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INTRODUCCIÓN 

El Derecho Mercantil se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad, y se ha 

distanciado de su primitivo contenido cuando sólo era e! derecho de los 

comerciantes, actualmente la evolución de las relaciones humanas, sumada a los 

cambios económicos, políÍicos, sociales, culturales, tecnológicos, a propiciado que las 

transacciones comerciales vayan en aumento día con día, y se generalice en toda la 

sociedad no siendo ya una situación exclusiva de un grupo de personas llamadas 

comerciantes, sino que ahora intervienen otras personas sin importar la actividad a 

que se dediquen. 

De todas las materias que integran el gran campo del Derecho, la mercantil es 

una de las que ha tenido poco estudio en comparación con las demás, y su evolución 

legislativa no ha estado a la par de los requerimientos que la sociedad reclama. 

El presente trabajo de tesis, pretende de una manera formal establecer la 

necesidad de que dentro del Título Tercero del Código de Comercio (Juicio Ejecutivo 

Mercantil) en la parte relativa a los requisitos de la presentación de demanda (artículo 

1061) se agregue una fracción más que de manera expresa establezca: 

"Que e! Litigante que pretenda ejercitar la vía ejecutiva mercantil con un cheque 

O título de crédito en representación de una persona moral ante los Tribunales 

Locales, independientemente de! endoso adherido que debe obrar en e! título de 

crédito, deberá así también presentar e! poder que faculte a la persona o personas de 

V 



la corporación a endosar y negociar con todo tipo de títulos de crédito en gt'neral, 

haciendo la mención que faltando este requisito no se dará entrada a la demanda. 

Considero que con la propuesta de referencia, se daría una plena seguridad 

jurídica al abogado litigante que gt'stionará la cobranza de un título de crédito 

mediante la vía ejecutiva mercantil en representación de una persona moral, ya que se 

tendría la plena seguridad de que el título de crédito que le fue otorgado para su 

cobranza es de buena procedencia y no dudosa, como pudiese ser que el título de 

crédito sea robado o que el mismo haya sido encontrado por alguien y 

posteriormente se lo haya entregado al profesional en mención previo su endoso 

para su gt'stión. 

Esperando que con el presente trabajo, se logre una aportación valiosa a este 

gran mundo complejo del Derecho. 

VI 
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CAPITuLo 1 
ll.A PERsoNALlDAlI JJUIÚDICA 

1.1 CoNCEPTO. 

Dentro del ámbito de estudio de nuestro trabajo de investigación, 

consideramos importante hacer algunas reflexiones respecto a la persona, 

antes de enttar al estudio de la personalidad jurldica, toda vez que eSte. 

téanino gira alrededor de la misma. 

As! entonces, el maestro Diez Lombardo nos dice: 

''EJimoldgi=nenl4 la ptJ/abrrJ ptm1l4 d4rWa del 

LJIIn PERSONARE, qlle Jignifoa lo qtle f81tI61I41tw la 

mar""", segtinlo ret1Imia el antigtlb _ (/áJia¡ griego, en 

el """ 101 atIom expruaban II tarádtr del hIroe.J 101 

tIiwrsol UtaJ¡¡1 de ánimo, la traudia y la trJmedia, .1 tIolor 

Y la alegria, hatimtIo rmgir Ia/JOZ delrris de la már&ara trJn 

qlJ' tIIbrIan 111 frJltrrJ, la que tu pemtilla, atlemár mf!JOr 

JOnoridad. En lar trJmediar tÚ Platito.J Tmntias ya 

enmnlrrtmol la liria de pmonaju, de lar PERSONAE 

trJn .1 nomlm de Iot arlirtar IJIII rrprerenfaban. " I 

• GoNZÁLllZ DIEz LoMBAJIDO. FRANasc:o. EIi", 59dB!. Pom\a • 5.A. • Méxlco.I968. p4g. 158. 
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En este sentido, el vocablo persona en su acepción común denota al 

ser humano que es igual al hombre que significa individuo, hombre o mujer 

de cualquier edad 

Dentro de este contexto, podernos precisar que en sentido lsm, la 

persona se puede comprender como todo ente susceptible de contraer 

", derechos y obligaciones. Sea ésta, persona llsica o persona moral, según lo 

analizaremos más adelante. 

Ahora bien, nuestro sistema jurldico vigente, hace una distinción entre 

personas flsicas y morales, según se desprende de los artícuios 22 y 25 del 

Código Civil que preceptúan 

"ArtIculo 22." lA rapocidad juriJira de las pmonOJ 

jwOJ JI adquiere por el IIIlfÍlllÚnm y JI pierrJe por la 

111_; pero tle.rde .1 l1Iom.nm en que un inditJidMo u 

mnabido, entra b'!io la protmión de la I!J y JI " tUne por 
fItltido para lo, efedoS tI«/aratles .n el presente Códi!fJ. 

ArtIculo 25.. Son pertonOJ l1IoraÚJ: 

1. LA Nadón, lo, Estado,y lo, Muni&ipj¡¡,; 

11. lAs demás mtporatit!nt! de _ámr pliblito 

monoadas por la I!J; 

JJ1. Las so&iedades G/Vi", o merr:anti",; 



IV. Los sint!i(a/()s, las OJOdaciolleJ profesionales Y las 

"-tÚ a q'Ie se ,.¡;m la /ramón XVI tkl artiru/t¡ 

123 tk la Constil1«Wn F.tkra4· 

V. Las sodttJaJIs &ODJItraJitJas y flllltuaIistas; 

VI. Las asodaciolleJ dirtinlaJ tk las enllflleraiJas '1"' se 

propongan fines po/lJi&os, aentfli=, artistim, tk 

rrmo o rualt¡lIimJ o/ro fin 1ítittJ, simtprB '1"' no 

fomn tleJt:rJnoddar por la ley. 

VII. Las perronas l1IIWlII4J txlrat!iems tk ~ 

priwzia, en las tbmiMs tkI artiatIo 2736. "2 

De! articulo 22 de! Código CiviJ en cita, se puede precisar que éste le 

reeonoee plena capacidad jurídica a las personas lisicas, misma que se 

adquiere con e! nacimiento e incluso aún antes de nacer, es decir, desde e! 

mismo momento en que se es concebido, IItriJigrtllia. puede una persona ser 

instituida como heredero, legatario etc. desde e! momento en que se 

encuentra concebido. En tanto solo se necesita que e! producto sea viable. 

En tal virtud, la capacidad ya de goce, ya de ejercicio, es uno de los 

atributos de las personas lisicas que la ley les reeonoce a las personas, no 

importando que éstas aún no hayan nacido, en este sentido, para que se 

puedan ejercer jurídicamente, lo tendrán que hacer a través de sus legftimos 

representantes. 

2 CompiJación óe Leyes Federales. C6djgp CipiJ """' rl Piftrilo Ftdqpl. Suprema Corte de Justicia 
d~ la Nación. Mbteo. Agosto, 1999, 
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Por lo que respecta a las personas morales, podemos inferir que estas 

adquieren la capacidad, desde el mismo momento en que son legalmente 

constituidas, atendiendo a las formalidades establecidas al efecto por 

nuestro sistema jurídico mexicano. 

Ahora bien, para efectos de nuestro trabajo de ,investigación, es 

menester realizar una distinción entre capacidad y personalidad a efeCto 

de delimitar objetivamente su naturaleza jurldica. 

En mérito de lo anterior, nuestro Diccionario Jurídico Mexicano, nos 

define a la personalidad de la siguiente manera: 

"Dellatln pertonalitas-atis, mnjunkJ dt ",alidade.r que 

mnm"9en a la pertona). En tIm,ho, la palabra 

pertonalidad litn, .arias a«JKWnes: se utiliza piJI'/J indi<ar 

la <t;a/idod dt la pertona ,n llirtud dt la "'al le h mn.ridera 

"n/ro dt imJ>ular:Mn dt _al jurfdita.r o l'!ftkJ dt 

tIm,hol'y obligadones. Ella aapdón se ,,,,,,enlra fII'IY 

';1I(1I1ada mn el mn"lkJ dt persona'y JIIJ ""'al mn,xru, 

mfllo la diltinr:Mn ,nln la foi<a.Y la fIIoraI o (01«tiva, la! 

uoriaJ amra dt la personalidad jurfdi<a dt /01 onU! 

(Ohm.fU.Y O/rol. " , 

De 10 que se desprende que la personalidad jurídica. Es la cualidad que 

'':'"la persona ostenta como centro de imputación de nonnas jurídicas. As!' 

para efectos de nuestro estudio, habremos de entender a la personalidad 

1 Diccionario Tun'dico Mtrigmo. tomo IV, Instituto de Investigaciones Jurfdicas, Editorial Pom1a, 
;;NAM. Méxlco. 1998. pág. 2400. 



juridica, como aquella cusJidsd con la que una persona se ubica ¿entro de 

detemúnada relación juridica, frente a otra persona, sea flsiea o moral. 

La capacidad, según nueatro Diccionario Juridico, se puede definir 

'como: 

"[..J la ttplilNti llga/ tiA "na pmona pat'rl 1n'"lft1D tiA 

Jm,hol.J ob/igadollu, o t:rJfIID la ¡_liad O poJibilidaJ tiA 

(jlll uta pmona p,,1Iia IjmiJar lItJ áernhoJ.J QIIIf}/ir 1111 

ob/igtItÍolIIJ por Ji mimla. ". 

De la cita en comento, se desprende que la capacidad, tanto de goce 

como de ejercicio, es la epdtud le¡¡eI de una persona, flsiea o moral, para 

contraer y ejerciw derechos y obligaciones. Atributo que según sea la 

persona, podrá realizar, sea por sl O a través de representante legru. 

De lo que podemos concluir, que la capacidsd atiende di:ectamente a 

la posibilidad legal de ser sujetos de derechos y obligaciones. Mientras que 

la personalidad se refiere a la cutúided con la que una persona se ostenta o 

define como centro de imputación. 

'lblde ... tomo 1, ¡><l8. 3'17. 
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1.2 PERsoNAS IFtsICAS. 

Co=o ya hemos establecido, las personas se dividen por nuestro 

Código Civil en dos grupos, a saber: FlSICAS y MORALEs. El primer 

túrnino corresponde al sujeto individual, es decir, al hombre en cuanto 

tiene ¿er .... ..hos y obligaciones; en el segundo grupo se encuentnn las 

asocla¿o:les y corporaciones dotadas de personalidad juridica cOmO entes 

colectivos, en tal virtud, patticulannente designaremos a dichas personas 

como: 

o Pmo1/a jllritlica ¡"tliWblaJ,.'y 

o Perso1/a jllritlica mkdilla. 

En este sentido, la doctrina juridica denomina como persona fisica, a 

los hombres, en tanto son sujetos de derechos y obligaciones. Así entonces, 

de acuerdo con la concepción tradicional es el ser humano, por el simple 

hecho de serlo, posee personalidad juridica bajo ciertas limitaciones 

impuestaS por la ley, (edad, uso de razón, sexo, etc.), así, los partidarios de 

dicha teoría estiman que el individuo, en cuanto tal, debe ser considerado 

como pe!Sona. 

dice: 

Por su parte, el maestro Eduardo García Maynez, a este respecto nos 

... "El printipio qll4 tXabat1f()! tk atar 110 ha ¡ido 

siempr. nmnoado, mmo lo pn¡.ba la instihltión tk la 

"la esdllvihld". En lo! !Í!/Ulla! qu. la aceptan, el esclavo 



no es sujeto dt dmtho, nno objero dt ,.lationes jllridic(U 

upecia/es, es denr, t!(o¡O".5 

Dentro de este contexto, para conOCeJ: a una persona física, es 

necesario partir de! orden jurídico. As!, la penona es e! sujeto natural dei 

orden nonnativo, con lo que, no podría hablarse de un orden nonnativo sin 

sujeto. En tal virtud, este sujeto nonnativo es e! hombre, e! cual es y debe 

ser sujeto ¿e! derecho en cuanto realiza valores jurídicos, en cuanto forma 

parte de la relación jurídica, en cuanto la norma jurídica regula su conducta, 

ya sea sujeto activo o pasivo. 

De este modo, la persona lisica es el hombre y de acuerdo con la 

norma jurídica, puede 11egar a ser sujeto de derechos y asumir obligaciones. 

Toda vez que la norma jurídica reconoce que determinada persona fIsica 

tiene capacidad o aptitud pata llegar a ser sujeto de derechos o asumir 

obligaciones, por tanto, aparece la persona fisica en cuanto tiene capacidad 

de 11egar a ser sujeto de relaciones jurídicas. 

Por lo que respecta a la capacidad jurídica, ésta es de dos tipos: 

Úlpacidad dt Gote Y C4pacidad dt Ejmicio, mismas que definiremos a 

continuación. 

J GARdA MA,YNEZ, EDUARDO. Inf:m1uZ& pI fltudio del Derteho. Editorial Porrua, S..A., Mbico, 
1997, pig. 275. 



!LB Capacidad de Goce.- Se deoe de entender, como todas aquéllas 

pr=ogativas y derechos que la ley le reconoce al ser humano por el solo 

hecho de serlo, aún antes de nacer. 

lLs éapscidsd de EJercido.- Es aquélla en virtud de la cual, el 

sis:e,na juridico vigente, regula y acepta la posibilidad de que el ser humano 

?ueda ejercitar libremente sus derechos asi como adquirir obligaciones. 

Es menester hacer nOtar, dentro de este rubro, que las incapacidades 

legales constituyen la excepción jurídica a esta regla. En virtud de que, 

habiendo capacidad de goce Y de ejercicio en· ocasiones se establece que 

también determinadas personas pueden tener ciertos derechos, mismos que 

en el supuesto de controversia será la autoridad jurisdiccional la que 

determine a quien le compete el ejercicio del derecho, por otra parte el 

supuesto de incapacidad se materializa cuando una persona, 1IfriJigrrztia, 

menor de edad, interdicto, etc., solo puede hacer valer su capacidad juridica 

a través de legitimo representante, (tutor, curador, etc.), e incluso, existe la 

incapacidad en virtud de mandamiento judicial 

Así, la incapacidad de ejercicio, se constituye en la falta de aptitud de 

U!la persona para hacerla valer por si mismo, aunque en general sean 

capaces, no pueden adquirir derechos ni contraer obligaciones por sl 

::-ismos, sino a través de legitimo representante como ya lo hemos 

:::anifestado. Por lo tanto, la incapacidad litera1mente constituye una de las 

..' 
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res!icciones a la personalidad jurídica reguladas en nuestro derecho 

positivo. 

A efecto de sustentar lo anteriormente dicho, habremos de establecer 

que nuestro C6digo Civil para el Distrito Federal establece nonnas relativas 

a las personas. En sus articulos 22, 23 Y 24 que a la letta dicen: 

"ktlculo 22.- 1.4 ~ jllrldka tlt lar 

persontJI júi&as le adqllÚn pm- " M&imimJo.J If piertIe pm
la _ .. peto tltItlt " fII.fllmlo m IJII' IIn i~ u 

<tJnabit/b, ef/Jra bajo '" prokai4,. ti4 '" ~.J '1. le /kn. pm
lI4dtJo pam /01 eftt:/ol de&/araJo1 m el pruente CódigJ. 

ktlculo 23.- 1.4 mi1llJria tlt edad, el utado ti4 

intmJiaió".J """tÍI ~ e.dabledJtJJ pm- '" ~, 
<tJn mItÍailJnu a '" personalitlmi}tlrftiita IJIII no tltbm 

fIIenoltabar '" áigniIJod tlt '" persofla ni atentar aJIIIra la 

integriJaJ ti4 '" f411lÍlia .. peto /01 in&apt= pllllien 9mitar 

l1li tim&bol • <tJntroer .b/iga&Íllnu pm- medio. tlt 1111 

reprumtallkl. 
<k;;:.\, . 

ktlculo 24.- Elmtgor ti4 ,Ja¡J li4ne 'i!)mltml ti4 

diIponer librrmefl" tlt 111 persona y tÚ l1li bienu, 1""'" lar 

/imita&ÚJnu IJlle ul4blm '" ~ .... 

'Compilación de Leyes Federales. C6digo Civil mrq ti Djltrito Federal. op. dl 



Relacionado con esto, el maestro Rojina Villegas preceptúa: 

"En .1 dmtho motltrno " ronsagra el sigui.nte 

prinripio: Tpdo hombre" persona. Lz tapatit/ad do &Da, ie 

alrib'9' tambiln anltJ do la existentia orgánita 

independiente dol ser humano ya ronabido, qu.dando su 

personaliÍJad doslrNida si no nato ,,¡ .. y viabk", 7 

lC 

Asimismo, y como se desprende de los articulas en comento, se puede 

precisar que el embrión hwnano tiene personalidsd incluso antes de nacer, 

quedando por tanto debidamente protegido por nuestro sistema jurídico, a 

efecto de que !<ng1l capacidsd plena para heredar, para recibir en legado O 

donación, etc, 

Es importante denotar, que esta caracterfstica legal que la ley otorga. 

se encuentra concordáds con lo preceptusdo en el articulo 337 del Código 

Civil que • continuación se transcribe: 

"Articulo J.17.- Para los tfed(¡S legaks, sólo 11 

repllta natido .1 foto qm, titspnndido en_ente dol SIl/O 

ma_, vi.. wintituaJro horas o IS pmentado vi.. al 

Regis/ro Civil Faltando alguna do esfa¡ timmslal/tias, 

I/MI/ta ni nadie podrá enlabiar domando sobre la 

pafmlitiad. " 8 

7 ROJlNA VIU2GAS, RAFAEL. Dmdrg Cipil Mtriomo. Tomo IV, Volumen 1, Suasiones, Antigua 
Librerla RcD:edo. ~éxico 1973. p.6.g, 23 . 
• Compilac:!ón de :.eres Federales, Cddigo Cívil panz!!l Pi,tritp ftdmi, op. dl 
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Como se desprende del artículo en comento, nuestro sisterr.a juridico 

reconoce que el grado mínimo de capacidad de goce existe en el ser 

concebido pero no nacido, bajo la condición impuesta en el precepto 

normativo anterionnente citado, imponiendo la condición de que nazca 

vivo, sea presentado ante d Registro Civil o viva veinticuatro horas. Con lo 

que esta fonna mínima de capacidad de goce pennite al embrión hwnano 

tener derechos subjetivos patrimoniales, es decir, derechos pllIa heredar, de 

recibir legados o donaciones, también sirve como base pllIa determinar su 

condición jurídica de hijo legítimo. 

Así entonces, podernos concluir que la personalidad jurídica, existe 

desde el momento de la concepción del ser hwnano, en virtud de que existe 

capacidad legal pllIa adquirir derechos y obligaciones, situación ésta, que en 

contnlsentido, puede depender también de una condición resolutoria en 

sentido negativo, es decir, cuando el producto no es viable y siendo el caso 

que se presente éste supuesto pllIa efectos legales, la personalidad juridica 

se destruye con efectos retroactivos y para nuestro sistema juridico, se 

considera como si no hubiera sujeto. En cambio si no se presenta esta 

condición resolutoria negativa, la personalidad juridica se considera como 

existente desde el momento de la concepción del ser humano, pllIa los 

efectos jurídicos a que haya lugar. 

Ig'~almente, podernos precisar para efectos de nuestro est;dio, que 

son elementos componentes e indispensables de la personalidad i"-,,,dica los 



siguiemes atributos: nombre, domicilio, estado civil, patrimonio y 

nacior.alidad, mismos que a conúoua¿ón estudiaremos: 

El maestro RAfael De Pina, lo define como: 

'~i,gno g'" diltingra ti III1t1 pmontl tÚ lttJ tÚ1IIás 

.n JIU nltttionu jllrltJktlS.J socia/u. eonsltl tÚl nombre 

propio (JlIIln, PIIin> 'k.J,.J tÚl nombre tÚ Itt fttntilia o 

ttJHlIidos (FmIán~ Roáttgll~ Mttrtin.v .k.J.· 

De la cita en comento, podemos inferir lo siguiente: jur1dicamente el 

nombre se considera como el conjunto de palabras que sirven para 

individualizar y designar a las penon .. jurídica. Bsicu; este atributo de la 

penonalidad jw:ldica lo detentan tanto las personas Bsicas .. 1 como las 

morales o colectivas; empero, en las penonas morales o colectiv.. se les 

denomina razón social o denominación social. 

El propio maestro De Pina Vara, nos dice, por cuanto hace al 

dodcilio de las penonas Bsicas que és:e: . 

'~?lNA VARA. RAFAEL Djeciqnatjq de Dmcbq. 261 edición, Editor",l Pom1a. Méxko. 1998, p4.g. 
382. 



"Es Ú Úlgar donde miden habibialmente,y a falta 

de éste, el Úlgar del """" pn'napal de JUJ negocios; en 

allSemia de ésms, el Úigar donde simplemente midon y, 

e" SIl deftrto, el Úigar donde se ",ro"trann. S e presume 

qU4 "na pmona mide habibialmente en "n Úigar CIIantlo 

ptrmane",a en el por más de seis ",eses (artíaI/o 29 del 

Código Civil para el Dimito Federal).'o 

Así entonces, de la cita en comento, se desprende que el domicilio es 

el lugar en que a una persona se le repute como presente para todos sus 

actos jurldicos. La necesidad del domicilio de las personas jurídicas, se 

deriva de que siendo indispensable la estabilidad de los actos jurídicos y 

dependiendo esa estabilidad del lugar en que se ejecuten los mismos, se 

considera necesano que el domicilio quede debidamente establecido para 

los efectos legales conducentes. 

Lo anteriormente dicho, se puede sustentar con lo preceptuado en el 

artlculo 29 de nuestro Código Civil que establece: 

"Articulo 29.- El domidlio de las personas foicas 

es el Úigar donde miden habilllalmente, y a falta de éste, el 

"'gar del <tntro prindpal de SIlS negocios, en _enda de 

<1m!, el Úlgar donde simpleme"te residan y en SIl deftrto, el 

"'gar donde se enrontraren[..J" !I 

10 (bldem,. p6g. 2.56. 
11 Compilación de Leyes Federales, GSdigq Civil pam d D4trito Fghral. op. cit 



Como se desprende del artículo en comento, así como de la cita 

anterionnente transcrita, podemos observar que tanto el sistema jurídico 

normativo así como la doctrina, coinciden en establecer la necesidad de la 

existencia del domiciljo para las personas fisieas, misma que tiende a 

procurar fa estabilidad de los actos y negocios jurídicos que las partes 

realicen. Cabe aclarar, que la falta del señalamiento del domicilio en un acto 

o negocio jurídico y dependiendo de su naturaleza, no es un argumento 

insalvable para que el negocio o acto tenga pleno valor jurídico y sea 

reconocido por la ley. 

En tal virtud, podemos establecer la existencia de dos tipos de 

domicilio: .1 domidlio lKJú;n/ariQ y .1 domidlio legal. 

Por cuanto hace al domiáfit¡ IKJÚllttilri<>, éste se encuentra regulado en el 

artículo 30 de! Código Civil para e! Distrito Federal. Por su parte el 

domicilio 1egaIlo regulan los artículos 31 y 32 del Código en comento. 

Ahora bien, respecto del domicilio de las personas morales, nuestro 

Código Civil vigente, establece en su artículo 33, lo relacionado al domicilio 

de las personas morales al decir: 

"Lar persontU morak.r tienen IU domicifit¡ en .1 "'gar 

dontk l. halle establecida 11/ administración. 

Las qu. tengan 11/ adminíslradón fuera d.1 Distrito 

F.tkra4 pero qu •• /.tlllen acfJJl furidicrlJ dentro tk IU 



amll/Jeripdón, se t:tJn.ritImzrán domiciliadas en el "'gar 

donde bIS h'!Yon eje&1llado, en kJdo /o que o tJt)! ado! se 

refiere. 

Las !lIC7d1a1u que upmn en "'gares dúJinkJJ de 

donde raJka la (aso maJriv tendrán JIl domicilio en tJt)! 

"'gam paro el """"limienkJ de las obligadonu t:tJnlraÍÓa! 

por las lllismas JIlt:1tr!aIu. "12 

Por su parte el articulo 34 del Código Civil para el Distrito Federai 

establece: 

'~cuJo .14.- Se litne dertdJo de designar un domicilio t:tJ""'nrionol p= el 

(IImplimienkJ de detmninaJas obligadonu. " Il 

Por lo anterioanente expuesto, se puede concluir que para las 

personas morales, la ley establece la necesidad y existencia de un domicilio 

legal y uno convencional, con la salvedad de que el domicilio convencional 

?o! cuanto bace a las personas morales, únicamente será para el 

cumplimiento de determinadas obligaciones. 

o lE!I'l'AOO:CML 

Nuestro Diccionario Jurídico Mexicano lo define como: 

Uidem. 
1l :dem. 

