muestra del arrepentimiento y la m1nima temibilidad. 

Excusa en raz6n de la maternidad consciente. El art1cB 

lo 333 del C.P. est~lece que: •No es punible el aborto ca~ 
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sado sOlo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando 

el embarazo sea resultado de una violaci6n. 

Castellanos Tena considera como excusa por inexigibili

dad lo previsto por la fracci6n r.v del articulo 247 del C.P. 

en.coment~. basándose en que la ConstituciOn protege al in-

culpado en el articulo 20, contra la falsa declaraci6n del -

acusado, pues considera dif1cil la realizaci6n de su hip6te

si~, porque al acusado no se le torna protesta al to~rsele -

su declaraci6n,y el art!culo 20 de la ConstituciOn otorga 

una causa de justificaci6n, pues concede al acusado el dere

cho de expresar lo que considere conveniente. 

Lo anterior es cierto, pero en el caso que nos ocupa, -

la falsa declaraci6n del acusado fue ante un tribunal civil, 

y no ante uno penal, el delito está previsto por la L.G.~.o. 

c., y se esta. protegiendo la fé pfiblica, y ~l buen desempeño 

de la administraci6n pGblica, por lo tanto, no opera el ar-

t1culo 20 Constitucional pues no fue compelido a declarar 

que no signO el t1tulo de crédito sujeto a cancelaci6n, a s~ 

hiendas de que lo hizo, la L.G.T.o.c., dispone un recurso de 

inconformidad para aquél que sin raz6n, hubiere sido design~ 

do como signatario de un titulo de cr~dito sujeto a cancela

ci6n, al cual acude el acusado con el objeto de obtener un -

beneficio a costa de la disminuci~n del patri~onio del recl~ 

mante; por lo tanto, no se d4 una excusa absolutoria por in~ 

xigilidad de otra conducta. 



Excusa por graves consecuencias sufridas. El art1culo 

SS del C.P. prev~ que cuando el sujeto activo sufra graves 

daños en su persona, de tal manera que sea hasta inhumana 

la imposiciOn de la pena, se le perdone la sanción. 

En el caso que nos ocupa, se presenta la ausencia de 

punibilidad en raz6n de la m1nima temibilidad si el signa

tario, se retracta en su declaraciOn antes de que se de- -

muestre que fue falsa, y si en este tiempo caus6 algún PªE 

juicio al reclamante, lo pague antes de que la autoridad -

tome conocimiento del delito. 

Por graves consecuencias sufridas, si el signatario -

ha quedado en la ruina total junto con su familia y en el 

af~n de que vea por ~sta opere la excusa absolutoria. 

7. ITER CRIMINIS. 

Iter Criminis o camino que recorre el delito desde -

su ideaci6n hasta su consumaci6n; este camino se recorre -

en los delitos intencionales o dolosos 

denciales o culposos. 

7.1. FASES DEL ITER CRIMINIS. 

y no en los impr~ 

Estas son la interna· y la externa, la primera confor

mada por la ideaci6n: aparece en la mente del hombre la 

idea de delinquir, pudiendo desaparecer o permanecer. 

ll6 
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Delibcraci6n. El agente valora la idea criminosa. 

ResoluciOn. El sujeto decide llevar a la pr!ctica su -

deseo de cometer el delito sin exteriorizarlo. 

La fase externa es aquella en la que la idea criminosa 

se manifiesta en el mundo f!ctico, y va desde la prepara-

ci6n del delito hasta su consumación y abarca las siguien--

tes etapas: 

Manifestación. En esta la idea criminosa se manifiesta 

en el mundo f~ctico, que por s1 sola no es incriminable 

(salvo lo dispuesto en el articulo 282 relativo a las amen~ 

zas), excepto en el caso de que la misma violente la moral, 

los derechos de tercero, perturbe el orden pQblico o prevo-

que algGn delito (articulo 6 de la Constituci6n). 

Preparaci6n. Es el conjunto de actos hqrnogéneamente ª!!. 

caminados por el agente a la ejecuci6n de unn conducta t1p! 

ca. 

