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I N T R o D u e c I o N 

Al mismo tiempo que cursaba mis estudios de Abogacia, 

se me brindo la estupenda oportunidad de insresar a un 

prestigiado Despacho Juridico, lo que me permitió ir 

conociendo diferentes aspectos y materias, entre los que 

destacan los contratos y el procedimiento sujetos al Derecho 

Mercantil. 

Entre los asuntos de esta rama del Derecho, me llamó 

mucho la atencion los Contratos de Apertura de Cr~dito con 

Garantia Hipotecaria celebrados con Instituciones Bancarias 

y me pude percatar de los obstaculos que es necesario 

salvar, en un momento dado, para poder realizar el 

requerimiento de paso, el embargo del bien hipotecado, en su 

caso, y el emplazamiento de la demanda cuando el acreditado, 

ya dentro del juicio deudor, cambiaba de domicilio por 

diferentes razones sin hacerlo del conocimiento de la 

InstituciOn de Crédito correspondiente. 

En tal virtud, dichas diligencias por regla general, se 

realizan por medio de publicaciones de Edictos, lo que 

orisina gastos para el demandado y retrasos en el 

procedimiento judicial, cuando se puede utilizar legalmente 

el Domicilio Convencional, pactado de comun acuerdo entre 

el acreditado y la Instituoion acreditante, que dicho sea 



de paso, no ea violatorio de loe Articulas 14 y 16 de la 

Conetitucion Politica de loa Estados Unidos Mexicanos, pues 

no deja en estado de indefenaion como se pudiera pensar al 

acreditado deudor. 

La posibilidad de poder usar dentro del proceso 

jurisdiccional este Domicilio Convencional, que da celeridad 

al mismo, me motivo para realizar este trabajo, en el que 

demuestro loe beneficios de poder requerir de paso y en su 

caso embarsar para posteriormente emplazar al demandado, y 

que esta serie de diligencias son totalmente vAlidas, pues 

como lo indico dentro de la presente tesis, son ya algunos 

Jueces quienes convencidos de la legalidad de la fisura 

del Domicilio Convencional han autorizado que las 

dili¡encias a que antes he hecho referencia, en el se 

practiquen. 
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CAPITULO I. 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES 
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I. G AR A N T I As c o N s T I Tu c I o NA LE s . 

1.- BREVE RESEAA SOBRE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES. 

1.1 CONCEPTO Y DIVERSAS ACEPCIONES DE GARANTIA. 

La palabra "GARANTIA" proviene del termino analosajon 

WARRANTY o WARANTIE, que sianifica la accion de aeeaurar, 

proteser, defender o salvasuardar (TO WARRANTJ. Garantia 

equivale. pues, en su sentido lato a "ASEGURAMIENTO" o 

"A.FIANZAMIENTO", pudiendo denotar también "PROTECCION", 

"RESPALDO", "DEFENSA", "SALVAGUARDIA" o "APOYO". ( 1) 

El diccionario de la Real Academia Espafiola define asi 

el vocablo GARANTIA: "Accion o efecto de afianzar lo 

estipulado" • ( 2) 

En el lenguaje vulsar, usual, sarantia es todo aquello 

que se entrega o se promete, para asesurar el cumplimiento 

de una oferta que puede ser lisa y llana o supeditada a la 

satisfaccion de un requisito. Esa connotacion expresa 

también el carActer accesorio de la garantia respecto de un 

(1) BURGOA Ignacio, LAS GARANTIAS INDIVIDUALES, Editorial 
Porruas, s. A., Mexico, 1988, p. 161. 
(2) BAZDRESCH Luis, GARANTIAS CONSTITUCIONALES, Editorial 
Trillas, S. A., México, 1990, p. 111. 



3 

acto principal e incluye loe dos aspectos de la garantia, 

uno en interes de quien ofrece, y otro en interes de quien 

acepta. 

En el Ambito juridico existe primero la nociOn de la 

garantia en el derecho privado, que es el pacto accesorio 

mediante el cual se asigna determinada cosa al cumplimiento 

de alguna obligaciOn, como la prenda, la hipoteca o la 

fianza. En el derecho publico la nocion de la sarantia 

comprende basicamente una relacion subjetiva, pero directa 

entre la autoridad y la persona, no entre persona y persona. 

Esa relacion se origina, por un lado, en la facultad 

soberana de imponer el orden y regir la actividad social y, 

por el otro, en la necesidad de que las personas no sean 

atropelladas en sus derechos humanos por la actuacion de la 

autoridad. 

Asi, Kelsen alude a "las Garantias de la 

y las identifica con los procedimientos 

asegurar el imperio de la Ley Fundamental 

ConstituciOn" 

o medios 

frente a 

para 

los 

el normas jurldicas secundarias, es decir, para "garantizar 

que una norma inferior se ajuste a la norma superior que 

determina su creacHm o su contenido". (3) 

(3) KELSEN, citado por BURGOA Ignacio, ob. cit., p. 163. 
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Para Bazdreech, las sarantiae no eetan reetrinsidae a 

loe individuos, eino que comprenden a lae pereonae morales 

de derecho privado, y aun en ciertos caeos a las de derecho 

publico, y por lo tanto deben ser designadas como GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES O DE DERECHO PUBLICO y no 

individuales. (4) 

aarantias 

Ignacio Bursoa las denomina como GARANTIAS INDIVIDUALES 

o GARANTIAS DEL GOBERNADO, en virtud de que la Constitución 

otorga garantiae en favor de todo gobernado, asegurando, 

protesiendo, defendiendo o salvasuardando a este frente al 

poder publico, manifestado en multitud de actos de autoridad 

provenientes de loe orsanoe del Estado. (5) 

Nuestra Conetitucion, en su Titulo Primero, denomina al 

Capitulo I "GARANTIAS INDIVIDUALES". 

Por su parte. el Lic. Roberto Navarro Gonzalez, 

catedratico de nuestra Escuela de Derecho. denomina a las 

Garantlae como TUTELAS CONSTITUCIONALES. 

Como es de observarse, loe doctrinietas no han lleaado a 

una opinion uniforme en la acepcion estricta y especifica 

(4) BAZDRESCH Luis, ob. cit., p. 19. 
(5) BURGOA Isnacio, ob. cit., p. 165-166. 
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que debe tener el concepto de GARANTIA en el derecho 

publico y, eapeclficamente, en el constitucional. 

De esta manera, para efectos de elaboración del 

presente capitulo, se designaran a las Garantlas con el 

termino de GARANTIAS CONSTITUCIONALES. 

1.2 ELEMENTOS y NATURALEZA DE LAS GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES. 

A) NATURALEZA: 

tres 

de 

En la vida de cualquier estado o sociedad existen 

fundamentales tipos de relaciones, a saber"las 

coordinación, las de aupraordinacion y las de supra 

subordinación. 

a 

Las relaciones de coordinación son los vlnculos que se 

entablan merced a una aama variada de causas entre dos o mas 

sujetos fleicoe o morales dentro de su condición de 

aobernados. Esas relaciones pueden ser de lndole privada o 

de caracter socioeconomico. El primer caso constituye el 

Derecho Privado y el segundo el Derecho Social. 

Las relaciones de eupraordinación se establecen entre 
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los diferentes organos de poder o gobierno de un Estado o 

sociedad, normando la actuacion de cada uno de ellos. Esta 

normacion configura el Derecho Constitucional y el 

Administrativo. 

Las relaciones de supra a eubordinacion descansan sobre 

una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre 

dos entidades colocadas en distinto plano o poeiciOn, ea 

decir, entre el Estado como persona juridico-politica y eus 

Orsanos de autoridad, por un lado, y el gobernado, por el 

otro. Este tipo de relaciones constituyen las sarantiae 

constitucionales, que se traducen en relaciones jurldicas 

que se entablan entre el gobernado, por un lado, y cualquier 

autoridad estatal de modo directo e inmediato y el Estado de 

manera indirecta o mediata, por el otro. (6) 

B) SUJETOS: 

La relaci~n juridica de supra a subordinacOn en que se 

manifiesta la sarantia consta de dos sujetos, a saber, el 

activo o sobernado y el pasivo, constituido por el Estado y 

sus Orsanos de autoridad. 

El sujeto activo o sobernado de las sarantlas, debe 

(6) BURGOA Isnacio, ob. cit., p. 166-167. 
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entenderse a aquella persona en cuya esfera operen o vayan a 

operar actos de autoridad, es decir, actos atribuibles a 

alsi:ln Orsano estatal que sean de indole' unilateral, 

imperativa y coercitiva. 

Este sujeto activo puede darse en diferentes tipos de 

entes juridicos, tales como las personas fisicas o 

individuos en sentido estricto, las personas morales de 

derecho privado (sociedades y asociaciones), las de derecho 

social (sindicatos y comunidades agrarias), las de derecho 

publico (personas morales y fisicas) y los organismos 

descentralizados. 

El sujeto pasivo esta integrado por el Estado como 

entidad juridica y politica en que se constituye el pueblo y 

por las autoridades del mismo. Asi los organismos 

descentralizados pueden ser tambi6n sujeto pasivo de la 

sarantia, cuando dicho organismo realice frente al 

particular al8Un acto de autoridad, si la lesislaciOn 

respectiva prev6 esta posibilidad. (7) 

C) OBJETO: 

La relaciOn juridica que existe entre los sujetos de la 

sarantia senara para ellos, derechos y obligaciones que 

(7) BURGOA Ignacio, ob. cit., p. 168-178. 
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tienen un contenido especial. 

La garantia constitucional implica un derecho que hace 

valer oblisatoriamente el sujeto activo frente al Estado y 

sus autoridades. surgiendo para el sujeto pasivo una 

oblisacion correlativa. 

De esta manera, la sarantia Constitucional se traduce 

en un Derecho Subjetivo Publico: Derecho porque tiene el 

calificativo de juridica, porque ee impone al Estado y a eue 

autoridades, ea decir, eetan oblisados a respetar el 

contenido de la garantia que son las prerrogativas 

fundamentales del ser humano. Subjetivo porque implica una 

facultad que la ley otorga al sujeto activo para reclamar al 

sujeto pasivo determinadas exisencias, ciertas obliaaciones. 

Publico porque se hacen valer dichas sarantias frente a un 

sujeto pasivo de esta indole, como son las autoridades 

estatales y el Estado mismo. (8) 

D) FUENTE: 

La fuente formal de las Garantlae es la 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; es 

sarantlas son de creación constitucional 

(8) BURGOA Isnacio, ob. cit •• p. 17°8-184. 

Constitucion 

decir. las 

conforme al 
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articulo primero de nueetra Ley Suprema, que a la letra 

expreea: "En loe Eetadoe Unidos Mexicanoe todo individuo 

gozara de lae garantiae que otorga esta conetitucion, las 

cuales no podran restringirse ni suspenderse, sino en loe 

caeos y con las condiciones que ella misma establece". 

E) PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES: 

Son doe baeicamente: 

* SUPREMACIA CONSTITUCIONAL: en cuanto que tiene 

prevalencia sobre cualquier norma o ley secundaria que se 

lee contraponga y primacia de aplicacion sobre la misma, por 

lo que las autoridades deben observarlas preferentemente a 

cualquier disposición ordinaria. 

* RIGIDEZ CONSTITUCIONAL: en el sentido de que no 

pueden eer modificadas o reformadas por el Poder Legislativo 

Ordinario, 

lesielativo 

les is la turas 

(o sea, por el Congreso de la Union como orsano 

federal y para el Distrito Federal, y por las 

de los Estados), sino por un poder 

extraordinario integrado en loe términos del articulo 135 de 

la Ley Fundamental. (9) 

(9) BURGOA Ignacio, ob. cit., p. 187-188. 
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F) EXTENSION DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN 

CUANTO A SU CONSAGRACION INSTITUCIONAL: 

No sOlo se debe identificar a las sarantias 

constitucionales en los 29 primeros articulas de nuestra 

Carta Magna. pues estos solamente las enuncian en forma mas 

o menos sistematica, sino referirlas a todos aquellos 

preceptos constitucionales que vengan a complementar las 

primeras 29 disposiciones, toda vez que la declaraciOn 

contenida en el articulo primero es lo suficientemente 

amplia para inferir que es a traves de toda la ConetituciOn 

como se consagran las garantias. {10) 

1.3 CLASIFICACION DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES. 

Existen diversas clasificaciones de las sarantias 

constitucionales, ses\ln los puntos de vista de los 

diferentes doctrinistas, pero para efectos de elaboraciOn de 

la presente tesis, se adoptara la clasificaciOn de Ignacio 

Bursoa. 

Asi, las garantias constitucionales se clasifican en 

sarantias de isualdad, de libertad, de propiedad y de 

seauridad juridica. {11) 

{10) BURGOA Ignacio, ob. cit., p. 188. 
(11) Idem., p. 195. 
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2.- GARANTIAS DE LEGALIDAD EN NUESTRA CARTA MAGNA. 

Las Garantlas de legalidad, son parte de las 

de seguridad jurldica, de tal manera que para 

comprension, se hara referencia primeramente a la 

jurldica. 

garantlas 

su mejor 

sesuridad 

La garantla del derecho humano de sesuridad jurldica 

protege esencialmente la dignidad humana y el respeto de los 

derechos personales, patrimoniales y clvicos de los 

particulares en su relacion con la autoridad e incluye un 

conjunto bastante extenso de prevenciones constitucionales 

que tienden a producir en los individuos la confianza de que 

en sus relaciones con los organos gubernativos, ~atoe no 

procederan arbitraria ni caprichosamente, sino de acuerdo 

con las reglas establecidas en la ley como normas del 

ejercicio de las facultades de los propios organos. loe 

cuales necesitan estar creados en una disposicion 

legislativa y sus atribuciones necesitan a su vez estar 

definidas en textos legales o reglamentarios expresos. 

El aludido conjunto comprende principalmente la 

exigencia de una orden fundada y motivada, por escrito de 

autoridad competente, para toda molestia a las personas y el 

debido pr~ceeo y juicio formal. 
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LA GARANTIA DE SEGURIDAD JURIDICA comprende los 

articuloe 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 

Y 123 constitucionales, de ella se deriva la GARANTIA DE 

LEGALIDAD y las GARANTIAS ESPECIALES DE LOS PROCESADOS. 

Dentro del panorama de la garantla de Seauridad 

Juridica, existen ciertos aspectos particulares que integran 

la GARANTIA DE LEGALIDAD. Esta garantla consiste, 

independientemente de la seguridad juridica que entrafta, en 

la obligaciOn que tienen todas las autoridades de ajustarse 

a loe preceptos legales que norman eue actividades y a las 

atribuciones que la ley confiere, al expedir cualquier orden 

o mandato que afecte a un particular en su persona o en eue 

derechos, es decir, la garantla de legalidad requiere 

sustancialmente que las autoridades se atengan precisamente 

a la ley, en sus procedimientos y en sus decisiones que de 

cualquier modo se refieran a las personas o a sus derechos. 

De esta manera, la garantla de legalidad est6 

consignada en los preceptos constitucionales 13, 14 y 16. 

ARTICULO 13. - "Nadie puede ser juzgado por leyes 

privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o 

corporaci6n puede tener fuero, ni gozar mas emolumentos que 

los que sean compensaci6n de servicios publicos y est6n 

fijados por la ley. Subsiste el fuero de suerra para loe 

l 
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delitos y faltas contra la disciplina militar; pero loa 

tribunales militares en ninsiln caso y por ninsiln motivo, 

podran extender eu jursidiccion sobre las personas que no 

pertenezcan al ejercito. Cuando en un delito o falta del 

orden militar estuviese complicado un paisano, conocerA el 

caso la autoridad civil que corresponda". 

Este precepto abarca tanto la garantla de igualdad como 

la de legalidad en su primer parre.fo: "NADIE PUEDE SER 

JUZGADO POR LEYES PRIVATIVAS NI POR TRIBUNALES ESPECIALES"; 

pero para poder comprender en donde estriba la mencionada 

garantla de legalidad, es preciso determinar primeramente el 

contenido de la sarantia de igualdad y asi establecer que 

las LEYES PRIVATIVAS son las decretadas para casos aislados 

o para personas individualmente especificadas, esto es, son 

las que crean, modifican, extin¡¡uen o regulan una situacion 

en relación con una sola persona moral o flsica, o con 

varias en nümero determinado. TRIBUNALES ESPECIALES son los 

establecidos para esos casos aislados o para esas personas 

individualmente especificadas. De esta manera, la sarantla 

de iaualdad radica en que todas las personas, todos los 

derechos, todos los hechos, todos los sucesos, todas las 

relaciones juridicae, estan sujetos a la ley comün o general 

y deben ser juzgados en todos los aspectos que lo ameriten, 

por los tribunales ordinarios. Asi, la sarantla de legalidad 

estriba en los actos de autoridad que afecten a la personas, 
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deben provenir de preceptos de las leyes generales y, en su 

caso, de acuerdos o resoluciones de los tribunales 

ordinarios. Ademas, al decir el precepto "tribunales 

especiales", quedan comprendidas todas las autoridades que 

desempeffen normalmente una funcion jurisdiccional, 

haciendoee extensiva no solo a loe tribunales judiciales, 

sino a loe administrativos y del trabajo. 

ARTICULO 14.- "A ninguna ley se dara efecto retroactivo 

en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podra ser privado de la vida, de la libertad o de 

sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante loe tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 

y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En loe juicios del orden criminal queda prohibido 

imponer, por simple analogla y aun por mayoria 

pena al1iUna que no este decretada por una ley 

aplicable al delito de que se trate. 

de razon, 

exactamente 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 

deber& ser conforme a la letra o a la interpretacion 

juridica de la ley, y a falta de esta se fundar& en loe 

principios generales del derecho". 