"AlribukJ de la pmonalitJad que se nfon o la 

posición que ocupa uno persona en re/ación ron la familia; 



premJ>MUID necuario jMnlD ron el Esta(/¡¡ poUtito, para 

ronom" <1Ia/ u la (apaddad de Mna persona. Comprende ,/ 

estado de ronyMlI y el de pariente, ya sea por afinidad, 

a(/¡¡pdón o .ronsanguinitiad. Tune SM origen en Mn h"ho 

jllrltliro el nadmienID -- o .n Q(/()S de IIOmntad romo ,/ 

malrÍlllol/ÍQ. Es," utad4 se rompl'lJ.ba mediante /as 

rolUlandtu rr.rpeaiwu ", el &giJ1ro CWi4 salllO ItJs (aJos 

txpnslJlfJente exreplU4tioJ por la 41. (artkMltJ J9 Código 

Ovil)."" 

16 

De la cita en comento, se puede establecer el seda1amiento de tres 

clases d, estado de las personas: poUtico, familiar y personal o individual, 

:risr:::os que a continuación estudiaremos. 

Estsdo poUdco.- Es la situación O circunstancia en que la persona .e 

encuentra con relación al estado; entre las personas sujetas a un gobierno y 

que constituyen una nación, dentro de las cuales se encuentran tanto los 

nacionales como los extranjero •. 

E.tsdo lFemilisr.- Consideramos que es uno de los más importantes 

atributos de la persona y comprende, todas las situaciones y circunstancias 

en que las personas se encuentran en relación con la familia, en sentido lalD, 

se comprende bajo la denominación de la familia a todas las personas que 

están ligada. por vlnculos de matrimonio, concubinato, adopción, 

parentesco, etc. 

14 Diccionariq lllrldjep Mtziegnq. 'tOmo n, op. dt. p.dg. 1328. 
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En sentido restringido~ se reduce a Wl círculo más estrecho y se toma 

en cuenta la dependencia económia de las personas que la forman. 

En tal virtud, podemos precisar que las relaciones de ada uno de los 

miembros, estlÍn directamente señaladas en correspondencia a los demás 

miembros de la familia, lo que constituye el estado familiar. 

o lPA'l'l!lmIlONlO. 

El maestro Gutiérrez y González lo define como: 

"el roo/llnlD tk bitlllJ, tIm,hos y obligadoll" tk IIl1a 

pmolllJ, peatniarios o moral", qlle forman llna 

universalidad tk tIm,ho ': Il 

Como se desprende de la cita en comento, la idea fundamental 

consiste en proteger jurldiamente el conjunto de bienes destinados a la 

satisfacción de las necesidades económicas fundamentales de la familia, 

poniéndolos a salvo de los riesgos del tráfico económico juridico común al 

resto de los bienes. 

Asimismo, la protección se desplel!'- hacia el conjunto de bienes 

morales que toda familia detenta dentro de nuestro sistema juridico. 

IJ Gl1'J'l9.1tEZ y GoNZÁLBZ, ERNESTo. El Patrimonio Ptcuniario y Mqral y Derechos rk ltJ Pmonalidad 
V Dmcho Sumario. Segunda Edición. México, 1970. 



o l\!ACIONAlLIIIIlAJI), 

Podemos definir la Nacionalidad, como una instituci6n jurldica que 

tiene como objeto unir o vincular a las personas flsicas con el Estado al que 

pertenecen. 

Para Niboyet la nacionalidad repruenta: "El o/wtrlm 1»/llitfJ.J jurú/Ur¡ fll. 

,./aaOM a IIW imlillitÚiIJ <IJn .1 ut",it,.~ 16 

Por su parte nuestro máximo ordenamiento jurldico, dispone bajo el 

titulo ''D. ms MlXÚimos'; en su articulo 30 lo siguiente: 

"/utlcuJo JO.- La lIIlliowaüdad mexicana J' 

adqIIim 1»r natimiento o 1»r flafllra/jzadón: 

a) Son MexitanDs 1»r natitni.nto: 

1. Las fll. ~ ", ImitorÜJ ¿, la Repúblka sea 

trlalfom la nationaüdad ¿, JIIS patins, 

11. Las flll naz<41' .n .1 IXIranjm ¿, padrrs 

mexWnol; áI paarr mlXicano o di ",ad" 1fIIXitan4,' 

111. Las fll. nazcan a borrio ¿, ""barradonl! o 

am//IJI/IJ mexitanQJ, slan ¿, ¡¡lI1ra O mlrranltJ. 

l' NIBOYBT,J.P. Prinq'PiI?!!@QmcbolntmJ4cimwlPrlvqdg. Editorll NacionaL México 1965, p4¡. 1. 



b) Son mexicanos por nafllralizaaón: 

1. Los extranjeros qm obtmgan de /o SernlaTÍa de 

Refadqnu carta de nafllralizatión. 

lI. Lo . mujer o .atrin extranjeros que contraigan 

1IIahimonio con varrin o aJn 1II11jtr mexicana y 

lengan O estableZcan SU domicilio dentro del territorio 

nadonaJ. " 17 

1 ; 

El propio Niboyet las define como: "las asor:ia&ionu dotadas de 

pemn.alidad. " ,. 

Como ya 10 hemos analizado, los individuos son seres de tal naturaleza 

que cada cual muestra facetas diversas o matices originales que sirven de 

nonna a sus relaciones. Dentro de estss relaciones, y para satisfacer las 

necesidades que generan, se constituyen las llamadas personas morales o 

colectivas, a las que ya hemos hecho referencia y de las cuales conviene 

precisar 10 siguiente: 

Originahnente, las personas colectivas o morales, tienen necesidad de 

una justificación. A tal efecto, conviene citar a Nicolás Coviello que 

establece: 

11 Compilación de l.eye! Federales, Qmstitud6n folítiCIJ de los Estados Unidos Meriamos. op. ciL 
IINIDOYET,J. P.op. aL pig. 113. 



"El fin "'1 Dm,ho, es el inttris humano, pero 101 

intmJes no solomenU IOn individuales, sino tambitn 

IOdales, es "'dr, IXÍIUn intmJes &()munes a todot kI¡ 

hom/m¡ en genmú o a algunat dates de pmonat. " lO 

20 

De la cita en Cllmento, podemos resumir, que el ente mom! o 

colectivo, está formado por los siguientes datos caracterlsticos: 

El fin por rca1izar, Clln independencia de los fines de las personas que 

in~enen en su creaci6n o rca1ización, o en sus consecuencias, como por 

ejemplo los beneficios económicos en la designaci6n de 6rganos 

representantes, la imputaci6n normativa de las actividades de las personas 

fisicas, al ente colectivo, y finalmente es necesado que ésta persona 

colectiva tenga un nombre o raz6n social, para los efectos de identificaci6n, 

con un domicilio para vincularse jurldicamente en un determinado lugar, 

una nacionalidad, constituyéndose en esta forma la persona mom! o 

colectiva. 

Nuestro C6digo Civil para el Distrito FedemJ vigente, señala quienes 

son personas morales en su artículo 25. 

"ArtIculo 25.- "Son personal morales: 

l. lA Nadó., kit Ettadoty kit Munitipiot; 

19 CoVlELLO NICOLÁS. 



JI. Lu dtmás rorporadone.r de (urámr públim 

monoa'das por la kY,. 
llI. Lu loa.datkJ alli/u o merranliks: 

IV. LoI sinJka/()l, /a¡ asoaaaone.r profesionaks y /a¡ 

dtmás a <¡II' se rrjim la jraaión XVI del arlÍ&IIlo 

123 de la CofIJlillll:ÍÓn Fetkra~· 

V. Lu lOa,datkJ trJOpmzti= y mlllllaiistaJ,. 

VI. Lu asoaaaone.r dútinfaJ de /a¡ Inllmeradtzs <¡lit se 

propongan fine.r pollJifol, dmlifool, arlúliaJl, de 

romo o fllllit¡lIier olra ron fin 1kiIo, siempre <¡lIe no 

fomn tÚJ(()nodJa¡ por la kY,. 
V1I Lu pmonas morale.r exIra'!imu de nalllraieza 

prit;nJa, In 101 términOI del arlÍ&IIlo 2736. "20 

Por 10 que podemos concluir, que los atributos de las personas 

morales son los mismos que para las personas fisicas, a excepción del 

estado civil, en virtud de que una persona moral no puede tener las 

cualidades de esposo, etc. Por 10 que atañe a la capacidad en las personas 

morales o colectivas, ésta se manifiesta plena, y la capacidad de ejercicio de 

la misma está directamente ligada a su legitimación jurídica. 

Para finalizar el estudio del presente capitulo, haremos a continuación 

un breve repaso sobre algunas de las teorías existentes acerca de las 

personas morales. 

lO Compilación de Leyes Federales. C4digq Civil para ti Distn'to FttkrtrL op. cil 



22 

Algunos autores sostienen, que s6lo existen personas ¡¡sicas, no 

admiten la existencia de penonas colectivas. Explican la referencia que las 

nonnas jurldicas hacen a sociedades, asociaciones, municipiós, etc., 

señalando que, cuando se habla de personas co1ectivas, se trata, en realidad, . , 
de un conjunto de bienes sin duel\os, bienes que están afectados a un cielta 

• "r. 

fin. Otros sostienen, que se trata de una copropiedad sujeta a diferentes 

reg1as de las de la copropiedad común. Estas concepciones coinciden en 

que cuando se dice que una sociedad O institución es propietaria de un bien 

o ha celebrado un contrato, 10 que se dice es algo que se predica de ciertas 

penonas flsicas (que son las que contratan o los propietarios de un bien). 

IIB) 'lI'lEOIlÚA8IRiW.1STAlI. (VON GlIlElRKlE). 

En el extremo opuesto, se encuentran algunos juristas que sostienen 

que, además de las penonas fisicas, existen otras entidades que son 

penonas jurldicas, afuman que las personas co1ectivas están configuradas 

por ciertos fenómenos que se dan efectivamente en la vida sodal; siendo 

independientes de la conducta de determinados hombres. Para algunos 

juristas, la entidad que constituye una persona colectiva es una voluntad 

soda! que se independiza de la de cada uno de los individuos participantes 

y funciona como un elemento autónomo. Según otros autores las personas 

colectivas son Instituciones orientadas hacia ciertos fines y alrededor de las 

cuales se reúne un grupo de hombres interesados en su realización. 



:c¡ 'IDEOI!ÚA DE Jl.A FICCIÓN. (VON SAVHCNY). 

Según esta teoría, las únicas personas juridicas son las personas fisic.s, 

sólo los hombres pued.;n se! investidos de capacidad juridica. Sin embargo, 

el ord.;narruento juridico puede, teni.;ndo .;n cuenta razones de utilidad. 

suponer ficticiamente la existencia de entidades que no son hombres, como 

soporte de derechos y obligaciones. Esas entidades no existen en la 

realidad, pero los juristas ha=t como si existieran, attibuyéndoles una 

"voluntad" destinada al cumplimiento de ciertos fines jurídicos. Desde este 

enfoque, y contrariamente a la teorlas "realistas" el derecho tiene absoluto 

arbittio para crear o disolver peraonas juridicas, toda vez que son meros 

artificios técnicos. La capacidad de las person.s colectivas se limita al 

objeto de su cre.ción por el derecho. 

A manera de conclusión, desde nuestro personal punto de vista, 

consideramos que la teorla más aplicable de las que han quedado 

anterionnente desctitas, es la Teorla de la ficción, en virtud de que el 

ordenamiento jurídico existente dentro de nuestro derecho positivo 

mexicano, nos permite la posibilidad de constituir juridicamente una 

persona moral o sociedad, siendo factible su desaparición en d momento 

que la existencia de la misma no tenga razón de ser, previos trámites de ley. 



CAPITULo! 

Ttnn.os DE CRÉDITO 

1.1 Col!cEPTo. 

Siguiendo con la temática de nuestro estudio. el Diccionario Jurldico 

Mexicano, establece que por dtulos de aédito o dtulosvaJor se debe de 

entender: 

"El • D.ftmJ-mJo jMrfdito d4 l1li tImdxJ 11 

Dbligad41/; ~1/ tllttbliM d41111istM: SI tIia PDr /o 

I:tJIIIIÍII tkI titxtImtnJo 1/1 fJl/Il:tJlIJta " tImdxJ a liRa hadmtJa D 

prrii8. a- tIoamtmlo fJl/I trprrsmtan tkmIa públka D valor 
t:tJfIImiaI. n 21 

Por su parte, el Diccionario Razonado de la Legislación y Jurisprudencia 

10 define como: 'TiINIo u la talUa m vimuJ d4 la euaI pole4lllDl algtlna 1:tJ1a.J ,1 

titxtImtnJo 1:tJ" 1I euall8 amJiIa "lIutro dmtbo".'J2 

Pa;a el maestro Eduardo PalIares, la denominación" dtulo de aédito 

n D/g;j9nt!rjq hgfd/a! Mqtgmg, Tomo IV. op. cIt. pdg.3102. 
D l!sCIUCHE. JoAQtJ!N. !)fp;Iqngiq Rsqnqde ", ~ krúWt1n v rurlmHdmds. EdItorial Norbaja 
CAIlfomfa. Méxó:o. 1990. p6S. 1513. 



'huna o ra!?JÍn de algún derecho o de algllna prete1l!ión; 

origen o jundamenfD de algún deruho o de algllna obligación; 

demostración auténtica del deruho que se tiene sobre algún bien . 

. DOC/imenfD qlle jllStifica /os rJer.chos de IIna persona sobre 

aJgo".21 

2S 

Ahora bien, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente 

ha adoptado como concepto unánime, el del eminente tratadista· Italiano 

nOlUlte, al definirlo dentro de su arúculo 5°, como: "Son fíh¡/os de crédifD /os 

doC/if1lenfDs necesarios para 9ercitar el deruho literal qlle en e//Qs se ronsigna. .. 2. 

De las citas anterionnente transcritas, podemos manifestar, que un tirulo 

de crédito sirve para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que 

en ello se incorpora. Asimismo, se puede inferir que el documento mercantil 

señala un derecho a su legftímo poseedor o propietario y una obligación al 

deudor en el consignado. 

En tal virtud, para efectos de nuestro estudio debemos de entender por 

título de crédito, como el documento que da origen fundamenta un derecho y 

una obligación, que sirve para realizar un pago o bien para diferirlo. 

:D PAllARFS, EDUARDO. Diccionario tk Deruho Proasal Civil. 151 edición, Editorial Porrúa, México, 
1982, pág. 769. 
24 Lty Genual rh Títulos V Opgaciones de Crédito_ Editorial Sista, México, 1999, pág. 92. 



2. 

1l.1l h!!!c!PALI!S DEIIOJIIIIACIOII!!S 0011 QUE SR IDEIITII'lCAII A LOS 

rtruLos DE CéDfro· 

Como lo acabamos. de mencionar anteriormente, son dos las principales 

denominaciones que se emplean dentro de la doctrina jurldica, siendo éstas: 

TIMos tIt Crftliloy TIMos Valor. 

Dentro de este contexto, es menester hacer notar que nuestro legislador, 

influido por la doctrina Italiana, adoptó el tecnicismo títulos de crédito, toda 

vez que como es sabido denominó a la ley que regula dichos instrumentos 

como: Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito. 

Empero, la doctrina se encuentra dividida, ya que por un lado autores 

ilustres como los maestros Mantilla Molina y Cervantes Ahumada, utilizan la 

denominación títulos de crédito al rotular sus obras (no obstante Mantilla 

Molina "jU2ga preferible" la expresión títulos valor, misma que emplea en su 

obra de Derecho Mercantil) Por otra parte, ilus~ maestros como Rodríguez 

y Rodrlgue2 y Barrera Graf, utilizan en sus escritos la locución títulos valor 

En tal vUtud, consideramos menester realizar a continuación un breve 

estudio acerca de cada una de estas denominaciones: 

o 'lI'IIuJOIJ Je Cn§dJlo. 

Debemos precisar, que de los autores mexicanos se distingue el ilustre 

maestro Raúl Cervantes Ahumada, por la defensa jurldica que hace de la 
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denominación Títulos de Crédito. Misma que ruvo su origen en la doctrina 

Italiana, como ya lo hemos manifesrado, y que señala el maesrro: 

''El fmIkimIo tk mJiJD ha riJo <rimado pritUipalmentt 

por IJlltoru injl1<endaáo! por la Domina Gmnánita 

atÚlt:ienáo fJu. la mnnotatión gramalital no mn&1lertla mn la 

juridka ya fJ'" no en toÓOJ /o! Iftulo! tk crédito exÍJtt mmo 

.lemento fontlamental el dmcho tk crédito" 25 

En el mismo sentido, el maestro Raúl Cervantes Ahumada señala por 

cuanto hace a los Titulos de Crédito, que deben analizarse como tales, y no 

hacer precisamente una acepción gramatical o etimológica, porque 

denominarlos Titulos Valor, rampoco es exacto en virtud de que muchos 

Títulos que tienen o represenran un valor, no están comprendidos dentro de la 

categoría de los Titulos de Crédito, asi como algunos Titulos de Crédito en 

realidad no puede decirse que incorpomn un valor. 

o 7l'1tWotl IV slol'. 

Dentro de este rubro, analizaremos los comenratios y opiniones vertidos 

por a1gunos doctrinarios respecto a la denominación "Titulas Valor", para 

2S CERVANTES AHUMADA, RAÚl.. Iftuios Y Optracionts t.k Óidim Tomo J, W edición. Editorial 
Herrero, México, 1994, pág. 241. 
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poder establecer algunas consideraciones acerca de lo que a nuestro criterio, es 

utilizada con mayor propiedad una u orra expresión: 

Como· se acaba de mencionar, algunos autores mexicanos, como los 

ilustres maestros Felipe J. Tena, J oaquIn R0drfgue2 y Rodrfgue2 y Roberto L. 

Mantilla Malina, se' inclinan por esta expresión por considerarla más 

apropiada. 

A este respecto, d Licenciado Felipe J. Tena,·escribe: 

''QIII la expruión TíMos tÚ CriJik¡ según 111 

&rJnnoladón gramatital equifllZle a DoannenllJ en que se 

Consigna un Dmeho tÚ Cridihi." y agrega que "la 

exproión es dobletnenft impropia, ya que destÚ un punllJ de 

vista mmpt"ende más, y desde otro &rJnrprende menos tÚ /o que 

puede ser el mnlBnido jurfdi&rJ de e.rIa ,lase de do(tlmenllJs. "26 

As! entonces, lo. TItuIos de Crédito pueden contener derechos no 

crediticios, y por orra parte, hay una multitud de documentos en que se 

con.ignan derechos de crédito y que sin embargo, difieren profundamente de 

lo. titulo. con e.e nombre. 

»TENA, FELIPB. PrnclrD Mnpmtil MWqmo. 11- edición. Editorial Porrúa. México, 1980, pAg. 300. 
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Ahora bien, el Licenciado Joaquln Rodriguez se adhiere a esta postura al 

adoptar la expresión Titulo Valor. Al señalar, que la expresión Tltulos de 

Crédito es incorrecta pa¡:a expresar el auténtico contenido que la ley quiere 

dar, ya que' parece constreñir al ámbito de esta categorla, es decir, parece 

obligar a esta categorla de cosas mercantiles a una sola de sus vuiedades, la de 

los título. que tienen un contenido crediticio, es decir, que imponen 

obligaciones que dan derecho a una prestación en dinero, o bien a la entrega 

de cosa cierta. rr 

Por su parte, el Licenciado Roberto MantillJi Molina, nos dice que: 

"La expmiln Tlflllo Valor ti.ntk a I/IJtifllir .n la 

doctrina a la tk Tlflllos tk Criám por ser aqu.1Ia más exada 

.Y que la mimta Itntknda s. obslflJa .n nU1S1ra lIgis/adón, PUIS 

la Lg tk Qui,bra! .Y SlllP,1IIÍÓn tk Pagos mrplea la 

ImItinologla TIfllIo VaIor.y aunque Ia1IIbiln s. una en ,/ 

anttproyedtJ imprsJ1J tk/ Libro T",.". tkl C6diIfJ tk COf!Imio, 

la ComUi6n &edamm: amrr/ó /JOWer a utilizar la expruión 

Tlflllos tk Crédito n.21l 

"Cfr. RoDR1cUBZ y RoDRlCllEZ, )OAQu1N. !2md!o Mqgmlil. Tomo LIS' _ Editorial Pomla, 
Méx/oO, 1980, pAgo 241. 
m MANItLLA MOUNA, RoBEKlO. PmdJo Mqgmbl., 26' edld6n. EdItorial Pomla, México, 1983, pAgo 
62. 



30 

Ahora bien, los tratadistas extranjeros en su mayoría aceptan la 

denominaci6n "Título Valor". En este sentido, e! maestro Tulio Ascarelli 

manifiesta que sería preferible sustituir la expresi6n título de crédito por la de 

título valor y hablar de una "Teoría de los Tltulos de Crédito", ya que las 

caracterlsticas generales y las reglas básicas de los títulos de crédito son en 

principio independientes de! hecho con el que e! título se vincule dada la 

opersci6n de crédito. 

Por lo que podemos concluir, que es más acorde para nuestro sistema 

jurldico, la utilizaci6n de la terminologla establecida por e! maestro Raúl 

Cervantes Ahumada, toda vez que sin desconocer los inconvenientes de 

llamarlos títulos de crédito y admitiendo que. no todos los títulos de crédito 

incorporan un derecho crediticio, si no que en ocasiones e! derecho 

incorporado es de otra naturaleza, responde a los usos y. costumbres de 

nuestro sistema jurldico. 

En este sentido, nosotros personalmente, consideramos acertada la 

postura tradicional en cuanto que los conceptos juridicos deben ser 

interpretados como tales y no tratar de hacerlo en fonna etimológica o 

gramatical Asimismo, consideramos que es conveniente que tanto los 

tratadistas como los legisladores adopten un concepto unifonne en lo que se 

refiere a la terminologla de los Tltulos de Crédito, ya que estas diferencias de 

terminologla originan dificultades interpretativas tanto para los Abogados 

litigantes, así como para e! 6rgano juríadiccional, sin dejar de mencionar e! 
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problema que representa la interpretación del concepto para la sociedad en 

general. 

Toda vez que dentro del estudio de los incisos siguientes del presente 

trabajo de investigación, haremos un análisis concreto y detallado de cada una 

de las caracterlsticas de los Tltulos de Crédito. Dentro de eate apartado solo 

indicaremos cuál.s son los elementos fundamentales que la Ley General de 

Tltulos y Opemcionea de Crédito. reputa como necesarios para los Tltulos de 

Crédito, siendo éstos: 

1. Ifltlltporatión. 

2. 1..egifimatión. 

J. UImJlitJ4d. 

4. AIIhmo""" • ., 

5. AbstrrmMn. 

Podemos precisar, que la incorporación en un TItulo de Crédito, consiste 

en la unión inseparable que se da entre en el derecho y el documento, de tal 
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fonna que para hacer valer el derecho que se consigna en el documento, se 

requiere necesariamente la exhibición del documento mismo. 

Así, el Titulo de Crédito es un documento que lleva incorporado un 

derecho, está íntimamente ligado al citulo Y, su ejercicio se ve condicionado POI 

la exhibición del documento. 

A este respecto, el maestro Rodrlguez y Rodrlguez, nos dice: "Sin exhibir 

.1 TIJt¡", no " pu"¡' tjmitar.1 '¡""&ho .n " int'DrpofrZÓlJ y Sil ra'(!fn de po".,..1 '¡""&ho, 

6J .1 hetho de posur.1 tihI"'." 29 

El propio maestro Rodríguez Y Rodrlguez, señala que: 

"La exprui4n i=rporadón, rifltja la t'DmptfIdratiJn 

Intima .nm .1 dere&ho Y " dMmr.nlll, y '1'" " tjtrritiIJ del 

demho t'D1UÍgnado In .1 doallfl.nlll, so'" pu"¡' hatm. mulianle 

.1 p",Pío doallfl.nlll . .. 30 

Como se desprende de las citas en comento, podemos precisar que la 

incorporación en un Titulo de Crédito, determina desde luego, la posibilidad 

de ejercer el dereeho en el consignado, luego entonces si no existe el derecho 

no existirá la incorporación, en tal virtud, es necesario según nuestro sistema 

a ROORlctJ1!Z y RoDRlCUEZ. ¡OAQtJ1N, op. dt pág. 524. 
" !bId .... pág. 256. 
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jurídico, la exhibición del Título de Crédito como factor condicionante para 

ejercer el derecho emanado del mismo dtulo. 

Lo antOrlormente expuesto se puede sustentar, según las doctaS palabras 

del maestro Felipe J. Tena, al decir: "EJfa objetividad di la nalidad jNridira ", el 

pap./, mflJlÍtl!Y' '" qll' la tilJanna ha llamatiIJ inmrporaa¿n"." 