Sebnst!n Soler los define como aquellas actividades 

por s1 mismas insuficientes para mostrar su vinculaci6n, 

con el prop6sito de ejecutar un delito determinado y para -

poner en peligro efectivo un bien jur1dico dado (38). 

(38) CASTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales -
del Derecho Penal, Porrc1a, 2~a. ed., Mdxlco, 1989, p.-
286. 
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Ejecuci6n: Este momento de realizaci6n del il!cito pue

de tener dos etapas: la consumacidn y ·la tentativa. La con

sum.aci6n comprende la ejccuciOn qua reanc todos los elementos 

gen~ricos y específicos del tipo legal. 

7.2. LA TENTATIVA 

La tentativa"··· difiere de los actos preparatorios; en 

estos no hay todavía hechos materiales que penetren en el na-
cleo del tipo de.l delito; tales actos materiales lo mismo pu: 

den ser l!citos o ilícitos; en cambio, en la tentativa existe 

ya un principio de ejecución, y por ende, la penetraci6n en -

el nOcleo del tipo •••• SegGn Soler, la tentativa estriba en 

iniciar l~ ~cci6n principal en la cual el delito consiste; p~ 

ra ello es ilustrativo pensar en el verbo que la expresa. 

Jirm!nez de Asda define la tentativa corno la ejecuci6n incom-

pleta dC uri delito. Para Impallomeni, es la ejecuci6n frus-

trada de una dctcrminaci6n criminosa. 

Entendemos. pues, por tentativa, los actos ejecutivos 

(todos o algunos), encciminaclos a la realizaci6n de un delito, 

si este no se consuma por causas ajenas al querer del suje- -

to•. (391 .• 

. (39) cASTELLANOS TENA, Fernando, Lineamientos Elementales del 
Derecho Penal, Porrtla, M&ico, 1989, p. 2e7. 
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La tentativa es punible cuando ponga.en peligro el in

ter~s jurldicamente tutelado, esto en base al principio de 

~fectiva violaci6n a la norma penal, y la sancien ser& me-

nor que la que corresponda por la consumaci6n, pero, ai el 

sujeto desiste expont!neamente de su acci6n criminosa, no -

es punible (articulo 12 y 63 C.P.). 

Esta instituc16n reviste diversas formas: tentativa 

acabada o delito frustrado y tentativa inacabada o delito' -

i?itentado. 

Tentativa acabada: se da "···cuando el agente emplea 

todos los medios adecuados para cometer el delito y ejecuta 

los actos encaminados directamente a ese fin, pero el resul· 

tado no se produce por causas ajenas a su voluntad. En la -

tentativa inacabada o delito intentado, se verifican los 

actos tendientes a la producci6n del resultado, pero por 

causas extrañas, el sujeto omite alguno (o varios) por eso 

el evento no surqe1 hay una incompleta ejecuci6n ••• • 

Delito imposible. Es preciso tratar este tema, con el 

objeto de distinguir entre lo que es la tentativa acabada o 

delito frustrado con la tentativa de delito imposible. En -

el delito imposible no se realiza la 1nfracci6n de la norma 

por imposibilidad material, por inidoneidad de los medios -

empleados o por inexistencia del objeto del delito1 en cam

bio, en el delito putativo o imaginario no hay infracci6n a 
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la ley penal por imposibilidad jur1dica, ya que la norma no 

existe, por lo tanto no hay delito. En el delito imposible 

se puede presentar la tentativa en la que el hecho no puede 

realizarse, por los t~rminos mismos en que se intenta; es d!:, 

cir, la imposibilidad radica en los medios empleados: ya 

porque sean absolutamente inidOneos para el fin que se per-

sique; o bien porque sean insuficientes o por emplear recuE, 

sos torpes o ingenuos para engañar o cometer fraude. 

8. PARTICIPACION. 

En ocasiones la naturaleza misma de los delitos requi~ 

ren de la participación de dos o más sujetos, pero, en la -

mayoría de los· casos, el delito es el resultado de la acti-

vidad de un individuo, sin embargo, generalmente dos o más 

realizan un mismo delito dando vida a la figura de la part! 

cipaci6n. 

La participación 11 consiste en la voluntaria coopera- -

ci6n de varios individuos en la realización de un delito, -

sin que el tipo requiera esa pluralidadº (40). 