Como es de observarse, este precepto constitucional 

comprende la sarantia de lesalidad en todas y cada una de 



15 

sus disposiciones: 

a) Prohibe la aplicacion retroactiva de las leyes en 

perjuicio del afectado. La retroactividad consiste en dar 

efectos resuladoree a una norma jurldica sobre hechos, actos 

o situaciones producidos con antelacion al momento en que 

entra en visor; aei la irretroactividad estriba en que una 

ley no debe normar los actos, hechos o situaciones que hayan 

tenido lugar antes de que adquiera fuerza de resulacion. 

b) Requiere el seguimiento de un juicio formal y 

ajustado a las leyes preexistentes aplicables, para privar a 

una persona de la vida, de la libertad, de sus propiedades, 

posesiones o derechos, pues solo con la satisfaccion de esos 

requisitos sera leaal la actuacion de la autoridad 

respectiva, ya que PRIVACION es una merma o menoscabo de la 

esfera jurldica del gobernado, determinados por el esreso de 

al¡¡Un bien, material o inmaterial, constitutivo de la misma, 

aal como la impedicion para ejercer un derecho. Al decir el 

precepto ""MEDIANTE JUICIO", equivale a la idea de 

procedimiento, o sea, una secuela de actos concatenados 

entre si afectos a un fin comun que les proporciona unidad, 

de tal manera que dicho procedimiento es un elemento previo 

al acto de privacion. Al referirse a "TRIBUNALES PREVIAMENTE 

ESTABLECIDOS"", se entiende por tribunales no solo loa 

oraanoa del Estado que eat6n constitucional o leaalmente 
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adscritos al Poder Judicial Federal o Local, sino a 

cualquiera de las autoridades ante las que debe eesuirse el 

juicio que pudiese provocar la privacion. Por lo que toca a 

las "FORMALIDADES PROCESALES ESENCIALES", comprende la 

oblisacion que tiene la autoridad de otorgar a la persona 

que vaya a ser victima de un acto de privacion, la 

oportunidad de defensa para que externe sus pretensiones 

opositoras al mismo. Por tal motivo, cualquier ordenamiento 

adjetivo civil, penal o administrativo, debe estatuir la 

mencionada oportunidad de defensa u oposicion, lo que se 

traduce en diversos actos procesales, siendo el principal la 

notificacion al presunto afectado de las exigencias del 

particular o de la autoridad, en sus respectivos casos, 

tendientes a la obtencion de la privacion. Adem6s, dentro 

del procedimiento, tambien se le debe conceder la 

oportunidad de probar loe hechos en los que finque sus 

pretensiones opositoras {oportunidad probatoria). Al 

mencionar el precepto "CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON 

ANTERIORIDAD AL HECHO" se corrobora la aarantia de la no 

retroactividad lesal analizada en el inciso a). 

c) Prohibe imponer por analosia o mayor~a de razon una 

pena que no este decretada en una ley exactamente aplicable 

al caso de que ee trate, lo cual significa que la legalidad 

de una pena requiere necesariamente la aplicacion exacta y 

directa de la ley respectiva, esto es, que est6 prohibida la 
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aplicación de una eanción penal si no exiete alguna 

dieposición legal que expresamente la impensa por la 

comisión de un hecho determinado que este reputado 

materialmente como delito; en lo referente a la "ANALOGIA", 

eeta se traduce en la circunstancia de que la regulación ee 

hace extensiva a aquellos casos concretos que no estén en 

ella previstos, pero que representan con las hipótesis 

expresamente reguladas cierta similitud; y la "MAYORIA DE 

RAZON" impide que la ley que contensa la sanción penal se 

basa extensiva a hechos que, aunque de mayor sravedad, 

peligrosidad, antisocialidad, etc., que el delito previsto, 

no eeten comprendidoe en ella y eean esencialmente 

diferentes de su antecedente abstracto. 

letra 

esta, 

decir 

d) Sujeta la sentencia definitiva en materia civil a la 

o interpretaciOn jurldica de la ley, y a falta de 

a los principios senerales de derecho, lo que quiere 

que la legalidad de una sentencia civil requiere que 

este apoyada en el tenor literal o en el eentido juridico de 

una ley, y si no hubiere ninguna aplicable, en loe 

principios generales del derecho. Ahora bien, la sentencia 

debe versar sobre un juicio civil lato sensu, esto ee, sobre 

Juicios civiles stricto eeneu, y sobre juicios mercantiles. 

Por lo que respecta a la interpretación literal, debe 

atenderse a loe términos gramaticales en que su texto eetA 

concebido. Si el texto de la ley es equivoco o conduce a 
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conclueionee contradictoriae o confueae, eu letra no debe 

ser la fuente de las decieionee jurisdiccionales, sino que 

eetae deben fundarse en eu interpretación jurldica que 

equivale a la determinación de eu sentido utilizando metodoe 

que deben coordinarse dentro de un eietema hermeneutico. Y 

en lo referente a loe principoe seneralee del derecho, ee 

considera que son las normas que ee obtienen inductivamente 

de uno a varios sistemas de derecho positivo, eietemae que a 

eu vez eetan informados por multiplee factoree culturales de 

loe que participan loe pueblos que reconozcan un comUn 

orisen histórico. (12) 

ARTICULO 16.- En lo conducente: "Nadie puede ser 

molestado en eu persona, familia, domicilio, papelee o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento •.. " 

La sarantla de legalidad contemplada por este articulo 

constitucional, comprende las 

ACTO DE MOLESTIA por parte 

perturbación o afectación a 

eisuientee consideraciones: 

de la autoridad es una 

cualquiera de los bienes 

jurldicos mencionados en el precepto, esto es, a la persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones. La sarantla de la 

(12) BAZDRESCH Luis, ob. cit., p. 162-170. 
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COMPETENCIA AUTORITARIA concierne al conjunto de facultades, 

con la propia Ley Suprema inviste a determinado orsano del 

Estado. La FUNDAMENTACION consiste en que los actos que 

originen la molestia deben basarse en una disposicion 

normativa general, es decir, que exista una ley que lo 

autorice. Asi, la exisencia de fundar legalmente todo acto 

de molestia impone a la autoridad diversas obligaciones, que 

se traducen en las siguientes condiciones: 

* En que el orsano del Estado del que tal acto provenga 

esté investido con facultades expresamente consignadas en la 

norma jurldica (ley o reglamento) para emitirlo; 

* En que el propio acto se prevea en dicha norma; 

* En que su sentido o alcance se ajusten a las 

disposiciones normativas que lo rijan; 

* En que el citado acto se contenga o derive de un 

mandamiento escrito, en cuyo texto ee expresen los preceptos 

especificos que lo apoyen. 

El concepto de MOTIVACION indica que las circunstancias 

y modalidades del caso particular encuadren dentro del marco 

senerado correspondiente establecido por la ley. MANDAMIENTO 

U ORDEN ESCRITOS, equivale a la forma del acto autoritario 

de molestia, consecuentemente cualquier orden o mandamiento 

verbal que contengan la molestia, es violatorio a la 

multicitada sarantia de legalidad. (13) 

(13) BURGOA Ignacio, ob. cit., p. 583-606. 
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Por lo que 

PROCESADOS, que, 

derivaci6n de 

toca a las GARANTIAS ESPECIALES DE LOS 

como ya se 

las sarantias 

menciono, ee la 

de seguridad 

segunda 

jurldica, 

unicamente se mencionara que estan consignadas 

detalladamente en loe articulas constitucionales 18 y 19 en 

cuanto tratan del auto de formal prisiOn; el 21, que versa 

sobre la persecuoiOn y sanciOn de los delitos; el 23, 

relativo a las instancias de loe juicios criminales y que 

prohibe la duplicacion de los procesos; y particularmente el 

20, que consigna loe derechos que la Constitucion garantiza 

a loe procesados durante el curso del procedimiento 

respectivo, y de lo cual no se analizara a fondo, en virtud 

de que no es materia de la presente tesis. 

3.- DERIVACIONES PROCESALES DE LA GARANTIA DE LEGALIDAD. 

Las principales derivaciones procesales de la aarantla 

de legalidad son las normas jurldicas adjetivas, esto ee, 

loe COdigoe de Procedimientos Civiles, Penales o 

Administrativos. 

14 

Como ya se menciono en el punto anterior, el 

Constitucional contempla la garantla de 

articulo 

legalidad 

consistente en que " ••• Nadie podrA ser privado de la vida, 

de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
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sino mediante juicio sesuido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho ... " De aqul es de donde 

surgen las leyes procesales de las distintas ramas del 

Derecho. 

Las normas procesales tiene como finalidad establecer 

los medios para hacer efectivas las garantlas de legalidad 

analizadas anteriormente, ya que mediante el juicio que 

dichas leyes regulan, los particulares obtienen justicia y 

no son privados de sus posesiones, propiedades y derechos, 

sino con los requisitos previamente establecidos y a traves 

de una sentencia que sea conforme a la letra de la ley, a su 

interpretaciOn jurldica o a los principios senerales del 

derecho. 

Ahora bien, estas leyes de procedimiento pueden ser de 

car!cter federal o estatal, seSlln sea su competencia; asl se 

tiene el COdiso Fiscal, el COdiso de Comercio, la Ley 

Federal del Trabajo, el COdiso Federal de Procedimientos 

Penales, el COdiso Federal de Procedimientos civiles, entre 

otras, como las leyes que contienen el procedimiento a 

sesuir en los juicios correspondientes a su materia y cuya 

creaciOn compete al Consreso de la UniOn, seSlln lo dispone 

el articulo 73 Constitucional. 
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competencia local, las principales leyes 

Codiso de Procedimientos Civiles y el 

adjetivas 

Codiso de 

Procedimientos Penales, que son creados por el Congreso 

Local de cada Entidad Federativa; en el caso concreto del 

Estado de Guanajuato, esas · facultades se encuentran 

previstas en el articulo 63 de la Constitucion Politica para 

el Estado de Guanajuato. 

Por otra parte, en el articulo 133 de la Constitucion 

Federal, se establece la oblisacion a los jueces de no 

aplicar ninsuna ley que sea contraria a dicha Constitucion, 

cumpli!ndose asi el principio de Supremacia Constitucional. 

4.- INSTITUCIONES PROCESALES Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL. 

Tomando en cuenta que en el punto 2 se trato el tema 

relacionado con las garantias de legalidad en nuestra 

Constitucion, ahora solo se bar! una breve referencia 

respecto a las principales instituciones procesales 

derivadas de las mencionadas garantias, esto ea, la 

NOTIFICACION, el EMPLAZAMIENTO y la SENTENCIA. 

A) NOTIFICACION: 

"Acto mediante el cual, con las formalidades legales 

preestablecidas se hace saber una resolucion judicial o 
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administrativa a la persona a la que se reconoce como 

interesada en eu conocimiento o ee le requiere para que 

cumpla un acto procesal". (14) 

Las notificaciones hechas en forma distinta de la 

establecida legalmente son nulas y de aqul la importancia de 

cumplir con loe requisitos legales para que los interesados 

tensan conocimiento de lo que se les notifica dando asl 

cumplimiento a una de las formalidades esenciales del 

procedimiento, tal como lo consigna el articulo 14 

Constitucional. 

B) EMPLAZAMIENTO: 

Se considera vAlida la definicion que sobre el 

emplazamiento formula el maestro Cipriano GOmez Lara (15) 

cuando manifiesta que "es el acto formal en virtud del cual 

se hace saber al demandado la existencia de la demanda 

entablada en su contra por el actor y la resoluciOn del juez 

que, al admitirla establece un t6rmino dentro del cual el 

reo debe comparecer a contestar el libelo correspondiente". 

Conveniente resulta comentar que la Institucion del 

Emplazamiento cumple la sarantia de audiencia establecida en 

(14) DE PINA Rafael y De Pina Vara Rafael, DICCIONARIO DE 
DERECHO, Editorial Porrüa, S. A., M6xico, 1986, p. 362 
(15) GOMEZ Lara Cipriano, TEORIA GENERAL DEL PROCESO, 
Editorial Harla, México, 1990, p. 320-321. 



24 

nuestra Constitucion Politica, fundamentalmente en loe 

articules 14 y 16, en la intelisencia que el articulo 14 es 

el mas importante en este aspecto, toda vez que manifiesta 

que "Nadie podra ser privado de la vida, de la libertad o de 

sus propiedades, poeeeionee o derechos, sino mediante un 

juicio eesuido ante loe tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento". Al observarse las normas del emplazamiento 

se esta respetando la garantia de audiencia que tambien se 

traduce en el derecho que todo ciudadano tiene de ser oldo 

para ser vencido, en otras palabras, para condenar a una 

persona en un juicio hay que oirlo y vencerlo, y hay que 

tener presente que el debido proceso leaal, comienza con un 

emplazamiento correcto, o sea, de ese llamamiento que el 

tribunal le hace para que comparezca a juicio. (16) 

C) SENTENCIA: 

"ResoluciOn judicial que pone fin a un proceso o juicio 

en una instancia o en un recurso extraordinario". (17) 

Dentro de los requisitos sustanciales de la sentencia, 

son de relevante importancia la motivaciOn y la 

fundamentaciOn, entendiendo por MOTIVACION de la sentencia, 

(16) GOMEZ Lara Cipriano, DERECHO PROCESAL CIVIL, Editorial 
Trillas, S. A., M6xico, 1987, p. 44-45. 
(17) DE PINA Vara y De Pina Vara Rafael, ob. cit., p. 437. 
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la obligación del tribunal de expresar loa motivos, razones 

y fundamentos de au resolución. 

En el resimen jurldico de nuestro pala, la motivación y 

la fundamentación de loa actos no es exclusiva de loe 

órganos judiciales, sino que se extiende a todo oraano de 

autoridad, pues nuestra Constitución manifiesta en la parte 

conducente del articulo 16 "Nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que 

FUNDE Y MOTIVE la causa legal del procedimiento". La 

autoridad competente esta obligada constitucionalmente a 

motivar y fundamentar sus actos, esto es, a expresar los 

preceptos o principios jurldicos en los que funde su 

actuación (fundamentación), y los motivos y razonamientos 

que lleven a la autoridad a aplicar ese principio juridico 

al caso concreto (motivacion).(18) 

(18) GOHEZ Lara Cipriano, ob. cit., p. 130. 
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CAPITULO II 

"CLAUSULAS QUE PUEDEN PACTARSE EN LOS CONTRATOS CIVILES". 
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II. CLAUSULAS QUE PUEDEN PACTARSE EN LOS CONTRATOS CIVILES. 

1.- CLAUSULAS QUE DEBEN DISTINGUIRSE EN LOS CONTRATOS. 

Antes de entrar de lleno al estudio de lae clausulas 

que pueden pactarse en loe contratos, ee ha considerado 

necesario mencionar lo que ee debe entender por contrato y 

convenio. 

"Contrato ee un acuerdo de voluntades para crear o 

transmitir derechos y oblisaciones; ee una especie dentro 

del senero de loe convenios. El convenio ee un acuerdo de 

voluntades para crear, transmitir, modificar o extinsuir 

oblisaciones y derechos reales o personales". (1) 

Partiendo de la base de que el CONSENTIMIENTO es uno 

de los elementos esenciales del contrato, y que 6ste se 

traduce en el acuerdo de voluntades para la creaci6n o 

extinci6n de derechos y obligaciones, se desprende el 

principio de que en loe contratos civiles PUEDEN PACTARSE 

LAS CLAUSULAS QUE LIBREMENTE ESTABLEZCAN LAS PARTES, con tal 

de que no sean contrarias a las leyes, a la moral o al orden 

püblico, ni a lo substancial de la convenci6n. Ael nos lo 

establece el C6diso Civil Visente del Estado de Guanajuato, 

(1) ROJINA Villesas Rafael, COMPENDIO DE DERECHO 
CONTRATOS, T. IV, Edit. Porrüa, S. A., México, D. F., 
p.7 

CIVIL, 
1988,. 
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concretamente en su articulo 1327, que en lo conducente 

dispone: "Los contratantes pueden poner las clausulas que 

crean convenientes ... " 

De esta manera, las normas del COdigo sobre el regimen 

de un determinado contrato, cuando se actualizan en una 

operaciOn convencional, toman el caracter de clausulas. 

Ahora bien, en todo contrato hay que distinguir 3 tipos 

de clausulas: ESENCIALES, NATURALES Y ACCIDENTALES. (2} 

* CLAUSULAS ESENCIALES: 

Son las que dan su clasificacion juridica al acto que 

se celebra y sin las cuales no se puede concebir la 

existencia del contrato, o bien, en su ausencia, el contrato 

tendra una denominacion juridica diversa. 

Estas clausulas que se deben cumplir porque la ley las 

determina pueden o no consi¡narse expresamente en el 

contrato, pues las plasmen o no las partes, se requieren 

para la existencia misma del acto. 

* CLAUSULAS NATURALES: 

Son aquellas que sin ser esenciales a la vida del acto, 

( 2) GUTIERREZ y 
OBLIGACIONES, Edit., 
Pue •• p. 365-369 

Gonzalez Ernesto, DERECHO 
Jos6 H. Cajica Jr., S. A., 

DE LAS 
Puebla, 
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derivan 

obstante 

del resimen lesa! complementario 

que loe otorgantes nada hayan dicho 

de este, no 

al respecto, 

pero, también por acuerdo de éstos, se pueden excluir de la 

convencion. En otras palabras, son aquellas que est6n 

sobreentendidas en el contrato, cuando las partes no se han 

explicado, pero que no siendo de la esencia del contrato 

pueden ser suprimidas en 61 por una estipulacion formal. 

* CLAUSULAS ACCIDENTALES: 

Son las que por resla seneral existen solamente 

las partes las estipulan, esto es, que no estando 

naturaleza del contrato no pueden estar contenidas 

sino en virtud de una clausula particular. 

2.- CLAUSULA PENAL. 

cuando 

en la 

en 61 

"La clausula penal es una convencion accesoria mediante 

la cual se estipula una prestacion a carso del deudor para 

el caso de que no cumpla en sus propios t6rminos". (3) 

Este tipo de convenio esta autorizado por la propia 

ley, va que en el articulo 2117 del Codiso Civil para el 

Distrito Federal establece: "La responsabilidad civil pude 

(3) DE PINA Vara y De Pina Vara Rafael, ob. cit., p. 152. 
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ser regulada por convenio de las partes, salvo aquellos 

casos en que la ley disponga expresamente otra cosa ..... 

Y este principio general consignado en esa norma, ee 

plasma en forma especial en el articulo 1840 del codiso 

seflalado y en el 1328 del Codiao Civil del Estado: "Pueden 

loe contratantes estipular cierta preetacion como pena para 

el caso de que la obliaacion no se cumpla de la manera 

convenida. Si tal estipulacion se hace, no podran 

reclamarse, ademas, dafloe y perjuicios". 