Finalmente podemos precisar, que dentro de los attIculos quinto, 

decimoctavo y decimonoveno de la Ley General de Titulas y Operaciones de 

Crédito, se regula la incotporación como elemento esencial de los Titulas de 

Crédito. 

Por cuanto atañe a la legitiina.ción, ésta representa el elemento esencial 

que se refiere al ejercicio del derecho incorporado al Titulo y a su transmisión. 

Así, según el maestro J oaquin Rodríguez y Rodríguez, la legitimación: 

''tonsisl6 In la polÍbilidad di qll' JI ejmilt ,1 tkmho por 

ell6ntthr, aJin t:IIa1ItiIJ no sea en rralidad .Iliflllar jNridito dll 

tkmho, mnfl"". a las no""aJ del dencbo m11JlÍn; eqlii.ai4 por 

n TENA). i'B1JPB, op. dl pAg. 305 Y 306. 



consiguilnlt a un abandofIQ de ClllJlquUr inveJtigación qu, 

plllÜtra realizat'1, sobre la prot:tdenda del derecho. " 32 

Por su parte, el maestro Raúl Cervantes Ahumada, manifiesta que: 

''En '" a1ptdo pasiw, la IegiJimación co1llÍ!ft en qu, ,1 

deuáor obligado ,n un liMo de m¡Jj1o amtple SIl obligación y 

por tanlo JI lilma de ,/la, pagando a qtlÜn apart'{fa C01ll0 

tiJ1Ilar del dotlll11."lo. El deuáor fIQ pu"" Jaber Ji .1 liJrJo 

anda eimllando, qlliln el SIl aerudor haJta e/1II01ll.,,1o que 1m 

J' pm."ta a cobrar, Iegl/Í1llam'nlt, attivam,nlt con la pomi4n 

del dOCN1II,nlo. " >J 

34 

Ahora bien, debemos de hacer notar que la legitimación como se conoce, 

contempla un doble aspecto, uno activo y otro pasivo. El primero consiste en 

la facultad que el poseedor o tenedor del titulo, tiene para exigir del deudor en 

el Titulo de Crédito el cumplimiento de la obligación en el consignada. Por su 

parte, el aspecto pasivo consiste en que el deudor en el Título de Crédito se 

libera de su obligación, cumpliendo con lo estipulado deritto <le! titulo mismo, 

realizando el cwnp1imiento al Ieg!timo tenedor "y reclamante 

independientemente de que haya sido o no con la persona con la que haya 

celebrado el acto o negocio jurldico. 

31 RooRleuaz y ROORJGUEZ, ¡OAQuiN. op. dl pág. 256. 
" CERVANTES AHUMADA, RAÚl.. op. dl p4g. 250. 
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Por último, es importante señalar que la legitimsci6n en los TIrulos de 

Crédito, se puede realizar en diversas fOtlnas; una de ellas, en e! caso de que el 

documento sea al portadbr, por la simple tenencia y presentación, en los casos 

de docwnentos a la orden de detenninada persona o nominativos, su legitimo 

tenedor para poder exigir e! cumplimiento de la obligaci6n debe acreditar su 

propia identidad, (legitimarse) en virtud de que su nombre cottesponda al del 

beneficiario o porque su carácter de último tenedor lo legitime por una serie 

ininterrwnpida de endosos. 

Podemos precisar, que ésta es la carscterlstica que establece los tétminos 

en que se puede exigir e! derecho incorporado en e! TIrulo de Crédito; es 

asimismo, la condici6n impuesta por e! creador de! tirulo. As~ la literslidsd 

hace mención expresa de las condiciones a que está sujeta la exigibilidad de! 

derecho representado en e! TIrulo de Crédito. 

Tal afirmaci6n la podemos sustentar con la siguiente cita: 

'Tanro .ll6neJ4r <omo el _tiDr "gil;"''''''' n "'hin 

aflntr al _ /i/WI till TI""" VallJr, <onfo,."" 1/11 



modalidades y alea"" ron carÓder detiri/lO a IIn elemento 

SIIbjetillO romo es el texto del dotJll1lento. " ,. 

A este respecto, el maestro Cervlmtes Ahwnada nos dice: 

''La deftnidón legal señala qll' el dmtho se medirá m SIl 

extensión y demás cimmslan&ÍaJ por la letra del dotllmmto, por 

lo qtle /ikralmmte se entllmtra m el ronsignado. S; la letra de 

ta11Ibiti por ejemplo señala qtle .1 aaptante se ha obligado a 

pogar mil P'= 'n deler1!1inado 1Mgar.J fttba estaró obligado m 

esa m.dida, aIInqll' htga qllrrido obligarl' por menor cantidad 

y en olra! cimlnslanriar. " 35 

36 

Dentro de este contexto, el artículo 8° de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, en su fracción VIII, regula claramente la existencia de 

la literalidad, estableciendo que contra las acciones derivadas de un Título de 

Crédito se pueden oponer las excepciones que se basen en el pago parcial del 

aédito que consten en el texto del documento. 

El maestro Rafael De Pina, acerca de la Literalidad establece: "es IIn 

elemento esenaaJ .Y _ÚUÍIIO de /os Tltu/o, '" CridikJ. " lO 

,. MuÑOZ, LUIS. T!tulos Yqlm, Crtditidot. Editorial Tipogr4ftca. Buenos Aires Argentina, 1985, pá.g. 
61. 
lS CERVANTES AHUMADA. RAÚL. op. dL pág. 11.- cotejar 
"DE PINA VARA. RAFAEL DmcM Mgcantil MaiceRO. 141 edición, Editorial Poma, México, 1981-
p6g.322. 



modalidades y alean.. con carácter d,d.ri.. a "n ,lem",to 

!tibj,ti .. como u ,1 kXRJ <141 doC1UJlento. " 34 

A este respecto, el maestro Cervantes Ahumada nos dice: 

''LA dejinki4n legal señala fju .1 dm+ho " meJirá '" !ti 

extt1lSi4n y Ikmás <Íml1IJfandaJ por la /eJra <141 doC1UJl",to, por 

lo fju 1ikraIIII",/l SI ,nat.nIra en .1 rontignttdo. Si la /eJra <14 

ttlf7Ibio por tJ""Plo seÑÚa fjtlt .1 ttaptanfl " ha obligado a 

pagar mil j>uOJ 'n <l4tmninado I¡¡gar Y ftdJa ulará obligado en 

ua medida, aMnfjM' h'!Ya fj"mJo obliga,., por m.nor cantidad 

y en otras t:Ímmslandtu. " 35 

36 

Dentro de este contexto, el artículo 8" de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, en su fracción VIII, regula clarunente la existencia de 

la literalidad, estableciendo que contrs las acciones derivadas de un Título de 

Crédito se pueden oponer las excepciones que se basen en el pago parcial del 

crédito que consten en el texto del documento. 

El maestro Rafael De Pina, acerca de la Literalidad establece: "u un 

,lemento u.nda/ y oxrlmWo <14 los Tltulos <14 Crldito. " 36 

.. Mu~oz. LUIS. Tltulos Valm Cr!4ttIdo!. Edllx>rlal Tipogrtllca. Buenos Au.s Arge11lina, 1985. ,,",g. 
61. 
15 CERVANTES AHUMADA, RAOL. op. el pág. 11.- cotejar 
)6 DE PINA VARA. RAFAEL. Dmcho Mtram«l Mmcanq, 14& edición" Editorial Poma, Mhico, 1981-
plg.322. 
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En tal virtud, es pertinente hacer la siguiente aclaración: 

El maestro Rafae!' De Pina, manifiesta que la palabra literalidad es 

exclusiva y esencial de 105 tltulos de crédito, situación que consideramos en 

sentido estricto, totalmente apegada al tema en comento. Sin embargo, 

también consideramos que la literalidad en sentido amplio, se encuentra en un 

sinfin de documentos jurldicos; .mnfl""Úl, e! acta constitutiva de una sociedad, 

misma que contiene la auacterlstica de la literalidad, sin que se trate de un 

tltulo de aédito. 

Abora bien, debemos hacer notar que la literalidad en algunas ocasiones, 

no se ajusta a la letra de la ley, por ejemplo, una letra de cambio en la que se 

estipule e! pago de intereses, cuando es sabido, que la letra de cambio como 

Título de Crédito, no permite el cobro de intereses. Siendo adecuado para este 

fin la elaboración de un pagaré. 

Fina1mente, es importante aclarar que en materia mercantil la literalidad 

significa, salvo prueba en contrario, que el derecho incotporedo que se tiene 

en el Titulo, se determina por lo que señala el texto mismo del documento. 

2.S.4 A\ITOIIOIIfA. 

::;:¡ maestro Joaquln Rodríguez y Rodríguez, señala que: 



'~Ionomia viene a significar que el adqllirienú tk un 

Ifh¡Io "cibe un dmclM nuew, originario, no dtrivado, tk modo 

que no le son 'oponiblu ku excepcionu que le hubieran podido 

'-"t1O" a 111 alltemor. "37 

38 

Por su parte el maestro Raúl Cervantes Ahumada, considera a la 

autonoDÚa como: 

"lA 1ihIad4n tk intkpentkncia en que le coloca el 

n«eJiI;o lillllar tkl doetl1/lenlo rr.tpedD tkI anteri8r adqllirienú e 

intika qNe ua rotación tk intkpentkncia le pn.tenla 10bre el 

titulo y sobre 101 dmclMI en el incorporadol. " l8 

As! entonces, la autonoDÚa consiste en la situación de independencia en 

que se encuentra el titular sucesivo del título. Es una característica que está 

Últimamente ligada al concepto de la incorporación anteriormente visto. 

Por lo tanto, podemos establecer que desde un punto de vista pasivo, es 

autónomo el derecho de cad4 uno de los signatarios, es decir, de los tenedores 

del Titulo de Crédito. Por lo tanto, el obligado en el título tiene que cumplir 

dentro de los términos en los que se obligó y que se encuentran incorporados 

y liters1mente transcritos en el Titulo de Crédito. As! entonces, para 

~ RoDRlCUEZ y RODRlCUEZ, JOAQutN. op. dl P'g. 258. 
"CERv ANTE5 AHUMADA" RAÚL, op. dl pAg. 12. -- cotejar 
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comprender de mejor fonna lo que es la autonomía, ésta constiruye el punto 

de apoyo necesario para la circulaci6n y transmisi6n de los Titulos de Crédito. 

2.8.5 AlI!m!AcctÓN. 

Directamente relacionada con la autonomla de los Titulos de Crédito, la 

abstracci6n complementa el elemento esencial de la autonomía, toda vez que 

este elemento o nota esencial de los TItulos de Crédito oto:ga a! tenedor del 

documento, suficiente protecci6n en contra de las excepciones que pudieran 

derivarse del negocio origina! con el cual se constiruy6 el titulo, en tal virtud, Y 

de acuerdo a este elemento, no se reputa como necesario conocer el origen del 

titulo, por lo que bastara que se emita y circule con los requisitos que la ley 

establece a! efecto, para que el derecho en el consignado sea válido. 

Asi enton~es, la abstracción significa que las excepciones que pudiera 

oponer el deudor en contra del legitimo tenedor de un Titulo de Crédito, es 

decir, las causas q4" le dieron origen a! mismo, se consideran por nuestro 

derecho extra contractuales (suelen llamarse también, personales). Es decir, la 

abstracci6n significa que la relaci~n fundamental. tiene la consideración de 

extra cartular, de suerte que las excepciones que de ella puedan emanar son 

también consideradas por nuestra doctrina como extra cartulares; igualmente 

10 son, las que deriven del negocio con un tercero, en las que pueden surgir 

como suele decirse, no muy concretamente a las veces de convenios, respectO 

del ejercicio del derecho cartular, piénsese, por ejemplo en un convenio de 
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renovación; y también las que deriven de convenios entre el deudor cartular y 

el tenedor del titulo, llamadas de cargo y abono, por ejemplo el convenio de 

compensación. 

Cabe hacer mención, que nuestro sistema jurldico reconoce algunas 

modalidades para evitar que algunos Titulos de Crédito, no obstante llevar 

impllcita la autonomía, la literalidad, la incorporación y la abstracción, puedan 

ser sujetos de transmisión, es decir, que sean documentos negociables, tal es el 

caso de los cheques de caja, para abono en cuenta, certifieados, y no 

negociables. 

2,-41 CLAS!F\Cll.ClÓR DE LOS TtruLos DIt Ct!tDfro, 

Siguiendo con el análisis y estudio de los Títulos de Crédito, realizaremos 

a continuación un estudio especifico de eada uno de ellos, según los regula la 

doctrina. 

Los titulos singulares, como la propia palabra 10 dice, son aqUel10s que se 

constituyen en un solo titu1o, mismo que será diferente de otro por tener 

características e individualidad propia, toda vez que no representa la parte de 

una emisión, sino la totalidad de la obligación; /ll!rligrada, pueden ser el cheque, 

;etra de cambio y pagaré principahnente. 
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Ahora bien, los tltulos seriales son aquellos que se constitJyen como 

resultado de un solo acto de emisión, as!, estos son creados simultáneamente, 

pero a diferencia de los tltulos singulares, los tltulos seriales son varios y cada 

uno es autónomo entre al, no obstante pueden ser similares y en algunos casos 

idénticos respecto de los derechos que confieren a sus titulares; como ejemplo 

de estos tltulos tenemos a las acciones, los bonos de algunos certificados de 

depósito en almacenes generales, ere. 

Siguiendo con está clasificación, tenemos que nuestro sistema jurldico los 

distribuye en cuatro grupos a saber: 

1.~.I.l Ttru!.os QUE !I!COI!P!l!!A!! EL D!U!ECII0 A UIIA CA!mJI!¡J) EIl 
!!!!!!!!l!!. 

Son aquellos en virtud de los cuáles, se tiene facultad a cobrar y ejecutar 

una suma determinada de dinero, tal es el caso de la letra de cambio, el pagaré, 

Y el cheque. 

I.~.I.I Ttru!.os 9!!!!. !!!CO!!PO!W! U!! I)I!!B!1!!0 !lEAL A FAVOR DI! BU 

'ITIlILAI!. 

Este tipo de tltulos de crédito, incorpora un derecho real a favor de su 

titular sobre un bien mueble o inmueble especifico, tal es el caso de los 

certificados de pa.-:icipación, as! como el conocimiento de embarque. 
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!!.4.1!.3 TtruLos QUE lIICOIIPOIIAII DltRllCHOS CORl'OIlATlVOS O 

SOCIAlES 

Son aquellos que confieren a su titulu la facultad de participar en la 

toma de decisiones del grupo al que pertenece, y que afectará a todos sus 

miembros, como la acción de la Sociedad Anónima. 

2.4.2.4 TtruLos QUE C!!I!I'II!lII!I A SU TE!!!!!!OB. DltRllCHOSIIIIL11PLES. 

Son aquellos que proporcionan más de una de las categorías arriba 

mencionadas, es decir, aquellos que confieren derechos en metálico y derechos 

rea.les simultáneamente, o corporativos y metálicos simultáneamente, o bien 

los tres en una sola vez. Como es el caso de la acción en la Sociedad Anónima 

que no tan solo confiere a su titulu la facultad de participar en la asamblea, 

sino también el derecho al cobro de las utilidades de la sociedad, o bien el 

recobro del valor nominal de su titulo, disminuyendo el capital de la sociedad 

en una parte proporcional a fin de entregárse1e al socio que se retire. 

2.4.3 SEeIlR LA MAMA. FU BIt SU C!!EI!DOII. 

2.4.3.1 TtruLos DI! CRlDlI"O BIt DIII1DA PIlBLlCA. 

Este tipo de Tltulos de Crédito, se constituyen cuando el· emisor del 

mismo, es una persona de derecho público. 
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2.4.3.2 Ttnn.os DI!: CúDrro DI!. DEUDA fRlYADA. 

Son cuando el creador del Titulo de Crédito es una persona lIsia o moral 

de derecho privado, incluso una sociedad anónima de participación estatal. 

2.4.4. t Ttnn.os DE CúDrro NOJIIIIADOII. 
. " . 

Como lo hemos apresado anteriormente, este tipo de Tltulos de 

Crédito, suelen llamane ápicos, y son los que se encuentran en forma expresa 

en la ley, tal es el caso de la letra de cambio, el pagaré o el cheque. 

Según la doctrina jurldica, • este tipo de Titulo. se les suele llamar 

también, aápicos, toda vez que sin tener una reglamentación legal, han sido 

consagrados por la costumbre y los usos mercantiles. 

2.4.5.1 Ttnn.os DE catorro AL iPoqrrADoR. 

Son totalmente impersonales, en el sentido de que su beneficiario solo 

puede ser identificado a su presentación o vencimiento. 
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2.4.5.2 TtrULos DE CatDrro A LA ORDEN. 

Por regla general son nominados con límite de circulación, es decir, 

desde su propia emisión se puede esablecer la condición de no circulación o 

negociabilidad. 

2.4.5.3 Ttnn.os DE CúDrro NOIoIlRADOS. 

Son aquellos en que las partes, esmn perfectamente identificadas, este 

tipo de Titulo de Crédito, igualmente puede restringir las posibilidades de 

circulación (mscribiendo en su texto la cláusula no a la orden, o no 

negociable), por 10 tanro, únicamente será válido para la persona cuyo nombre 

aparezca suscrito en el titulo. 

Derivado de 10 anterior, podemos realizar la siguienre división: Títuk 

NominalitlOs a la Ortkn, son los suscriros a favor de una persona determinada, 

no contiene la cláusula no negociable o no a la orden, tiene por 10 mismo libre 

capacidad de circulación y transmisión mediante el endoso. Esros son ios 

. titulos llamados nominativos a la orden; y en contrasentido, los Títu"'s 

NominalÍtIOs no a la Ortkn que son los títulos que tienen inserto en su texto 

alguna de las cláusulas anteriormente dichas, tienen restringida su circulación 

exclusivamente a la I'ersona en cuyo favor aparezca suscrito el documento, sin 

que pue,:" transmitirse a nadie más. 
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2.4.8 Slr.a1lN SU lFU!icIóII iKcoHóWCA. 

2.4.6.1 Ttnn.os DE CdDrro DE ltEIrrA FIJA. 

Son los que se adquieren y .e emiten con ánimo de inversión y aseguran 

a .u titular un rendimiento periódico, siempre el mismo, y le ofrecen una 

gorontia específica, Como lo es la obligación, la cédula y los bonos 

hipotecarios. 

U .. 6.2 Ttrut.os DE CúDrro DE Esl'Ec!!!.AC!óB. 

Son los que conceden a su titular una renta fija variable siempre a la vista, 

cuyo monto total fluctúa de acuerdo a lo. imperativos del comercio y que 

generalmente .on fijado. por la ofertS Y la demanda que lo. inversionista. 

tienen respecto de un papel o título determinado, es el caso especifico de la 

acción inscrita como papel bursátil en la Bol.a de Valores, asimismo, también 

los títulos obligación .on una modalidad de Titulo. de Crédito de 

especuiación. 

2.4.7 Sy1lN EL I!!'I'EI!D T!!!!RC!It!. DE LA CII!lI!c!óN DEL II'n!!.D DE 
CúI!!To. • 

2.4.7.1 Ttrut.os DE CRtDrro DE Doc!JJoi!!NTAC!l)R DE D!WDA SlIII'IJL 

Este tipo de Titulas de Crédito, se emiten con la intención de diferir el 

pago de una deuda a plazo cierto, tal es el caso de la letra de cambio, o el 

pagué. 
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2.4.?2 Ttn1LOS DE CúDITO DE l!!ciu!IIIERro DI!: CAPlTAl.l!N aIRo. 

Son los que se emiten con el interés por parte de su emisor de 

acrecentar .su capital social o su capacidad en giro, debido a que 

circunstanciahnente desea recumr al ahorro privado para aumentar el 

porencial de su desarrollo, como es el caso de las acciones y obligaciones en la 

sociedad anónima, en ambos casos respecto de las instituciones de crédito. 

2.5. t Co!!cEPro. 

A.,tes de realizar el estudio, de lo que en derecho se entiende como 

endoso, consideramos impOrtante estudiar un breve antecedente de la figura 

mercantil en comento, la cual data de finales del siglo XVI, misma que para 

algunos autores es discutible su origen. por cuanto si el mismo fue en Francia 

o en Italia, toda vez que al respecto, se ha contemplado en la ordenanza 

fnnces. de Luis XVI en el año de 1673. Llamándosele asi porque es una 

constancia que debe figurar' al dorso del documento (ulorsum). En un 

pr'-'1cipio se señaló que el "endDJ. mIJO ,1 valor de llna simpk ptoctmIaon para 

fatilitar.1 cobro del tlM. Y lólo era perntiti<W IIn endoJO" 39. Tiempo después surge el 

endoso en blanco, y se hace con base a éste endoso pleno o limitado. 

'9 M~oz, LUlS. Dmcbo Cemtrcia.!. BdJtorial Tipográfica.. Editora Argentina, Buenos Aires. 1973, 
p4g.296. 
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Estos son los antecedentes más remotos de esta institución que como 

bien señala el jurista argentino Legon "el endoso u un instituID inventado por el 

espíritu ingenioso tk los r:ommiantu . .. 40 

Así entonces, el endoso se ha conceptualizado por los más connotados 

juristas del Derecho Mercantil. En una forma simple el prestigiado junsta 

Vicente 19da Agustín, 10 define de la siguiente manera! '~/.niJo!o u unÍJ'menaón 

ur:rita 01 dom tk la klra tk (tllllbio en uirhId tk la ",01 el ~r del lltu/o /o 

tra1l.J11lim a /In "lIft1() portador. 11 41 

A este respecto, considerarnos que la definición dada por el maestro 

1ge1a, es un tanto cuanto imprecisa, en vírtud de que el maestro no hace 

mención a qué tipo de endoso se refiere, toda vez que un titulo de Crédito 

puede transmitirse en propiedad, procuración, posesión O bien darse en 

garantía. 

Por su parte el maestro Rafael De Pin. Vara define el endoso corno: 

"U na declaración umla r:on.rignada en un lltu/o de cridilD, en la que el titular que la 

!111mb. lran.rjim /o! tlmtho! que ute r:onjim, a jQllOr de olra pmima. ... 2 

~ LEOON, A. FERNANDO, Letra tk Cambio y Pqwt Editorial Edia, Buenos Air~, Argentina, 1966, pág. 
75, 
41 ViCEN'!'EIGELA, AGusrtN. Los TiMos de otditQ. Editorial Porrua. México, 1946, págs. ~260. 
4J DE PINA VARA RAFAEi. op. dl pág. 267. 
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Consideramos que al igual que el maestro Ige1a, el ilustre jurista 

mexicano, Rafael De Pina, nos otorga un concepto incompleto por cuanto 

hace al endoso, en virtud de que excluye otros tipos del mismo. Sin embargo, 

cabe destacar de la definición del maestro De Pina, el carácter formal con que 

reviste a la instituci6n del endoso pam su eficacia, al establecer que deberá ser 

mediante una declaraci6n escrita; aunque el autor obvi6 el señalar que es por 

parte del endosante. 

Ahora bien, el maestro Joaquln Garriges, conceptualiza al endoso como: 

'V na c/áll!llla am.rrmo e imeparable de la letra, por 

IlÍrlIId de la aIIÚ el amedor cambiariIJ pone a otro amedor 

tlJlflbiariIJ en 111 lugar dentro de la letra de cambio, Ita ton 

carátter i/imitado, o Ita ton carátter /imitado . .. 43 

De la cita en comento, se desprende que este concepto es el más 

adecuado, en virtud de que contiene elementos indispensables y caracterlsticos 

del endoso, tales como SOn: el carácter accesorio en el documento, el que 

consigna que el titulo puede ser transmitido de forma ilimitada o limitada, por 

lo que hay que considerar que el autor se refiere a que el documento puede ser 

transmitido en propiedad, en procuraci6n, o en garantía, como ya lo hemos 

manifestado anteriormente. 

n GARRIGES, JOAQutN, ,"!'ID de l)trtchg MqcantiJ. Tomo L Editorial POrrúa, México, 1993. pAg. 840. 
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En tal virtud consideramos menester, realizar los siguientes 

razonamientos: 

a) El endoso es un acto jurldico; entendiendo como actO jurldico 

'4 la manifutadón tk la /JOúmtad tk tina o mtÚ pertanas meaminada • 

proiÚldr l1Jf/.ft&tImaas tk dm&ho (qll' pM.tkn l1Jtuistir .n la maMo, 

1IIodifteatiln, lrr1II.t1IIiJiDo o .xIinció. tk dm&hosy obligaaonll),y qM' se 

apoya para l1Jnseguir lIa ftnaJidaJ m la atIIDrizaaón qM' en tal senJida " 

",nNit .1 ortÚ1lall1iento jllritlito " 44. 