La participaci6n o concurso eventual o contingente, 

es dable s6lo en aquellos tipos que no impongan la plurali

dad de sujetos. 

(40) CASTELIANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales de~ 
Derecho Penal. Porrda, Máxico, 1989, p. 293. 



No todo el que contribuye con su aporte a formar la 

causa del resultado, es delincuente, ni necesariamente todos 

los que resulten codelincuentes tienen la misma responsabil! 

dad; esto es, en base a la teorla de la causalidad, en un 

mismo delito, existen distintos grados de participaci6n de -

donde se engendran distintas responsabilidades y penas. 

Por consiguiente, existen grados en la participaciOn 

los cuales es~n en razOn directa con la actividad de cada -

uno, de donde se desprenden varias formas de participación -

en la comisi6n de un il!cito: 

Autor: es el ejecutor de una conducta f1sica (material) 

y ps1quica para la consecuci6n de un il1cito (autor material 

e intelectual, es decir, el que ejecuta por s1 solo el deli

to.). 

coautores: si varios lo originan. 

Complices: 1os auxiliares indirectos y su contribución 

es eficaz en el hecho delictuoso. 

Autor.mediato: aquél imputable que se vale para la eje

cuciOn material de uno no responsable; delinque por medio de 

otro. 
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Inatigaci6n1 el agente quiere el hecho pero a traves 

de otro, incitando en late au ejecuci6n. 

DetelCl!linaci6n o provocaci6n1 el sujeto aprovecha la 

id•a ya·exiatente en el otro,realizando actos, aconsejando 

para ccnvencerlo y orillarlo a la ejecuci6n del delito. 

Mandato• el superior jer&rquico ordena al inferior la 

ejecuci6n del delito con abuso de autoridad. 

Coacc16n: el mandato se apoya en la amenaza. 

Consejo: es la instigaci6n que se hace a alg'tlno para -

inducirlo a cometer el delito, para la exclusiva utilidad y 

provecho del instigador. 

Aaociaci6nz Acuerdo o pacto para ejecutar un delito en 

beneficio de los asociados. 

En torno a la autorla y participaci6n, el articulo lJ 

del C.P. expone las posibles formas de responsabilidad pe- -

nal. 

Por lo que toca al encubrimiento, este es considerado 

por la ley tanto como forma de participaci6n (art!culo lJ 

fracci6n VII) como por delito aut6nomo (art!culo 400), si se 

considera a la participaci6n como la.vinculaci6n de los suj~ 

tos que intervienen en la preparaci6n o ejecuci6n del delito, 

evidentemente no puede ser considerado el encubrimiento como 
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una forma de aquella, salvo el ca•o excepcional da qua la -

acci6n po•terior al delito haya •ido acordada previam•nte• · 

(41). Nuestro tipo en estudio, acepta el Iter criminis, 

pero por ser un delito de resultado formal, no es dable la 

tentativa. 

9. CONCURSO DE DELITOS. 

Denominamo• concurso cuando un miamo sujeto es autor -

de varias infracciones penales, es decir, en el concurren -

varia• autor!aa delictivas. 

El concurso de delitos puede ser ideal o material. 

El concurso esta ausente cuando con una conducta ain9!!. 

lar •e produce una sola violaci6n al orden jurtdico, pues -

hay unidad de acci6n y de lesi6n jurtdica. 

El concurso ideal o formal aparece cuando con unidad -

de acci6n, ea decir, con una sola acci6n u omiai6n ae in- -

fringen varias disposiciones penales, afectando diveraas 

leaionea jur!dicas, y consecuentemente,.varios intereses t!!, 

telados por el derecho. 

El concurso ideal se encuentra regulado por los artlc~ 

los 18, 25 y·64 del C.P. 

(41) CASTELLANOS TENA, Femando. Lineamiento• Elemental~• 
~;~.Derecho Penal, Porraa, 26a. ed., Mexi~o, 1989, p. 
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En el delito continuado, tenemos pluralidad de accio-

nea y unidad de resultado. es decir, las acciones del agen

te •on mdltiples pero a6lo producen una lesi6n jur!dica; es 

continuado en la conciencia y discont!nuo en la ejecuciOn1 

unidad de resoluci6n, pluralidad de acci6n y unidad de ata

que jur!dico. 