UTILIDAD DE LA CLAUSULA: 

En virtud de que en la practica las indemnizaciones de 

dafloe y perjuicios son, en general, muy dificilea de 

loararee, ee conveniente emplear este tipo de clausula 

siempre que se tensa la menor duda de que una de las partea 

incurrirA en el hecho ilicito de incumplir las clausulas del 

contrato, de tal manera que eu utilidad puede concretarse en. 

lo aiKUiente: 

* Con ella se elimina la dificultad de tener que 

demostrar el dafto y el perjuicio sufridos: aei lo establece 

la leaialacion Civil para el Distrito Federal en eu articulo 

1842 y la local en el articulo 1330: "Al exiair el paso de 

la pena, 

eufrido 

el acreedor no esta obligado a probar que 

perjuicios, ni el deudor podrA eximirse 

ha 

de 
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satisfacerla. probando que el acreedor no ha 

perjuicio alsuno". 

sufrido 

* Cuando ee produce una conducta ilicita, el 

perjudicado debe demostrar y probar que sufre el dafto y el 

perjuicio, precisamente por causa de la conducta ilicita de 

su deudor. No basta demostrar el dafto sufrido, sino que ee 

debe probar asi mismo que fue provocado por la conducta 

ilicita del deudor, que le ea imputable a este. 

Pues bien, con la clausula penal, el acreedor elimina 

la necesidad de proQar que el dafto fue causado por el 

incumplimiento de BU deudor; basta que este haya aceptado la 

clAusula penal para responder de eu conducta ilicita e 

indemnizar. 

* Ademas, la clausula releva al acreedor de valuar y 

cuantificar el dafto recibido; en otras condiciones, sin la 

clausula. ee verla precisado a demostrar la cuantia del 

dafto. 

CARACTER ACCESORIO DE LA CLAUSULA: 

Si esta clausula tiene por meta preveer la 

cuantificaciOn de la indemnizaciOn por una posible conducta 

ilicita, esto es, el incumplimiento del deudor, es lOaico 

que no podra subsistir la clausula si resulta que esas 
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obligaciones no surten efectos o son nulas, 

clausula penal va lisada a la existencia de 

esto es, la 

la obligacion 

que puede llegar a violarse, de tal forma que esta no puede 

sobrevivir sin aquellas. 

Ahora bien, si la clausula no puede existir sin una 

obligacion valida, es logico que ello no suceda a la 

inversa, esto es, que ei la clausula resultare nula por 

cualquier motivo, ello no afecta para nada a la vida de la 

obligacion a la cual ee ligaba. 

De ahi que para que opere la clausula penal requiere 

del hecho ilicito de no cumplirse el contrato, ya que la 

clausula no vale por el, en forma autonoma de tal manera que 

si la obligacion a la cual va anexa no surte efectos, la 

clausula tampoco loe eurtira. 

Esta accesoriedad la dispone el Codiao Civil para el 

Distrito Federal y el Vigente en el Estado en su articulo 

1841 y 1329 respectivamente: "La nulidad del contrato 

importa la de la clausula penal, pero la nulidad de ésta no 

acarrea la de aquel". 

ni 

RELACION ENTRE EL VALOR DE LA OBLIGACION Y LA PENA: 

La clausula penal, por regla aeneral no puede 

en valor ni en cuantia a la obligacion que 

exceder 

pudiera 



33 

resultar violada por el hecho ilicito. 

Esto encuentra su explicaciOn lOgica en la idea de que 

la clausula penal se pacta como un equivalente que sustituye 

a la indemnizaciOn compensatoria, la cual no puede ser 

superior al valor que tenga la oblisaciOn que no se cumple 

en vista del hecho ilicito. Asi se encuentra previsto en el 

articulo 1843 del COdiso Civil para el Distrito Federal y en 

el 1331 del COdiso Civil del Estado: "La clausula penal no 

puede exceder ni en valor ni en cuantla a · la oblisaciOn 

principal". 

Si el ilicito no implica el incumplimiento total de la 

oblisaciOn, la clausula penal se modifica en parte, segün lo 

establecido en el articulo 1844 y 1845 de la leaislaciOn 

Civil Federal y, 1332 y 1333 de la Local: "Si la oblisaciOn 

fuere cumplida en parte, la pena se modificara en la misma 

proporciOn". "Si la modificaciOn no puediere ser exactamente 

proporcional, el Juez reducirA la pena de una manera 

equitativa, teniendo en cuenta la naturaleza y demAs 

circunstancias de la obligaciOn". 

NO ACUMULACION DI LA PBNA CON EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO 

DE LA OBLIGACION: 

No se puede acumular la pena con el cumplimiento 

efectivo de la oblisacion, pues si como ya antes se dijo, la 
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clausula sirve para substituir la posible indemnizacion 

compensatoria, y si esta no se puede acumular con la 

ejecucion efectiva de la obligacion, habr~ de obtenerse aqul 

el mismo resultado; tal y como lo prescribe el articulo 1846 

del Ordenamiento Civil Federal y 1334 del Local en su 

primera parte: "El acreedor puede exigir el cumplimiento de 

la oblisaciC>n o el paso de la pena, pero no ambos ••• " 

En la segunda parte consigna la excepcion al decir: 

" .•• a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el 

simple retardo en el cumplimiento de la obligacion, o porque 

esta no se preste de la manera convenida". 

3.- OBLIGACIONES MANCOMUNADAS. 

La mancomunidad se da cuando en una misma oblisaciOn 

hay pluralidad de sujetos acreedores, de deudores o de 

ambos, y el objeto a pasar se considera dividido en tantas 

partes cuantos acreedores o deudores haya. La LesislaciOn 

Civil Federal en su articulo 1984 y la Local en su articulo 

1427 considera a la mancomunidad como una modalidad de las 

obliaaciones al expresar: "Cuando hay pluralidad de deudores 

o de acreedores, tratAndose de una misma oblisacion, existe 

la mancomunidad". 
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ESPECIES DE MANCOMUNIDAD: 

a) Activa, cuando hay pluralidad de acreedores y un 

solo deudor. 

b) Pasiva. cuando hay pluralidad de deudores y un solo 

acreedor. 

c) Mixta, cuando hay pluralidad de acreedores y 

deudores simultaneamente. 

DERECHOS DE LOS ACREEDORES Y DE LOS DEUDORES: 

Loe que lee corresponden a cada uno de los acreedores o 

a cada uno de los deudores, estan determinados por la forma 

en que se divida la deuda, y esa divisiOn puede ser de dos 

formas: por ley y convencional. 

a) Por ley: el articulo 1986 del COdiso Civil para el 

Distrito Federal y el 1472 y 1474 del COdiso Civil del 

Estado establece: "Las partee se presumen iguales a no ser 

que se pacte otra cosa o que la ley disponsa lo contrario". 

"La simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace 

que cada uno de loe primeros deba cumplir intesramente la 

oblisaciOn, ni da derecho a cada uno de los eesundos para 

exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso el 

cr6dito o la deuda se consideran divididos en tantas partee 

como deudores o acreedores haya y cada parte constituye una 

deuda o un cr6dito distintos unoe de otros". 
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b) Division convencional: la deuda se puede dividir 

conforme a lo que se pacta en el momento de constituirse la 

oblisacion, y ahi los deudores y acreedores determinan 

cuanto debe cubrir cada uno de los deudores. 

En consecuencia: 

* Si uno de los deudores resulta insolvente, su parte 

en la deuda no tiene que ser cubierta por los demAs 

deudores, sino que la soportan los acreedores. 

* Si un deudor se constituye en mora, ello solo le 

afecta a 61, pero no a los demAs. 

* Si en el contrato se pacto una clausula penal, no la 

paaa sino el codeudor que incurre en mora, y ello en la 

parte proporcional que le corresponde. (4) 

Este tema se ha desarrollado con el objeto de 

ejemplificar lo que en su oportunidad qued6 establecido 

respecto a que las modalidades de las obliaaciones pueden 

ser pactadas en los contratos civiles como una clausula 

accidental, atendiendo asi al principio de libertad de las 

partes para contratar estudiado anteriormente. 

(4) GUTIERREZ y Gonzalez Ernesto, Ob. Cit., p. 721-723. 
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4.- DAROS Y PERJUICIOS: 

Por ultimo, para concluir el presente capitulo, ee hara 

referencia a los daftoe y perjuicios como una consecuencia 

inmediata y directa de la falta de cumplimiento de las 

obli¡acionee pactadas en los contratos, haciendo simplemente 

la distincion entre lo que debe entenderse por dafto y 

perjucio. 

DARO: "Es la pbrdida o menoscabo sufrido por una 

persona en su patrimonio, en su inte¡ridad fisica, o en sus 

sentimientos o afecciones, por un hecho ilicito o por un 

riesso creado". PERJUICIO: "Es la privacion de bienes que 

habrian de entrar al poder de la victima y que beta deja de 

percibir por efecto del acto daaoso. (5) 

La definicion lesal nos la da el Codiao Civil para el 

Distrito Federal en su articulo 2108 y 2109, asl como el 

Codiso Civil del Estado en su articulo 1600 y 1601, al 

disponer: "Se entiende por dafio la 1>6rdida o menoscabo 

sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una 

oblisacion". "Se reputa perjuicio la privacion de cualquiera 

ganancia licita, que debiera haberse obtenido con el 

(5) BEJARANO Sanchez Manuel, OBLIGACIONES CIVILES, Edit. 
Harla, HAxico, D. F., 1983, p. 247-248. 
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cumplimiento de la obligación". 

De esta manera, loe daffoe y perjuicios deben ser, 

como ya se menciono, consecuencia directa e inmediata de la 

conducta ilicita de accion u omieion, y no presentarse como 

una consecuencia indirecta o mediata. AdemAs, debe 

considerarse que solo que no sea posible volver las cosas al 

estado que guardaban, o sea, indemnizar, entonces se paga en 

dinero el importe de loe daffoe y perjuicios. 
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I I I. CONTRATOS MERCANTILES EN GENERAL. 

1.- NATURALEZA DE LOS CONTRATOS MERCANTILES. 

Para analizar la naturaleza de los Contratos 

Mercantiles hay que partir del concepto de contrato civil 

que en el capitulo anterior se explicó y en el que se dijo 

que era el acuerdo de voluntades para crear o transmitir 

derechos y obligaciones, ya que este concepto es aplicable 

iaualmente a loe contratos mercantiles, en consecuencia, no 

hay un concepto de obligación mercantil distinto al de la 

obligación civil, de tal manera que la importancia de la 

expresión "contrato mercantil" radica en el concepto de 

contrato y no en el calificativo de mercantil. 

Pero en cuanto a criterios de distinción, loe 

dootrinistas atienden a diferentes puntos de vista: 

Joaquin GarriiUes (1) destaca el aspecto subjetivo de 

la oblisaoión civil al considerarla como un vinculo de 

derecho, apreciando preferentemente su car,cter personal 

subjetivo e intransferible. Lo esencial es la conducta del 

deudor, y asi el Código Civil atiende por un lado a 

(1) GARRIGUKS Joaquin, CURSO DE DERECHO MERCANTIL, Editorial 
Porrúa S. A., M6xico 1987, p. 4, 12 y ,13. 
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determinar el contenido de la preetación, ee decir, el 

objeto del deber del eujeto paeivo de la obligación Cart. 

1088), y por otro, a destacar que ee el patrimonio del 

deudor el objeto de la reeponeabilidad en caso de 

incumplimiento (art. 1911). Más el patrimonio se considera 

aqui como una proyección de la persona, como un subrogado de 

la personalidad fisica del deudor. 

Por el contrario, en el Derecho Mercantil se destaca el 

aspecto objetivo de la obligación y eu modalidad económica. 

Lo que busca el acreedor y procura obtener, 

independientemente de la conducta del deudor, es la utilidad 

patrimonial de la obligación. La actividad del deudor no es 

un fin; es un medio para obtener esa satisfacción 

patrimonial. La concepción patrimonial o impersonal de la 

obligación se adapta mejor a las exisenciae del tráfico 

mercantil por lo miemo que el Derecho Mercantil, que es el 

que riae este tráfico, tiende a eliminar toda nota 

individual y personalista. 

Contin6a explicando este autor que no es fácil 

justificar desde el punto de vieta legislativo la distinción 

entre contrato mercantil y contrato civil. En fin de 

cuentas, el concepto de contrato mercantil plantea el 

problema del concepto de acto de comercio y de la distinción 

entre acto de comercio y acto civil. Los contratos se 
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califican de mercantiles cuando están incluidos en el Códiao 

de Comercio. Atendiendo a su naturaleza especifica, se puede 

definir al contrato mercantil diciendo que es el que se 

produce en el ejercicio de una empresa mercantil. Contrato 

mercantil y contrato de empresa son términos equivalentes. 

Según nuestro Código de Comercio, para que un contrato sea 

mercantil se requiere la intervención de un comerciante y la 

destinación al comercio. 

Además los contratos mercantiles se distinsuen por las 

notas de la rapidez y del rigor. Rapidez en la conclusión 

exige ausencia de formalismo. 

La opinión de Uria (2) coincide con la de Garrigues. al 

decir que los contratos resulados paralelamente en el Código 

Civil y en el Código de Comercio no es posible basar la 

diferenciación en su naturaleza jurídica sino en los 

intereses económicos a que sirven. Asi el contrato mercantil 

es una acto de empresa, un acto del empresario dirigido a 

servir a su actividad empresarial. 

Por su parte Sánchez Meda! y Cervantes Ahumada (3) 

(2) URIA, citado por IZQUIERDO Montero 
DERECHO MERCANTIL. Editorial Montecoruo, 
Madrid, 1971. p. 681. 
(3) SANCHEZ Heda! y CKRVANTBS Ahumada, 
Gargolla Javier, CONTRATOS MERCANTILES 
Trillas. M6xico, 1985, p. 18. 

Elias, TEMAS DE 
Leaanitos. 35.-

citados por ARCE 
ATIPICOS, Edit. 
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sostienen un criterio práctico de distinción al expresar que 

los contratos mercantiles eon aquellos que constituyen 

alsuno de loe actoe de comercio enunciados por el articulo 

75 del Código de Comercio, o cuando recaen eobre coeas 

mercantiles. En algunas de lae fracciones de eete precepto 

ee encuentra la palabra contrato (Fracciones IV, XV, XVI Y 

XXII); otras, la suponen indirectamente (Fracciones I, II, 

III, XIII Y XVII). 

Esta última postura ee apoya en la propia leaislación 

mercantil, que coloca a las normas de los contratos 

mercantiles en el Libro Segundo, titulado "De los actos de 

comercio y de los contratos mercantiles en General". La 

regulación de los contratos en particular se encuentra en el 

mismo libro de loe actos de comercio. 

Por último, Javier Arce Garaollo (4), manifiesta que la 

importancia de distinguir le.e obliaacionee y contratos 

civiles y las obliaaciones y contratos mercantiles se 

complica en nuestro régimen juridico en razón de que de 

acuerdo con el pacto federal establecido por nuestra 

Constitución, se asigne. a la Federación la competencia para 

legislar en materia de comercio (articulo 73 Fracción X), 

mientras que la legislación civil se conserva como materia 

(4) ARCE Garaollo Javier, ob. cit., p. 17. 
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propia de loe Estados. La legislación mercantil ea única y 

aplicable a todo el territorio nacional, la civil ea 

múltiple y la dictan las entidades federativas para su 

territorio local. Por tanto, la necesidad de establecer una 

distinción clara para loe contratos que son mercantiles 

obedece, entre otras, a dos razones básicas: 

En primer lugar a la aplicación de determinadas normas 

sustantivas especiales para las obligaciones y contratos 

mercantiles, reglas especiales que derogan a lae normas 

civiles de carácter general. El segundo motivo importante ea 

la via procesal para el caso de conflicto, que implica que 

las normas aplicables a cada procedimiento son también 

diferentes. Además el juez competente ea en un caso el juez 

federal (mercantil) y en el otro el juez local (civil). La 

Constitución autoriza a los jueces locales a aplicar la 

materia federal sólo cuando se afecten intereses de 

particulares (articulo 104 Fracc. I). 

Una vez analizadas las diversas posturas de los 

doctrinistas puede concluirse que no existe una clara 

división entre la fuente de la obligación mercantil y la 

civil; en todo caso se podria decir que el orisen o la base 

es el derecho civil y sobre él destacan ciertas 

circunstancias accidentales que dan el carácter de mercantil 

a las obligaciones y en consecuencia a los contratos 
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mercantiles, pues como ya se dijo anteriormente, loe 

conceptos de obligación y contrato civil son loe miemos o se 

pueden isualmente aplicar a las obligaciones y contratos 

mercantiles. 

2.- CLASIFICACION. 

Los contratos mercantiles se clasifican en (5): 

* Contratos nominados: loe resulados expresamente en el 

Códi¡o de Comercio. Ejemplo el de correduría, comisión, 

depósito, préstamo, compraventa, permuta, entre otros. 

* Contratos atípicos o innominados: los que teniendo o no un 

nombre especifico, carecen de reslamentación expresa dentro 

de la ley, por ejemplo el suministro, el intercambio 

publicitario. etc. 

* Contratos bilaterales: hacen nacer obli¡aciones reciprocas 

para las partee. 

* Contratos unilaterales: hacen nacer obli1aciones sólo para 

una de las partes. 

(5) OLVERA de Luna Omar, CONTRATOS MERCANTILES, Bdit. Porrúa 
s. A., M6xico, 1987, p. 6-7. 
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* Contratos onerosos: se estipulan provechos y gravámenes 

reciprocos. 

* Contratos gratuitos: el provecho es sólo para una de las 

partee. 

Loe contratos onerosos se dividen en: 

* Contratos conmutativos: las prestaciones que se deben las 

partes, son ciertas desde el momento mismo en que el 

contrato se perfecciona. 

* Contratos aleatorios: las prestaciones que se deben las 

partes dependen de un acontecimiento incierto: que las 

partee, una, otra, o las dos, obtengan ganancias o sufran 

pérdidas. 

Por útlimo, se deben mencionar los contratos de 

adhesión, en los que una de las partes fija las cl6usulas y 

una o m6s partes no hacen sino aceptar dichas condiciones, 

adhiriéndose asi al contrato. 

Existe otra clasificación valiosa. basada en la 

finalidad económica que los contratos llevan consigo: 

a) Contratos de colaboración asociativa·, como el de 
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sociedad. 

b) Contratos de colaboración simple, como el de comisión. 

c) Contratos de cambio, en loe que se transmiten bienes o 

servicios, como el transporte. 

d) Contratos de sarantia, como la prenda. 

e) Contratos de cobertura de riessoe, como el sesuro. 

f) Contratos de concesión de crédito, como el préstamo. 

g) Contratos atipicos y mixtos, que la doctrina y la 

jurisprudencia se ven forzadas a construir, para resolver 

problemas concretos que cada dia generan, mediante la 

aplicación de la analosia, como el contrato leasing, o por 

integración, como el contrato de alquiler de cajas de 

seauridad. 