A este respectO, es importante el señalar, que el endoso es un acto 

jurldico unilateral, en virtud de que solamente se manifiesta la voluntad de la 

persona que esllÍ transmitiendo el docwnento, misma que se perfecciona con 

la entrega del titulo, independientemente de que sea en forma limitada o 

ilimitada. 

b) El endoso tiene un carácter accesorio; en virtud de que no puede 

nacer a la vida jurldica en tanto no exista un Titulo de Crédito 

fonnalmente válido. 

Desprendido de las anteriores argumentaciones, podemos precisar desde 

nuestro particular punto de vista lo que debe entenderse por endoso: 

~ DicdOMriolurfdjco Mqipmg. Tomo L op. dl pág. 85. 
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Así entonces ,/ endoso, es una cláusula accesoria e inseparable de! titulo de 

crédito, mediante la cual una persona, haciendo una declaración unilateral de 

voluntad, transmite a otta e! tirulo de fonna linútada (endoso en procuración, 

endoso en garantía, etc.) o ilimitada (endoso en propiedad). Sin ser necesaria la 

aceptación o confo~d del obligado en el tirulo de crédito. 

I.S.I C~ 

Dentro de la doctrina jurldica, se establecen ciertas cancteriaticas y 

requisitos pan. que e! endoso tenga plena validez jurídica, en tal virrud a 

continuación señalaremos cuáles son éstas: 

a) El endoso debe constar en e! tirulo relativo o en hoja adherida al 

mismo, e! cual llama e! maestro Raúl Cervantes Ahumada: 

"&qllisi~ ,¡, ¡1IItparabi1iJat1" 45. 

b) Nombre del endosatario.- Esto es, el nombre de la persona a quien 

se le transmite e! tirulo de crédito, ya sea en fonna ilimitada o en 

fonna linútada, esta can.cterlstica no es t8"!'cia!, ya que como se 

verá en e! desarrollo del presente c.pirulo, existe e! llamado 

"endoso en blanco", e! cual no requiere e! presente requisito. Es 

decir, e! endosante puede transmitir e! tirulo de crédito con solo su 

"CSRVANTESAHUMADA. RAOL. op. cil pág. 23. 



SI 

fuma, misma que debe de consta! en e! titulo mismo o en hoja 

adherida a él, como ya lo hemos expuesto. Empero, para e! caso de 

que e! d~ento deba de hacen. ejecutable ante el árgano 

jUrisdiccional, e! nombre del endosatario es un requisito 

indispensable. 

e) La fuma del endosante o de la persona que suscriba a su ruego o 

en su nombre.- Esta caracterlstica es esencial, y su omisión 

acarrearla la nulidad absoluta de! endoso, ya que la forma de 

ob1iguse en materia cambiarla es con la fuma. En este caso no 

habría legitimación, y endoso que no legitima no es endoso. 

2.5.S.1 El! BLANCO o JR¡;oIllPLlml. 

Este tipo de endoso es el que se lleva a cabo con la sola fuma del 

endosante, como ya 10 hemos manifestado, ¡in embargo, para poder hacer 

efectiva la obligación deberá llenarse por cualquier tomador del documento, 

con los requisitos que para el efecto rnarcala ley. 

Las restricciones a este tipo de endoso las encontramos en algunos tltulos 

de cré¿¡to como: las acciones, las obligaciones, los certificados de depósito y 

los certificados de participación, donde dicho endoso siempre deberá ser 

nominativo. 
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2.5.3.2 ENDoso AL PoRTADOR. 

Este tipo de endo~o, tiene dentro de la doctrina jurídica los mismos 

efectos de!- endoso en blanco, por lo tanto, debe contener la firma de! 

endosante y para poder hacer efectiva la obligación deberá llenarse por el 

tomador del documento con los requisitos esenciales establecidos en la ley. 

2.5.3.3 ERposof'u!BoOI.Dm'ADO. 

Por SUB efectos, e! endoso puede ser pleno o limitado. Es pleno, el 

endoso en propiedad, y son limitados los endosos en procuración y garanlÍll, 

siendo estas figuras jurldicas motivo de estudio en e! siguiente apartado. 

2.5.3.4 ENDoso El! PaoPtImAD. 

Este tipo de endoso es aque! en virtud del cual, e! endosante transfiere al 

endosatario todos los derechos consignados en el Titulo de Crédito. 

Por lo general, los endosantes de esta clase de endoso, no responden 

-, solidariamente de! pago del docwnento, tal y como lo establece el artículo :\4 

de la Ley General de TItulos y Operaciones de Crédito, salvo que la ley así lo 

establezca, como acontece con los titulos cambiarlos, (artículo 90 de la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito, en relación con los artículos 4', 

154 Y 159 de la ley en comento), aún en este caso, los endosantes pueden 
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exoneratSe de la solidaridad, mediante la cláusula oin mi retJpontJsbiJjded u 

Otl'll equivalente. 

2.6.3.5 !!moso El PttocuRItCJór!· 

A di~erencia del anterior, este tipo de endoso no transmite la propiedad, 

, sino que el endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un 

mandatario, 

A este respecto el artfculo 3S de la Ley General de TItulos y Operaciones 

de Crédito, es claro y preciso en cuanto a \as forma1idades que el documento 

contendrá para estar en presencia de un endoso en procuración siendo \as 

mismas: 

1. Contenido de \as cláusulas "en procuración", "al cobro", u Otras 

equivalentes. 

2. En igual forma contendrá los requisitos contemplados en el 

artfculo 29 de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito, 

igualmente se deberá proceder a la entrega material del documento. 

Dentro de este contexto, conviene precisar, algunos conceptos 

relacionados con el mandato, 
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Así entonces, el msndsto es un contrato por el que el mandatario se 

obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos juridicos que. éste le 

encarga (artículo 2546 de) Código Civil). 

En este sentido, podemos establecer que el mandato contiene tres 

caracterfsticas esencia1es: 

o Es IIn ronlrt1JD. 

o Re"", IXcÚllifl411l",t. 10m tl{/Q¡ jmiJjm. 

~ El mtmtlttttlrio debt glai/tl,. ¡.. tl{/Q¡ jllrfJiros po,. al6nfa del mandattt.. 

Ahora bien, las facultades que el endoso en procuración le confieren al 

endosatario son las siguientes: 

a) Presentar el diJ",menlo para SIl areptatüJn. 

b) Para <tJbrar!o jlltliáalo IXtr'!/lIditialment.. 

() Para mdiJsarlo en pmcurrzción. 

d) Para prom/arlo en SIl (010. 

Por otra parte, en cuanto a las facultades que se le atribuyen al 

endosatario, es menester recordar en qué consiste cada una de ellas: 
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.lJceptlld6n.-· Es e! acto por medio de! cual e! girado estampa su firma en 

e! documento, manifestando as! su voluntad de obligarse cambiariamente a 

realizar e! pago de la letra ... 

Protesto.· Es e! acto de naturaleza formal que sirve para demosttar de 

manera auténtica que la letra de cambio fue presentada oportunamente para su 

aceptación o para su pago. 

Por último, en virtud de que e! endosatario es un simple mandatario de! 

endosante, e! deudor podrá oponer todas las excepciones personales que tenga 

contra e! endosante. 

1.5.3.8 ENDoso!!R 6AI!AH'!1A. 

Este tipo de endoso atribuye al endosatario los derechos y obligaciones 

de un acreedor prendario respecto al titulo y derechos inherentes a éste, 

comprendiendo las facultades que confiere e! endoso en procuraci6n. Los 

obligados no pueden oponer al endosatario en garantla las excepciones 

personales que tenga oontra e! endosante. 

Cabe sefialar que como lo indica e! maestro Legan; 



"El endosante que enmga en prenda el títuf<¡ de crédito, 

permanece siempre proPietario del títuf<¡. Tanto es así, que el 

entkJsatario no puede transferirlo a otro en propiedad, sino 

. solamente a títuf<¡ de mandato"". 
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Ahora bien, este tipo de endoso clebetá contenec los requisitos fonnales 

de! articulo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y 

además deberá de contener las cláusulas "En Garantía", "En Prenda", u otra 

equivalente. 

En virtud de que hemos señalado, que al endosatario se le atribuyen 

todos los decechos de un acreedor prendario, es obligado recordar lo que 

debemos entender por prenda. 

o Prenda. 

En virtud de! contrato de prenda, e! deudor o un teccero, entrega al 

acreedor una cosa mueble confiriéndole e! dececho de tenecla en su podec 

hasta el pago de! crédito y de hacecse pagar con la misma, con preferencia a 

cualquier otro acreedor, si no se le cubre el crédito. 

47 LEGóN. A. FERNANDO, op. al pág. 101. 
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Asi entonces, el articulo 334 de la Ley General de Titulos y Operaciones 

de Crédito, es omiso en cuanto • que no conceptúa a la prenda, sino que 

únicamente señala las fqrmas de constitución de la misma, por lo que seria 

conveniente' reformar este artiCulo adecuándolo al concepto que regula el. 

articulo 2856 del Código Civil, a efecto de que exista en la ley la debida 

concordancia y no se preste a mala. interpretaciones jW:klicas. 

La prenda se constituye: 

"ArtIculo .1.34.- E" mattria tk ((¡merrw, la j>rBntia se 

rol/Jtill!le: 

1. 'Por la enlnga al att .. Mr, tk los bienes o IÍtulos tk 

crédim, si esms son al portador. 

II. Por el enMso tk los titulos de mdim a favor tkl acre., , 
si se /rala tk IÍtulos nominatillOs, y por este minno 

enMSO, y la rornspondiente anola&iQn en el rtgislro, si los 

IÍtulos SO" tk los lIIencionados en elArtíalIo 24. 

111. Por la e"lnga al acre. del IÍtulo o del Meumento en 

que el mdim rol/Jte, cuando el IÍtulo o mdito materia tk 

la pro/da no sean ne!l'áables, ",n ;nscriPdón tkl 

gravamen e" el n!ftlro tk rnisi4n tkl titulo o ron 

notifttaáón hecha al tkuMr según se /raIe tk IÍtulos o 

mdims respecto tk los cuales se exija o no tal "giJlro. 



IV. Por ,1 tkpósito ik 101 bi,,,,, o tltulol, si U/QI JOn al 

portador, 'n poder ik "" temro qu, Ia.r parftl h'!]an 

d4signaM'y a diIpoJición ikl amtd4r. 

V. Por ti tkpósito ik 101 bimu, a diIpoJició" ikl am,dar, ,,, 

101 lIxaItJ Cl!Yt1I lIavu qu,ik" ,n podlr ik Últ, aun 

<lianth taItJ lota'" 1111" ik la propudad o Jt ,n<li,nm" 

ikllho ikl utabkr:imun/Q ikl ikuthr. 

VI. Por la ,nmga o .nthlO ikl Jltulo rrpru.ntaJi/lO ik 101 

bienu obj,/Q ik/ t()nfrrllo, o por la I11IÍJiJn ik/ 'aMJO ik/ 

bolW ik premia rr/aJi/lO. 

VII. Por la inltripti4n ik/ t()"frrlIo ik t1'iiIi/Q riftmionario o d. 

habilil4tiJn o l1Ilfo, ,n 101 términol d,1 Arti<lilo 326. 

VIII. Por ,1 <limplimUn/Q ik 101 rrqujJi/QI qu, "ñata '" 4Y 
Ftdmzl ik Iflltitucionu ik Crldi/Q si Jt trata ik t1'iiIitlJ! 

en lilmJJ". 48 

2.5.3.7 E!!!!oso EII RETo!!!!o. 

l8 

Este tipo de endoso contempla la posibilidad de que un titulo de aédito 

retome a manos de un obligado vía endoso del mismo titulo. 

o Forma/es y ll'eroons!elJ • 

• Compilación de Leyes Federales, kv Genrntl de Iftum V Dwacjw. dt CW#to, op. dt 
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De acuerdo a 10 señalado por el articulo 29 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, encontramos lo siguiente: 

1. . EI."dlilO tk'" tk &01IJfttr en elJilN10 reloJi .. o en hoja izdherida al miuno. 

2. El nombre tkl enJosaJdri¡¡. 

J. LA firma tkl endlilanll.o tk la pmona que ¡tamba a 1M ruego o a lU 

nombre. 

4. CIas, tk ,ndlilO . 

.5. El "'gar.Y la fttha. 

Del articulo en comento, únicamente se mencionaron los elementos, toda 

vez que los mismos fueron mencionados y explicados en incisos anteriores. 

o lPemonsJes. 

Dentro de los elementos personales que integran la figura en estudio 

encontramos los siguientes: 

1. El EndoSBnte.- Es la persona que transmite el documento. 

Cabe hacer mención que el endosante debe estaJ: legitimado para 

endosar, y su responsabilidad no es solidaria, salvo en los casos 

que exceptúa la Ley. 
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2. !El lEndollsterio.- Será la persona a quién se le transmite el 

documento, éste podrá ser cualquier persona. 

Se debe precisar, que la función esencial del endosatario es la de un 

mandatario, figura mediante la cual se legitima para e! solo efecto de poder 

intervenir • nombre y cuenta de! endosante, misma que a través de la cual se 

encuentra legalmente facultado para presentar e! documento, para su cobro, 

sea de manera extrajudicial o judicial, de ah! que únicamente se requiera que 

aparezca e! endoso en e! documento base de la acci6n, o en documento 

adherido al mismo, para que e! endosatariO se· encuentre plenamente 

legitimado para ejercitar e! derecho contenido en e! Titulo de Ctédito, sin tener 

la necesidad de acreditar e! mandato conferido mediante e! poder notarial 

correspondiente, o ratificado ante la presencia judicial, no debiendo pasar por 

alto que e! endosatario en procuración se encuentra limitado en cuanto al 

cargo conferido. 



-- ----------

CAPtruI.o3 
ELClIEQUE 

Dentro del estudio de nuestro presente trabajo de investigación, 

consideramos de importancia hacer una breve, pero metódica remembranza 

acerca de los orlgenes y evolución, que ha tenido a lo largo de la historia el 

titulo de crédito denominado Cheque, en virtud de la gnn importancia jurldica 

y trascendencia económica que nuestra sociedad, dados los usos y costumbres 

de este documento le ha otorgado en la actualidad. 

o /ROMA. 

Para algunos autores, el origen de la figura del cheque se puede ubiéar en 

la época de la antigua Roma, basando sus afirmaciones en el análisis a los 

escritos rea1izados por Cicerón, considerado en la actualidad y ya desde su 

. 'tiempo como gnnliterario y estudioso del procedimiento jurldico romano, En 
" 

este sentido, Cicerón consideraba que en la época era prácrico depositar 

dinero en personas de confianza, a quienes el depositante daba instrucciones 

para que entregara a1guna suma de dinero, delegándose tal función a los 

"Atgtntari", personas a las cuales se les confiaba la custodia del dinero, de 

acuerdo a sus reláciones comerciales; mismas que empleaban documentos que 
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se conoelan con el nombre de prumplio o pmlllllalio, lo que para algunos 

autores, eran consideradas como figuras sern~jantes a la del cheque. Es 

prudente aclarar, que a '105 A'li'nfflri, no solo se les entregaba dinero, sino 

tambim se les podrla entregar un objeto mueble, tal es el caso de joyas, 

objetos personales, por lo que se consideraba muy amplio este tipo de 

depósito. 

Ahora bien, la definición que dan los estudiosos a esta figura, es la de 

que: "EI'/ ronlralo por ./ (/14/ l/na pmona 114m(l(/a t/4potifl11l11 '''1rBga a OtrrJ 

denominada úpositario a/gtín objllo IfII/.b", para tI/ t:lItludia. "49 

Particu1armente consideramos, que no se puede asemejar a la figura del 

cheque con la del depósito, en virtud de que ambas figuras contienen 

caracterlsticas que en estricta técnica jurídica son eminentemente diferentes. 

Asimismo, podernos establecer ·que la confusión en algunos tratadistas, se 

puede deber a que en la época romana y dentro de la figura del depósjt~, el 

depositante instruía a el At;g.nfflri para que hiciera entrega a su vez de alguna 

cantidad en dinero o de algún objeto. Empero, la instrucción "orden" no 

puede ser considerada, IÚ equiparada a la que en esencia se contiene dentro de 

un cheque. 

ü MARGADANT. S. CUlU.ERMO PLoRlS. El Pmcho Prtvq40 Botrump. 16- edición, Bditorial Bafinse. 
Méxh:o. 1989. pág. 3'11. 
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Por su parte, e! maestro Joaquín Rodríguez, igualmente se manifiesta 

contrario al considerar que e! origen de! cheque haya tenido lugar en la época 

Romana al afirmar que, '~n la /poca de la antigl/a Roma se enCl/entran antectdenhs 

de la klra de tIl11Ibio máJ no del rheql/e': SIl 

En tal virtud, el cheque como orden de pago, puede ser tan antiguo como 

la letra de cambio, pero e! cheque moderno tiene su nacimiento en e! 

desenvolvimiento de los bancos de depósito de la cuenta de! meditertáneo que 

tuvo su auge a fines de la edad media y principios del renacimiento. Tal y 

como lo afirma e! maestro Cervantes Ahumada al decir: 

"El mango de Cl/entas y el pago por giros, esfo es, 

por el traslado de l/na Cl/enfa a otra, en tlÍrflld de harer 

l/na orden de pago, foe realizado por /os banql/eros 

lJeIIet:itznos y ,1 ¡atIIOSO Banro de San Ambrosio de Milán, 

/o mÍJ11to que los de GlRova y de Bolonia, lIJaron órdenes 

de pago que eran vertlatleros rheques':SI 

Dentro de! contenido de los documentos señalados encontramos que, 

redactaban una orden de pago o mandato que se entregaba directamente al 

banquero o a alguna persona determinada, con quien ya se habla depositado 

~ RooRlCUEZ y RcoRlctlEZJoAQUlN, op. ctt pág. so. 
'L CERVANTES AHUMADA, RAÚL. op. dl p6.g.106. 



cierta cantidad de dinero destinado ,para realizar o efectuar cierto pago o 

indistintamente para favorecer a un tercero, estipulando en el documento la 

swna que se iba a retirar y la cual ya liabfa sido convenido, 

En este sentido, se puede concluir que las órdenes de pago utilizadas por 

los banqueros Venecianos y el Banco de San Ambrosio de MihU>, sJ eran 

dtulos que ernida el depositante a cargo del banco pagaderos ala vista y que se 

trasmidan por endoso, redactados en fomtS de orden de pago y a ,flIvor de 

terceras personas, mediante el cual, el banco o depositario permida el retiro de 

las sumas depositadas por sus clientes. 

.. lJIIGU TlERJU. 

Para efectos de nuestro estudio, debemos de precisar que son los ingleses 

quienes reglamentan la instituci6n del cheque, a partir del siglo XVl, mismos 

que 10 constituyen y le dan ese nombre. AsI entonces, Inglaterra y el cheque 

están considerados en la historia de los TItulas de Crédito unidos de manera 

indisoluble, al extremo de que Inglaterta eS con justicia llamada "la lima d41 

Dentro de este conteXto, es prudente aclarar que fue hasta el año 1882, 

con la promulgación del Bill Of de Exchange, cuando interviene el legislador 

para darle al cheque existencia formal. Esto, no obstante, que Francia ya habla 
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expedido una ley sobre la materia, con fecha 14 de julio de 1865, preciso es 

reconocer que mucho antes a esta fecha los uso. y costumbres ya regulaban al 

cheque en Inglaterra. 

Er. tal virtud, es menester analizar la confonnación de la palabra Cheque, 

a efecto de tener clara su connotación. Así entonces, en su sentido 

etimológico, ésta proviene de! verbo To Che,k, cuyo significado es: 

comprobar, verificar, cotejar con otro, en otras palabras es e! cotejo o examen 

que efectúa un banquero para pagar o liquidar cierta cantidad de dinero. En e! 

mismo sentido, y analizando la palabra Ex&bequer, qile en fonna abreviado, 

contiene la palabra Che, y que eran mandatos de pago expedidos por los reyes 

ingleses a cargo de su tesoreria en e! Siglo XII, denominándose!e 

originalmente BiU o ExdJequer. Lo que nos lleva a afinnar, que e! origen y 

utilización de! cheque fue en Inglaterra, como ya quedó precisado, y que su 

denominsción se conformó de comprobar y verificar una orden de pago. 

Por último, e! cheque fue unificado en fonna Internacional, con la Ley 

uniforme de Ginebra sobre e! cheque, de fecha 19 de marzo de 1.931 y cuyas 

disposiciones, en e! fondo, han sido seguidas por nuestra Ley General de 

TItulas y Operaciones de Crédito. 



3.2 CONCEPTO' 

Nuestro Diccionario Jurldico Mexicano, lo define como: 

"Cheque. L (Del inglés Check thamllnlo en 

. forma tú mandato tú pago JX»' fIIedio túl tllal l/1/a pmona 

puetú retirar, JX»' Ji o JX»' /In tmtro, Iothl o parls tú /01 

fontio.r q/llmnl diIponiblu en potkr tú Olrrl.) ':52 
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De la cita en comento, se desprende que el cheque es un útulo de crédito 

en virtud del cus1 se da a una institución, también de crédito, la orden 

incondicioneJ d. pagar a la vista, una .uma determinada de dinero a cuenta 

de una provisión previa establecida de acuerdo al convenio respectivo. 

Ahora bien, dentro de la Ley General de Tltulos y Operaciones de 

Crédito, no se encuentra un concepto del cheque, empero dados los elementos 

y requisitos que esta norma regula con respecto a los Tltulos de Crédito, y en 

especifico al cheque, es posible configurar una definición en 109 siguientes 

términos. 

"El Cheq/le 11 /In TlfII/o tú Crttlilo (arliCll/o 5) nOflli"anlJO o al portador 

(arliCll/oS 23, 25 J 179) que contiene una orden incontlirional de pagar una sUflla 

n Dict:icmqrjo luridico Muicgnq. tomo L op. elt. pAgo 805. 
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determinada de dinero (articulo 176 fracción ID) a la vis/a (articulo 178) librada a 

cargo de una In.rlil1idón de Crédito (articulo 175 primer pátrajo) por quien 

(Ubradar) liene en ella fondas sujicienf8.r de los que puede disponer en esa forma 

(articulo 175 "gunda párrafo)". 

En este sentido, y desprendido de los elementos y argumentos aportados 

anterionnente, as! como de los usos y costumbres, que en la vida jurídica se le 

otorgan al Título de Crédito en comento, nosotros particularmente podemos 

realizar un concepto específico del cheque, en los siguientes· términos: 

"El (beque es un TII1iIo de Crédito en ~o fBxto se hace mención de ter 

predlamente cheque, expedido en Úigar y dla determinada por una persona llamada 

librador, misma que firma el dacumento y da una orden inrondidonal de pagar una 

lUma determinada de dinero al librado para ser entregada al beneficiario señalándose 

por tí/timo el Úigar de pago. " 

A manera de conclusión, podemos establecer que existen diversas teorias 

respecto de la naturaleza jurídica del cheque entre las que se destacan 

principa1niente la teoria del mandato, la teoria de la cesión, la teoria de la 

delegación, la teoria de la estipulación a favor de tercero y la de la indicación 

de pago, tal Y como se estudiará en los siguientes temas. 
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S.S NATURA!.EZAJuIdDICADELCHEQUE. 

T eoria. del Mandato, según los que adoptan esta teoria el cheque es un 

mandato de pago (lnstirución de Derecho común) es decir, el librador da un 

mandato al librado de pagar determinada suma dedinero al beneficiarlo o 

tomador del docwnento, es decir, el librado realiza un actO jurfdico por cuenta 

del librador en virtud de un mandato contenido en el Titulo de Crédito. 

Esta teorla surge de la interpretación literal de las disposiciones legales, 

mismas que en base a lo señalado por la Ley Francesa de 1865, definen y 

conciben al Cheque como un mandato de pago. 

A este respectO, el maestro Jacinto Pallares, considera que el Cheque es 

un "PIlrO y simple mandafrJ de pago" ", toda vez que el propio articulo 552 del 

Código de Comercio, antes de ser derogado por publicación del Diario Oficial 

de la Federación del 27 de agosto de 1932, asilo definla. En este sentido, el 

propio maestro, agrega: 

'~nlre el girador y el girado no exiJte olra "lación 

juridica dm'vada tIe la emisión tlel rhequey el tener eJte la! 

rondiaonu tk fondo del mandafrJ aceptado, o Jea la de 1m 

" PALLARES, JACINTO. Dmchg MtrgmHl. 2O'EdJd6n, Editorial POm!a. M_o 1985, p4g.44. 



contrato d6 mandato mmanti4 m Cl{Ya virtud el librado 

(mandatario) ha conll/!nido prrvifJ1l1ente (Artfru/t; 554 del 

Código de C~merrio), 6n actptar y ej.rufar Ia.r ordenes que 

.• /librador (mandante) le de nsptdo de /Qs fondos qu. tiene 

In SIl poder 1lq1i6L " 54 
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Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una ejecutoria, 

• este respecto señaló: "Cuando e! cheque se expide a favor de un tercero, 

constituye un mandato de P8{IO y e! comerciante o la institución que deba 

pagado, tiene que convencerse de la identidad de la persona para cumplir 

debidamente con e! mandato que e! cheque contiene y acreditar al mandante 

en caso necesario que se cumplió e! mandato (SCJN XXIII, página 880)". 