Concurso real q material es quel que se configura,con 

.la comia16n de un sujeto de varios delitos,con actuaciones 

1.ndependientes, esto es, cuando con pluralidad de conductas, 

se cometen varios delitos. 

El tipo en estudio, nÓ acepta el concurso ideal o for

mal, as1 como tampoco, por ser un delito 1nstant4neo y de -

resultado formal, el delito continuado1 m4s sin embargo, es 

dable el concurso real o material, pues el signatario puede 

amenazar al reclamante de muerte o golpearlo, si ~ste decl~ 

ra o demuestra que aquel es el verdadero signatario del tlt~ 

lo, y que declard falsamente serlo ante el juez que lleve -

la cancelac~6n. 
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CONCLUSIONES 

Con el presente trabajo, culminamos satisfactoriamente la 

idea inicial surgida en la c!tedra de Delitos Especiales, im-

partida por la profesora Licenciada Guadalupe E. Garcla Lemus, 

quien con entusiasmo, disciplina, talento y gran disposiciOn, 

nos oriento con sus pertinentes observaciones para la consecu

ciOn del presente, mismo que se pone a consideraciOn, quedando 

de manifiesto ese gran dinamismo que genera en su clase. 

La historia, como elemento indispensable· que crea concierr 

cia y respeto por el orden contempor!neo, ha sido base y sus-

tente en este estudio, por tal motivo, el Capitulo Primero se 

ocupa, dada la naturaleza del tema, el tipo de relaciones que 

regula y el cuerpo legal en el que esta inmerso nuestro tipo 

en estudio (el arttculo 59 de la Ley General de Tttulos y Ope

raciones de Cr~dito L.G.T.O.C.), de los conceptos de Comercio 

y de Derecho Mercantil. 

En este sentido, dentro del devenir jurídico del Derecho 

Mercantil en el ~bito internacional, tratamos sus diversas -

manifestaciones jurídicas. desde 
1
las más antiguas. como las -

aue se dieron entre los pueblos primitivos de Europa (el true

que), as! como, las primeras manifestaciones de regulaci6n de la 

actividad comercial que se desarrollaba, principalmente en el 

MediterrSneo (Babilonia, Grecia y Roma), y en Asia (La India y 
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China), cano lo fueron El C6d1go de Mand, La~ Leyes Rodias, 

el C6d1go de Hammaurabi y el corµua .JUris en Rana: diversas 

instituciones .nirgie~on en el Derecho Ranano que, adn cuando 

la~ctividad canercial no era considerada cano exclusiva de 

loa ciudadanos (sino de los extranjeros daniciliados en ella), 

las contempl6 e incluso integr6 otras procedentes de otros -

ordenamientos; tal es el caso de la Ley Rhodia de Jacto -

(echazon) de Rodas y El Foenus Nauticus de Grecia. 

Requl6 instituciones de naturaleza mercantil cano: la -

acci6n exercitoria, la acci6n institoria y el receptum nau--

~· 

El Derecho Mercantil en el Medioevo, se caracteriz6 por 

ser un derecho m6ramente destinado a regular la actividad de 

los canerciantes, ya sea organizados en grandes gremios o 

corporaciones, o en lo particular, e~tendiendo al canercian

te como aquel que. ~ forma profesional. más no excepciooal. 

se dedica a la misma. 

Fue la ~poca en la que el comercio tom6 un gran auge, -

haciendo insuficiente al corpus iuris civilis para regular -

las nacientes instituciones y formas de comerciar; surgen -

pues diversos ordenamientos que integran estas nuevas prác

ticas en las operaciones cc:merciales, sobresaliendo las Ord~ 

nanzas de Bilbao, de Colbert en cuanto al comercio terrestre 

Y los Roles de Oleron por lo que toca al comercio mar!timo. 



Con la Revoluci6n Francesa, fue abolidoel...rAgimen de -

las corporaciones en.que hasea entonces se sustentaba la in

dustria ~ el comercio, debido principalmente, a la proclama

c16n de la libertad de trabajo como un derecho del hanbre.