Por lo que se refiere a loe contratos de crédito en 

especial, que es al que pertenece el contrato que se 

analizará en el capitulo eiauiente, se clasifican eeaún las 

personas que loe realicen en (6): 

* Contratos de crédito privados: en cuyo perfeccionamiento 

puede participar cualquier persona, sin otro limite que no 

estar disminuido legalmente de su capacidad para ejercer el 

comercio. 

(6) DAVALOS Mejia Carlos L., TITULOS Y CONTRATOS DE CREDITO, 
QUIEBRAS, Edit. Harla, Méxioo, 1984, p. 140. 
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* Contratos de crédito bancarios: en cuyo perfeccionamiento, 

cualquiera que eea el lugar o rol que adopte, es necesaria a 

fortori legis la participación de una institución de crédito 

o de una organización auxiliar de las instituciones de 

crédito. 

3.- MODALIDADES. 

Omiso el Código de Comercio en punto a modalidades de 

las obligaciones, ha de entenderse (art. 2) que son las 

consignadas en el Código Civil (arte. 1938 a 2010), a saber: 

la condición, el plazo, la oonjuntividad, la alternatividad, 

la mancomunidad, la solidaridad y la indivisibilidad. 

Empero, respecto de algunas de tales modalidades conviene 

hacer ciertas puntualizaciones, derivadas de loe escasos 

dispositivos que sobre el tema consigna el Códiso de 

Comercio; pero es menester aclarar que eólo se acotará tales 

dispositivos; luego debe entenderse que, en todo lo demás, 

son aplicables a los contratos mercantiles las disposiciones 

del Códiso Civil (7). 

A) PLAZO: El articulo 83 del Código de Comercio, establece 

(7) DIAZ Bravo Arturo, CONTRATOS MERCANTILES, Edit. Harla, 
México, 1983, p. 22-23. 
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que lae obligaciones que no tuvieren término prefijado por ( 

lae partee o por las disposiciones de este código, serán 

exisibles a loe diez diae después de contraidae, si sólo 

produjeren acción ordinaria, y al dia inmediato si llevaren 

aparejada ejecución. 

8) MANCOMUNIDAD Y SOLIDARIDAD: Ya en el capitulo anterior se 

explicó qué es la mancomunidad y la solidaridad, y para no 

entrar en repeticiones sólo se mencionará que en nuestro 

derecho, a falta de norma mercantil especifica, el Códiao 

Civil exiae que la solidaridad ee pacte siempre de forma 

expresa o que derive de la ley (art. 1988). Sin embarao 

algunas de nuestras leyes mercantiles especiales contemplan 

la solidaridad en alaunas obligaciones comerciales. Por 

ejemplo la Ley General de Tituloe y Operaciones de Crédito 

establece la presunción de solidaridad pasiva para lae 

operaciones de crédito (art. 4). Aei, si en un contrato 

mercantil ee configura una pluralidad de deudores en simple 

mancomunidad, esto es, con división de la deuda en tantas 

partee cuantos sean loe deudores, pero se conviene en 

documentarla con pa¡arés, suscritos por todos ellos, en eu 

manifestación cambiaria, la responsabilidad asume carácter 

solidario, por disposición de loe articuloe 159 y 174 de la 

Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito; lueao la 

forma en que deberán cumplir la misma obli¡ación dependerá 

de la Via Judicial que intente el acreedor a Quien, 
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convendrá promover la acción cambiaria, como 

conformar la responsabilidad solidaria de sus 

deudores contractualmente mancomunados. Fuera de tal 

supuesto, que confisura materia de excepción, son aplicables 

a las deudas colectivas mercantiles las disposiciones del 

Códiso Civil en punto a oblisaciones mancomunadas. 

4.- PRINCIPIOS SOBRE OBLIGACIONES MERCANTILES. 

A) PROHIBICION DE TERMINOS DE GRACIA Y CORTESIA: La rapidez 

y la risidez en el cumplimiento de las obligaciones 

mercantiles tienen un reconocimiento expreso en el articulo 

84 al disponer que " en los contratos mercantiles no se 

reconocerán t6rminos de sracia y cortesia ..... 

8) TERMINOS: La lesislación mercantil seftala que para el 

cómputo de loe t6rminoe ee entiende " el dia de veinticuatro 

horas; los meses, según están desisnados en el calendario 

sresoriano, y el afio, de trescientos sesenta y cinco dias". 

C) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: el Códiso de Comercio 

nos proporciona alaunas reslas especiales en cuanto al plazo 

de cumplimiento de las oblisaciones en su articulo 83, que 

ya han quedado precisadae anteriormente en el punto 
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referente a las modalidades de laa oblisacionea. Ahora sólo 

se tratará lo referente al !usar de paso. La Ley Mercantil 

en au articulo 86 ordena que aea determinado el !usar de 

paso en el contrato y a falta de ello " en aquel que según 

la naturaleza del nesocio o la intención de las partes deba 

considerarse adecuado al efecto por consentimiento de 

aquéllas o arbitrio judicial". 

D) CAPACIDAD MERCANTIL: A laa incapacidades de minoria de 

edad y estado de interdicción prescritas por el Códiso 

Civil, deberán agregarse las siguientes limitaciones de 

naturaleza mercantil: 

* La prohibición de ejercer el comercio que pesa sobre 

los corredores, quebrados no rehabilitados e individuos 

condenados en sentencia firme por delitos contra la 

propiedad, (arte. 12 y 69 Fracc. I del Códiso de Comercio). 

* La circunscripción de las operaciones que pueden 

realizar las sociedades mercantiles, sólo a las inherentes a 

su objeto social, (arte. 10 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y 26 del Código Civil). 

* Las taxativas impuestas por la Ley de Inversión 

Extranjera a ciertos actos y contratos celebrados por 

personas o unidades cuyas inversiones se consideran 

extranjeras por la propia ley. 

* La prohibición a los comerciantes casados bajo el 

réaimen de sociedad conyuaal, de hipotecar o gravar loe 
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bienes de la sociedad, sin licencia del otro cónyuge, (art. 

9 del Código de Comercio). 

* La posibilidad de restringir el ejercicio del 

comercio a loe extranjeros, de modo general o dentro de 

ciertas áreas, por razones de política o de tratados 

internacionales, (art. 13 del Código de Comercio). 

El MORA: En términos generales es el retardo en el 

cumplimiento de una obligación, esto es, cuando se debe una 

prestación Y no se efectúa oportunamente por el deudor. En 

las obligaciones de naturaleza civil, loe requisitos de la 

mora son el vencimiento de la obligación, la falta de la 

prestación por el deudor e interpelación del acreedor al 

deudor. En derecho Mercantil no es requisito de mora la 

interpelación del acreedor, respecto de loe contratos que 

tuvieren dia eeftalado para su cumplimiento por voluntad de 

las partee o de la ley. En este caso loe efectos de la 

morosidad comienzan al dia siauiente del vencimiento del 

plazo. Principio que obedece a la idea de que en el 

comercio, el comerciante no puede tener improductivo su 

dinero, no es compatible con las exigencias de la vida 

comercial y, en consecuencia, la mora implica pago de 

intereses. (8) 

(8) VAZQUEZ del Mercado Osear, CONTRATOS MERCANTILES, Edit. 
Porr~a. S. A., H6xico, 1989, p. 145-146. 
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entra en mora sin necesidad de requerimiento 

y el articulo 85 del Código de Comercio marca los 

efectos de la morosidad: "I.- En los contratos que tuvieren 

dia eeftalado para su cumplimiento, por voluntad de las 

partes o por la ley, al dia siguiente de eu vencimiento; 

II.- Y en loe que no lo tengan, desde el dia en que el 

acreedor le reclamare al deudor, judicial o 

extrajudicialmente, ante escribano o testigos." 

F) PRESCRIPCION: La prescripción es la pérdida del derecho 

por el mero transcurso del tiempo, mientras que la caducidad 

es la pérdida de un derecho, por el no ejercicio del 

mismo.(9) 

El Articulo 1038 del Código de Comercio expresamente 

dispone que las acciones que ee deriven de actos 

mercantiles, prescribirán conforme a reglas especiales, que 

el propio código seftala. 

Loe términos fijados para el ejercicio de acciones 

procedentes de actos mercantiles, serán fatales, sin que 

contra ellos se dé la restitución. (Art. 1039 C. Com.) 

En materia de prescripción no hay términos 

(9) OLVERA de Luna Omar, ob. cit •• p. 12. 
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prorrogables; loe términos o plazos ee establecen a 

del deudor, eegún se desprende del articulo 1040, 

referirse a la prescripción negativa eefiala que loe 

favor 

que al 

plazos 

comenzarán a contarse deede el dia en que la acción pudo ser 

legalmente ejercitada en juicio. 

La prescripción ee interrumpe cuando ee presenta la 

demanda por cualquier interpelación judicial al deudor, amén 

del reconocimiento de lae obligaciones por el propio deudor 

o por la renovación del documento en que ee funde el derecho 

del acreedor, eegún lo establece el articulo 1041, y se 

considerará la prescripción no interrumpida por la 

interpelación judicial ei el actor deeiete de ella o fuese 

deeeetimada eu demanda. 

Interrumpida la prescripción, dice el articulo 1042 del 

propio Código, empezará a contarse nuevo término después de 

los actoe que la interrumpieron, esto es, en caso de 

reconocimiento de lae obligaciones deede el dia en que se 

haga; en el de renovación desde la fecha del nuevo titulo, y 

ei en él ee hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de 

la obligación, desde que éste hubiere vencido. 

Las acciones prescriben en un afio, en tree, en cinco y 

en diez afioe, eegún sea el caso, conforme al Código de 

Comercio, en sus articulas 1043, 1044, 1045 y 1047, 
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respectivamente. La diversas leyes mercantiles, además del 

Códiso, también ee refieren a la prescripción de las 

acciones, como por ejemplo la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito en su articulo 165; la Ley Sobre el 

Contrato de SelilUro en su articulo 81, entre otras. 

G) INTERESES: Sin mayores reparos, se ha venido sosteniendo, 

desde hace muchos años, que el interés legal mercantil es 

del 6~ anual. Empero, cabe dudar de que tal afirmación tensa 

un verdadero fundamento lesa!, por cuanto se sustenta en un 

solo precepto, el articulo 302 del Código de Comercio, que 

ciertamente lo proclama, pero sólo para el contrato de 

Préstamo Mercantil, pues está colocado en el Titulo y 

Capitulo que resulan tal contrato, y dentro de un contexto 

del que no puede inferirse pretensión allilUna de 

generalidad, ya que en su redacción se emplea dos veces el 

vocablo préstamo. Existe, pues, un interés lesa! mercantil, 

pero sólo para el aludido contrato; ninsuna ley proclama el 

interés lesal mercantil, con pretensiones de seneralidad. 

De manera, 

jurisprudencia! 

pues, que el reiterado 

la sostenida práctica, en favor 

criterio 

del 6~ 

como interés legal, ni pueden invocar, en su apoyo, más que 

un criterio de analosia.(10) 

(10) DIAZ Bravo Arturo, ob. cit., p. 34 y 34. 
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Hl NORMAS PROCESALES: El Código de Comercio contiene 

disposiciones especiales para las controversias que se 

deriven de los actos comerciales. Loe juicios mercantiles 

tienen reglas procesales más ágiles y menos formales que 

las del procedimiento civil; aei en general, los plazos en 

los procedimientos mercantiles son más cortos y hay menor 

variedad de vias procesales que en los civiles. Los términos 

judiciales empiezan a correr antes, por lo que la 

contestación de la demanda, en juicio ordinario y ejecutivo 

mercantil, debe producirse en un plazo menor que para los 

Juicios civiles. Sin embargo, el derecho procesal mercantil 

debe complementarse con los Códigos de Procedimientos 

Civiles Locales, como lo ordena el articulo 1054 del Código 

del Comercio. 

5.- PRINCIPIOS SOBRE EL CONTRATO MERCANTIL;-

A) INTERPRETACION DEL CONTRATO MERCANTIL: Siendo la voluntad 

de las partes la esencia del contrato, desentraftarla del 

contenido de éste, debe ser actitud y operación previa a 

cualquier otra, como será en su caso, la interpretación 

Judicial o legal, naturalmente ejercitada por el juzgador, 

quien deberá respetar en todo caso, la buena fe como norma 

pe.ra su labor; asi se ha dicho que seria equivocado por 



57 

parte del órgano judicial, iniciar su interpretación de un 

contrato, aplicando supuestos y construcciones juridicas; es 

sólo hasta que ha agotado ese criterio emanado de la buena 

fe de loe contratantes cuando el intérprete podrá llevar el 

instrumento a lo que corresponda conforme a la ley, a la 

doctrina juridica, y a los usos y costumbres mercantiles. 

Sin embarao la voluntad de las partee para contratar, 

tiene ciertos limites, como son la ilicitud, que sisnifica 

la contravención de las leyes o a la moral; y la prohibición 

expresa de la ley en sus modalidades administrativa, 

hacendaria, civil, etc. (11) 

B) PERFECCIONAMIENTO: Loe contratos mercantiles se 

perfeccionan cuando la propuesta de una parte y la 

aceptación de la otra coinciden, esto es, con el 

consentimiento manifiesto de las partee. 

Ahora bien, tratándose de contratos celebrados entre 

ausentes, que seria el caso que contempla el articulo 80 del 

Códiso de Comercio, concretamente el celebrado por 

correspondencia, quedarán perfeccionados desde que se 

conteste aceptando la propuesta o las condiciones con que 

ésta fuere modificada. En tratándose de correspondencia 

(11) OLVERA de Luna Omar, ob. cit., p. 4-5. 
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telegráfica, sólo producirá obligación entre loe 

contratantes que hayan admitido este medio previamente y en 

contrato escrito, y siempre que loe t~lesramae reúnan las 

condiciones o eisnoe convencionales que previamente hayan 

establecido loe contratantes, si aei lo hubiesen pactado. 

C) CONTRATOS EN QUE INTERVIENEN CORREDORES: Eepecificamente 

el articulo 82 del la Legislación Mercantil dispone que en 

los contratos en que intervengan corredores, quedarán 

perfeccionados cuando loe contratantes firmaren la 

correspondiente minuta de la manera prescrita en el titulo 

respectivo. 

D) FORMA: La forma en loe contratos mercantiles es el modo 

de manifestar el negocio en su forma exterior, pública. Con 

base en esto, existen contratos formales y no formales; en 

nuestro derecho se da la primera acepción a aquellos 

contratos 

validez, 

a loe que expresamente la ley 

determinada forma. Aei, las 

impone para 

formalidades 

SU 

se 

refieren a plasmar por escrito la voluntad de cada uno de 

los contratantes y elevarlo a escritura notarial, no siendo 

supuesto indispensable del primer aspecto, el seaundo.(12) 

El articulo 78 del Código de Comercio especifica que 

(12) OLVERA de Luna Omar, ob. cit., p. 3-4. 
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existe libertad de forma al disponer que en las 

convenciones mercantiles cada uno se oblisa en la manera y 

términos que aparezca que quiso obligarse. sin que la 

validez del acto comercial dependa de la observancia de 

formalidades o requisitos determinados". 

Sin embargo, existen ciertos casos que constituyen la 

excepción al principio de la libertad de forma en los 

contratos mercantiles, de los que se mencionarán. entre 

otros. los siauientes: 

* La comisión mercantil debe constar o ratificarse por 

escrito: (Art. 274 del Código de Comercio). 

* El contrato de transporte exige que el porteador 

extienda una carta de porte: (Arta. 582 a 587 del Código de 

Comercio). 

* El Contrato 

pública: (Art. 5 

Mercantiles). 

* El contrato 

de sociedad 

~ ~ ~y 

de asociación 

constar por escrito: CArt. 254 

Sociedades Mercantiles). 

requiere de escritura 

General de Sociedades 

en participación debe 

de la Ley General de 

* Las relaciones y actos juridicos que tensan 

vinculación con titulos de cr6dito -emisión. endoso. aval. 

etc.- deben constar en el documento: (Art. 5 de la ~Y 

General de Títulos y Operaciones de Crédito). 
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* Algunae operaciones de Crédito que regula la Ley 

General de Tituloe y Operacionee de Crédito como el reporto, 

cartae de crédito, deecuento de crédito en libros, crédito 

confirmado, créditos de habilitación o avio y refaccionario, 

prenda irregular, deben constar por eecrito; 

* La emisión de obligaciones requiere de acta notarial: 

CArt. 213 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

crédito>. 

* El fideicomieo debe celebraree por eecrito; CArt. 352 

de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito). 

* El contrato de eeguro, para fines de prueba, debe 

hacerse por escrito; (Art. 19 de la Ley Sobre el Contrato de 

Sesuro). 

E) CLAUSULA PENAL: Eeta cláusula ya fue objeto de estudio en 

el capitulo anterior, referido exclusivamente a los 

contratos civiles. Ahora sólo se mencionará que en materia 

mercantil el articulo 88 diepone que "en el contrato 

mercantil en que se fijare pena de indemnización contra el 

que no lo cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el 

cumplimiento del contrato o la pena prescrita, pero 

utilizando una de estas dos acciones quedará extinsuida la 

otra". 

Como es 

convencional 

de observarse, 

del derecho 

las normas 

civil 

sobre la pena 

son aplicables 
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eupletoriamente a loe contratos mercantiles, y puede 

estipularse que el retardo en el cumplimiento de la 

obligación dé origen al derecho del acreedor a exigir el 

cumplimiento forzoso del contrato y/o el resarcimiento de 

dafios, además de que también es aplicable el limite de la 

cláusula penal que sefiala el Códiso Civil al derecho 

mercantil, en cuanto que no puede exceder del monto de la 

obligación principal. 

F) LESION: "En los contratos mercantiles no cabe la 

lesión" (13), en el sentido de que los supuestos, objetivo y 

subjetivo, de esta institución dificilmente se producen en 

nesocios mercantiles. 

6.- REPRESENTACION MERCANTIL. 

En forma general, se puede decir que las normas y 

principios de la representación civil son aplicables en 

materia mercantil, aunque en ésta es más riaida, en el 

sentido de que la ley determina muchas veces el contenido de 

las facultades del representante estableciendo reglas 

especiales, por ejemplo: 

(13) SANCHEZ Medal, citado por ARCE Garsolla Javier, ob. 
cit., p. 26-27. 
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* El contrato de comie~ón mercantil contempla que el 

comieionieta actúe en nombre propio o en el de eu comitente; 

(art. 283 y eise. del Códiso de Comercio). 

* Loe factores y dependientes eon repreeentantee para 

determinados actos de comercio, por el hecho· o circunstancia 

de eu función, y eólo para esos efectos; (art. 309 a 311 del 

Códiso Mercantil). 