Ahora bien, contra la teoria de! mandato algunos autores afirman lo 

siguiente: 

Stldem. 

s) El hecho de que en algunas legislaciones (se utiliza e! térmjno 

mandato) no implica que sea su contenido en el aspecto 

estrictamente jurídico, sino mas bien en ténnino comente; de tal 

suerte .fumamos que "mandato de pago" significa orden de pago, 

de esta f01ma para evitar confusiones, nuestra Ley Genttal de 
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Tltulos y Operaciones de Crédito define: "el cheque 6J la ortItn 

incondiaonal de pagar una SU/1la detm?Jinatia de dintro':" 

b) El destacado mercantilista Roceo no reconoce validez a la teorla 

del mandato, pues afirma que no es un conttato sino un acto 

unilateral perfecto y juddic:amente eficaz, aún sin la concurrencia 

de la voluntad dellibtado. 56 

e) Por su parte, el maestro Joaqufn Rodrlguez y Rodrlguez, afirma 

que el cheque no es un mandato de librador al librado para que 

pague; por que éste ya está obligado a pagar y no se podrlll dar 

mandato de hacer 10 que es ya debido por el mandatario, y por 

que el librado no puede rehusar el pagar cuando se dan \as 

condiciones jurldicas para la existencia del cheque. Asinúsmo, 

señala que el cheque no es un mandato pues los efectos jurldicos 

de éste no dependen de su enúsi6n, sino que ya existen con 

anterioridad, es decir, la obligaci6n entre el librado y el librador 

no deriva del mandato contenido en el cheque si no de un 

contrato anterior.57 

"DE PINA VARA RAP ........ op. dt pAg. 126. 
,. atado por RODRlCUBZ y RoCR1cUBZ JOAQUfN, op. cil pág. 137. 
" Idezn. 
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TItulas y Openciones de Crédito define: "11 thlql/I IJ la orrIIn 

intonditional tk pagar lina l1II1Ia ¿,terminatia tk dinlro':55 

b) El destacado me:cantiliata Rocco no reconoce validez a la teoda 

del mandato, pues afirma que no es un contrato sino un acto 

unilate:al perfecto y jurldicamente eficaz, aún sin la coneuttencia 

de la voluntad del libtado. 5<1 

e) Por su parte, el maestro )oaquln Roddguez Y Rodrlguez, afirma 

que el cheque no es un mandato de librador al librado para que 

pague; por que éste ya está obligado a pagar y no se podrfa dar 

mandato de hacer 10 que es ya debido por el mandatario, y por 

que el librado no puede rehusar el pagar cuando se dan las 

condiciones jurldicas para la existencia del cheque. Asimismo, 

señala que el cheque no es un mandato pues los erec'tos jur!clicos 

de éste no dependen de su emisi6n, sino que ya existen con 

anterioridad, es decir, la obligación entre el librado y el librador 

no deriva del mandato contenido en el cheque si no de un 

contrato anterior.57 

.. DB PINA VARA RAPAI!l., op. dt plg. 126. 
lO ClIado por RoORlCUBZ y RooRlcUBZ ¡OAQtJ1N, op. dt pis. 137. 
n Ideal. 
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d) El cheque mientras no ttan,cumtl1 lo, plazos de presentación es 

irrevocable, en cambio en el mandato general es revocable. 

e) El mandato termina por muerte o estado de interdicción del 

mandante, sin embargo en el cheque la muerte o estado de 

interdicción del librador no autoriza al librado a dejar de pagar el 

cheque. 

En tal virtud, Y de las teorlas anteriormente expuestas, nosotros 

particularmente realizaremos las siguientes observÍu:iones: 

.. TeorIs del MlJIldato. 

Dentro de la teorla del mandato, aplicable al tirulo de crédito 

denominado Cheque, el tomador (mandatario) al cobrar el cheque obra con 

interés propio, y no por cuenta e interés dellibradof. En contrasentido, en el 

mandato, regulado por nuestro Código Civil, el mandatario gestiona en bien 

de otro, es decir del mandante, a todo lo que aquél haya dispuesto y éste con 

su aceptación se haya obligado. 

El tomador del cheque no tiene la obligación de cumplir el encargo de 

cobrar el documento, es decir, lo cobrará o no, según sus propios intereses, 

esto sin embargo, no acontece dentro del mandato civil, en virtud de que el 
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mandatario como ya lo hemos expuesto, con su aceptación se obliga a realizar 

todos los actos por cuenta de aquB y para el caso de no hacerlo será sujeto de 

sanciones. 

~ tomador del cheque puede legalmente transmitir a un tercerO, la 

propiedad del titulo. Empero, el mandatario no puede ain consentimiento ael , 
mandante ttanamitir su mandato. 

El tomador no tiene acción alguna contra el librado, en virtud de que éste 

solo responde en base a la cantidad que el librador tenga depositada o 

acreditada. Mientras que en el mandato civil, el mandante tiene la obligación 

de indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya 

causado el cumplimiento del mandato, ain culpa ni imprudencia del propio 

mandatario. 

~ Teods de Js CetJJ6n. 

En términos generales, ésta teoría predominó en la doctrina francesa y se 

equiparó con la cesión, en virtud de que se .consideraba que el librador en su 

carácter de propietario de la provisión existente en la institución bancaria al 

emitir un cheque, cede los fondos disponibles al tomador de cic"o 

documento. 
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Desde nuestro particular punto de vista, el cheque no puede considerarse 

en estricto sentido como una cesión, toda vez que el librador al momento de 

efectuar su dep6sito o provisión, la misma queda a disposición del banco, 

quien toma: la caracterlstica de un depositario, adquiriendo el librador el 

derecho de crédito que le reconoce el librado, con la facultad para exigtt la 

restituci6n o la disposici6n de las sumas que constituyan la provisión o 

depósito. 

Tal afumaci6n la hacemos por lo dispuesto en el articulo 2029 de nuestro 

Código Civil, que establece: "Habrá mió" tI. dmrhos t:1IIJ"do el acreedor lrall.fjim 

a otro Jo! que fIfIga «mira su úudor". Así entonces, dentro de la teorla que 

analizamos, técnicamente el librador no le cede al librado derechos contra 

deudor alguno, toda vez que el tomador tiene el carácter de beneficiario. 

o TeorIa de la dele¡¡sCión. 

Al igual que la anterior, en ténninos generales esta teoría, que es. 

sostenida por Thaller, establece que en la delegación, el titular de un crédito lo 

enajena, con lo que el enajenante, da la orden a su deudor de aceptar una 

sustituci6n de acreedor. 
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As! entonces, consideramos que no puede Set la delegación de un título 

ejecutivo, la tecria mas aceptada, toda vez que como ya se explicó en la teoria 

de la cesión, y ahora eh esta figura, e! delegado (Banco) no se encuentra 

obligado de fonna a1guna con el delegatario, ni éste tiene acción a1guna contra 

aquél, situación que desvirtúa el fin de la delegación, asimismo, tenemos que 

con la entrega del cheque por parte dellibrsdor al tomador, no se libeta aquél 

de su obligaci6n sino despuéa de haberae cubietto el importe de! doeumento, 

asimismo, e! librado no se obliga de ninguna maneta &ente al tomador. 

o Teods de Js esdpulsci6n. 

El maestro Luis Muñoz, establece que e! cheque es la ejecución de un 

contrato a favor de un tercetO, en otras palabras se trata de explicar esta teoria 

manifestando que e! contrato es celebrado entre el librador y e! librado 

obligándose e! segundo a pagar a terceros que indique el librador en su cheque. 

De lo que tenemos que, tampoco esta tenria es aceptable, pues como ya se ha 

manifestado en las anteriores, el poseedor de un cheque no tiene acción a1guna 

contra el banco, ni éste la obligación de pagar en el supuesto de que e! cheque 

no tenga los fondos necesarios a favor de!1ibrador ". 

~ Cit. Mu~oZ. LuIS. ~ EdltnrW C4rdenas. Méxlco 1990, pAg. 56. 
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o 1!'eodB de lB Indicsd6n de pago. 

Ésta asegura, que el. cheque es un medio para efectuar un pago, toda vez 

que nos p.mute traer un documento que tepresenta una suma detenninada de 

dinero, sin hacerse necesario traer consigo dinero en efectivo. As/, el pago 

podrá hacerse por el deudor directamente o bien por un tercero que a ruego 

de aquél ejercite la acci6n en su lugar. 

Según lo dispone nuestra legislación mercantil, y concretamente el 

articulo 176 de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito, los 

requisitos elementales del cheque son: 

Articulo 176.- El Cht,/ut tkbt contener. 

1.- "JLs mend6n de ser cheque, Inserts en el texto del 

docwnento": A este respecto, debemos entender que todos los formatos 

que se expiden por las instituciones bancarias para uso de sus clientes, deben 

señalar claramente que son cheques. Asimismo, la expresión ;merla en el tex/(¡ Jel 

doC1ll1lenlD, requisito sin los cuáles no se podrla considerar que el documento sea 

de los que se denominan como cheque. 
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I1.- "El IIJ6IU Y l. fecha en que se expide": Por lo que respecta a la 

fecha de expedición, se puede establecer que según lo dispone el articulo 15 de 

la Ley en estudio, este requisito podrá ser satisfecho por la persona que debió 

hacerlo hasta antes de su presentación pan ser cobrado, por lo que atañe al 

lugar en que se expide el documento, el articulo 177 del ordenamlento legal 

antes citado, indica que si no se hubiera sedalado el lugu de expedición, el 

cheque se entenderá expedido en el domicilio del librador. 

A este reapecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis 

número 1991, señala que: 

Si un Titulo de Crédito no contiene todos los 
requisitos que establece la Ley General de Tltulos y 
Operaciones de Crédito, los que hayan sido omitidos 
podrán ser satisfechos por quien en su oporrunidad 
debió llenarlos, hasta antes de su presentación para su 
aceptación o para su pago, y una vez satisfechos tiene 
su eficacia jurídica como perfecto Titulo de Crédito. 
(rercera Sala, Informe 1955, P. 49.) 

1Il.- "LB orden incomJJdonlll de ps¡¡sr uns suma derennlnada de 

dinero": Podemos precisar que este requisito es de suma importancia, en 

cuanto a la validez del titulo de crédito, toda vez que en él se establece l. 

orden incondicionlll de pagar la cantidad consignada en el propio 

documento, misma que el librado debe de cubrir en el momento de que le sea 

presentado el documento por el beneficiarlo o tomador. 



TI 

IV.- "El nombre del Obredo'~ Éste representa el nombre de la 

institución de crédito en contta de la cual se libra e! cheque, misma que tiene la 

obligación de pagarlo al momento de su presentación. 

Así entonces, e! librado es la instirución de crédito designada en el texto 

mismo de! documento para efectuar su pago. Como ya lo establecimos, es e! 

destinatario de la orden de Ptl(fO contenida en e! cheque. 

En tlI! virtud, la falta de asignación del librado, produce la ineficacia de! 

documento como cheque. Toda vez que e! mismo es considerado como una 

orden incondicional de pago, la que requiere invariablqnente de la existencia 

y determinación de la persona que haya de cumplirla. 

Por último, la designación de! librado deberá hacerse mediante exacta 

referencia a su denominación social, es decir, en forma tlI! que se permita su 

individualización personal. 

V.- "Bllugsr Y Js épocs de psgo": En concordancia con este precepto, 

el artículo 180 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, estipula 

que: "El cheque debe ser prnentado para 111 pago en la dinttión en ,1 indicada y a 

falta de esa indicación debe ser en el principal establecimiento que el librado tenga en el 

lugar del pago ". 
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Como se desprende de los articulos anteriormente ttlUlsaitos, podemos 

inferir que la omisión de este requisito, no produce la invalidez del cheque, 

más aún, si se aplica lo ~teCeptuado por el artículo 177 del la ley en comento, 

que entre otras cosas, dispone que a falta de indicación upet:ia~ J' nputaró como 

Úlgar de pago el JeñalaJo junto al nombre del librat/o. Si Je indican IJarioJ lugaru J' 

enltnderó el dtJignaJo .n primer término y IoJ Jemá.t Je Itndrón por nO puutoJ. A 

falta abJoluta de intlkadón dellugar, .1 cheqll4 JI nplltará pagadero .n 1I dolllidJjo del 

librado. 

VI.- "Le 6nns del Bbrsdor": Consideramos que este requisitO, 

constituye sin lugar a dudas, el que justifica la naturaleza jurídica del cheque, 

toda vez de que sin la firma del librador jurídicamente no se puede considerar 

como cheque. 

As! entonces, el librador es la persona, fisica o moral, que legitima la 

orden de pago incondicional contenida en el cheque. Es el creador del cheque 

y consecuentemente contrae frente al tOmador y a los sucesivos tenedores la 

obligación de pago. Luego entOnces, la firma debe de ser de propia mano del 

librador, es decir, autógrafa, manuscrita, pudiendo ser ésta no legible. Empero, 

la firma debe ser la correspondiente a la depositada en poder del librado, es 

decir, a la que aparece en los registros del banco, ya que representa al mismo 
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tiempo la voluntad de obligarse cambiariamente y como medio de 

identificación. 

Ahora bien, si se trata de cheques emitidos por personas morales, la firma 

corresponderá ~ S:lO legltimos representantes y constará de la denominación o 

razón social respectiva, de la indicación del carácter de rales representantes y 

de la firma autógrafa de éstos. 

Por último, podemos precisar que de acuerdo con nuestra Ley General 

de Titulos y Operaciones de Crédito, d requisito de la firma autógrafa del 

libtador no puede ser suplido en forma alguna, por un sello o por un signo. 

S.5 EI.I!IWEIITOS DEL CHEQUL 

Podemos precisar, que los dementos fundamenrales dd titulo de crédito 

denominado cheque, son básicamente tres: e/librador, e/librado y e/ bentjiciorio 

o 10m" 

o Librador.- Como lo hemos considerado a lo Wgo del estudio del 

presente tra6iijo de investigación, d libtador de u.., título de crédito 

lo será indefectiblemente la persona flsica o moral, que previa 

apertura del contrato de crédito respectivo, tiene la facultad de poder 

ESTA 11E§I!§ NO SAlLJE 
DE lA BliB1UOTlECA 
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expedir a cualquier terCero el rltulo ejecutivo denominado cheque 

para realizar un pago. 

o Librtulo.- En antonomasJa con lo sefia1ado anteriormente, el librado 

lo será siempre la institución de 'aédito o banco a cuyo cargo se gira 

un cheque, es decir, es la institución a la que se le emite la orden 

incondicional de pago por parte del librador. 

o BeneJ1dtUio o Tomtlldor~ Persona 'que \egDlmente se encuentra 

facultada, (previa la corroboración de ser ésta) y en cuyo favor se 

ha girado por parte del librador la orden incondicional de realizar 

un pago, por parte a cargo del librado. 

3.8 FORMAS DEL CHEQUE. 

El documento mercantil denominado cheque, por ser un rltulo de 
, 

crédito, está despnado a la circulación, aunque en f~rma más restringida que la 

letra de cambio. Asl entonces, el arttcuIo 179 de la Ley General de Titulas y 

Operaciones de Crédito, dispone que ,1 rheqN' plm" lt1' nominativo o al pottatlor, 

esta reg1a deviene en la aplicación del principio general, contenido en el 

arttculo 21 de la ley en comento, según el cual los Tltulos de Crédito podrin 

ser según la forma de su circulación nominativos o a: portador. 
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En tal virtud, e! cheque según la fonna de circulación puede ser: 

a) Cbequ~ no·negociabl~. 

b) Cbequ~ a la orden. 

e) Cbequ~aJportsdor. 

a) Por lo que respeta, a 'el chequ~ no nq¡ocJsbJe, éste es e! que se 

expide, a favor de una persona detenninada cuyo nombre se 

consigna en e! texto mismo del documento y que no puede ser 

transmitido por endoso. Sin embargo, e! mismo se puede 

transmitir en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria. 

Puede tener la calidad de no negociable por voluntad de! librador 

o por disposiciÓli expresa de la ley (artículo 21 de la Ley General 

de Tltulos y Operaciones de Crédito). 

b) Por su parte e! cheque a la orden, es e! expedido a favor de una 

persona determinada, cuyo nombre se consigna en e! texto mismo 

de! documento y que podrá si asilo considerara tranSmitirlo por 

endoso' y entrega material del título, tal y como lo disponen los 

artículos 23, 25 26 Y 179 de la Ley General de Títulos y 

, Operaciones de Crédito. Luego entonces, un cheque en e! que e! 
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tomador se encuentra designado en forma nominativa se 

entenderá siempre expedido ''a la orrlln'~ salvo inserci6n en su 

texto de la~ cláusulas '\<ro" la •• " o "no n,gotiabil" según lo 

. preceptúa e! articulo 2S de la Ley Genem1 de Tltulos y 

Operaciones de Crédito. 

e) Los cheques 111 portador, son aquéllos tltulos que señala e! 

articulo 69 de la Ley General de Tltulos y Operaciones de 

Crédito, mismos que son los que no están expedidos a favor de 

persona determinada, contengan o no la cláusula "al jJDrl"tlor". 

Ahora bien, tratándose de! cheque se puede considerar expedido al 

portador cuando: No se indique en el texto mismo de! documento, el nombre 

de! beneficiario a cuyo favor se libra e! documento, por lo que bastará la 

palsbra ''al jJDrtador': Con lo que el cheque al portador, se trasmite por simple 

entrega. es decir, por la entrega material del tirulo, según 10 establece e! articulo 

70 de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito. 

3.1 lP/d!ODELCHEgUE. 

En sentido lato, el pago ordinario del cheque, consiste en la entrega de la 

suma determinada de dinero y que es la que constituye su importe, efectuada 
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por la institución de crédito o banco, (librada o librado) en beneficio del 

tenedor, dando cumplimiento a la orden incondicional contenida en el texto 

mismo del documento. . 

Asimismo, con el pago ordinario del cheque, se extinguen las 

obligaciones cambiarlas del librador, de los endosantes y de sus avalistas, en 

virtud de que la promesa incondicional de pago contenida en el mismo ha 

quedado satisfecha. Toda vez que el librado al pagu el cheque, cumple con su 

obligación frente al librador, consistente en atender la orden incondicional de 

pago contenida en el mismo, en ejecución del contrato de depósito en cuenta 

de cheque celebrado entre ellos. 

En tal virtud, el pago ordinario del cheque, representa dentro de. la. vida 

juridica del título, la extinción de las relaciones legales establecidas entre los 

sujetos del mismo. 

A efecto de sustentar lo anterior, y de manera más precisa, es menester 

hacer notar que el pago del cheque requiere "prion' su presentación al librado, 

tal y como lo establece al efecto el artículo 181 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, que a continuación se transcribe: 



"ArtIculo 181.- Los .beq/les deberán presentarse 

parrz 111 pago: 

l. Dentro.de /os (jlnn" álas naturalu q/l, sigan al d, 

111 ¡e.ha, Ji fumn pagaámJs en ,1 mUmo Úigar de S/l 

txpIáin¿n; 

II. Dentro de /In I/IU, Ji.fomn txpIái(/Qs'y pagaá4ros ,n 

áillm01I1i¡,aru del fm'itqrio nanonaJ,' 

llL Dentro de tres I/IUU, Ji fomn txpIáiÓQs en ,1 

extranjero'y pagatimJs en el flrritqfio nanonaJ.:y 

Iv. D,ntro d, tres I/IUU, Ji fu".", lXJlláiÓQs dentro del 

fm'itqrio nanonal parrz ser pagaderos en ,1 

extranjero, JiI11lJm q/le no fijen otro pJa!(fJ las *,es 

del Úlgar de presenfadón. ".5. 

Como se desprende del articulo en cita, es requisito básico la 

presentaci6n del titulo de crédito denominado cheque, por lo que sin su 

presentaci6n, no es posible realizar el pago. Por otta parte, el cheque deberá 

ser pagado precisamente en el momento de su presentaci6n al librado, es 

decir, el cheque es siempre pagadero a la vista, tal y como lo dispone el 

articulo 178 de la Ley en comento. 

" CompUadón de Leyes Pederales, kv Gmmzl dr Tlbdq. v Opmdqttc. de CridilO. Compila [V, 
Suprema Corte de Justicia de la Nactón. México, 1999. 
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Consideramos importante hacer notar, que la naturaleza jurídica de! 

cheque, hace imposible técnicamente, la idea de un plazo para su pago, toda 

vez que e!.título de crédito es instrumento de pago y no de crédi:o. Tal 

afumaci6n se puede sustentar por lo dispuesto en e! artículo 178 

anterionnente enunciado y que • continuación se transcribe: 

"ArtIculo 1711.- El ch"lllt será net!tJm pagaJero 
a la ruta. CuaIt.¡wmJ ;lUmión en rontran"o te tendrá por 

fI() PNUta. El cheqNe pmentado al pago anteJ del tila 

indicado romo focha de expedición, u pogaderó ti tila de la 

pmentación ... 60 

As! entonces, e! tenedor podrá exigir e! pago a la vista aún en el caso de 

que en e! texto de! documento se haya señalado otra forma de vencimiento, o 

.ún cuando lleve como fecha de expedición una posterior, siempre y cuando 

existan fondos suficientes y disponibles para efectuar e! pago. 

Por su parte e! tenedor, como lo hemos establecido, tiene e! derecho de 

. exigir el pago del cheque a la vista. En e! mismo sentido, tiene e! deber de 

realizar la presentaci6n para el pago dentro de los plazos establecidos 

legalmente en e! documento. Tal afinnaci6n, se desprende de la circunstancia 

60 Idem. 
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de que el cheque no es un documento desúnado a la circulación, sino a su 

pago inmediato. 

Por euanto hace al lugar y sujetos de la presentación, el cheque debe ser 

presentado para su pago según lo establece el artículo 130 de la Ley General 

de Tltulos y Operaciones de Crédito, en la dirección indicada en el mismo, y a 

falta de tal indicación debe ser10 en el principal establecimiento que el librado 

tenga en el lugar de pago para la determinación de éste último lugar, en el caso 

de que no estuviera expresamente indicado en el cheque, deberán aplicarse las 

reglas contenidas en el arrlculo 177 de la Ley General de Tltulos y 

Operaciones de Crédito, que preceptúa: 

"ArtIculo 177.- Para los tftms de las fratriones 

II y V del art{a/Io anterior, y a falta de intlkarión 

upecia4 se replllardn tomo Úigares de expetlkión y de 

pago, respedivamenf4, los indkaMs junto al nombrr del 

librador o del libratlo. 

Si se intlitan varios Úigam, se enf4nderá designado el 

umm en primer tlrmino, y los dllntÍJ se f4ndrán por no 

puestos. 

Si no hubim indirarión de Úigar, el rheque se 

reputará expedido en el domirilio dll librador y pagadero 

en el del librado, Y si útoJ IllVimn establ«imientos en 



diV<rsos Úlgares, el cheque se reputará expedido o pagadero 

en el del principal establecimiento del librador o del 

librado, respertivamenft. "61 
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Ahora bien, la presentación de! titulo de crédito debe hacerse al librado, 

según lo hemos señalado, empero, nuestra legislación mercantil permite que la 

presentación de un cheque en cámara de compensación surta los mismos 

efectos que la hecha directamente al librado; según se desprende de! articulo 

182 de la Ley en la materia, al decir: 

"Articulo 182.· La jmSentación de un cheque en 

Cámara d. Compensación, surte /os mismos ¡fectos que la 

hecha dinctamenft al librado •.. 62 

Por otra parte, si e! cheque es presentado fuera de los plazos legales 

señalados, y no es pagado, e! tenedor conservará la acción cambiaria en contra 

del librado, excepto en el caso previsto en la fracción III del articulo 191 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Ctédito, que establece: 

.1 Idem. 
tl ldeDl. 



"Articulo 191.- Por no habme pmentado o 

proftJtado ti chtfjue en la forma y pla~! p~vi!/O! en UI8 

C4plllllo, caducan: 

. 1. La.r a«ionu di regruo úl rJlJjmo I8ntdor rontra lo! 

endo!anftJ o avtJIj¡ta!; 

Il. La.r amonu di ~gruo de lo! endo!anftJ o ava/Uta! 

enm!l,.y 

m. La a«ÍÓn direda rontra el librador y contra !IIJ 

aIKJIúfa!, ii pnuban qUt duranl8 el término di 

~!entaaón 111/10 Qfjull fondo! !l!ftciente¡ en potkr mi 

librado y (jue el cheque dgó m pagam por CfJfI!a 

ajtRa al librador IObrevenida con pomrioridad a 

dicho término. "63 
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De lo que se desprende, que la inobservancia en los plazos de 

presentación del tirulo de crédito, no trae aparejada la extinción de la acción 

.cambiarla del tenedor en contra del librador. Sin embargo, en todo caso el 

ejercicio de dicha acción presupone la presentación oportuna o inoportuna del 

cheque para su pago y la negativa del librado. 