Se inicia la Apoca de la codificación en la que el carActer 

subjetivo del Derecho Mercantil, se transforma en objetivo, -

es decir, pasa a ser el derecho de los actos de comercio •. 

Aparece pues en Francia en 1808 el Código de Napoleón, 

que fue el primer C6digo de Comercio con tal car~cter. y -

ejerció gran influencia en la mayor1a de las naciones euro-

peas de la época. 

En M~ico, en la ~poca precolombina, los mayas ten1an -

especial consideraciOn al comercio y a la clase de los come=:_ 

ciantes. 

Los ind1genas del altiplano mexicano, ten1an instituci2 

nes propias de carácter comercial cerno lo fué el tianguis, -

en el imperio Azteca los Pochtecas (comerciantes), ten1an 

una organizaci6n propia y tribunales que dirimian los con- -

flictos entre comerciantes. 

En la época de la Colonia hacia el año de 15~1, los co

merciantes de la Nueva España, constituyeron la Universidad 

de Mercaderes o Consulado de México que ten1a carácter de 

Tribunal de Comercio. 
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En la Nueva Esoaña rigieron inicialmente las Ordenanzas 

de Burgos y Sevilla, pero la corporaci6n mexicana promulg6 -

sus Ordenanzas del Consulado de México, Universidad de Mere~ 

deres de la Nueva España; este consulado prove1a a la prote~ 

ci6n y fanento de la actividad canercial, construyó obras P! 

blicas entre otras actividades. 

En el M&cico Independiente continuaron vigentes las or

denanzas de Bilbao, y no fue hasta el año de 1854 que se pro 

mulg6 el primer C6digo de Comercio ~exicano, conocido como -

C6digo Lares en nanbre de su creador don Teodosio Lares, 

.Pero no dur6 mucho, pues a la caída del régimen Santanista, 

nuevamente entraron en vigor las.anteriores Ordenanzas en 

1855. 

El Estado de PUebla el 24 de junio de 1868, public6 el 

Código Lares; en el Estado de '11abasco se pubiic6 un C6digo en 

1878 que reprodu~e casi literalmente el C6digo Lares: el Es

tado de M~ico en 1868 ·declaró vigente el C6digo de Comercio 

de 1854. 

En 1883 por reforma constitucional, la materia mercan-

til quedó federalizada y el Ejecutivo Federal autorizado por 

el Congreso de la Unión, para legislar en materia de comer-

cio, en tal virtud, promulg6 el segundo C6digo de Comercio 

en 1883. 
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El vigente C6digo de Comercio data del lo. de enero de 

1890, est& inspirado en gran•parte en el Español de 1885 y -

en el Italiano de 1882 (actos de comercio). 

A mediados de los años treintas, se dictaron diversas 

leyes especiales derivadas del vigente C6digo de Comercio, -

entre las que est4 la vigente Ley General de T!tulos y Oper~ 

cienes de Cr~dito,publicada en el Diario Oficial de la Fede

raci6n el d!a 27 de agosto de 1932, misma que contiene en su 

art!culo 59 nuestro tipo a estudio. 

En el Cap!tulo Segundo, hacemos un resumen de las dive~ 

saa instituciones reguladas par la Ley General de T!tulos y 

Operaciones de Cr~dito, precisamos la naturaleza jur!dica de 

las relaciones que regula tanto en el marco de l.os T!tulos -

como en el de las Operaciones de Crédito, as1 como los ru- -

bros en que puede sistematizarse su contenido. 

El tema de la codificaci6n, su devenir hist6rico (El 

sistema de las costumbres, el de la recopilaci6n de las le-

yes aisladas (La codificaci6n de Solón, el corpus Iuris Ci-:-.