* En materia de sociedades mercantiles, la 

representación corresponde a los administradores deeignadoe, 

quienes podrán realizar las operaciones relacionadas con el 

objeto de la sociedad, (art. 10 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles), sin necesidad de que éstas ee 

otorsuen expresamente. 

* Loe accionistas podrán hacerse representar en las 

asambleas por mandatarios y la representación se otorsa por 

escrito; Cart. 192 de la ley anterior). 

* Respecto a loe titulos de crédito, existen 

formalidades para conceder la representación (art. 9 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito); aei mismo, 

existe la fiaura de la llamada representación aparente 

(art. 10 de la misma ley). 

* La Ley General de Tituloe y Operaciones de Crédito 

otoraa a los administradores y aerentes facultades 

suscribir letras de cambio, pa¡arés y cheques, por el 

de eu nombramiento Carta. 85, 174 y 176). 

para 

hecho 
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7.- REENVIO. 

Se entiende que se toma a la Legislación Común como 

fuente de inspiración de la Legislación Mercantil y otras 

más, sin embargo, al carecer la mercantil de plenitud y 

configuración total de la fuente,- es que el legislador 

permite la regresión o reenvio al Derecho Civil. 

Aei, en el desarrollo del presente capitulo, se observa 

que en algunos caeos es necesaria la aplicación del Derecho 

Civil al Mercantil, ya que eepecificamente, como en su 

oportunidad se comentó, el concepto de contrato y las normas 

generales aplicables a los contratos mercantiles están 

contenidos en ciertas disposiciones del Derecho Común. 

Este principio se enuncia en el articulo 81 del Código 

de Comercio, que a la letra expresa: "Con las modificaciones 

y restricciones de este código, serán aplicables a los actos 

mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la 

capacidad de los contrayentes y·de las excepciones y causas 

que rescinden o invalidan los contratos"; esto aunado a la 

reala de supletoriedad aeneral del Código Civil para la 

materia mercantil, contemplada en el articulo 2 del Código 

de Comercio que dispone: " A falta de disposiciones de este 

código, serán aplicables a loe actos de comercio las del 

derecho común " 
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C A P I T U L O I V 

CONTRATO DE APERTURA DE CRBDITO 
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I V . CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO. 

1.- CONCEPTO DE CREDITO. 

Existen un sran nümero de definiciones de la palabra 

CREDITO, pero para su mejor comprensiOn, se comenzarA con la 

definicion Etimolosica y lueso se anotaran los conceptos de 

alaunos tratadistas de la materia. 

La palabra CREDITO viene del latln CREDERE, que 

sisnifica confianza. Cervantes Ahumada (1) comenta que de 

una persona en quien se cree, a la que se le tiene 

confianza, se dice que es persona disna de cr6dito. 

En sentido jurldico, habra neaocio de cr6dito cuando el 

sujeto activo, que recibe la desisnaciOn de acreditante, 

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

economico actual, con la oblisacion del acreditado de 

devolver tal valor o su equivalente en dinero en el plazo 

convenido.(2) 

(1) CERVANTES Ahumada Raul, TITULOS y OPERACIONES DE 
CREDITO, Editorial Herrero, S.A de C.V., M6xico, 1988, p. 
213 y 214. 
(2) KOCH Arwed, cit. por CERVANTES Ahumada Raul, ob. cti. 
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En eentido moral, para Pablo Greco (3) "crédito ee la 

buena reputacion de que soza una pereona. En eentido 

juridico indica el derecho eubjetivo que deriva de cualquier 

relacion oblisatoria que ee contrapone al debito que incumbe 

al sujeto pal!livo de la relacion" 

Octavio A. Hernandez (4), define al credito como "una 

inetitucion economico juridica en cuya virtud una pereona 

entresa a otra un bien preeente a cambio de la promesa de 

que se lo entreaara al vencimiento de la obliaaoion, otro 

bien o eu equivalente". 

Para Rafael de Pina ( 5), credi to ee "el derecho que 

tiene una pereona (acreedora) de recibir de otra (deudora), 

la preetacion a que eeta se encuentra obliaada". 

"Sol veno ia" • "Garantia" • 

Por ultimo, en opinion de Acoeta Romero ( 6) , "puede 

decirse que el cr6dito es la transferencia de bienes que se 

hace en un momento dado, por una persona a otra, para ser 

devuelta a futuro, en un plazo eeffalado y seneralmente con 

(3) GRECO Pablo, cit. por ACOSTA Romero Miauel, DERECHO 
BANCARIO, Editorial Porrua s. A., Mexioo, 1991, p. 526. 
(4) HERNANDEZ A. Ootavio, cit. por BAUCHB Garciadieao Mario, 
OPERACIONES BANCARIAS, Editorial Porrua S. A •• M6xico 1987, 
p. 28. 
(5) DB PINA Rafael y De Pina Vara Rafael, ob. cit., p. 192. 
(6) ACOSTA Romero Miauel, ob. cit., p. 227 y 228. 
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el pago de una cantidad, por el uso de los mismos. Es de 

aclararse que el crédito no solo puede otorgarse en dinero, 

sino también en especie". 

Asi, considera que los elementos del crédito son: 

* La existencia de los bienes. 

* La transferencia de ellos o de su disposiciOn 

juridica, de su titular a otra persona (la que lo disfruta). 

* El lapso de tiempo durante el que se usan los bienes, 

* La obliaacion de restituciOn de los miemos, con el 

pago de la cantidad pactada para su uso. 

Hay quien afirma que tambien la confianza forma parte 

importante del concepto del crédito. 

2.- OPERACIONES BANCARIAS. 

A) OPERACION DE CREDITO Y OPERACION BANCARIA. 

La operaciOn de crédito se refiere al neaocio jurldico 

por virtud del cual el acreedor (acreditante) transmite un 

valor econOmico al deudor (acreditado), y este se obli•a a 

reintesrarlo en el termino (7). 

(7) DE PINA Rafael, y De Pina Vara Rafael, ob. cit. p. 259. 
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De esta forma, dichas operaciones de credito no son, 

tecnicamente, operaciones sino contratos y es en esta fisura 

donde debe buscarse y encontrarse su perfeccionamiento 

esencial; la denominacion "operacion" debe considerarse como 

medio de identificacion de los contratos mercantiles que se 

regulan en la Ley General de Tltulos y Operaciones de 

Credito, o en sus leyes complementarias. 

La operacon de banco no se encuentra definida en el 

ordenamiento lesal mercantil, sin embargo el Articulo 75, 

Fraccion XIV, alude expresamente a ellas al reputarla acto 

de comercio. 

Estas operaciones o contratos bancarios no presentan 

caracteres intrlnsecos que las distinsan de otros nesocios 

jurldicoe, ya que consisten en un nesocio jurldico de tipo 

seneral, que se califica de bancario solo por el sujeto (8). 

Se caracterizan por ser realizadas por un tipo especial de 

empresas, que reciben el nombre de bancos o instituciones de 

cr6dito. 

Seaün Rodrlsuez Rodrlauez (9), las operaciones 

bancarias se caracterizan por ser operaciones de cr6dito 

.(8) CERVANTES Ahumanda Raul, ob. cit., p. 215. 
(9) RODRIGUEZ Rodrlsuez Joaquin, DERECHO BANCARIO, 
Editorial Porrua S. A., M6xico, 1976, p. 21. 
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realizadas profesionalmente. Loe bancos son en definitiva, 

empresas que se encuentran en el centro de una doble 

corriente de capitales; los que afluyen del banco para ir a 

manos de aquellos que ee encuentran precisados de ellos. En 

tomar dinero barato y en proporcionarlo un poco mas caro, 

con caracter profesional, ea decir, de un modo habitual y 

como finalidad de existencia, consiste la sustancia de un 

banco. Las operaciones por las que el banco recibe dinero 

son operaciones de cr~dito; aquellas por las que el banco 

entresa dinero son tambi6n de cr~dito. 

B) CLASIFICACION DE LAS OPERACIONES BANCARIAS. 

Las operaciones jurldicae que realizan los bancos 

pueden clasificarse desde diversos puntos de vista, el 

economista, el contador y el jurista. Ahora sOlo se 

considerara el aspecto juridico de la materia bancaria, 

si8Uiendo la clasificaoiOn de varios autores citados por 

Joaquln Rodrlsuez (10): 

Bhrenbers las clasifica en 5 srupos: 

1) AdquisiciOn y enajenaciOn de tltulos valores. 

2) Cambio de dinero. 

(10) RODRIGUBZ Rodrl8UeZ Joaquln. ob. cit .• p. 31-34. 
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3) Operaciones de admisiOn y entresa de dinero. 

4) Atencion de pasos. 

5) Operaciones de administracion patrimonial. 

De un modo semejante Gierke dietinsue los sisuientes 

srupos: 

1) Adquisicion y enajenaciOn de efectos. 

2) Operaciones bancarias de custodia. 

3) AdquisiciOn y enajenaciOn de medios de pago. 

4) AlQUnas operaciones de credito. 

5) Pagos. 

De todos los autores que han tratado de hacer una 

clasificaciOn juridica de las operaciones de banco, el 

esfuerzo m~s notable corresponde a Greco, que las divide del 

siguiente modo: 

I. Contratos de Custodia. 

a) Los depOsitos bancarios. 

b) Cajas de sesuridad. 

II. SubroaaciOn de moneda. 

a) Billetes de banco. 

b) Cheques. 

c) Otros tituloe. 

III. Contratos de prestamo. 

a) Apertura de Cr6dito. 

b) Descuento. 
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c) Anticipos. 

d) Cr~dito inmobiliario. 

e) Crédito asrario. 

IV. Delesaciones y pasos de banca. 

a) Delesacionee bancarias. 

b) Pasos de banca. 

Pero la clasificaci~n eesuida por la inmensa mayorla de 

loe tratadistas de Derecho Bancario, es la CLASICA que 

distinsue: 

a) Operaciones Activas. 

b) Operaciones Pasivas. 

e) Operaciones Neutrales. 

C) OPERACIONES PASIVAS, ACTIVAS Y NEUTRALES. 

* OPERACIONES PASIVAS: Son aquellas por lae que los 

bancos reciben crédito, obtienen capitales de 

procedencias, para invertirlos lucrativamente 

condiciones y t6rminoe permitidos por la ley. 

oriaen de loe fondos puede ser: 

diversas 

en las 

Ael, el 

a) Del publico en seneral, a través de los instrumentos que 

la Ley de Instituciones de Crédito permite a las 

instituciones. 
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b) De otras instituciones del paie. 

c) Directamente del Gobierno Federal o de 

descentralizados o del instituto central, y 

organismos 

d) De bancos extranjeros, previo cumplimiento 

requisitos que seHale el Banco de Mexico y en su 

Secretarla de Hacienda y Cr6dito Püblico. 

de 

caeo 

los 

la 

De tal manera que la operaciOn pasiva no sOlo consiste 

en que el banco recibe dinero en efectivo, eino que tambi6n 

puede ser en bienes o eervicios estimablee en numerario, 

paaadero a futuro. 

* OPERACION ACTIVA: Es aquella que realizan lae 

instituciones, en la que prestan dinero, o conceden or6dito, 

o servicio, eetimadoe en numerario, paaaderos a futuro a 

cualquier persona, mediante la utilización de loe contratos, 

o instrumentos, que para eee efecto seHala la ley, eeto ee, 

las instituciones ponen a disposición del público que los 

neceeite, fondos pecuniarios. En este caso el banco es el 

acreedor y el cliente es deudor. 

* OPERACIONES NEUTRALES: Consisten aeneralmente en la 

atención de neaocios ajenos. Juridicamente ee realizan 

mediante contratos de prestación de servicioe, de comisión, 

de mandato o mediación. 
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Esta clasificación tiene ante todo un valor 

eminentemente práctico, tiene un sentido jurídico en cuanto 

expresa que las instituciones de crédito tienen deudores o 

acreedores. Estas operaciones, dado el estado actual de la 

práctica bancaria, requieren isual srado de intensidad en la 

propasanda y en el reclutamiento de clientes. 

Atendiendo a esta clasificación clásica, Joaquín 

Rodrísuez da el sisuiente cuadro sistemático de Operaciones 

de Crédito: 

I. Operaciones de intermediación en el crédito 

(bancarias, en sentido propio). 

I') PASIVAS. 

a) Depósitos bancarios. 

b) Emisión de obligaciones y de otros titulos. 

c) Redescuentos, aceptaciones, préeta111os. 

d) Emisión de billetes. 

II.) ACTIVAS. 

a) Apertura de Crédito simple y en cuenta. 

b) Anticipos y créditos sobre mercancías. 

c) Créditos de firma. 

d) Créditos comerciales. 

e) Créditos especiales. 
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II. Operaciones neutrales (bancarias, por accesión). 

I") Transferencias, siros. 

II") Comisiones. Intervenciones en las emisiones. 

Intervenciones en la emisión de oblisaciones. 

III") Cobros. 

IV') Cartas de crédito. 

V') Cajas fuertes. 

VI') Fideicomiso. 

3.- CONCEPTO DE APERTURA DE CREDITO. 

La Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, en 

su articulo 291, lo define de la siguiente manera: "En 

virtud del Contrato de Apertura de Crédito, el acreditante 

se oblisa· a poner una suma de dinero a disposición del 

acreditado, o a contraer por cuenta de éste, una oblisaci6n 

para que el mismo basa uso del crédito concedido en la forma 

y en loe t6rminoe y condiciones convenidos, quedando 

oblisado el acreditado a restituir al acreditante las sumas 

de que disponsa, o a cubrirlo oportunamente por el importe 

de la oblisaci6n que contrajo, y en todo caso a pasarle loe 

intereses, prestaciones, saetas y comisiones que se 

estipulen". 
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4.- NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO 

Y SU DIFERENCIA CON EL PRESTAMO MERCANTIL. 

Como ya se analizó, en su oportunidad se estableció que 

las operaciones de crédito no son sino contratos, y que en 

la práctica se les llama operaciones de crédito: asi mismo 

se asentó que las operaciones bancarias se caracterizan por 

ser operaciones de crédito. De tal manera que el Contrato de 

Apertura de Crédito es una operación de crédito que no sólo 

puede ser celebrado con la intervención de un banco, sino 

que tambi6n entre particulares. Sin embargo, en la práctica 

normalmente los bancos son quienes lo celebran. 

Para poder explicar su naturaleza 

expondrán las sisuientes teorías (11): 

a) Teoría del Mutuo: 

jurídica, se 

Sisuiendo la ley del menor esfuerzo, los juristas han 

pretendido enmarcar la figura jurídica del contrato de 

apertura de crédito dentro del tradicional marco del mutuo. 

A esta teoria, hace tiempo superada, se adhiere la 

jurisprudencia francesa, que ve en la apertura de crédito un 

préstamo condicional. Sin embargo, el préstamo mercantil es 

un contrato real, traslativo de la propiedad de la cosa 

prestada, el prestatario. Claramente se ve, por la 

(11) CERVANTES Ahumada Ra~l. ob. cit., p. 252-254. 
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del articulo 291, que en la 

se da el fenómeno de transmisión 

apertura de 

de dominio, 

cuando menos en el primer momento del contrato, y menos aún 

cuando el objeto del mismo es la firma, es decir, el crédito 

que el acreditante pone a disposición del acreditado al 

asumir obligaciones por cuenta de éste. 

b) Teorla del mutuo consensual y de los 

ejecutivos: 

actos 

Para superar las objeciones de la teorla del mutuo, se 

pretendio que la apertura es un mutuo consensual, se11Uido de 

actos ejecutivos (los actos de disposicion del credito). En 

realidad las objeciones no fueron superadas, ya que la 

teorla, por una parte, desnaturaliza al mutuo, y por otra no 

explica loa efectos inmediatos de la apertura de credito. 

c) Teorla del mutuo-de¡>Osito: 

La apertura de credito, ha dicho Rocco, es en realidad 

un mutuo, con simultAneo del>Osito de la suma mutuada: el 

mutuante, en vez de entreaar la suma al mutuario, se 

constituye depositario irregular de ella y la pone por tanto 

a disposicion del mutuario. La aguda teorla de Rocco no 

resiste el aolpe del anAlisis: es demasiado artificiosa. De 

ser vllida la teorla, se tendrla en realidad, dos mutuos: en 

el primero, el acreditante prestarla al acreditado el 

importe del credito pactado; y el acreditado, en un aeaundo 
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tiempo, prestarla el mismo importe al acreditante. AdemAs, 

la teorla no explicarla el credito llamado de firma, o sea 

cuando el acreditante no pone a disposicion dinero, sino su 

propia firma, para contraer una oblisacion por cuenta del 

acreditado. 

d) Teorla del Contrato Preliminar: 

Esta teoria ve en la apertura de crédito un contrato 

preliminar, o promesa de contrato de celebrar en el futuro 

un contrato de prestamo. Se tratarla de una promesa de 

mutuo. A esta teoria prestan su adhesion autorizados 

tratadistas. La doctrina ha sido viaorosamente combatida 

por Messineo. El contrato preliminar da solo derecho a 

exigir la celebracion de un contrato futuro, y en la 

apertura de crédito se producen desde lueso los efectos de 

un contrato definitivo: por un lado, la obli¡acibn del 

acreditante de poner el credito a disposioibn del 

acreditado; y por otro, la obliaaciOn del acreditado de 

pa¡ar los intereses, prestaciones, ¡estos y comisiones que 

se estipulen. Estas prestaciones, excluidos loe intereses, 

se deberAn pasar aun en el caso de que el acreditado no haaa 

uso del crédito. 

e) Teorla del Contrato Preliminar Mixto: 

Ante las objeciones hechas a la teorla del contrato 

preliminar, se ha pretendido que se trata de un contrato 
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preliminar mixto, que producirla por un lado y de inmediato 

el efecto de acreditar la suma al acreditado, y prepararla 

los actos de dieposicion, como contratos definitivos. Puede 

objetarse que en esta teoria el contrato preliminar queda 

desnaturalizado. 

f) Teoria del contrato especial, autonomo y definitivo, 

de contenido complejo: 

Se puede concluir, con la que se considera mejor 

doctrina, que el contrato de apertura de credito es un 

contrato especial, diverso de otros contratos, autonomo, en 

el sentido de que por si mismo produce sus propios efectos, 

y de contenido complejo, esto es, que produce un doble 

efecto: el primero inmediato y esencial, que consiste en que 

el acreditante pone una cantidad a disposición (todavia no 

en propiedad) del acreditado (obliaacion de hacer), y el 

seaundo efecto, que consiste en las posteriores 

disposiciones que del credito haaa el acreditado. 