Dentro este orden de ideas, podemos precisar que la presentación 

inoportuna del chec,ue para su pago, es ¿e::ir, fuera de los plazos establecidos 

63 Ideal. 
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por el articulo 181, anterionnente transcrito, de la Ley de Titulas y 

Operaciones de Crédito, produee las siguientes consecuencias: 

e) El tenedor pierde su acción de regreso en contra de los 

endosantes y sus avalistas (articulo 191, fracción 1). 

b) El tenedor perdeIá también su acción de regreso contra el 

librador y sus avalistas, si prueban que durante el término de 

presentación tuvo aquel fondos suficientes en poder del librado, y 

que el cheque dejó de pagarse por causa ajena al librador 

sobrevenida con posterioridad a dicho rénnino (por ejemplo 

quiebra o suspensión de pagos del librado, articulo 191, fracción 

Ill). Situación ésta, que encuentra su fundamento en la 

circunstancia de que seria injusto que el librador sufriera un daño 

debido a la negligencia de! tenedor. 

e) Por último, e! tenedor, en caso de negativa de pago de! librado, 

por no existir fondos suficientes para cubrir e! importe, p."derá e! 

derecho a reclamar al librador la indemnización por daños y 

perjuicios, si por cuestiones imputables a él, d docun1ento no se 

presentó para su cobro en tiempo y en fonna, existiendo fondos 

suficientes en anterior momento, según lo señalado en el articulo 

193 de la Ley General de Tirulos y Operaciones ce Crédito. 
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d) El endoso en propiedad posterior al plazo de presentación sufrirá 

efeaos de cesión ordinaria, en raJ forma que el obligado podrá 

. oponer al éndosante las excepciones personales, que hubiers 

podido oponer en contra del endosante (lI11:fcu1os 27 y 37 de ~ 

Ley General de Tltulos y Opersciones de Crédito ). 

o !LA I(])lIIUGAClÓN DE PAGO PIEL iLmllWO. 

A este respecto podemos señalar, que la obligación de pago del librador 

es como se observa, de naturaleza extra cambiarla. No deriva del documento 

del cheque, sino del contrato de depósito en cuenta de cheques celebrado 

entre el librado y el librador. 

As! entonces, el incumplimiento de esta obligación, hace responsable al 

librado de los daños y perjuicios que se causen al librador por su neglltiva de 

pago injustificada. A este reSpecto establece el pámlfo segundo del artfcu10 

184 de la Ley de Tltulos y Opersciones de. crédito que: ''rilando II librado JI 

nilga a pagar sin jllJta Gama un GhlfJUI, flnÍlndo fondos sufidlnfls " librador, 

mararri a hfl JoJ dañoJ y perjuidoJ qUI ron lIJo k OGmonl •.. Esta indemnización 

en ningún caso podrá ser inferior al veinte por ciento del valor del cheque. La 

indemnización mlnima establecida legalmente deberá cubrirse en todo evento, 
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sin necesidad de que el librador pruebe haber sufrido los daños y perjuicios, ni 

que éstas sean consecuencia directa e inmediata de la falta de pago del cheque. 

Ahora bien, dentro de las causas que impiden el pago del cheque diremos 

que el librado no debe de pagar el cheque que se le presente en los casos 

siguientes: 

11) Cuando el librador no ha constituido en su poder la suficiente 

provisión de fondos (artículo 175 y 184 de la Ley General de 

Titulos y Operaciones de Crédito). El Articulo 17 fracción VIII, 

de la Ley de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares, 

prohibe a los bancos. de depósito pagar cheques en descubierto, 

salvo en los casos de apertura de crédito, y la fracción VII del 

. artículo 46 bis 10 de la ley anteriormente señalada, contiene la 

misma modificación respecto a las instituciones de banca 

múltiple. 

·b) Cuando no ha autorizado, expresa o tácitamente, alltbrador para 

expedir cheques a su cargo (articulo s 175 y 184 de la Ley de 

Titulos y Operaciones de Crédito); o cuando el cheque no haya 

sido· expedido en las formas proporcionadas por el librado 

cuando así se haya pactado. 
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e) Cuando el cheque no reúna alguno o algunos de los requisitos 

formales señalados por el artículo 176 de la Ley General de 

Titulos y operaciones de Crédito, siempre y cuando no puedan 

ser suplidos por laa presunciones establecidas por la propia Ley. 

d) Cuando la finna del librador ses notoriamente falsa o no coincida 

con la que obra en los registros del librado (articulo 194 de la Ley 

General de TItulos y Operaciones de Ctédito). 

e) Cuando el cheque o alguno de los actos que consten en el mismo 

se encuentren notoriamente alterados (articulo 194 de la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito). 

J) Cuando el librador le haya notificado a la pérdida o substracci6n 

del talonario o esqueleto de cheques (articulo 194 de la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito). 

g) Cuando el tenedor· del cheque, de acuerdo con la ley de 

circulación no se encuentre legitimado para cobrarlo (artículos 38, 

39, 69 Y 70 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito). 
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h) Cuando tratándose de cheques nominativos o a la orden, no se 

identifica debidamente el último tenedor (articulo 39 de la Ley 

General de Tltulos y Operaciones de Crédito). 

1) Cuando exista orden judicial en el sentido de suspender el 

cumplimiento de la presentación a que e! cheque da derecho 

(articulo 45 fracción II de la Ley General de Tltulos y 

Operaciones de Crédito y 104 de la Ley de Instituciones de 

Crédito). 

D Cuando el cheque se encuentre prescrito (articulo 192 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

k) Cuando el librador revoque e! cheque en los.términos de! articulo 

185 de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito. 

J) Cuando e! librador haya sido declarado judicialmente en estado de 

quiebra, suspensión de pagos, o concurso (articulo 188 de la Ley 

General de Tltulos y Operaciones de Crédito). 
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. Finalmente, podemos establecer que el cheque debe ser pagado en 

moneda de la misma especie de la en que se constituyó la provisión, (articulo 

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

En el supuesto de que no se indique en el texto del cheque la clase de 

moneda en que deba pagarse se considerará que el importe del mismo hace 

referencia de la unidad monetaria del lugar de pago. 



4.1 CORCI!PTO. 

Según la¡ doCtas palabras del Duaue maestro Eduardo PsIlares, la acción 

cambiarla es: 

"1.4 'f"4 tkri"" " h l4IN " t4Mbio, a fowr "1 

liItimo k,,,dDr" lila, o " h pmolllJ gil, la h'!Ja pagado 

en vIa " ~. Se Intllmlrrl reglamentado por /os 

af1ItII/os 1 SO a 157 " la Lg " TlfII/os Y Opmztionu 

de Crédilo y lodo /o tIIntmtimk a ,1Ia, tormpon" el 

ptoatiimUnIrJ IntrrantiL 

T t111IbiIn Inediank h aaión _biaria 11 ljerriJan 

1M tlmebDs tiimtinatlos "1 pagaré, "1 dJeqlll, Y " /os 

_tÚ tlfII/os " trédilo. "64 

Por su parte el maestro Joaquln RodrfguC2 y Rodr1guez, manifiesta que, la 

acci6n cambiarla y directa ea aquélla que corresponde al titular de una letra de 

cambio (cheque) para obtener un cobro judicial del aceptante o sus avalistas." 

El Diccionario Jurídico Mexicano, establece que la acci6n cambiarla es: 

w PAU.ARE5. EDUAIUlO. op. elt. poli,. 31 Y 32. . 
"Cfr. ROOR!GUEZ y RooRfcU1!Z )oAQU/N, op. cll pAgo 331. 



"El dm,ho fJIU If liItu 11 fJIIIir ," jllÍCW lo fJu, J, 

"OJ d,b" Promalm,,,tr, u la 1=ltad m aaldir a u"a 

autoridad judidal p= exigir fJu, JI rea/i~ la ro1ldu,la 

omilÍlia. Es la a«i4" tj'altillll pro",,,;,,,tr m un 1111110 m 
Mdito (1Iulla lXIaltio Ji", tillllo), fJu, COIII/JI" al am,dor 

,ambiaria p= txigir juJitiaIm,ntr mI mudar, ,1 

MJtjJlimúnto (pago o anpladl" m u"a obli¡,aád" 

«n1II1aria (la ro"trnitla 11/ U1l tlhllo m Mdilo) (arllaJk¡¡ 

HOy 167 m la 4Y Gil/eral m TllllloJy Operaa'o1lu m 
Crédilo J 1391 tkI Cdtiigo COlflmili", .. 
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En tal virtud, podemos afumar que la .cci6n cambitUia, es aquélla que 

ejercita legalmente ante el ótgano jurisdiccional, el legllimo tenedor de' un 

tirulo de crédito para pedir en juicio lo que se le debe, Por lo tanto, la acción 

cambiarla procesalmente hablando, es la vía idónea para ejerciw los derechos 

consagrados por 1iI ley Y que se encuentran plenamente reconocidas por las 

partes en el titulo de crédito, que se subsume a su natutaleza plenamente 

ejecutiva. . 

4. t. t LA ACCIÓN CAl!BIA!lIA D!!IRCTA. 

Dentro de este rubro, habremos de establecer que según el articulo 191 

de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito, para que el tenedor del 

cheque pueda exigir el cobro del mismo al librador y er. st: caso a los avalis!as, 

.. Diccionario ]I.!J!dico Mexicano, Tomo 1, op. cito pAg.43. 
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es necesarlo que haya presentado el cheque en el momento oportuno, es decir, 

en los plazos que establece el artfculo 181 de la Ley en cita, y que en defecto 

del pago, lo haya protestado. Con lo que el protesto puede ser sustituido por la 

certificación del propio librado. o por la anotación puesta en Cámara de 

Compensación. atendiendo a lo que dispone el artíeulo 190 de la Ley General 

de Tirulos y Operaciones de Cn!diro. 

Por lo que la acción cambiarla directa opera, cuando se deduce contra el 

aceptante o SUB avalista. (art!culo 151 LGTOC. o por remisión según lo 

dispone el ardcuIo 196 del propio ordenamiento. 

Ahora bien. según lo preceptúa el artículo 193 de la ley en cita," el tenedor 

del cheque que ejerce la acción cambiaría directa, puede reclamar el pago: 

1. Del importe del cheque. 

ll. De intereses moratorios al tipo legal. desde el día del vencimiento. 

IIl. El pago del veinte por ciento como indemnización por los daftos y 

perjuicios que con ello le ocasione. 

La acción cambiarla directa puede ejercitarse COntra el aceptante o sus 

avalis: ... aunque la letra no haya sido protestada por falta de pago .. ya qu~ sólo 
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se extingue por prescripción; en tal virtud debe de despacharse ejecución 

ContIa el aceptante y sus avalistas. 

Lo que se sustenta con el arúculo 165 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito que señala: 

L:u aaio1lu eatIIiJim; . .s prrsmbm in 1m tJRos 

eo1ltmiM: 

l. A ptntir titl JítJ titl /Jtncimie1lto tit '" letra o en Sil 

titftdo. 

11. Dutit I{II' eonrÚ!YtJn /os P"''?Ps tJ 'lile se r.¡;m" /os 

tJrtIaJos 93 Y 128. 

Por otto parte, es importante destacar lo preceptuado por el articulo 163 

¿e :a Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito que se! ú : 

"L4 tJ«ión eatllbitzritJ tit tuizlqmer tenedor tit '" 

k/rtJ eon/rtJ el a«ptm,te ·por intervenadn y eontra el 

a«pftJnfe de '" . ktra.t iJomil:iJiaátJs rtJáNrtJ por 1/0 btJberse 

kvanfaiJo titbititun,nte el ptcl<slo por ftJlttJ tit P"lf' ': 

As!, en caso de que se ejercite k ~cción =biaria c..-ecta en contIa del 

ace?tante ?O! falta de pago, no e!; n~ ~Ysari:) que se levante ei ?rl):esto pf...""2, 

ac~ci:.r a: órgano jurisdícciona: yejcre', . el derecho que se t:e:'.e. S:f! embargc. 
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cuando existe aceptante por intervención ., domiciliado, tal y como lo 

establece nuestra legislación en materia de tltulos de crédito, es indispensable 

levantar el protesto por el no pago, ya que en este csso la Ley no concede este 

beneficio, requisito sin el cual la acción caducsrá. 

Ahora bien, el cheque admite en sustitución del protesto otros acroa 

comprobatorios de la falta de pago total o parcial, articulo 190 LGTOC, es 

decir: 

a) La anotación que el librado haS" en el cheque o en hoja adherida 

a el, en el sentido de que fue presentada en tiempo y no p"S"da 

por el total o parciahnente. 

b) La certificsción de la cámara de compensación en el título, en el 

mismo sentido que al librado. 

Con lo que, podernos poner de. manifiesto la importancia que reviste la 

acción cambiarla· mercsnti1, en este caso, la directa que es aquella que se 

ejercita directamente en contra del librador por parte del legítimo beneficiario 

ante el ófS"no jurisdiccional y que tiende • solicitar· por la vía ejecutiva 

mercantil, se le requiera al librador, y en caso de no hacerlo, se le e!:'lbargue~ . 

bienes suficientes de su propiedad, para que se I!"Unt;ce el importe del 
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documento, ya que como lo hemos dicho, el cheque es por excelencia un 

documento de pago y no de crédito, por lo que debe efectuarse (el pago) al 

momento de su presentación en la institución librada, y en caso de no 

. efecruarse el mismo,. quedarán libres lo. derechos del beneficiario para 

demandar cambiariamente en la vía directa al librador en los términos que 

estabIece nuestra Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito. 

4.1.2 LA ACCIÓII CAMBIAJIIA EIIV11tIlR pRESO. 

Como ya lo enunciábamos anterionnente, el artlculo 151 de la Ley 

Genenl de Titulas y Openciones de Crédito señala: "1..4 a«ión cambioria es de 

I'tgmo cuando se ejercita ctJntra C1Iak¡uier otro obligado", es decir, dicha acción se 

puede ejercitar contra cualquier persona que no sea el aceptante o sus avalistas 

en la letra de cambio, o e! librador en e! caso del cheque. 

Dentro de este contexto, si llegado e! día de! vencinúento de la letra de 

cambio éSta no es pagada, si se niega la aceptación o si existe el peligro de que 

e! librado quede en insolvencia, la Ley concede al tenedor de la letra una 

acción que consiste en solicitar e! pago a las personas de quien proceda la letra, 

y como dicha acción va en sentido inverso al normal al que se produjo en el 

cocu:necoo, a éste derecho se le llama de regreso o acción regres~va. 67 

"Cfr,l..OPEZ DEC-OICOCHEA, Ln útrp dt Cmnfru'J, 41 edición. fditorial Porruz. Mb:¡c~ 1974, ?é.g.- 203. 



101 

De esto tenemos que dentro de la Ieaa de cambio, existen tres supuestos 

de acción en vfa de regreso a saber: 

1. La ¡filia " 6tIJ>IIKi4n • por mrpt«i4. pardal 

2; Por ¡filia " ptzgI. ptzgI pttni4J. 

J. RIgmo" st¡¡nitW. 

La primera de ella se produce cuando no se acepta" esto es, debe de 

presentarse pan su aceptación o que ésta se haya hecho parcialmente. 

Cuando la aceptación es parcial se levanta el protesto y se ejercita la 

acción regresiva por la cantidad no aceptada. 

Cuando hay aceptación por intervención, y cuando el intervencionista 

acepta la 'acción regresiva, queda extinta contra el girador, contra los 

endosatarios posteriores y sus avalistas, la acción cambiarla de regreso. 

Por su parte, el artIculo151 en concordancia con el articulo 154 de la Ley 

General de Tlr.llos y Operaciones de Créáito, preceptúan: que ia acción 

regresiva se ejercita contra el girador, los endosan tes y sus respectivos 

avalistas. Por le tanto, el último tenedor de la letra puede ejercitar la acción 

relr-'esiva contta los- obligados, pudiendo dirig1!se contra tedos a la vez. o 
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contra algunO O algun9S de ellos. Además, tiene el mismo derecho todo 

obligado que haya pagado la letra contra los obligados anteriores del aceptante 

y sus aVJlistas; pero como en el.caso de denegación o de aceptación no existe 

ni aceptante ni avalista de éste, la acción regresiva podrá ejercitarse contra el 

librador o contra cualquiera de lo. endosantes. 

El segundo supuesto, procede contra el girador, los endosatarios y sus 

" avalistas, en el caso de que la letra no se haya pagado por ,el aceptante. Por lo 

que lucede lo mismo que en la'letra de aceptación, pero se cieberá hacer como 

es natural, fundándola en el protesto por falta de pago, 

Más aún, dentro de este supuesto, el tenedor podrá obrar' por toda la 

cantidad que se debe contra cada uno de los obligados en vía de regreso, sin 

importar el orden; o bien contra varios obligados al mismo tiempo, o primero 

contra uno y después contra otro. 

Por lo que atañe al = supuesto, procede cuando el girado o el '. ' 

aceptante han sido declarados en estado de quiebra o de concurso (.:tículo 

ISO, fracción IIIde la LGTOq. 

A este respecte el maestro López de Gcicochea nos dice: 

"LB I!J en esfl 'sentido no " clara, pero podemos 

afirmar que <!fa acción no proctde por el hecho de que 



h'!Ya 101idtatkJ la qliÜ/mJ, si no di qUt 11 h'!)'/J JiaaJo 

Imltnaa di qliÜbr", lJ1I lIJ1IlO 11 b'!Y/J protbiado ,1 

ron",fSO. "68 

10l 

Coincidimos totalmente con lo señalado por el maestro, toda vez que no 

es motivo fundado la solicitud de quiebra o concurso, por tanto, solo lo será, 

la sentencia ejecutoriada que declare la quiebra o en su caso el concurso. 

Nuestro Diccionario Jwfdico Mexicano, al respecto nos dice: 

"L; _aJad intplka la áaión O ti 1ft(/(¡ dt 

(/Jmm»; pmJer 111 fotrz/J un/J fr¡ O un dm(bo • 

. domin/Jlmtnlt, 1t entiende (01110 una ItJnaón pqr la ¡/Jita 

di ejtrrlrio oportllno di Uft dmmo. ti legislador IIIbordina 

la adt¡lIisidón di un dtmbo a una m/Jnifulatión di 

volunf/Jd en airto pla'(fl o bien ptrInilt una opdón. Si U/J 

maniftlfari4n no 1t protbire en t1t tiempo, 1t Pierde ti 

dlmbo o ia upd6n ... 69 

.. Ib~dem. ptg. 210. 
69 Dicciqrurrio '!lrldico Mexicano. Tomo L op. ci~ pAg, 3n. 
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- Por su panc, la prescripción supone un hecho negativo, una simple 

abstención que en e! caso de las acciones consiste. en no ejercitarlas. 

En tal ~. mientras la prescripción confiere a quien prescribe la 

adquisición de un derecho preet<isterite, en la caducidad no preexiste un 

derecho anterior, y si únicamente e! ejercicio de una acción al cumplirse el 

plazo de la ley. Lo mismo en la caducidad que en la prescripción extingue un 

derecho, pero la prescripción extingue un derecho ya existente por la 

inactividad del titular durante un lapso, mientras que en la caducidad e! 

derecho no nega a et<istir, por que quien pudo haber sido su titular se abstuvo 

d •. obrar en e! momento oportuno y la abstención hizo imposible el 

nacimiento del derecho, y por consiguiente su ejercicio, luego entonces, tanto 

en la caducidad corno en la prescripción e! transcurso del tiempo es esencial. 

En este sentido, para efectos de nuestro trabajo de investigación, y segúll 

las doctaa palabras de! maestro Luis Mudoz, podemos precisar que, la 

Suprema Corte d. Justicia de la Nación ha sustentado e! siguiente criterio por 

cuanto hace a la caducidad de la acción cambiarla: 

''CatiMidad de la atión (ambiaria titbe f(¡marse en 

(Junta de ofoio por el ju~adar, es atrio que la (aduadad 

puetit oponerse &Omo tx<tpaón, tambiln u atrio que la 

naturale~ tit la misma dista tit .Ia pmmp(Jiín; aquella 

opera de p"no e /Inplica la lIulidad de lodos los ocIos 



1. Du'" 'lile ronrilgl " p/t¡~ '" pru,nl4d4n. fa¡ "'1 

tillimo Rnedor "'1 tl4amrenlO;y 

11. Du'" el día JigNi,nR Q Dljllil en '1"' jJa¡,1I1n ,1 

rh'IJlII, fa¡ '" /01 mtiolanm y fa¡ '" Jo¡ Q/KJJi¡fat • .. 
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Cabe señalar que la acci6n cambiada puede durar más tiempo contra el 

librador si el cheque hubiera sido pagado por un obligado en vfa de regreso. 

pues el plazo ele prescripción no comienza a correr sino al ella siguiente de 

aquél que haga el pago (articulo 192. &acci6n lI). 

Asimismo, es importante señalar que en materia de prescripci6n la Ley 

General de Tirulos y Operaciones de Crédito, ha establecido para el cheque 

plazos más breves que lo señalados para la letra de cambio, c:onsiderando por 

nuestra parte, que, se debe a que el cheque es un instrmnento de pago que 

vence a la vista donde se supone existe provisi6n suficiente en el banco. 

Mientras c¡ue h letra de cambio, es un insttumento de crédito, es decir, el 

obligado aceptante carece' de esa provisi6n, por eso pensamos que el cheque 

tiene una vida más eflmera que ottos tirulos de crédito. 

Por atta parte, no debemos olvidar, que una vez interpuesta lá demanda 

se in==pe la prescripción. pero las causas que la interrumpen, respecto de 

une áe les deudores cambiarlos, no la interrumpe respecte ¿~ ~cs demás. Salve 
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el caso de los signatarios de un mlsmo acto que por ella resulten obligados 

solidariamente. Situaci6n ésta, que se puede sustentar con la siguiente tesis: 

PaEsCRIPCIÓN EN MATERIA MERCAN11L, 
. INTURUPClÓN DE LA, .POR LA PREsENTACiÓN 

DIE ][.A DEMANDA. 

El articulo 1041 del Código de Comercio 
dispone que la prescripción se interrumpirá por 
la demands U otto cualquier género de 
interrupción; o sea que basta la sola presentación 
de la demands pues no exige que se notifique ni 
habla de emplazamiento y al expresar; u otro 
cualquier género de interpelación judicial hecha al 
deudor, reafinna que la presentación de la 
demands interrumpe la prescripción. 

Suplemento de 1956, pág.367 A:D: 6239/51 
Arturo D. Gutiérrez. 4 Votos. 

".2.1 RATI!IIA!J!ZA J\!!!ID!CA. 

La naturaleza juódica del Juicio Ejecutivo Mercantil, es definida, por el 

maestro, José Vicente Caravantes, como: 

''El Juiao ejecutivo mercal/til tJ un procedimitnfIJ 

por el que le /rala tk IIevar·a eftctt;, mediante embargo y 

.. nla de bitntJ el .obro tk cridlÍos que mnslan en algún 



lil1llo 'lile liene ~ JJ{/itimI6 para tol/Jlil1lir por Ji 

miuno pkna probanza. No ti tliriU pllU ufl jllido a 

tk</arar bretbol ""tIoJOJ o tonlrDvertitloJ, Jino a Ik"ar a 

ej'ao 101 qlle le btgan rrtonoatloJ por lo! _lo lil1l101 tk 

IIJI foer<a, qll, tollJlittgen fIIlHmenfl prestlndón tk qlle el 

tltr«ho tkl _r u el lIgIJimo.J esf4 Jlljitienflmenle 

probado para 'lile lea tiestk "'ego aflntlido ". 72 

Por su parte, el maestro Cipriano Gómcz Lora, señala: 

"EI}llirio ge(lltitxJ merranli4 tk _mio a IIna itka 

tk AkaItí.J Zamora, implica IIna inversión tkl orden 

normal de /tu ek1poJ tkl promo. Elle orden normal 

obliga a 'lile Primero le ototga /t¡ faJe t1e tonocimiento.J 

deJjJIIÍJ le tia "'faJe tk ge(lldón. En ,1 jllirio geClltitxJ '" 

i.versión t1e1 orden normal apantt pofYjlle primero uta '" 

jaJe t1e geClltión.J tlupllÍJ /t¡ t1e ton.cimiento. El 

fontlamento t1e lo anun., uta en /t¡ 8XÍlllncia del lil1llo 

geClltitxJ,· qll, tol/JtitlfYe en esencia llna prueba 

pretonJtifllida t1e '" acción qlle 11 gerriia ". " 

109 

71 cAAAVANTeS,]asG VICENTE. Tratado Hilt6rim '"tic!? V Fí10tóticq de lps procrdimirntaf iu4ici4kt en 
matgja dvil. (E:'.c!cloped~ )urid.ic:a Omeba, E ~~VLL, Buenos Aires Argentina, OriskiU. 1982), 
pAg,337. 
13 GóMEZ :'ARA QpRIANO. TtoTÚI G(ntral dll Proct~º· ¡a edición, Editorial Hada. México 1987, pig. 
2.t".7. 
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En e! mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

sustentado que la propia naturaleza de! juicio ejecutivo mercantil no se dirige a 

declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a Uevar a efecto los que se 

hayan reconocido por actos o en tíICtos de tal fuerza, que constiruyen una 

vehemente. presunción de que e! derecho de! actor es legítimo, y está 

suficientemente probado para .que sea desde luego atendido, siendo necesario 

que en e! título se consigne la ezistenc'! del aédito, que· éste sea cierto Uquido 

y exigible, y fina1mente, que en·e! título conste que e! ejecutante sea acreedor, 

el ejecutado deudor y la prestación que ,. exige sea precisamente la debida. 