~, las siete partidas y las Leyes de Indias), y el sist~ 

ma de codificaci6n (El Código General para los Estados Pru-

sianos de 1874, en Francia¡ el Código Civil de 1804, el C6d! 

go de Procedimientos Civiles de 1807, el C6digo de Institu-

ciones Criminales de 1908, y el Código Penal de 1810), la 

importancia de la codificaci6n contemporánea y la necesidad 
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de lograr cuerpos legislativo• orglnicos y sistemlticos, 

con el objeto de alcanzar una mayor perfecci6n tdcnica en el 

aapecto iftterno, y en la mejor coordinaci6n de sus institu-

cionea y principios generales, as! como la trayectoria de 

este proceso legislativo en Mdxico, por lo que respecta a la 

codificaci6n penal y su antag6nico concepto el de la decod! 

ficaci6n;·que surge como un s1ntoma de la ineficiencia del 

sistema de c6digos que tienda a la especializaci6n de las l!:. 

yes tanto a nivel nacional e internacional, y por lo tanto, 

la natural denom1.naci6n como ley especial del cuerpo legal -

en el que est& inmerso nuestro articulo en estudio, son tra

tados !ntegramente en el C4p!tulo Tercero del presente trab~ 

jo. 

Con el objeto de precisar los conceptos de delitos esp.!:. 

ciales y de infracciones administrativas, exponemos en el 

Cap1tulo cuarto los criterios para distinguir entre los pro

cedimientos para averiguar y perseguir los delitos,conteni-

dos en leyes administrativas y las infracciones administrat! 

vas, el alcance de la potestas sancionadora de la administr~ 

ci6n pdblica, as1 como de la autoridad judicial para imponer 

las penas correspondientes en cada ámbito. 

Nuestro estudio concluye con la delimitaci6n jurídica 

del articulo 59 de la Ley General de T1tulos y Operaciones -

de crédito en base a la Teor1a del Delito, distingui~ndolo -
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de la siguiente manera: en cuanto a la clasificación ~e loa 

delitos, denotamos que, en funci6n de su gravedad, encuadra 

dentro de la categoría de los delitos: por la conducta del 

agente es de acci6n, ya que es necesario un comportamiento 

humano voluntario positivo para que el agente, al manifes-

tar su inconformidad ante el juez que-conoce de la cancela

ci6n, tipifique su conducta1 por el resultado, nuestro tipo 

en estudio es de resultado formal, ya que la simple rnanife~ 

taci6n de inconformidad del agente ante el juez, colma el -

tipo sin producir alteración en el mundo fáctico; por el d~ 

ño que causa, la conducta t1pica, s6lo puede engendrar un -

peligro contra el bien jurídico tutelado, que en este caso 

es la fe pdblica; por su duraci6n, estamos en presencia de 

un tipo instantáneo; por su elemento interno o culpabilidad, 

s6lo puede cometerse intencional.lnente, pues el signatario -

llamado a juicio de cancelaci6n a confirmar su firma, s6lo

puede negarla en forma intencional; por su estructura o corn

posici6n, se trata de un delito simple: por el numero de ac

tos integrantes de la acci6n típica, nuestra hipótesis queda 

dentro de los delitos unisubsistentes; por el numero de suj!,': 

tos que intervienen, es unisubjetivo, por la forma de su pe~ 

secuci6n, es de oficio y en funci6n de su materia, es fede-

.ral. 

La conducta tipica del agente, s6lo puede ser de acci6n, 

no existe nexo de causalidad por tratarse de un delito de --
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reeultado formal y, como lo veremos, no puede darse la tenta

tiva1 por omisi6n simple, si se considera por tal, el faltar 

al deber de decir la verdad. 

El sujeto activo será el signatario; el sujeto pasivo es 

el Estado como titular de la administraci6n de justicia, el -

ofendido es el titular del derecho consignado en el t!tulo 

sujeto a cancelaci6n1 el objeto jur!dico como se apunt6, es -

la fé pdblica. 

En nuestro tipo en estudio, no puede configurarse ningu

na especie de ausencia de conducta. 

Dentro de la clasificaci6n de los tipos, el que comenta

rnos es anormal, ya que requiere que sean valoradas jurídica

mente: las calidades tanto del signatario como del reclamante, 

el desarrollo del juicio de cancelaci6n, la l!l8Jlifestaci6n de 

inconformidad y la falsedad de la mismai es adem!s complemen

tado, pues tiene como referencia que delimita su alcance, la 

hip6tesis de la funci6n IV del artículo 247 del C6digo Penal 

(C.P.); para concluir diremos que por su formulaci6n, es con

siderado como amplio. 