DIFERENCIA CON EL PRESTAMO MERCANTIL: 

Estriban blsicamente en un elemento de objetividad, 

independientemente de las teorias analizadas; este elemento 

objetivo se trasluce en una finalidad, que es la del 

comercio; reza el lesislador en el articulo 358 del codiso 

de comercio diciendo lo siauiente: 
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"Se reputa mercantil 

cl'T 11 'fl'.s\s tu mE 
¡..;it' ii. UtHtCA 

S~l\l ti. \! !I 
el preetamo ouando se contrae en 

el concepto y con expresion de que las cosas prestadas se 

destinen a actos de comercio y no para necesidades ajenas de 

este. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre 

comerciantes". 

Bajo este aspecto, primero se comentarA que es clara la 

intencion del lesislador de que se de el caracter de 

preetamo mercantil al que sea realizado para efectos de 

comercio; muchos juzaadores han caldo en el error de 

estimar la aplicacion de los preceptos del 

mercantil a toda la catesorla de titulo de 

préstamo 

crédito 

olvidandose de la finalidad expresada y ya transcrita. No se 

olvide que existe también la presuncion para el caso de que 

sea entre comerciantes. 

En el caso del Contrato de Apertura de Crédito, aun 

cuando ambos puedan revestir la formalidad contractual 

escrita, este no determina la intencion ni la finalidad 

~ltima de loe celebrantes o contratantes. Esta eituacion 

queda totalmente expuesta si se acude al srueso de loe 

contratos que manejan las Instituciones Bancarias, 

(independientemente no sea eminentemente ni de 

exclusividad bancaria) donde queda reflejado que 

aquellas solo exiaen que el acreditado, exprese la finalidad 

del destino del dinero o la obli¡acion a contraer por cuenta 
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del mismo. dicho en otra forma, puede tener utilizaciOn 

comercial o no, esto es, puede ir desde el 

refaccionamiento de un comerciante no industrial, hasta para 

lograr la terminaciOn de la casa habitaciOn de ese mismo 

comerciante, o de un industrial, donde nada tiene que ver la 

finalidad del lucro o comercio. 

Por otra parte, una segunda diferencia se encuentra, 

en que el legislador en el caso del préstamo mercantil ha 

puesto una resulaciOn especial atendiendo a la forma del 

pago de los intereses o su ausencia de la misma: 

Art 361.- "Toda prestaciOn pactada a favor del acreedor 

que conste precisamente por escrito se reputara interés" 

Art 362.- "Loe deudores que demoren el pago de 

deberan satisfacer, desde el dia siauiente 

vencimiento el interés pactado para este caso, 

defecto el 6~ anual ... " 

sus deudas 

al del 

o en su 

Art 363.- "Los Intereses vencidos y no pagados no devengaran 

intereses. Loa contratantes podran sin embargo 

capitalizarlos". 

Se comenzara el comentario relativo a estos preceptos 

en los miamos t6rminoa que en el caso anterior; ha habido un 

criterio indiscriminado por parte de los juzgadores, el 
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aplicar las reslas del préstamo marcantil a otros actos que 

en la mayoria de loe casos ni son de comercio netamente, o 

no eon para efectos de comercio; bien, en el presente caso 

no es la excepcion, ya que algunos jueces han llesado al 

arado de quer.er aplicar el articulo 363 -ya transcrito- a 

las regulaciones de la Apertura de Crédito, en el caso de 

los pasos parciales o "a cuenta"; este comentario se 

ampliarA eneesuida de establecer la diferencia en este 

aspecto con la apertura de crédito, que por medio del 

articulo 294 de la ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito dice: 

"En virtud de la Apertura de Crédito, el Acreditante se 

oblisa a poner una suma de dinero a disposioion del 

acreditado, o a contraer por cuenta de este una oblisacion, 

para que el mismo basa uso del crédito concedido en la forma 

y en los términos y condiciones convenidos, quedando 

oblisado el acreditado a restituir al acreditante las sumas 

de que disponsa o a cubrirlo oportunamente por el importe de 

la oblisacion que contrajo y en todo caso a pasarle los 

intereses, 

estipulen". 

prestaciones, saetes y comisiones que se 

La oblisacion le nace o deviene al acreditado, una vez 

que este ha dispuesto de la suma en su favor o ha hecho uso 

del crédito concedido a través de una oblisacion contraida 
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por el acreditante, esto quiere decir que a partir de este 

momento el acreditado, no solo queda obligado a devolver la 

suma en los plazos y terminas convenidos, sino tambien a 

pagar intereses en la forma y terminas convenidos, en este 

caso el legislador no pone limitaciones a las formas, 

condiciones y terminas en que loe intereses deban de ser 

pagados, esto es, las partes quedan en la mayor de las 

libertades de pacto o convenio, que puede ir desde la 

capitalizacion de intereses, hasta la tasa de variabilidad 

de los mismos sujeta a elementos externos Cesto no solo lo 

hacen los bancos también lo previo el legislador civil al 

fijar el C.P.P.), tan es asl que solo este articulo y el 300 

de la misma ley hablan de este aspecto, dando por entendido 

el precepto de origen elemental de derecho que los 

particulares pueden hacer todo aquello que no les eet6 

prohibido, y en el caso particular de la Apertura de 

Cr6dito de nin~n modo se lee prohibe pactar determinadas 

tasas o modos y condiciones. 

Volviendo al punto donde se ha hablado que los 

juzgadores han pretendido aplicar reaulaciones del préstamo 

mercantil a la Apertura de Crédito, se ha visto dentro de la 

prlctica, que frecuentemente los acreditados que se 

actualizan como demandados llegado el caso, hacen abonos al 

adeudo de su crédito, y en aran parte de ellos los 

comprobantes no estipulan para que ser6 destinado, y 
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posteriormente pretenden usarlos en juicio alegando en su 

favor el articulo 363 del código de comercio, SABIENDO QUE 

EL CONTRATO QUE CELEBRARON ES APERTURA DE CREDITO, pero 

hasta ese momento no eerla tan criticable dicha situación, 

lo que si es rotundamente reprobable, es que los juecee 

lo apliquen. Donde estriba el fundamento del comentario, 

se basa en que si el propio legislador estA dejando en 

libertad a lae partee para convenir sobre loe intereses, es 

que esto quede regularmente plasmado en el contrato mismo 

en donde invariablemente ee pacta que cualquier paso que 

haga el acreditado, si tiene intereses pendientes de pasar, 

dicha suma se aplicar& primero a intereses y si reata sera 

a capital. La aituaci~n practica sin embarso se dA y algunos 

jueces, -como ya se dijo- lo aplican indiscriminadamente sin 

hacer el analisis respectivo. 

Una tercera diferencia, es un caso especialleimo 

contemplado por el lesislador y es la de las posibles causas 

de terminación anticipada, cosa que el legislador mercantil 

no hace en el preetamo mercantil; incluso llega el 

legislador, en la Apertura de Crédito, a regular una fisura 

isual de especial que es la DENUNCIA, que no es mas 

que el equivalente -en una forma personal de ver- a una 

causal "sin causa", otorsada para el uso de ambas partes y 

no solamente del acreditante. 
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5.- PARTES DEL CONTRATO Y CAPACIDAD. 

La apertura de crédito se trata de un contrato 

bilateral cuyos participantes estan claramente identificados 

como acreedor y deudor. 

* 
fisica 

poner 

parte. 

Como acreedor. el acreditante, que ee la 

o moral que se oblisa durante determinado 

cierta cantidad de dinero a disposiciOn de 

persona 

tiempo a 

la otra 

* Como deudor, el acreditado, que es la persona que 

puede disfrutar de las cantidades puestas a su dispoeiciOn. 

durante el tiempo pactado, contra su devoluciOn en el 

principal e intereses, en los términos del contrato mismo. 

La capacidad que deben tener las partee para la 

celebracibn del contrato ee la normal y aeneral en materia 

mercantil. es decir, que no deber&n estar disminuidos en eue 

capacidades de ejercicio en el comercio, en loe t6rminos del 

derecho mercantil, bancario, y en su caso, del civil. (12) 

6.- CLAUSULAS QUE SE PUEDEN PACTAR. 

Ya se ha analizado en el capitulo 2 y 3. que en materia 

(12) DAVALOS Hejia Carlos L •• ob. cit •• p. 298. 
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de contratos rige el principio de la autonomia de la 

voluntad de las partee para contratar, asl que, en general, 

las obligaciones reciprocas de las partes en el contrato de 

apertura de credito, deriva de las clausulas que se pacten, 

son meramente convencionales y no tienen en principio, otro 

limite que la libre autonomia de la voluntad, legalmente 

expresada. 

Sin embargo, las clausulas mas importantes que se 

pueden pactar en este contrato son las siguientes: 

* IMPORTE DEL CREDITO: es el monto de las sumas que el 

acreditante se obliga a poner a dieposicion del acreditado o 

la cuantia de las obligaciones que se obliga a contraer por 

cuenta del mismo acreditado. 

Para determinar el importe del credito se atiende, en 

primer lugar, al limite fijado por las partes en el que, 

salvo pacto en contrario, quedan comprendidos los intereses, 

comisiones y gastos que deba cubrir el acreditado. Si en el 

contrato no se se~alo un limite a las disposiciones del 

acreditado, el importe del credito se determina por el 

objeto a que este se destina o de algün otro modo convenido 

por las partes. Por ultimo, si el importe del credito no 

puede determinarse por alsuno de los medios anteriores, se 

entiende que el acreditante esta facultado para fijar ese 
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limite en cualquier tiempo (Art. 293 LGTOC). En todo caso. 

puede convenirse que las partee queden facultadas 

restringir el importe del crédito a partir de una 

determinada. 

para 

fecha 

* DURACION DEL CONTRATO: El acreditado tiene derecho a 

hacer uso del crédito en el plazo estipulado en el contrato 

y el plazo puede reducirse a voluntad de cualquiera de las 

partes. si ael se convino. Si no se eetipul~ termino, se 

entiende que cualquiera de las partee puede dar por 

concluido el contrato en todo tiempo, mediante aviso dado a 

la otra parte en la forma prevista en el contrato, o a 

falta de esta, por ante notario o corredor, y en su defecto, 

por conducto de la primera autoridad polltica del lugar de 

eu residencia. Notificada la terminaci~n del contrato, se 

extingue el crédito en la parte de que no haya hecho uso el 

acreditado hasta ese momento (Art. 143 y 294 LGTOC). 

* DENUNCIA: La apertura de crédito es uno de los 

contratos que puede denunciarse. 

La denuncia consiste en que una de las partes de por 

terminado un contrato bilateral. por su voluntad, aun cuando 

la otra parte este cumpliendo las obligaciones a su cargo. 

El acreditante y el acreditado pueden convenir en que 

cualquiera, o uno solo de ellos, estarl facultado para 
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denunciar el contrato a partir de una fecha determinada o en 

cualquier tiempo, mediante aviso dado a la otra parte en los 

mismos terminos indicados en el punto anterior. Denunciado 

el contrato, se extingue el credito en la parte de que no 

haya hecho uso el acreditado hasta el momento de la 

denuncia; pero el acreditado no queda liberado de pa¡ar los 

premios, comisiones y gastos correspondientes a las sumas de 

que no dispuso, sino cuando la denuncia proceda del 

acreditante (Art. 294 LGTOC). 

* OBLIGACIONES DEL ACREDITADO: 

a) Devolver las sumas de que dispuso o reinte¡rar las 

cantidades que el acreditante paso por cuenta del miemo 

acreditado: la devolucion o el reinte¡ro al acreditante 

tiene que hacerse en el plazo fiJado por las partes. Si no 

se estipulo plazo, la restitucion debe hacerse al expirar el 

t&rmino seftalado para el uso del credito, o en su defecto, 

dentro del mes que si¡a a la extincion del crédito. Esta 

misma reala se aplica respecto al pa¡o del saldo que resulte 

a carao del acreditado al extinauiree el crédito en cuenta 

corriente (Art. 300 LGTOC). 

b) Paaar al acreditante loe intereses, prestaciones, 

¡astos y comisiones estipulados. Loe intereses son las 

cantidades que el acreditado paaa como compensacion por el 
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disfrute de las cantidades de dinero que le entrego el 

acreditante o gue éste pago por cuenta del acreditado. Los 

intereses solo se causan sobre las sumas de que disponga el 

acreditado o sobre las gue realmente supla el acreditante; 

si el acreditante no hace uso del crédito, no esta oblisado 

a pagar intereses. Las comisiones son las cantidades que 

percibe el acreditante en pago del servicio que ha prestado 

al acreditado al obligarse en loe terminoe del contrato; la 

comision se gradua en relacion con el importe del crédito y 

se causa en todo caso, aunque el acreditado no hasa 

disposiciones, ni llesue el caso de que el acreditante 

contraiga obligaciones por cuenta de el. Loe gastos son 

erogaciones que se hacen a consecuencia del contrato, por 

ejemplo impuestos, gastos de escritura, inecripciOn del 

contrato en el Registro Publico de la Propiedad si hay 

garantia hipotecaria, etc. (13) 

Para el pago de loe intereses, comisiones, saetos y 

demae prestaciones a carso del acreditado ee aplican las 

mismas reglas expuestas en el parrafo anterior (Art. 330 

LGTOC). 

* GARANTIAS: La apertura de crédito simple y en cuenta 

(13) PUENTE y Floree Arturo y Calvo Marroquin Octavio, 
DERECHO MERCANTIL, Editorial Banca y Comercio S. A., México, 
D. F., 1976, p. 326 y 327. 
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corriente pueden pactarse con garantia personal o real para 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

acreditado: la garantia personal es la fianza, en virtud de 

la cual una persona se obliga a pasar en caso de que el 

acreditado no lo haga. La sarantia real puede constituirse 

en prenda o hipoteca. La garantia se entiende extendida, 

salvo pacto en contrario, a las cantidades de que el 

acreditado basa uso dentro de los limites del credito CArt. 

298 LGTOC). 

* EXTINCION DEL CREDITO: Hace cesar el 

acreditado para hacer uso de el, en lo futuro. 

que se concede en virtud de una apertura de 

extingue por las sisuientee causas: 

derecho del 

El credito 

credito se 

a) Por haber dispuesto el acreditado de la totalidad 

del importe del credito, a menos que este se haya abierto en 

cuenta corriente. 

b) Por la expiraci6n del termino convenido, o por la 

notificaci6n de haberse dado por concluido el contrato 

cuando no se hubiere fijado plazo. 

c) Por la denuncia del contrato. 

d) Por la falta o dieminuci6n de las sarantias pactadas 
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a cargo del acreditado, ocurridas con posterioridad al 

contrato, a menos que el acreditado suplemente o substituya 

debidamente la garantia en el término que se convenga. 

e) Por hallarse cualquiera de las partes en estado de 

suspensiOn de pagos, de liquidación judicial o de quiebra. 

f) Por la muerte, interdiccion, inhabilitación o 

ausencia del acreditado, por la disolucion de la sociedad a 

cuyo favor se hubiere concedido el crédito (Art. 301 LGTOC). 

* DOCUMENTACION DEL CREDITO: A veces, el acreditado, 

como reconocimiento del adeudo a su cargo y a favor del 

acreditante, puede otorgar o transmitir a este un titulo de 

crédito o cualquiera otro documento. En tales caeos el 

.acreditante no queda facultado para descontar antes de su 

vencimiento el crédito asl documentado, a no ser que el 

acreditado lo haya autorizado expresamente para hacerlo 

<Art. 299 LGTOC). 

Debe entenderse que cuando sin estar autorizado, el 

acreditante descuente o ceda indebidamente el crédito, sera 

responsable de los daftos y perjuicios que ee causen al 

acreditado. 
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7.- DOMICILIO CONVENCIONAL. 

Se ha dejado esta clausula por separado, porque es la 

materia objeto del presente trabajo. De esta manera se 

comenzara por analizar que es el domicilio: 

El domicilio (14) es un atributo de la persona. Se 

define como el lugar en que una persona reside habitualmente 

con el propósito de radicarse en el. De esta definición se 

desprenden 2 elementos: l) La residencia habitual, o sea, el 

dato objetivo, y 2) El propósito de establecerse en 

determinado lugar, o sea, el dato subjetivo. 

El Código Civil del Estado estatuye en su articulo 28: 

"El domicilio de una persona fisica es el !usar donde reside 

con propósito de establecerse en el; a falta de este, el 

!usar en que tiene el principal asiento de sus neaocios; y a 

falta de uno y otro, el lugar donde se halle". 

La diferencia que tiene con la residencia es que el 

domicilio es permanente y se impone por la ley a 

determinadas personas, en cambio la residencia es temporal y 

no es impuesta por la ley. 

El domicilio de las personas morales se determina de 

(14) ROJINA Villesa Rafael, ob. cit., INTRODUCCION, PERSONAS 
Y FAMILIA, T. I, p. lBB-194. 
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acuerdo con la ley que lae haya creado o reconocido; a falta 

de diepoeiciones relativas en dicha ley, de acuerdo con lo 

dispuesto en eu escritura constitutiva, en sus estatutos o 

reslas que regulen su funcionamiento, y a falta de todos 

ellos, se determina su domicilio por el !usar donde operen 

(Art. 33). Las personas morales que tensan su domicilio 

fuera del estado, pero que ejecuten actos juridicos dentro 

de su territorio, se considerara domiciliadas en el lusar 

donde los hayan ejecutado en todo lo que a esos actos se 

refiera. Las sucursales en !usares distintos de donde radica 

la casa matriz, se consideraran domiciliadas en los !usares 

para el cumplimiento de las oblisaciones contraidas por las 

mismas sucursales (Art. 34). 

El domicilio convencional es conceptualizado por el 

tratadista mexicano Eduardo Pallares (15) como aquel que loe 

contratantes desisnan en los convenios o contratos que 

celebran para el cumplimiento de las obligaciones. Similar 

definicion contiene el articulo 34 del Codiso Civil para el 

Distrito Federal. 

Por su parte, el articulo 35 del Codiso Civil vi¡ente 

en el Estado, a la letra dice: "Las reslas sobre domicilios 

(15) PALLARES Eduardo, DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL 
CIVIL, Editorial Porrüa S. A., M6xico, 1964, p. 303. 
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establecidos en loe articulos que preceden no privan a las 

personas f ieicas o morales del derecho de designar un 

domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas 

obligaciones". 