En tal virtud, podemos inferir, que la naturaleza jurídica de este juicio 

",díca en la existencia de un título de crédito que conte:oga aparejada 

ejecución. Asimismo, deberá contener e! monto o cantidad que se obliga a 

pagar e! deudor a su acreedor. Sie:.:o necesario que e! acreedor posea 

flsicarnente e! título, toda vez que la Ley en la materia no reconoce la 

existencia de un título de crédito en bao" a presunciones. 

. Por otrll parte, resulta importante señalar que la ejecución ordenada por 

e! juez de la causa en e! Juicio Ejecutivo Mercantil, deriva de la propia 

~aturaleza del juicio, ya que dicha ej ::::ución consiste en obtener garanúas 

suficientes para que e! demandado h' .. g. pago de lo adeudado, dado que la 

naturaleza jurídica de los procedimientos ejecutivos, es que por conducto de 

actos jurisdiccionales como lo es e! en:···,&o, se haga efectivo un derecho cuya 



t. 
~. 
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existkcia está demostrado con un documento auténtico, al que la ley le 
l· 

reeon,oce emeter de ejecutivo, 

, 
i , 
Por 10 tanto, podemos concluir que la naturaleza jurldiea del Juicio , '. ¡¡ 

Ejeajtivo Mercantil, atiende a garantizar mediante la ejecución (embargo) de 
j 

un tfi,!o de crédito, un derecho preconstituido en favor del acreedor a cargo 
" " 

del ~dor, siendo jurldicamente necesario la existencia Balea del propio dru10 

de cJmto y que el crédito en él eonsignado aea cierio, Uquido y exigible. 
~ ., , 

.¡ 
.:. 

Según las doctas palabms del maestro, Berger S, Jaime, el juicio ejecutivo 

mercantil es: 

" , 
:. 

"El proteJimienfIJ I111/Jleat1o por el amedor en 

trJnlra de "n de"dor momo, para tXigirle ItImariamenle 

ti ptwJ de la ttJntidaJ Uqllida 'lile le debe de PlaZO venado 

y en virllld de 11111/0 indllbitable,. enolraJ palabras leñala, 

El jllido eje{/ltilJO u IIn pro{tJimienfIJ 1II""mo a traIJÚ 

del {/la! Y por memo del embmgo y remale de bienll le 

trata de reali~ el tobro de ad",dol fI"e tonltan en 11111/01 

'l"e traen aparejada ej,{/Idón. " " 

,. BERCSR S. JAIME. Pr4ttim y picdonario ra tl Proctdjmirllto Mqamtil. Ubrerla CarTUlo Hermanos 
lmp1es0re5. Guad.alajlU"l., Ja1., México 1981.pAS. 367. 



Para J oaquln Escriche, el juicio ejecutivo es: 

"U 11 jllido lIIIIIariO ,n ,1 qll, no J, /raJa de ti«1arar 

timthol tilltioJos.J mntmtJtrtitJoJ, Jino IO/q de l1lvar o 

'.fodo /q q'''.J0 1110 defmllinodo por ,1 JII~ o milito 

ftIÍIimllmmlt de 11110 de tlIJ",1IM IiIIIIIJJ fJIII por Ji mimlOJ 

hanll Jmllba p/4l14.J qula I!J tia 10Il10 Jiarzo mIllO a la 

detúi4n jllJitial[. . .J "7S 

Por su parte, el ilustre maestro Eduardo Paliares, establece: 

'No nml por obj,1rJ mmo " detlarrzlilJO, detlarar "" 

timebo tilltioJo,JiIlO hattr efodilJO 1I qlll' ya exiJlt 

rrm"odtla m IIna p""ba prrmnsnlllÍtIa, 11 dear, 

ptrftttio"atla a,,1es del jlliao. Com"lII1Imle I1 dict qlll 1I 

jlliao tj.tllnlJO l. taramriza porr¡1II mmi.nza trill 

tj'tlladn. EsIrJ '1 tUrIrJ, pero tal arr:tlllJlonaa 110 apllntO 

a la mnaa del jllitio, JiflO a IIl1a de las mfIJ.tllmaas qll' 

dtri/llZn de 111 propia I14l11ral4za': 76 

112 

El Jurista Guillermo CabaneUas señala: "El jllitia tjltllnlJO 11 tlIJlI.1 dOllde Jill 

,"trar en la tIIund" de fo"do de IIJJ rr/a&iolllJ jllríditar l' /ralo d, hottr '.fodilJO /q qu. 

trifIJta en 1111 titulo qJ!' la I!J /4 tia la misma fuerza qll' ulla ej.tIIlrJria. " 77 

" BscRJCHE..10AQuIN. Dim'gngrio RazmwIo Jt Lqisl4ci6n y lurispnulmcUr, Tomo lII. Editorial Temis. 
Bogobl Colo:nbia'1977, ptg. 272. 
H PA1.LARE5, EDUARDO. Dicriqngriq AA Dmcho Procts4l Civil. Editorial Pornia. México 1989 •. pág. 486. 
T1 CA3A:'Il:L:.".5, Gur_LERMo. Dicrionan., dt P'n'cJIC USllal. Tomo n. E-ilc:::::1es 5e...':'.!!a!"lZ. Mad::c. 
1962, pAgo 459. 
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En este sentido, y de las cilaS anterionnente tnDsailaS, consideramos 

adecuado proponet nuestro propio concepto acetea del Juicio Ejecutivo 

Meteantil, uf como aIgwuls aq¡umentaciones relacionadas con el miamo en los 

siguientes términos: 

"EI.fttkio g'«utilJO merrantil, u Q/jtdl 9"' inlJOt'Il.Y promlltIM .,1 ametior ,n 

trJnlrtJ tk 111 ikIItior, 91frÍ/ando /¡¡ atrión t'IlfIIbiari4 tiirrda anll 11 órgano 

. jll1Úditdonal trJmp4"nll, a eftm tk hater /I(lkr JIIJ tkrrGhos mditiaos.Y 9/11 trJ1IIO 

pru.ba prrtrJnstifllido s. mallntrtJn trJntmtpltJt10s In /In tiMo tk mtiilrJ al 9/11 /¡¡ I!J 

" do la GaliJad tk merrantiL Lo 911. In si mismo, " trJnl:ttk /¡¡ Gararterútit'll tk 

ron/ene,. apanjatlo la 9«t1dón . .. 

As! entonces, debetnos reiterar que el juicio ejecutivo metcantil pan que 

sea viable su procedencia, debe fundarse en documento al que la ley le de la 

ca!idad de mercantil, traiga aparejada ejecución, contenga cantidad liquida y sea 

de plazo vencido. En virtud de que el documento, es la base pan deeretar el 

etnbaIgO .y posterionnente el remate de bienes propiedad del deudor moroso 

para podet cubrir el monto de lo reclamado por el ·acreedor. Siendo 

eminentemente un juicio sumario. 

Ahora bien, pan esrablecet los docwnentos que traen aparejada 

ejecución, habretnos de remitimos a lo preceptuado per el Código de 

Co~e!'cic, mismo t!ue en su artículo 1391, establece que: 



"ArtIculo 1.J91.- El pro""lilllÍlnto tjeatlivo liene 

INgar tuando la tkmantla Je fontla en doaunento que 

traiga aparejado tjetun6n. 

Trrmr. apa,~jatla .j'aJti4n: 

I. La mlenda tj«llkJriatla ó pasado en IJlltoritIatl tk 

tOJa ju:(f,ado.J la arbiIraI qll' Jea iupelable, 

«)nform, al art. 1,346, obJmJtindoJe /Q tlúpuesto en 

,11,348; 

lI. Los inslnlmenloJ ptÍbliloJ; 

III. La <tInfuión ludidal tkl tkudor, según el artÍl:II/Q 

1,288; 

Iv. LoJ dl1ims tk <rédito; 

V. Lo.t póliZas tk seguros «)nforme a la I!J tk la 

materia; 

VI. La tkd.rión tk ms peritos tlesignados en ms seguroJ 

para fijar el impom tkl siniestro, obsetVándose /Q 

prescrito en la I!J tk la materia; 

VII. Los forlllras, tuenlas «)m.nlt.r.J tualesquiera otros 

<tIntrotoJ tk «)mmW firmadoJ y I'WJnoados 

ludicialmenM por el ¿eu¿or,y 

VIII. Los tltmáJ iJoaunentoJ qu, par tlúpoJiti4n tk la I!J 
tienen el &aráa., tk tjetuhVOSo que por sus 

rararterÍJtiras Iraen aparejada tj.ruaón. "78 
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:'1 ::ódig;; dt CmUlrC':G. 'CompUaci6:l de :...eyes Federe.lt,s, COMPLA IV, Sq:er:.~ :::>:!e c.e ):.!S:::cte :::e 
!! Nz.:i6::. Jv.éxi::o, :.999. 
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Firulmente, podemos apuntar que dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, 

el titulo ejecutivo es el documento considerado como base o presupuesto de 

cualquier ejecución procesal, mismo que por su especial eficacia probatoria 

para el caso concreto, origina en el órgano jurisdiccional competente, la 

ob1igación,de desarrollar su .etividad con 6nalidad de ejecución. 

4.2.8 fPr" mAD_ 

Como lo hemos venido estableciendo dentrO del ,desarrollo del presente 

trabajo de investigación, la 6nalidad del Juicio Ejecutivo Mercantil, se sustenta 

dentro de su propia naturaleza jurldiea, as/, no es la de dec1ant derechos 

dudosos o controvertidos entre las partes, sino el hacer efectivos aquellos 

derechos de los acreedores que están fehaciente y de manera indubitable 

incorporados en los títulos que traen aparejada ejecución, y • los que la Ley les, 

da este caricrer. 

En tal virtud, el procedimiento debe ser ripido, aencillo y prictico, que 

permita al acreedor obtener por medio de mandamiento de ejecución en 

fc:rna, oebida:nente decretado por el juez, el pago inmediato de sus créditos o 

en su defecto garantizar el pago del mismo, mediante' el embargo y en su 

momento remate de los bienes propiedad del deudor. 
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. Dentro de este conto;xto, debemos señaIar que la finalidad del juicio 

ejecutivo mercantil, se debe sustenW en los principios de la prontitud y la 

expedites que el procedimiento debe mmir y que la sociedad reclama, a efecto 

de garantizar el aédito del .acedor y como consecuencia hacer cumplir 

judicialmente la obligación del. deudor, ello mediante un procedimiento 

sencillo, Agi1 y sobre todo acorde. una realidad social cambiante. 

En mérito de lo anterior, cabe precisar que el juicio ejecutivo mercantil al 

igual que otros juicios, se debe regir por principios rectores que atiendan a 

obtener un mejor desarrollo dentro de la secuela procesal, como consecuencia 

de las pretensiones de las partes que intervienen en el juicio. Así entonces, los 

principios a los que se hace alusión y que deberán regir el juicio ejecutivo 

mercantil son a saber: 

1. Principio Dispositivo.- Este principio determina que la 

promoción y continuación del proceso en los juicios ejecutivos 

mercantiles ea a iniciativa de las partes salvo cuando la Ley 

exPresamente lo prevenga (Qlliebra). 

2. Principio Con~cionsL- Este principió determina que la 

voluntad de las partes prevalezca $obre la Ley. Las pz:!es puece:: 

pacw antes o dentro del mismo proceso, el procerie::to al que 

deber'. sujetarse el pleito judicial. 
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3. PrindpJo de .Adqui8JdÓD Judidlll,- Consiste en que los actos O 

elementos que se dan dentro de la secue1a del procedimiento, 

pennanezcan finnes e inmutables, por lo que de ellos puede 

valerse tanto la parte que los promovió como su contraria. 

4. Principio de VllloradÓD de Prueba,- Consiste en que el valor 

de las pruebas que se ofrezcan o resulten durante el proceso, 

serán consideradas estric:wnente por el Juez, por lo tanto, debe 

atenerse' a un criterio 'estric:wnente formal y' basado 

exclusivamente en las nonoas establecidas de las que no puede 

apartarse por ningún motivo. 

5. PrindpJo de ls Verdad ProcessJ.· Entendiéndose por verdad 

procesal la que surge del proceso, es decir, la que consta en los 

elementos de prueba, y de convicción allegada a los autos. Misma 

que considemmos, puede ser diferente a la verdad real. Es decir, 

que para el juez lo importante y único, es la verdad procesal, que 

su decisión tendrá que ceñirse • eDa, aunque en ocasiones la 

reallc1ad sea diferente. 

6. Prindpio, de /s doble lnstsnds.· Por regla general es un 

derecho y una guantía que tienen las partes para que sus pruebas 

y excepciones puedan ser revisadas por un T:ibz&: ·de grado 

distinto 'o superior y de mayor jerarquía, 
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Finalmente, estos principios deben ttgir el procedimiento mercantil, de 

,tal suerte que se resuelvan las controversias de la mejor manera posible, 

atendiendo a los elementOs de prueba que le sean presentados al juez, mismo 

que resolverá en estricto apego a derecho. 

El Juicio Ejecutivo Mercantil, encuentra su reglamentación dentro del 

Código de Comercio, en el Libro Qc':"to y en especial dentro del Tirulo 

Tercero "D. ltJJ JIIiIiDI Bjtald/lOl~ 

3ste ,juicio tiene lugar (origen), cuando la demanda se basa en un 

documento que trae aparejada ejecución por lo que el Juicio Ejecutivo 

Mercantil es un procedimiento que tiene como objeto obtener el pago 

:nmediatc y llano de un crédito, imponiendo, al juzgador dictar sentencia con 

puntos resolutivos que condenen de ':":,,ediato al pago' de las prestaciones 

reclamadas, y de no hacerlo se proceda al remate de los bienes otorgados en 

gua::>!!' o secuestrados. 

En tal virtud, consideramos adecuado referimos de manera general a 

caaa una de Ias
O

'etapas que comprende el procedimiento, tomando en cuenta 

oes::, : .. ego :.s ~e:o:mas de que fue objoto el Código de Co",e,<oo, coro fecha 
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24 ·de mayo de 1996. As! entonces, habremos de estudiare! procedimiento 

ejecutivo en todas y cado una de las etapas de la aiguiente manera: 

> FASE Posnu:rolUA. 

Podemos inferir, que esta fase al ser la que anteoede a las demás, las 

parteS exponen sus pretensiones y acepciones; sus aSnnaciones y sus 

negaciones acerca de los hechos, y finalmente invocan las normas jurldicas 

aplicables al caso conaeto. Dentro de esta fase, e! objeto que se trata de 

alcanzar no es otro, Sino de reccger el debate litigioso, es decir, se trata de 

precisar el contenido del proceso, de determinar aquello que setá objeto 

después de la actividad probatoria asl como de los alegatos, y por último, el 

objeto también de una resolución jurisdiccional definitiva. 

"Dodrinalment., y retillado el ronctpto del área 

pro(Ua~ demanda eJ la primera pendón en gN' el aaor 

f_NIa IIIJ prettnnonu,. Jolidtando al jN'Z la 

tittlaraeión,· ,1 reronodmimto ola prott«i6n de Nn 

derecho ".79 

Com.o se desprende de la cita en comento, la demando tiene la 

característica de ser la base y cimiento del proceso, el vincularse y referirse a 

" O!TO!..ESGH1. MAURlC¡O A. E'lciclopedig (un'¡Jire OmeM. 1· Ed¡ción. To:.10 Vl. iluenos Ai:es 
Arge:-.~'::-I 19&4, pig. 463. 
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ellí muchas situaciones posteriores, y el de dar lugar a variados y 

fundamentales efecto. y consecuencias. 

Asl entonces, con la demanda se inicia el juicio; y con ésta ha de ajuswse 

la sentencia que en derecho proceda, decidiendo con ureg10 a las acciones en 

ella intentadas y fundadas. 

Ahora bien, la demanda por si misma produce sus efectOS sustantivos y 

de orden procesal. Toda vez que COn la interposición de ésta, queda abierta la 

inStancia, Y produce el efecto de interrumpir la prescripción, contra el 

poseedor o conua el deudor, esto aunque sea interpuesta ante un juez 

incompetente, y aunque sea nula por defecto de forma. 

Por lo tanto, después de notificada la demanda (emplazamiento), el 

demandado se encuentra ante la ob1igación de comparecer Bl juicio; pues de no 

hacerlo, será juzgado y condenado en rebeldla, ya de oficio o a petición de 

parte. 

Sin qu. existan formulas definidas para la redacción del escrito de 

demanda, Hugo Alsina señAla que por lo menos debe contener lo siguiente: 

"nomm y domialio del demandante; nomb" y domialio del demandodo; rosa 

Mmandotla; exJmiad. de h! hecho!; exposiad. del Mrrcho; la pedad •. "B<i 

10 AtsNA, Huco. Tratado Teórico Metica dt Darcho Civil y Comm'ial. 2" ediciÓn, Tomo n, Buenos 
A;;es Arg!:'\.tir,t., 1962. pAgo 43. 
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Dentro de este contexto, haciendo una interpretación de los a:úculos 

1392, 1401 Y 1061 del Código de Comercio se desprenden los requisitos que 

deberá de contener toda demanda, mismos que por su importancia s 

oonánusd6n transaibiremos: 

"ArtIculo ,1061.· Al, prim". I/mltJ 11 

~ pmUllfllmll: 

1. El poder 'l1II amtlilr la pmonaIitIaJ dll 'lIII 

mfl1jXlmf In nomlm di olro;, ' 

11. El tlMmtmltJ o tlonImmItJ¡ 'lIII amtii"" II Amldtr 

mn 'l1II 116tigan1l SI prumll m jIIitio 111 II CaJO di 

""er rrpmmf4&i411 lIgaI di a/gll1l4 persona o 

C01pOrrm6n O ttItInM el Jembo 'lIII reclaml prolll1lga 

di hablrsell Iratll1llÍlido por olra pmo1l4; 

m. l.JJJ tlMmtmlDJ '" 'l'" II adtJr fu""', 1/1 a«i6n.J 

llijlle//os e" 'lile el dlmantiatlo fundl IIIIlXapciones. 

Si SI trrútlrI dll adtJr,y Ctm~a di a/¡,li" doa/ml"IrJ, 

dlhmJ amtiiflli- 111 1/1 t1tmtl1lda haber solicitada '1/1 

txpedid4n mil la mpia simpll s.1Iati4 por .1 artbjllO, 

pro/rJ{f)1o, tiepllldI"cia o IIIgar .11 'l/lI SI IIIa/llltrell 

las ori¡;inalls, p¡mz 'lile, a 1/1 msta, SI lis expida 

cmifiCllciÓ1l di '.I/os, ."Ia forma 'l"e prevenga la /g. 

Si se lratare d.1 dlmalldado dlberá arreditar la 

solicimd di .xp.didón del do(ti",ento di qu. carrzca, 

para /o (tial la mpja sinrpl. ¡e/lada por .1 arthillO, 



ptvltJtolo o tkpntJI"tiIJ, tkbmi exhibirla mn la 

m"fUfIIti4" o miro tk /os /TU JJas sigMi.ntu al tkl 

IJtlltimimflJ tkllifmi/lO pan. m"tutar la tluna"tJa. 

S. l1lIitntk qllt las parttJ tU",,, a 111 tiiJpoJiti4n /os 

"-fIImloJ, simtpn qtI, Itga/fIIml4 /JIIetlan pedir lDJIia 

atIIDritptia tk /os origifllllts Y exista obligalión tk 

IXpttllm/os. Si las pams 110 hnIimn a 111 tiiJpoJiti4" o 

por t1I4lt¡lIi4r otro talUa 110 pIIIiimn jJreHn/ar /os 

JotJIIIIltlloJ m qtI. fon"" 1fIJ atáiJ/IIS o exapdOIltS, lo 

tkrlarrmJn al jllltJ b'!fo ptvtuta tk. tkrir verrIaJ, el fIIOtillO 

por .1 qllt /lO pmtkl/ ptesentar/os. En ubla a dirba 

fIIaniftstad4n, .1 }IIe'?, ordmará al n.rjJDn.tab/e tk la 

exptdirión lJlle el tiotJllllenflJ se expida a msta del 

inttiesatlD, aperribiénJo/o mn la impoJirión tk alguna tk 

las fII'didas tk aprefllÍo lJlI' aIIflJriza la Ig. 

Salvo disposirión legal .n mnlrario o lJlI' s. Irate tk 

Jmlebas IIIptI'Wnitntes, tk no rtmtplirst por las partu mn 

alguno tk las NjIlisiIoJ anteriMeJ, no S8 It nribí";n las 

Jmlebas Jo(,¡fllenfalts lJlI' no olmn en 111 potkr al 

pmenfar la tlunanda O mntestarión mfllo lI11nJ>Dm si en 

UDS esrriloJ no se dejan. tk itkntificQr las Jot:llfll.nfa/es, 

pan. .1 eftrto tk lJlI' DjJDl1IInamenf. s. exijan por el 

trihlll/aly Stall frribídas; 

IV. Atlunás tk lo s.ñalaJo .n la jracrión III, con la 

tkmanda y confes/arión SI acompañarán lodos kis 
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tIotttmtlltrJs (jlll l4J partu ltllgan tII 111 J»tIer y (jl/' 

deban de smir t:tJIII(J pt'IIIbas de 111 pam.-y, los fJII' 

J»'UtllfamI desptdJ, mn ,,;olatión de em prtttpto, no 

le serrin atimitiJos, sal/K) (jl/' se _ de pm.bas 

!1IJ'tI1ItIIienfeJ, y 

V. Cqp;a nmple o folo!tálita 1Íe1IIJI'" (jI/e SI41l legibles 

a nmple IIÚIII, tanto del umto de demantla (1)1110 de 

los demlÍJ tIotttmtlltos rrftrúIos, imllfJnztio '" de los . 

(jl/' s, exhiban lO11IO }f7i.ba stglÍn los pámtfos 

precuIuúu para mtm' IraJI4tio a la lOl/lrtIri4. 

1.0 tlispl/uto tII '" fra«iÓI/ anterior, s. obsemmZ 

lambiln rupttto de los utrilo! en (ju, se oponga la 

exeep&ión de romp.nsaaón o s, pro11ll/eva relOnlltna6n o 

algún ¡nadenn. 

ArtIculo 1.192.· Pmtlltatla por .1 atto, 111 

demanda arollljJtZñada del 1111110 ge&lln/K), 11 provurri 
auto, ron ·eftttos de 11Iantlami.nto en forma, para que el 

áelitior SM "'fJuerido de paga, Y 110 haalntiolo 11 le 

embarguen bienu JlljiaenfeJ para &IIbri, la áelitia, los 

gastos y lOslaJ, ponílndolos bf!jo la mponsabilitiad del 

ametior, en depósito de persona nombrada por 1m. 

ArtIculo 1401.- En los u;rikls de dentanda, 

ronnsladón y desahogo de visla de isla, l4J pams 

ofrecerán sus pm,bas. reladonándol4J con los punlos 
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tOl/lrDvertitJIJs, jJMpDrrúJlIIlIIJo 1/ I/Ollllm, IlJllI/iJoJ Y 

Jo1llidlio tlI 1M tutigu qUI hllbi""" llllIItionaJo en los 

umlos setialaJos a/ prin&iJW " Uf4 artitlllo,. asI tOlIIO los 

tlI 1111 periJos, Y la lIMI " pmtial " '1111 11 trrzIe tOn e/ 

tIIestio~qtJ1 tlIban rtJ(JMr;y lDtIas 1M tlImás prwebas 

qUI pmttikm 1M 18yu. 