La ausencia de tipicidad se presenta cuando en el agente 

no concurren las calidades exigidas por el tipo: la de ser 

signatario en t~rminos de la fracci6n III del artículo 45 de 

la Ley General de T1tulos y Operaciones de Crédito (L.G.T.O.C.)¡ 
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cuando el sujeto pasivO no es autoridad constituida legalme~ 

te en términos de ley, o no es cO'Jlpetente para llevar el jui

cio de cancelaciOn; y cuando el ofendido no haya·entablado 

juicio de cancelaciOn, o no sea el titular del derecho consia 

nado en el t1tulo a cancelaci6n. 

Por· falta de objeto material, la ausencia de tipicidad

se presenta cuando el titulo de crédito no estA en controver

sia, no existe o no es nominativo~ 

Por falta de objeto jur1dico, es prácticamente imposi-

ble que se dé, puesto que la fé pdblica cano uno de los sus

tentos de la administraciOn de justicia integrada cano una -

instituci6n gubernamental, su no existencia implicarla la -

del delito en comento. 

Por ausencia de referencias temporales e1 delito en es

tudio se presentar1a cuando la demanda de cancelaci6n, as1 -

como el escrito de inconfoxmidad, no son presentados en tAr

minos de los articules 45 y 52 de la L.G.T.o.c.; por ausen-

cia de referencias espaciales, cuando estas dos promociones 

no son presentadas en el local del juzgado correspondiente¡

por ·10 que toca al ofendido, la ausencia espacial y temporal 

se identifica con la circunstancia de que sea el altimo y l~ 

g1timo poseedor del titulo en términos de ley. 
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Por auaencia da lo• -dio• comiaivo• del il!cito, cuan

do la manifestaci6n dal •i;natario no ae lleva a cabo. 

Por ausencia de elemento• •Ubjetivoa dal il!cito cuando, 

como lo prescribe en nuestro tipo, el agente no haya firmado 

el t!tulo ("••• el que hubiere firmado el t!tulo ••• •) y se in 

conforme leg!timamente por tal circunstancia. 

La antijuridicidad se presenta: formal porque la condu~ 

ta del agente atenta contra una disposici6n establecida por -

una ley expedida por el Congreso de la Uni6n y material, por

que atenta contra la f6 pdblica y el buen funcionamiento de -

la admini•traci6n da juMticia. 

En nuestro tipo, •6lo operan laa siguientes causas de -

juatif:lcaci6n: el estado de necesidad, y la obediencia jer:ir

quica. 

La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad, -

en nuestro tipo presupone la existencia indispensable de cieE 

to grado de capacidad ps1quica y cultural en la conducta de -

la gente. 

Considerarnos que la inimputa.bilidad no ¡:uede presentarse 

por·miédo grave,ya que no podría alegarse esta circunstancia 

por trastorno mental o desarrollo intelectual retardado en -

el sujeto activo, dadas las exigencias del tipo antes anota-

das. 
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En raz6n de la culpabilidad, el delito que se eatudia -

ae comete en forma dolosa, pues para ello, actda con conoci-

miento de que esta realizando un hecho t1pico querido y acep

tado, por lo tanto, salvo en el caso de que 4ste por descuido 

promueve su inconformidad, se presentar& la culpabilidad en -

au conducta. 

Por lo que respecta a la inculpabilidad, por obediencia 

jer!rquica es factible que se d6, as1 como por no ex~qibilidad 

de otra conducta y por encubrimiento de parientes. 

La punibilidad est! presente en el art1culo 247 del 

C.P., y su ausencia es factible que sed~ en raz6n de la m!n1 

ma temibilidad y por graves consecuencias sufridas. 

Las fases del iter culminis, se presentan en nuestro 

tipo; dado que se trata de un delito instant4neo a la vez que 

de un delito de resultado formal, no se presenta la tentati-

va. 

Respecto a la participaci6n, nuestro tipo acepta la au

toría, a los coautores, los complices, la instigaci6n, la de

terminaci6n o provaci6n, el mandato, la coacci6n, el consejo, 

la asociaci6n y el·encubr~miento. 
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El concurso de delitos en su forma de concurso real o 

material, se presenta en nuestro tipo a estudio, por coac-

ci6n de la voluntad. 
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