Asi, los efectos del domicilio son: 

1) Determina el lugar para recibir comunicaciones, 

interpelaciones y notificaciones en seneral. 

2) Determina el lugar de cumplimiento de las obligaciones. 

3) Determina la competencia de los jueces en la mayoria de 

los casos. 

4) Determina el lugar en que habran de practicarse ciertos 

actos del estado civil. 

5) Determina el lugar de centralizacion de todos los 

intereses de una persona en los caeos de quiebra, concurso o 

herencia. 

Ahora bien, la Clausula del Domicilio Convencional, 

suele pactarse en los contratos de Apertura de Cr~dito de 

la siguiente manera: 

"Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales 

relativos 

domicilio 

al presente contrato, el cliente seftala como 

en , de esta ciudad, mientras 

eu 

el 
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cliente no notifique por eecrito al Banco el cambio de 

domicilio, loe emplazamientoe y demae dilisenciae judiciales 

o extrajudiciales se practicaran en el domicilio eefialado en 

la preeente claueula". 

8.- MODALIDADES DE LA APERTURA DE CREDITO. 

* CREDITOS DE DINERO Y CREDITOS DE FIRMA: 

Sesiln que por virtud del contrato de apertura de 

credito el acreditante se obliaue a poner a disposicion del 

acreditado una suma de dinero o se oblisue a contraer una 

oblisacion por cuenta del acreditado, se habla de creditos 

de dinero o de creditos de firma. El credito de firma puede 

adoptar la forma de credito de aceptacion, de aval, etc. 

Siempre que en virtud de una apertura de credito, se.Un 

lo estipula el articulo 297 de la Ley General de Tltuloe y 

Operaciones de Credito, el acreditado se obliaue a aceptar u 

otor¡ar letras, a suscribir pasares, a prestar su aval o, en 

¡eneral, a aparecer como endosante o sianatario de un titulo 

de credito, por cuenta del acreditado, este, salvo pacto en 

contrario, quedara obligado a constituir en poder del 

acreditante la provision de fondos suficientes, a mas tardar 

el dla hAbil anterior a la fecha en que el documento 
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aceptado, otorgado o euecrito deba haceree efectivo. 

La aceptacion, el endoeo, el aval o la suscripcion del 

documento -aftade el precepto citado-, asi como la ejecucion 

del acto de que reeulte la oblisacion que contraiga el 

acreditante por cuenta del acreditado, deba este o no 

constituir la provision de que antes se habla, disminuiran 

desde luego el saldo del credito, a menos que otra cosa se 

estipule; pero, a parte de los gaetos, comisiones, premios y 

damas prestaciones que se causen por el uso del crédito, de 

acuerdo con el contrato, el acreditado solo estara obligado 

a devolver las cantidades que realmente supla el acreditante 

al pasar las obligaciones que asi hubiere contraido y a 

cubrir unicamente los intereses que correspondan a tales 

SUll\as. 

* CREDITO SIMPLE Y EN CUENTA CORRIENTE: 

Salvo convenio en contrario -dice el articulo 295 de la 

LGTOC-, el acreditado podra disponer a la vista de la l!l\lllla 

objeto del contrato (crédito simple). Una vez dispuesto el 

crédito en su totalidad, el miemo se extingue. 

Por el contrario la apertura de crédito en cuenta 

corriente da derecho al acreditado a hacer remesas, antes de 

la fecha fijada para la liquidacion, en reembolso parcial o 

total de las disposiciones que previamente hubiere hecho, 
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quedando facultado, mientras el contrato no concluya, para 

disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su 

favor (Art. 296). Son aplicables en esta materia los 

articulas 306, 308 y 309 de la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito. 

* CREDITOS DESCUBIERTOS Y GARANTIZADOS: 

Se habla de crédito descubierto cuando no se 

sarantia especifica, que asesure su restitucion. 

créditos sarantizados, cuando si la tienen. 

pacta 

De 

El Articulo 298 de la LGTOC establece que la apertura 

de crédito simple o en cuenta corriente, puede eer pactada 

con la sarantia personal (por ejemplo la fianza), o real 

(hipoteca, prenda). La sarantia se entender& extendida, 

salvo pacto en contrario, a las cantidades de que el 

acreditado hasa uso dentro de los limites del crédito. 

* CREDITOS LIBRES Y DE DESTINO: 

En los créditos libres el acreditado podra usar el 

crédito para los fines que mejor le convensan. Los créditos 

de destino son aquellos en los que el acreditado debe 

disponer del crédito en la adquisicion de determinados 

bienes o en fines previamente establecidos, por ejemplo loe 

refaccionarios y de habilitacion. 
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* APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE MEDIANTE 

EXPEDICION DE TARJETAS DE CREDITO: 

En este tipo de contrato, la institución acreditante ee 

oblisa a pasar por cuenta del acreditado (tarjetahabiente), 

loe bienes o servicios que proporcionen al propio acreditado 

loe proveedores previamente convenidos, y poner 

disposición dinero en efectivo en las oficinas de la 

a su 

propia 

institución, en las de eue corresponsales bancarios y, en eu 

caso, a través de equipos o sistemas automatizados. 

9.- LA TRASCENDENCIA DE ORDEN PUBLICO PROCESAL DEL DOMICILIO 

CONVENCIONAL. 

Son variadas las tesis que sostienen la 

ineficacia procesal·del domicilio convencional, pero otras 

tantas se dan en favor de este; primero ee tratar~n aquellas 

que son opositoras del presente trabajo, para enseauida 

mencionar las razones y tesis de apoyo: 

ARGUMENTOS EN CONTRA. 

I.- El emplazamiento es una formalidad tan 

esencial en el procedimiento, que si no se practica como lo 

determina la ley, deja sin defensa al demandado, con 

violación notoria del articulo 14 constitucional. 



98 

II.

legalee que 

renunciables 

Loe derechos que conceden las disposiciones 

se refieren al emplazamiento, no son 

ya que dichas diepoeicionee además de ser de 

proecedimiento estan relacionadas con un precepto de rango 

constitucional. 

III.- Una cosa es el domicilio convencional y otra 

totalmente distinta es el domicilio en que deben 

hacerse el emplazamiento y demás notificaciones en caso de 

juicio. 

IV.- Tanto el derecho mercantil como el derecho 

civil son ramas del derecho privado en tanto que el derecho 

procesal es una rama del derecho público. 

ARGUMENTOS 

ANTERIORES. 

DE APOYO Y DETRACCION DE LOS 

I.- El caso que se presenta a 

tesis, estA debidamente delimitado por el 

circunstancias siguientes: 

través de esta 

claúsulado y 

a).- Es ~nicamente para realizar emplazamiento en caso de 

créditos hipotecarios marcantilmente hablando. 

b).- Para contratos donde se pacte que el acreditado tenaa 

la oblisación y la facultad de avisar si cambia de 
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domicilio, so pena de que todas las diligencias 

Y notificaciones que fueren necesarias ee practicaran 

en el domicilio previamente sefialado. 

c).- Por ende no se pretende llevar a cabo el embargo de 

bienes que no sean propiedad del actor, sino ünicamente 

la garantia hipotecaria. 

Al efecto y previamente a contrargwnentar lo ya escrito 

se transcribe la redacción del clausulado que regularmente 

se anota en loe contratos: 

" La parte acreditada y loe garantes hipotecarios, 

en su caso, eefialan como domicilio para recibir dilisenciae 

judiciales o extrajudiciales relacionados con este contrato, 

el ubicado en calle de esta ciudad. 

Mientras el acreditado o los sarantes hipotecarios, en su 

caso, no notifiquen por escrito a la Inetitucion el cambio 

de su domicilio, los emplazamientos y demit.s dilisencias 

judiciales o extrajudiciales se practicaran en el domicilio 

sei'ialado en la presente clit.usula". 

Ahora, una vez planteada la problemit.tica y exposición 

del tema, circundado por las referencias de este capitulo, 

se hara la contrarsumentación a lo ya visto, eesún se 

referiO al inicio de este punto: 
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I.- Por lo que hace al estado de indefensión, 

no existe tal, ya que si una persona que ha pactado 

concientemente sobre el cumplimiento de las obligaciones y 

deliberadamente omite avisar al Banco su cambio de 

domicilio, es precisamente para evadir no sOlo el 

cumplimiento, sino sus obligaciones en general, y esto 

regularmente despúes de haber hecho un "traspaao" del 

crédito del departamento o casa hipotecada. En otraa 

palabras tiene la facultad de consolidar su situación de 

defensión mediante el cumplimiento del aviso de cambio de 

domicilio. 

II.- Efectivamente la tesis sostenida aobre 

la irrenunciabilidad del derecho a ser emplazado es 

totalmente valida, mas sin embarso, en el caso que se trata 

no se basa en renuncia alguna a este derecho, m4a aún como 

ya se dejO anotado, se le conceden en sus manos al 

acreditado el medio para mantener siempre au estado de 

defeneiOn en contra de cualquier poaible pleito o litisio 

con el banco. Lo que sucede ea que cuando una persona deja 

su domicilio bajo esas circunstancias (sin avisar), esto 

debe ser sancionado, desde el punto de vista del derecho 

público y del derecho privado. Y, se reitera, el clausulado 

transcrito en ninsún momento pacta la renuncia a este 

derecho que, se coincide, ea irrenunciable. 

1 

1 

l 
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III.- Los que sostienen la distinción entre 

el domicilio convencional y el domicilio real de las 

personas, lo anotan desde un punto de vista subjetivo 

netamente·, puesto que para considerar contemporáneo el 

derecho mercantil o el civil, deben existir pactos válidos 

de voluntad en los que las partes precisen las sanciones a 

las omisiones, y son totalmente irrelevantes los arsumentos 

sobre el domicilio, ya que en el caso que se maneja, 

resularmente el domicilio convencional es el domicilio donde 

el demandado acreditado ubica la vivienda familiar. 

IV.- Es razonado el arawnento sobre la 

distinción entre el derecho público y el derecho privado, 

s6lo que loe alcances que tiene el pacto previsto por el 

propio Códiso de Comercio o de Procedimientos Civiles es 

acorde a una anteteeie que estos manejan al permitir que 

las partee pueden fijar por medio de un instrumento privado, 

la jurisdicción de un juez determinado, aunque no vivan ahi, 

pero se¡¡ún la corriente del derecho público no pueden pactar 

un domicilio convencional que tambi~n es de derecho privado 

y que afecta ordenamientos de orden público, por tanto no es 

razón suficiente para desvirtuar la validez del domicilio 

convencional. 

Se exponen dos razones más de indole practico: si a 
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una persona, a la que ee le ha buscado en el domicilio 

convencional, -desde lueso sujeto este supuesto a las 

circunstancias delimitadas arriba- no se le encuentra, se 

le pone en conocimiento al juez de que efectivamente ya no 

vive en él, este autorizará en su caso con fundamento en el 

domicilio convencional que ahi se lleve a cabo el 

emplazamiento y embargo de la sarantia inmobiliaria, ES 

MAYORMENTE POSIBLE QUE A LA POSTRE SE ENTERE EL PROPIO 

DEMANDADO, DEL JUICIO EN SU CONTRA, ya que reli(Ularmente en 

este tipo de caeos o lo TRASPASO o lo arrendó y cambio de 

ciudad, por tanto la persona que habite la casa podrá ser el 

vehículo idoneo para comunicarle el juicio en su contra, en 

tanto que para el caso de recurrir a los edictos es menos 

probable de que se entere, aún cuando sea por medio del 

periódico de mayor circulación de la localidad. Es mi 

intención dejar claro que lo que se pretende para los caeos 

que se exponen, se delimite precisamente a estos si&1Uiendo 

eete criterio, el cual se encuentra por razones de 

interpretación contenidas en las tesis jurieprudencialee que 

a continuación se transcriben: 

DOMICILIO DEL DEMANDADO.- "Si en la escritura base de 

la accion deducida en un juicio ejecutivo mercantil, se 

convino que las notificaciones se hicieran al deudor en el 

predio hipotecado, debe estimarse que se aplicaron 

correctamente loe articuloe 1051, 1393 y 1396 del Codiao de 
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Comercio, si se considero que estuvo bien hecho el 

emplazamiento en el domicilio seffalado en esa escritura, aun 

cuando el demandado no radicara en el !usar del juicio; y no 

puede decirse que carece de validez la estipulacion relativa 

a las notificaciones, pues conforme al articulo 1051 citado, 

el procedimiento mercantil preferente es el convencional, 

por haberse renunciado a una formalidad esencial del 

procedimiento, ya que el demandado si fue oido en el juicio, 

por habéreele notificado personalmente en el domicilio 

seffalado al efecto, que es lo que requiere la sarantla de 

audiencia consagrada en el mencionado articulo 14, y si 

posteriormente cambio eu domicilio, este hecho le es en todo 

caso imputable y no puede motivar que la parte actora tensa 

la oblisaciOn de investigar su nuevo domicilio, para que la 

notificaciOn ee le hiciera en el mismo". Abitia Oleynick 

Emilio. Tomo c. Pagina 958. 1949. (16) 

DOMICILIO CONVENCIONAL.- "Es perfectamente le¡al 

deeianar un domicilio convencional, tanto para el 

cumplimiento de las oblisacionee, como para que se 

practiquen en él las diligencias conducentes, por ser la 

voluntad de las partee la suprema ley de loe contratos. Este 

1 
(16) ULLOA Téllez Marco Antonio, JURISPRUDENCIA MERCANTIL ·¡ 
MEJICANA, T. II, C-F, Editorial Sufrasio, S.A. de C.V., 
Hermoeillo, Son., 1983, p. 956-957. 1 

1 
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principio del domicilio convencional, tiene por fin 

facilitar las transacciones mercantiles, obteniendo su 

debida sanción en el articulo 37 del Código Civil del 

Distrito Federal; por tanto, las notificaciones 

diligencias que se practiquen en el domicilio convencional, 

seflalado en un contrato, no pueden ser atacadas de nulidad". 

Rosales de Velero Josefina.- 25 de noviembre de 1929.- 5A 

Epoca. Tomo XXVII. (17) 

A continuación y por analizar uno de tantos, se 

expondré un caso sobre el particular, haciendo la 

aclaración de que se utilizaran nombres ficticios, pero el 

ntunero de expediente es el real. Para tal efecto se 

transcribiran los acuerdos correspondientes. 

ANTECEDENTES: La C. Lourdes Torres Martlnez celebro un 

contrato de Apertura de Cr6dito Simple con Garantia 

Hipotecaria con el Banco Nacional de M~xico S.N.C. (ahora S. 

A.) en el que se pacto precisamente un domicilio 

convencional para que se llevaran a cabo en 61 los 

emplazamientos y demlls diligencias judiciales o 

extrajudiciales que fueren necesarias y con motivo del 

contrato mismo, mientras no notificara el cambio de 

(17) TBLLEZ Ulloa Marco Antonio, ob. cit., Ap6ndice I, 1984, 
p. 233. 
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domicilio. Asi pues en esta clausula se convino el domicilio 

ubicado en calle Fray Bartolome de las Casas NQ 108, de esta 

ciudad, como convencional. Tambien se pacto como sarantia 

hipotecaria el inmueble ubicado en calle Rubi NQ 612 de esta 

ciudad. Al incurrir en incumplimiento la parte acreditada, 

se presento, previa denuncia del contrato, la demanda en el 

Juzsado, misma que fue radicada de la si¡¡uiente manera: 

AUTO DE RADICACION: 

"Celaya, Gto., a 2 dos de Enero de 1991 mil novecientos 

noventa y uno.- - - - - - - - - - - - - - - - -

Con el escrito de cuenta, documentos y copias simples 

que se acompafian, se tiene a Pedro Fi¡¡ueroa Padilla, 

apoderado de Banco Nacional de México, S.N.C. y autorizado 

para recibir notificaciones al Lic. Jeromino Z!rate 

Gonz!lez, promoviendo el Juicio Ejecutivo Mercantil. en 

ejercicio de la accion cambiaria directa en contra de 

Lourdes Torres Martinez, quien tiene su domicilio ubicado en 

Fray Bartolome de las Casas NQ 108 de esta ciudad, sobre el 

paao de la cantidad de $890,064.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 

SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) como suerte principal 

mis anexidades lesales, con fundamento en los articulas 1930 

y 1936 del Codiso de Comercio. Se admite la demanda en la 

Via propuesta. dese entrada y resistrese en el libro 
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respectivo, formese el expediente correspondiente. Se tiene 

como domicilio seBalado para oir y recibir notificaciones en 

el mencionado en su escrito de cuenta, se despacha el 

presente con efectos de mandamiento en forma para que se 

requiera al demandado en el domicilio seBalado sobre el paso 

inmediato de la cantidad y anexidades legales que se 

reclaman, y en caso de no hacerlo embarguensele bienes de su 

propiedad suficientes a cubrir lo reclamado, poniendolos en 

deposito de la persona que bajo su responsabilidad desisne 

el actor, hecho lo anterior emplacese al demandado con las 

copias simples de la demanda y documentos presentados, 

haciendole saber que dispone del t6rmino de cinco dias, para 

que acuda a este Juzsado a hacer el pa¡o de lo reclamado y 

oponerse a la ejecución, si tuviere excepciones legales que 

hacer valer, se designan como Ministros Ejecutores a las 

C.C. Irma Herrera Mendoza, Luz Maria Gasea Flores y 

Masdalena de Santiaso Chavez, Gabriela Martinez Garcia y 

Ha. Guadalupe Carrera Tamayo, Ministros Ejecutores de este 

Tribunal, con facultades para solicitar el auxilio de la 

fuerza publica y el rompimiento de cerraduras de ser 

necesario.- - - - - - - - - - - - - -

Notifiquese personalmente ünicamente al actor.- - - -

Asi lo reeolviO y firma la ciudadana Licenciada Ha. 

Claudia Barrera Ransel, Juez de Primera Instancia Tercero de 

lo Civil de este Partido Judicial, que en legal forma actua 

con secretaria que autoriza.- Doy Fe.- - - - - - - - -
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Dias despues se acudiO al domicilio seftalado y se dejO 

citatorio para el dia siguiente, levantandose la siguiente 

constancia: 

En la ciudad de Celaya, Guanajuato, la suscrito 

Ministro Ejecutor designada por el Juzgado Tercero de lo 

Civil de este Partido Judicial, siendo las 10:00 horas del 

dia 8 del mes de marzo de 1992, mil novecientos noventa y 

dos, me constitui en compafiia del actor, Lic. JerOnimo 

ZArate Gonzalez, al domicilio de la parte demandada Lourdes 

Torres Martinez, cito en Fray Bartolome de las Casas NQ 108 

de esta ciudad de Celaya, habiendo estado tocando 

insistentemente la puerta de dicho domicilio, acudiendo a mi 

llamado el Seftor Santos Aguilar, estando completamente vacia 

y el Sefior Santos Asuilar esta arrendAndola, informandome 

que dicha persona que busco no vive ahi, informAndome 

con otros vecinos, quienes me manifestaron que efectivamente 

dicho demandado ya no vive ahi, por lo que se levanta la 

presente para constancia.- Doy Fe.- - - - - - - - - - - -

Y ademas me manifestO el seftor Santos Asuilar que esta 

arreglando la casa con su esposa, que esta completamente 

vacla y que la estan pintando, y al preguntarles por la 

demandada Lourdes Torres Martinez me dijeron que ni la 

conocen, ademas inveetisue con ambas vecinas de los lados y 

tambi6n me dijeron que no conocen a la persona de la que 

presuntan, por no ser su vecina. LevantAndoee la presente 
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para constancia.- Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - -

AUTO QUE APROBO LA DILIGENCIA ANTERIOR: 

Celaya, Guanajuato, a 12 doce de marzo de 1991 mil 

novecientos noventa y uno.- - - - - - - - - - - -

Vista en revisiOn de oficio la dilisencia de razOn de 

fecha 8 ocho de marzo. del afto en curso, practicada por el 

Ministro Ejecutor autorizada por este Juzsado y no 

encontrando errores u omisiones que subsanar, se aprueba en 

todas y cada una de sus partee, con fundamento en lo 

dispuesto por el articulo 69 del COdiso de Procedimientos 

Civiles Visente en el Estado.- - - -

Notiflquese por lista sOlo a la actora.- -

Lo proveyO y firma la Ciudadana Licenciada Ma. Claudia 

Barrera Ransel. Juez de Primera Instancia Tercero de lo 

Civil de este Partido Judicial, que actüa en lesal forma con 

secretaria, Caritina Gasea Montoya.- Doy Fe. 

Posteriormente y en virtud de la ausencia de la 

demandada, se solicito al Juez la autorizaciOn para llevar a 

cabo la dilisencia de embarso y emplazamiento en el 

domicilio convencional, fundamentando tal promociOn con la 

primera de las tesis jurisprudenciales ya citadas 

anteriormente, a lo que el Juez acordo: 

"Celaya, Guanajuato, a 21 veintiuno de abril de 1991 
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mil novecientos noventa y uno .. - - - - - - - - - - - -

A sus autos el escrito suscrito por el Lic. Jeronimo 

Zarate Gonzalez, presentado en la Secretaria de este Juzsado 

el dia 18 de los corrientes. - - - - - - - - - - - - - -

Se le tiene al ocursante por hechas las manifestaciones 

de su ocurso, y por seftalando el domicilio contenido en la 

clausula XVII del contrato base de la accion, de la 

demandada Lourdes Torres Martinez, el ubicado en calle Fray 

Bartolomé de las Casas NQ 108 de esta ciudad, a efecto de 

que se de cumplimiento al auto de Exequendum.- - - - - -

Notifiquese por lista solo a la actora.- - - -

Lo proveyo y firma el Ciudadano Licenciado Gerardo 

Lopez Cepeda, Juez de Primera Instancia Tercero de lo Civil 

de este Partido Judicial, que actüa en legal forma con 

secretaria Caritina Gasea Montoya.- Doy Fe.- - - - - - - -

En tal virtud se acudio nuevamente al domicilio y se 

dejo cite.torio por no encontrarse la demandada en los 

sisuientes términos: 

"En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 14:30 

horas del dia 12 doce del mes de Agosto de 1991 mil 

novecientos noventa y uno, la suscrita Actuaria del 

Tercero de lo Civil de Primera Instancia de este 

Judicial, me constitui en compaftia del Lic. Jeronimo 

Juzgado 

Partido 

za.rate 

Gonz&lez al domicilio de la parte demandada Lourdes Torrea 
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Martlnez, cito en Fray Bartolomé de las Casas NQ 108 de esta 

ciudad y cerciorada previamente de que es el domicilio 

correcto del demandado, por afirm6rmelo Santos Asuilar 

Trejo, quien dijo que el demandado no se encuentra ahl y no 

lo conoce, por lo que procedo a dejar citatorio en su poder, 

para que se lo entregue al demandado y éste nos espere el 

dla 13 del mes de Asosto del aHo en curso, a las 14:30 horas 

para la practica de una diligencia de caracter judicial 

ursente, con el apercibimiento de ley que en caso de no 

esperar, ésta se entender& con quien se encuentre o con el 

vecino mas próximo, manifestando Santos Asuilar Trejo que 

recibiO el citatorio, pero no firma por no creerlo 

necesario, haciéndolo unicamente la suscrita.- Doy Fe.- - -" 

De tal suerte que se llevo a cabo la dilisencia en el 

domicilio convencional en los siguientes términos: 

DILIGENCIA DE EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO: 

"En la ciudad de Celaya, Guana.:luato y siendo las 14:30 

horas del dla 13 del mes de Asosto de 1991 mil novecientos 

noventa y uno, la suscrita Ministro Ejecutor deeisnada por 

el Juzsado Tercero de lo Civil de este Partido Judicial, me 

constitul en compaffla del actor Lic. Jerónimo Zlrate 

Gonzllez al domicilio de la parte demandada Lourdes Torree 

Martlnez cito en calle Fray Bartolomé de las Casas NQ 108 de 

esta ciudad, y cerciorada previamente de que es el domicilio 
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solicitando la presencia 
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el 

del 

seftor Santos Asuilar y 

demandado Lourdes Torres 

Martinez, Y no econtrandolo presente, procedo a entender la 

presente dili¡encia con Santos Asuilar, en virtud del 

citatorio que antecede, haciendole saber el motivo de 

nuestra presencia, y dandole lectura inte¡ra del auto que 

cumplimento de fecha 2 de enero de 1991, requiero al 

demandado para que en este acto haga pago inmediato al actor 

de la cantidad de $890,064.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 

SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) como suerte principal, y 

demas anexidades le¡ales, y en caso de no hacerlo, seftale 

para su Embargo, bienes de su propiedad, suficientes a 

cubrir todas las prestaciones reclamadas, haciéndole saber 

que de no hacerlo, ese derecho pasara a la parte actora, 

a lo que manifestó: Que desconoce de loe asuntos que haya 

tenido la demandada asl como las deudas, por lo que no hace 

el pago de lo reclamado, ni seftala bienes para su embargo. 

En uso de la voz el actor haciendo uso del derecho que la 

Ley le concede, seftala para su embargo: el mismo bien dado 

en aarantla hipotecaria, por la demandada, y cuyos datos son 

loe eiauientes: Vivienda marcada con el NQ 612 de la calle 

Rubl de esta ciudad, que tiene las siguientes medidas y 

linderos: Al Norte 15 metros con la calle de eu ubicación; 

al Sur 15 metros con el seftor Seferino Parra Jiménez; al 

Oriente 15 metros con la eeftora Josefina Alvarez Hernandez; 

al Poniente 15 metros con el seftor Juan GonzAlez Rodrlauez; 
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que fue inscrita en el Registro Publico de la Propiedad bajo 

la partida NQ 79, del Tomo CIV, Seccion Propiedad de este 

Municipio, de fecha 26 de Enero de 1984, y que es todo lo 

que seftala para su embargo.- - - - - - - - -

Acto sesuido, la suscrita Ministro Ejecutor, declaro, BIEN Y 

FORMALMENTE EMBARGADOS, los bienes antes descritos y que 

tenso a la vista, en cuanto basten a cubrir lo reclamado, y 

tenso como depositario de loe mismos al C. Lourdes Torres 

Martinez previa su aceptacion y protesta del carso 

conferido, y tenso como lusar de deposito en el mismo de su 

ubicacion. Acto seguido corro traslado con las copias 

simples de la demanda a la parte demandada, EMPLAZANDOLO, 

para que dentro del minimo de 5 cinco dias - - - - ocurra al 

Juzsado Tercero de lo Civil a hacer el paso de lo reclamado, 

u oponerse a la ejecucion si tuviere excepciones lesales que 

hacer valer, manifestando el eeftor Santos Asuilar, recibir 

las copias de la demanda, y darse por enterado del t6rmino 

que se le da, requiri6ndole ademas para que seftale domicilio 

en esta ciudad para recibir notificaciones, apercibiendoles 

de que en caso de no hacerlo, se haran por medio de lista en 

dicho juzgado.- Con lo anterior se da por terminada la 

presente diligencia que firman los que en ella intervinieron 

a excepcion del eeftor Santos Aauilar por no creerlo 

necesario.- Doy Fe.- - - - - - - - - - - -

Despues esta dilisencia fue aprobada por el Juez de la 
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siguiente manera: 

"Celaya. GuanaJuato. a 20 veinte de Aaosto de 1991 mil 

novecientos noventa y uno.- - - - - - - - - - - - - - -

Vista en revisiOn de oficio la diligencia de EMBARGO Y 

EMPLAZAMIENTO de fecha 13 trece de agosto del afto en curso. 

practicada por la Ministro Ejecutor autorizada por este 

Juzgado Maria Irma Herrera Mendoza, y no encontrando errores 

u omisiones que subsanar. se aprueba en todas y cada una de 

sus partes, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 

69 del COdigo de Procedimientos Civilee.-

Notifiquese por lista. - - - - - - - - - - -

Lo proveyO y firma el Ciudadano Licenciado Gerardo 

LOpez Cepeda, Juez de Primera Instancia Tercero de lo Civil 

de este Partido Judicial. que actüa en leaal forma con 

Secretaria Caritina Gasea Montoya.- Doy Fe. - - -

Cabe seftalar que en el caso expuesto el 

convencional era distinto al del inmueble dado en 

sin embargo tambi~n es factible que se lleve a 

diliaencia de embarao en el primero, ya que NO se 

domicilio 

garantia. 

cabo la 

pretende 

en ninaün momento embargar bienes que no sean del demandado, 

y en el caso particular se embargo la aarantia del cr!dito. 
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e o N e L u s I o N E s . 
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c o N c L u s I o N E s 

1.- La Garantia de Legalidad contemplada 

en el articulo 14 Constitucional, que lleva implicita la de 

Sesuridad Juridica, obliga a toda las autoridades a ajustar 

su actuación a loe preceptos legales que reglamentan sus 

actividades, es decir, requiere primordialmente que las 

autoridades se sujeten precisamente a la ley tanto en sus 

procedimientos como en sus decisiones. De manera que cuando 

estos se refieran a las personas o a sus derechos, precisa 

de un juicio que se ajuste a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho de que se trate y ante los tribunales 

previamente establecidos, maxime si se trata de la privación 

de la vida, de la libertad, de las propiedades, posesiones o 

derechos de una persona, procedimiento en que deberAn 

observarse todas las formalidades procesales esenciales. 

2.- La Garantia de Legalidad prevista en 

el Articulo 16 Constitucional, implica como requisito la 

motivación de la causa legal del procedimiento, es decir, 

la aplicación de la norma juridica existente, al caso 

concreto respecto del que se pretende cometer el acto 

autoritario de molestia, por una parte, y por otra la 

fundamentación que no es otra cosa que la cita de las 

diaposicones normativas senerales aplicables a ese o a esos 
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actos que originan la molestia del gobernado. 

3.- De las instituciones procesales, 

notificación, emplazamiento y sentencia, sólo se hara 

mención en esta conclusión al emplazamiento por relacionarse 

con el tema central de este trabajo de tesis y que siendo 

el acto formal por virtud del cual se hace del conocimiento 

del demandado la existencia de la demanda entablada en su 

contra por el actor y la resolución del juez que al 

admitirla establece un tbrmino dentro del cual el demandado 

debe comparecer a contestar el libelo correspondiente, se 

da cumplimiento a loe numerales 14 y 16 de nuestra 

Constitución, puee en esta forma se esta respetando la 

garantia de audiencia que tambibn se traduce en el derecho 

que tiene todo ciudadano de ser oido para ser 

condenado, haciendo hincapi6 en que el proceso 

inicia con un emplazamiento o llamamiento que el 

formula para que comparezca a juicio. 

vencido o 

legal se 

tribunal 

4.- En loe contratos civiles la ley 

suprema es la VOLUNTAD DE LAS PARTES en tanto se ajusten a 

la ley, en consecuencia, se pueden establecer tres tipoe de 

clausulas: esenciales, naturales y accidentales; estas 

ultimas son las que por regla general existen unicamente 

cuando las partee las estipulan sin estar en la naturaleza 

del contrato, obeerv6ndose que es en 6etae en donde se 
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aprecia plenamente la voluntad de las partee contratantes. 

5.- En la doctrina no existe una clara 

divieiOn entre la fuente de la obligaciOn mercantil y la 

civil, pero tal parece que el orisen es el derecho civil 

dietinsuiéndose ciertas circunstancias meramente 

accidentales que dan el caracter de mercantil tanto a las 

obligaciones como a los contratos. 

6.- A falta de disposición expresa en el 

COdiao de Comercio, en sus articuloe 2 y 80 se contempla la 

aplicaciOn supletoria del COdigo Civil, y en estas 

condiciones se puede afirmar que la voluntad de las partes 

es la esencia del contrato mercantil y que para 

desentraftarla del propio pacto debe ser labor del juzgador 

respetar en todo caso la buena fe como norma para su 

actuación, pudiendo llevar el instrumento a lo que 

corresponda conforme a la ley, a la doctrina jurldica, a 

los usos y costumbres mercantiles, y no iniciar la 

interpretación de este contrato aplicando supuestos y 

construcciones jurldicas improcedentes. 

7.- La Operación de Crédito se traduce en 

un contrato por virtud del cual el acreedor transmite un 

valor económico al deudor y este se obliga a reintegrarlo en 

el termino establecido; se le llama "operación" por ser el 
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medio de identificacion de loe contratos contemplados en la 

Ley General de Tltuloe y Operaciones de Credito, de tal 

manera que el Contrato de Apertura de Credito es una 

operacion de credito que no solo puede ser celebrado con una 

Institución Bancaria. 

8.- La diferencia fundainental que existe 

entre el Preetamo Mercantil y el Contrato de Apertura de 

Credito, radica en que el primero debe ser realizado para 

efectos de comercio, y el segundo puede tener utilización 

comercial o no, ya que solo bastara que el acreditado 

exprese el destino del dinero o la obligacion a contraer por 

cuenta del acreditado. 

Por otra parte, en el Preetaino Mercantil el Codiso de 

de Comercio hace una resulacion especifica sobre la forma de 

paso de loe intereses, mientras que en el Contrato de 

Apertura de Credito existe plena libertad para convenir 

sobre los intereses, que generalmente, en la practica, se 

estipula que cualquier paso que haga el acreditado, si tiene 

intereses pendientes de pagar, la suma se aplicara primero a 

los intereses y si resta al capital. 

Por utlimo, en la Apertura de Credito existe la fiaura 

de la Denuncia para dar por terminado anticipadainente el 

contrato, no siendo asl en el prestaino mercantil. 
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9.- En la practica, en los contratos de 

Apertura de Crédito con Garantla Hipotecaria, el domicilio 

convencional se pacta para realizar, llesado el caso, el 

emplazamiento, teniendo el acreditado la oblisacion y la 

facultad de avisar si cambia de domicilio, y si no lo hace 

las dilisencias y notificaciones que fueren necesarias, 

tanto judiciales como extrajudiciales, se practicaran en el 

domicilio previamente seftalado. 

10.- De vital importancia resulta seftalar 

que todas las reslas del domicilio se encuentran contenidas 

en el Articulo 35 del Codiso Civil Visente en el Estado y 

como es de explorado derecho que ante las lasunas existentes 

en la lesislacion mercantil, resulta aplicable el Derecho 

Civil, razon por la cual al encontrarse inmerso en el 

numeral mencionado el domicilio convencional, es por lo que 

en los contratos de Apertura de Credito con Garantla 

Hipotecaria se pacta que mientras el acreditado o los 

sarantes hipotecarios no notifiquen a la Institucion 

Bancaria el cambio de su domicilio, loe emplazamientos y 

demas dilisencias judiciales o extrajudiciales se 

practicaran en el domicilio seftalado en la clausula 

correspondiente, toda vez que aqul, al isual que en los 

contratos civiles, la ley suprema es la voluntad de las 

partes y 

domicilio 

en consecuencia es totalmente lesal deaisnar 

convencional tanto para el cumplimiento de 

un 

las 



obligaciones 

conducentes, 

partes. 
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como para la practica de las dilisencias 

precisamente por ser esa la voluntad de las 

11.- A mayor abundamiento y por razones 

practicas, existe una mayor posibilidad que el propio 

demandado se entere que existe un juicio en su contra cuando 

ha sido emplazado precisamente en el domicilio convencional, 

ya que en la generalidad de los casos el demandado traspaso 

o arrendo dicho inmueble y cambio de ciudad, o bien, seftalo 

otro diferente a aquel que esta sirviendo de sarantla 

hipotecaria, de manera que la persona que habite la finca 

puede ser el vinculo idoneo para comunicarle que existe 

ese juicio en su contra, pues en caso de recurrir a los 

Edictos, se considera, en lo personal, que es menos probable 

que se entere aun cuando sea por medio del periOdico de 

mayor circulación de la localidad, ya que se ve que sOlo al 

que le interesa se fija en este tipo de publicaciones, y en 

la especie tal parece que el demandado no lo tiene, pues 

incluso ni siquiera avisO el cambio de su domicilio como era 

su oblisaci6n hacerlo. 

12.- El emplazamiento de la demanda 

respectiva realizada en el domicilio convencional, en los 

Contratos de Apertura de Cr6dito con Garantla Hipotecaria, 

es absolutamente lesal y no deja en estado de indefensión 
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al demandado, puesto que este tiene la facultad de 

consolidar su situacion de defension mediante el aviso de 

cambio de domicilio. 

13.- Por ultimo, el emplazamiento 

realizado en el domicilio convencional no ea violatorio de 

Garantlas Constitucionales, en virtud de que esta forma de 

emplazar fue pactada previamente por lae partee en el 

contrato respectivo, por tanto no hay ausencia de 

emplazamiento. Desde este punto de vista, el Derecho Privado 

ei puede influir en el Derecho PUblico, tan es ael, que las 

partee pueden fijar la juriediccion y lae normas de un 

procedimiento convencional. tal y como lo establecen loe 

artlculoe 1054, 1090, 1091, 1092, 1093 y 1094 del Codi¡o de 

Comercio. 
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