Si 1M tuli¡pJ no 11 hllbimnmentiona40 tOn 1111 

IIOmlms y IIJIII/jtlos en 1M ut:rilos '1m fijan la 51is, e/pez 

no p6tIrtJ atlmitirlas tlliRqm 11 ~nporIM partes 

pomrlqrmenll, s. 'lile ;",pomn ex«pdón 

nipmllnilnte. 

Duahogada la IIÍJ/a o IrrnUtllfriJo e/ pkr.(p para 

hacerlo, e/ jm" admiJirri y lIIandará prrparar 1M prwebas 

'lile prrKIJon, tlI atl/mio a la '" proteJa/Io(Q~ abriendo 

1/ jllido a dl.tabogo tlI prwebas, basta por 1111 tlrmino de 

qllin(l tilas, tlInlrD tlI 1M tIIIÚIJ tlIbmín na5"arll /otlos 

las Ji/iglflaas neteJarías para 111 dl.tabogo, setialanJo las 

ftlhas IIIteJarías para 111 meptión. 

lAs Jmlebas que 11 naban foera tlI/ tlrmino 

tOn"JiJo por e/ jU1!V o 111 prrimga si la hllbim tlIerltaJo, 

serán bt90 la fr.rpo1lJfJbilidad tlIlsfl, quien sin embatgG, 

podrá mandarlas t01t(luir en IIna sola al/Jienaa· 

124 



12' 

si¡Jlien/u. "81 

Como se desprende de los artIculos en comento, podemos precisar 

entonces, que nuestro· sistema jurldico mexicano, considcn a la demanda 

como el acto jurld/co med/llD~ el cual toda persona Bsíea o moral 

JegsJmen~ autorizada, iniela el eferddo de hlacd6n. 

;. lIlZQUERlMIENTO DE PAGO, EMB.UlGO· IIE lI!mN1I!S y 

Ulll'I.AUMIENTO A lA p.urn; DEMANDADA. 

El requerimiento de pago consiste en la solicitud con intimaci6n de 

autoridad judicilll, para que el deudor cumpla COn la obligaci6n consagrada en 

un documento ejccutivo, y va de fonna conjunlll con el embargo. 

El embargo afcclll un bien o grupo de bienes determinados; implica un 

bloqueo o afccu.ci6n patrimonial de esos bienes;. el dueño de los mismos, 

desde el momento del embargo, ya' no puede disponer libremente de ellos y 

quedan sujetos a las resultas de un procedimiento. En este sentido, el fin del 

emba%go es conducii a un remate por incumplimiento probado de una 

obligación. 

I! C6dlgCl dt Comercio. Compilación de Leyes Federales, op. dt. 



126 

. Dentro de nuestro sistema jurldico mezicano, el embargo se enc:uenln 

regulado por el Código de Comercio, respecto del juicio ejecutivo mercantil en 

\os articulas 1394 y 1395, que preceptúan; 

.ArtIculo 1.394.- Lz tliligmda M lfIIiHngo 11 

¡nidará ttJn ,1 rrljlllrimi4tlJD M pago al MwM, SIl 

rrprutlllatIk O la jJmoflll ttJn la tpII 11 mlimtilJ, M ltJJ 

¡",J"atIas m ,1. artIttI/¡¡ antmor; M no hamu el pago, se 

rrljllerirri al MmantlaJo, SIl rrpre1mtanko la persona ton 

IjllÚn se mlimM la tliligmda, pat'tI Ijlle s,ñaIe' bienu 

mfoimtu pat'tI garantizar las prutaaow rrrlamadas, 

ttperribilnJo/¡¡ '111, M no hattrÚJ, el d.,.,ho para señalar 

bienu pasará al ador. A ttJnti1lllaaón se emplazará al 

tUmanJoJo. 

En todas /os «UDS se Ieenmgarri a ditho 

tUmantlaJo té""la m la, fJlle s, mnk1lgan la orden M 

IfIIbargo Mmtado ,n SIl tolllra, tlgánJole topia M la 

tliligmaa praáirada. torriJnJole trrulaJo ton la topia M 

Mmanda, M ltJJ Jottlmenlos btllede la amón y tUmáJ '111, 

se ordtnan por el artI{I//¡¡ 1061. 

La tliIigmaa M IfIIbmgo no se sllJjJtntkrri por 

ningtín motivo" sino fJlle s, IIeIXlrri aMlank htllta SIl 

tonclllsión, tlganJo al dlIIdor SI/S d".chos a sallX) pora 

que /os haga valer mmo le ronveJ/ga durante e/juicio, 



El}tIrv ", nifllJÚl talO, _p""lmi 111 jlllÚtliaión 

pt= ti941' U rutJMr JtJtJo /o mflmrtiml# al ""bafEO, 111 

ifUmpa¿fI ,n ,1 Rt,girtro Públim qlle mrmponda, 

tks""bargo, rrnJitidn U tuenl4J por el tkpo!iltJrio 

rrsptdo U ioJ gastoJ U tlliminiJlrt1tidn y U lar tÚtnás . 

lIIuJitlas mgentu, protisiMzaJu o no, rr/ati1Jal a ioJ _1 

attJnimJ. 

ArtIculo 1395.- En ti ""batgO u bienu le 

le¡pirri uI# ortItn:. 

1. úu l1tIfTIJI/d4Jó 

11. LoI aidiJo.r u ¡áal y pronto mbro, á salirfataón ul 

amedar; 

m. Los tÚtnás IIIl1ebles ul uJl:!ar; 

Iv. Los imnlllbles; 

V. úu Más acdonu j d",(boI qlle I#nga el 

Mandada. 

ClltÚt¡lIiera difitultad _rifada en el orden que uba 

seguim, no impedirá el ""b:, .". El ejetufrJr la alla_á, 

prrfiriendo /o qlle p",unl""",te erea ~ái rralizable, á 

IV".,.. U /o que utermine el j:.: , .. 82 

\27 

De los articulos en comento,: . ·.:-.os precisar que los mismos no 

contienen de manera expresa, qué fu¡;o:"nalÍo o funcionarios han de tener 

ID Códiee !h Camotio. :bldem. 
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intervención en la práctica de la diligencia de embugo. Sin embugo, el Código 

de procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, 

autoriza a llevar a cabo la diligencia de embargo, al actuario ad&aito al juzgado 

de la cauaa, además de. que la misma puede ser desarrollada por el Secretario 

de Acuerdos. 

Por último debemos preciaar, que dada la formalidad de nuestro sistema 

procesal, dentro de la diligencia de embugo, es imprescindiblé la consignación 

por parte del actuario de todo lo acaeCido en la diligencia, mismas situaciones 

que hará constar en el acta que levanta durante el desarrollo del auto de 

exequendo, ya que como lo sabemos es un acto al que la ley le exige 

solemnidad. 

Como lo sabemos, dentro de la doctrina jurldica la palabra emplazar en 

una de sus acepciones sigriifica dar UD plazo, mismo que la ley lo impone al 

demandado, para que se presente o apersone al juicio, dando contestación a la 

demanda o poniendo las excepciones y defensas que la ley le peimita. 

Er. tal virtud, dentro del juicio ejecutivo mercantil, acto seguido al 

embugo do bienes, se procede a emplazar al deudor o demandado para que 

dentro del ténnino de cinco días, improrrogables, se ¡:res"'te a reaEzar pagc o 
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oponerse a la ejecución. Tal y como lo dispone el arúculo 1396 del Código de 

Comercio que a la letra dispone: 

"H,r/;o ,/ 1I1I/Jargo, _ mlllillllo If IIOtifotmí al 

titllthr, ° " la pmol/4 mil IJIIÍm If ht{ya prrzttkmIo la 

Jiligeneill ptmJ '1111 ""1nJ tItI tlrntillo tit illm tiIa.t 

. trJI1IjJarr~,/ tlnttlor alllr ,/ jllP a haar paga Ikma 

tit la {anfiJad tltmantlaJa.J /tu trJIlat, ° a IIJ»lItr /tu 

txapd01l1l1J1ll1ÚIU J1IIra ,I/¡¡ ': S3 

De lo anterionnente planteado, tenemos que: 

1. La notificación al deudor se le hari penonal y clliecwncnte, si éste se 

encuentra presente, o por conducto de la penona con la que se haya 

practicado la diligencia. 

Debe correrse traslado al demandado con la copia simple de la demanda 

y demás docwnentos que seilala el ardc:ulo 1061 del Código de Comercio, 

deWdamente cotejada y sellada. Asimiamo, se le dejará cédula de notificación 

en donde conste la transcripción del auto de exequendo o ejecución. 

» CONTESTACIÓN DE LA DEII!IANDA y lExCEPCJIONlEll. 

Dentro del juicio ejecutivo mercantil, deben de entenderse, las defensas 

que la parte demandada puede oponer al progreso de la e;:cudó!: (e:r.bargo). 

ID Idem. 
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Por 10 tanto, si se trata de dtulo de crédito, son oponibles las excepciones 

contenida. en el articulo Il" de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. Empero, si el dtulo ejecuávo es cualquier otro documento, las 

excepciones aduables son las enunciada. en el articulo 1403, del Código de 

Comercio, mismo. que a continuación se transcriben: 

"ArtIculo 80.- ColI/ra las aaiIJ"u tlerilJt1l/as de 

1111 1111114 de mJito, IdÚJ ptutÚfl uponme las ligllilfltu 

6X&Ipdonu,} defonsas: 

l. Lm de ifIttJlIIjJektItia,} de falta de pmo"alitlaJ lfI el 

adm',' 

11. Las 'lile s. fund." lfI el hecho de no haber litio el 

demandado quien fiT1l1ó el dotumlflfQ; 

11I. Las de falta de rtpreslfltadón, de poder bastanu o 

de f-/Jades legales en quien IIIbstribió el filllkJ a 

n011l1m del de11landada, salvo kJ diJpuUfo en al 

artItIIIo 11,' 

Iv. La de haber tiJtJ intapaz el demandado all1lstribir 

el filllkJ; 

V. Lm fundadas en la 011lisión de /os Trqllisifos y 

11Ienáonu 'lile el 11111/0 o el atto en él rontignatlo 

deben llenar o· ronuner y la Iry no· presuma 

expresa11lente, o filie no. se ht;yan satirftcho den/ro 

del fimrino filie señala el ilrtí(llkJ 15; 



VI. La tÚ altmJtidn tÚl texIo tÚl tiMun,n/() o tÚ Io.r 

iÚ1IttÍJ _ 9114 '" iI RJllJfen, si" pnjllkili tÚ lo 

JúpIlU/() In 1I ilT1kIIlo I J .. 

VII. Lv fJlI4 l' fo"tÚ" '" fJlII 111111110 "0 u "e¡ptiab¡, .. 

VIII. Lv fJlI4 le 11m", '" '" fJllita o pago parriaJ fJlII 

trJllJfe" '" 1I texIo 1fIi.tmo tÚl Joaun,,,/(), O '" el 

tkpdsilo tÚl importe tÚ '" atrrz ,,, el (aso Jel,,",tlllo 

IJ2 .. 

IX. Lv fjlll l' fontÚ" ," la <atlttladón tÚllillllo, o In 

la SlllJltnsió1l tÚ 111 pago orrimaJa jIlJidaltnlnl', '" 

,1 (aJ() tÚ Ia.fra«ión 11 d4I ,,",tillo 45 .. 

X Lv tÚ presmpadn y (fllillaJaJ y las IJIII le basen 

e" la falta Je fa¡ JlllltÍJ trJnJiaone¡ n,rumias para 

,1 gerri<io tÚ lo tmió" .. 

Xl. Lv pmonakl fJlI4 tenga ,1 iÚ1Ita"JaJo ro"trrz el 

adtJr. 

ArtIculo 1403.- C01ltrrz tIIalqllier otro tioatme,,/() 

lIIerra,,1iI fJlle traiga aparrjaJa ge(ll<ión, 1011 tJtÚfIisibkl 

las Jigllientu lX<tp<Wnu: 

I. FaúeJaJ tÚlllllllo d tÚl trJ1Itrrzto trJntenitio m ,~. 

11. Flltr:(.a Ó mi,Jo .. 

[JI. Prump<ió1l d (atillaJaJ ¡J,IIIIIIIo .. 

IJI 
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',' 

reronoamil1llo tit lo fima titl tjttlllaM, en hl ttl10S 

V. IlI<6IIf/JIlmtitJ titl }114fi 

VI. Pago '6 tompmIaddll,' 

VII. RmM611 d tpDta; 

J VIII. Oftrta tit 110 cobrttr d upm¡,' 

J: IX. Nol1t1ti6l1 tit aJ/IJraIo. 
. ): 
" .1< Las tx«JKiOtlU toIItjJmttlidas titJtit, la ftrz(aón IV 

132 

Com.o ya se ha venido señalando durante el desarrollo del presente 
< 

trabajo 4 investigación, el titulo ejecutivo tiene el carácter de prueba 
."V 

pteConstiÍ!úda de la acción, AsI entonces, desde el momento en que se 
,~, . . , 

presenta l4'demanda en un juicio ejecutivo mercantil, se debe de acompañar a 
" 

ésta el tln40 ejecutivo correspondiente. Con lo que la parte actora fundamenta 
.:: 

su acciÓII~ con la sola exhibición del titulo ejecutivo correspondiente, y 

procederá~la dilación probatoria únicamente si el deudor se opusiere a la 

ejecución, 'mediante excepciones y defensas que exijan prueba, 
, . 

i;: 

.. kv Grng4' de Titulo, V Ompcignts de Cridito y Código de Comm:io, Com?ilac.6n de Leyes 
Federales. op . .éit. 

.' " 
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En consecuencia, no procede conceder término de prueba en los 

supuestoS siguientes: 

a) Cuando la parte demandada se a1Iana totalmente a la demanda; 

b) Cuando la parte demandada opone excepciones esenciahnente de 

derecho, que no necesitan prueba; 

e) Cuando la parte demandada opone cxc:epciones que se prueban con el 

propio tirulo ejecutivo. 

Fuera de los casos que han quedado señalados, el juicio ejecutivo 

metcantil, podrá abrirse a prueba. Mismo que, de eonfonnidad con el ardcuJo 

1401 párrafo tCtCCro del Código de Comercio será de quince ellas, 

En este sentido, en los juicios ejecutivos mercantiles no procede Otta 

prueba que la referente a los hecbos en los que basa sus excepciones el 

demandado. Las pruebas que no se refieran a estos hecbos deberán ser 

rechazadas por improcedente<. 

Ahora bien, cabe hacer notar que el tema de las excepciones y los medios 

empleados para probatlas, resulta ser de notoria importancia procesal, toda 

vez que es aqui en donde el juicio ejecutivo mercantil se desnaturaliza, es decir, 

pie~¿e su esencia de proceso sumario, para convertirse en un proceso de 

cO!1ocimiento e!l el que los términos para la práctica de los d:versos actos 

?:o:esaies so:: e.o!:eviados. 
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» FASE I'IIOBATOIIIA. 

La fase probatoria tiene una esttuctuta y W1l función caracterlstica, toda 

Vez que en esta Ca~ del procedimiento, Ca necesario e imprescindible que el 

Juez 8e allegue de un conocimiento objetivo sobre la controversia litigiosa que 

ventila, ello mediante Iaa psuebas que Iaa putea ofrezcan. 

Asl, el Juez tiene la obligación de recibir todos los datos suficientes y 

necesarios para los cua1es eaté en aptitud de resolver la controversia planteada 

en estricto apego a derecho. 

». 'lI1IIMINo I!'IlOllATORlO. 

El ténnino probatorio, es el lapso de tiempo que la Ley concede a las 

panes para que ofrezcan, preparen y desahoguen Iaa probanzas que ha1lan 

ofrecido y que tiendan a acreditat su dicbo. 

Como y. lo hemos manifestado anterionnente, el Código de· Comercio 

regula este aspecto del procedimiento y señala . en cuanto a los juicios 

ejecutivos mercantiles que el término probatorio será basta de quince dias, 

según se desprende del articulo 1401, anterionnente tranSCIÍto. 

Este' precepto nonnativo, encuentra concordancia directa. con lo 

p:eceptuado por el articulo 1201 del propio ordenan,jento en cita, que 

es!S.b:ece: 



"Lv tÜ/igendas de prueba deb"án praclicarse 

denlrrJ del término probatorio; el Juez deberá fondar la 

,,,olución que permita 111 desahogo fo"a de dicho término, 

Ia.r cual" deberán mandarse CtJncluir en Ia.r Juicios 

ordinarios denlrrJ de un plaZO d. mnh d1as y en los 

Juicios e.tplciales y ejecutilJOs denlrrJ de los diez d1as , bajo 

la ruj)(Jnsabi/idad del Jue'{¡ sallJO casos de foerza "''!'lar''. 
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De lo que se desprende, que el ténnino probatorio en los juicios 

ejecutivos merctlntiles es hasta por quince dlas, con una prorroga de diez dias, 

atendiendo alas especiales clrcunstanciss del caso si lo autoriza elJuez. 

Es conveniente señalar, que el Código de Comercio en este sentido es 

confuso en su contenido, ya que por una parte contiene preceptos que regu1an 

las pruebas y por otro el mismo ordenamiento nos remite a lo que señala la 

legislación adjetiva local, como se deriva y observa de los artfculos 

anteriormente mencionados; a mayor abundamiento, no se hace especificación 

alguna de los casos de fuerza mayor a que alude el artfculo 1201. Lo que nos , . 
:. '".. ü ~:. - " .. 

motiva aaigume¡ttar la necesida~ de reformar el artfculo en comento, a efecto 

de que sea preciso y claro en sus señalamientos. Propuesta ésta, que 

versaremos en las conclusiones del presCo",!e trabajo de investigación. 

Es el momento procesal, en el que las partes ofrecen al órgano 

jurisdiccional las pruebas que estimen convenientes, con el 'in de demostrar 
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sus dichos, relacionándolas con cada uno de los hechos de sus escritos de 

demanda y contestación. 

As~ el· artículo 1198 del Código de Comercio señala: "Las pruebas deben 

o/mme txpmando claramente el hecho o hechos que se trata de demostrar con /as 

mismas, as! como /as ra'(!Jnes por los (sic) que el oferente considera que demostrarán 

JUJ afi,.",aciones[. . .]" 

El artículo 1401 párrafo primero del Código de Comercio en mención, al 

respecto señala que: "En los estritos de demanda, conwtadQn y desahogo de vista de 

Ista, /as parms ofrecerán JUJ pruebas, relocionándo/as con los puntos 

controvertidos[. . .]" 

De tal suerte, que en el numeral 1 061 del referido Código en su fracción 

IV, también se indica que: "[. .. ] AdemÓJ de lo senoJado en Ja fracción IlI, con Ja 

demanda y contestación se acompañarán todos los dot:lll1lentos que /as porw tengan en 

su poder y que deban servir como pruebas de su parte[. .. ] " , . 
• 1', ~ \ 
o •• ,._ ..... ~ ... _ 

Derivado de lo antenor;.el ofrecimiento de las pruebas va aunado al auto .. 
mismo de la demanda y contestación de ésta, y no as! al ténni;;o probatorio 

propiamente dicho, es decir, por exc~usión el ténnino probatorio concedido 

por la ley Y que al efecto es de quince clJas para los juicios ejecutivos 

mercantiles comprende únicamente la admisión y desahogo, dejando el 

ofrecimiento en la fase postulatoo.. 
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La admisión de las pruebas, es el momento en que el juzgador califica la 

procedencia de las pruebas ofrecidas por las partes, atendiendo a la viabilidad 

de estas pan demostrllr los hechos asl como a la oportunidad del 

ofrecimiento. 

Este aspecto procesal afortunadamente desapareció con las reformas del 

dia 24 de mayo de 1996, puesto que no tenla razón de ser ya que las partes 

deben estar pendientes de las pruebas que se van a desahogar en su favor O en 

su contIa, y la falta de desahogo de cada una de ellas necesariamente va en 

beneficio o perjuicio de una u otta parte por la falta de interés jurídico que 

provoco esa causa. 

» 'll'ItnmnN1) 1>' IIliIESAlBlOGO 01& hUJ!EIIAS. 

: Ante~ dff ~ las ref~rma8 del 24 de mayo de 1,996, la publicación de 

prob~as se dalia una ve>; .cOncluido el ténnino de pruebas y previa razón de 
, , 

ello se;"a"daba inmediatamente a cumplir con su desahogo, 
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Estas consistian, en dar a conocer a las panes mediante un acuerdo 

dictado por el juez, las pruebas ofrecidas por cada una de ellas, así como las ya 

desahogadas y las faltantes por desahogar o no desahogadas. 

Situación ésta, que como ya 10 manifestamos, actua1mente el juicio 

". ejecutivo mercantil ya no las regula. 

Esta fase, la integran las conclusiones que las partes en base a 

consideraciones, reflexiones, razonamientos y argumentaciones hacen lJ.egar al 

juez, a efecto de tratar de hacer ver a éste, aquellas afirmaciones y negaciones 

que han sido confirmadas por las pruebas ofrecidas y desahogadas, 

sustentando el derecho que les asiste a cada parte. 

Estas afirmaciones o conclusiones están formuladas de acuerdo a los 

intereses de la parte que las exhibe, por lo que el juez debe tener un critetio 

objetivo sobre ellos, e independientemente de estos tiene la obligación de .. 
dictar '1il1 'pro~imciami¿"to totalmente acorde a lo ventilado y probado en 

juicio, es decir, confonne a derecho. 

3:: :a! virtud, los alegatos constituyen una carga procesal, ello en virtud 

de que es opcional para el actor o demandado, toda vez, que ellos deciden si 

alegan o dejan de hacerlo, según convenga a sus respectivos intereses. 
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Ahora bien, en la actualidad el juido ejecutivo mercantil contempla un 

ténnino de dos ellas comunes para ambas partes para alegar lo que a su 

derecho convenga, (articulo 1406 del Código de Comerdo). 

Respecto al ténnino concedido para fonnular alegatos, consideramos que 

si bien el que se contemplaba antes de la reforma del 24 de mayo de 1996 ~ 

excesivo, ahora el que se otorga es reduódo; por lo tanto, creemos que lo. 

saludable hubiese sido preceptuar un ténnino de tres ellas en lugar de dos. 

La palabra sentenáa, se utiliza en derecho para detonar a un mismo 

tiempo, un acto jurldioo procesal y el documento en el cual este acto jurldico 

se oonsigna. Por lo tanto, existen dos acepóones para la palabra sentencia, 

cuando la misma se refiere a un acto jurldico procesal, a saber: 

s) Una acepóón amplia para denominar de manera genérica toda 

actividad mediante la cual el juez resuelve las petióones de las 
, . 

Plit~s o dispone medidas procesales; 

. . • '.'a) Una acepóón restringida, destinada a denominar la misma 

actividad del juez (cuando de acuerdo al contenido de la decisión) 

resuelve una cuestión inódental planteada durante la tramitación 

del proceso (sentenáa interlocutoria) o resuelve el litigio 
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presentado a su conocimiento poniendo fin al mismo (sentencia 

definitiva). 

A este respecto, el maestro Olman Arguedas Salazar, ha establecido 

cuales son las formalidades de la sentencia, tanto en su carácter extrínseco, 

como en su carácter futrínseco. Para el maes tro, las formalidades extrínsecas 

que debe de presentar la sentencia serian las siguientes: 

e) Contener la fecha en la que fue dietada; 

b) Constar por escrito, en idioma español; y 

e) Ser firmada por el Juez y por el Secretario. 

En el mismo sentido,las formalidades intrinsecas serían: 

a) Exposición de los hechos (resultandos), en la que se deberá hacer 

constar la designación de las partes, objeto del litigio, versión de los 

hechos presentados por cada una de las partes, fundamentos jurldicos 

presentados por cada una de las partes y relación de las pruebas 
, . 

·ofrecl&I, admitidas y desahogadas; 

b) Aplicación del derecho (considerandos), se exponen los hechos y a 

continuación se consigna la motivación de la decisión mediante una 

operación que comprende tres etapas: 
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J>rim"m.- Examen de la prueba. Que es donde se detalla separadamente 

lo que resulta acreditado respecto de los hechos alegados por las panes; 

~ds.- Dererminación de la nonna aplicable. En este punto se citan 

la. leyes conespondientes a las acciones y excepciones deducida.; 

Tur::era.- Examen de las condiciones de la acción. Para cuyo 

acogimiento deben de concurrir los elementos siguientes: 

1. Derecho, nonna legal que ampare el caso concreto; 

2. Calidad ~egitimatio hado causam), confonnidad entre e! demandante y 

aquél a qulen la nonna ampara ~timación activa) y conformidad 

entre e! demandado y aquél contra e! cual la norma ampara 

~egitimación pasiva) y; 

3. Interés, pues sólo existiendo éste puede darse la sentencia. 

. . , 

:,CIUU'ts..J':t>~cisión.~Se ubica en la última fase del'aocumento y constituye 

e! pronunciamento expreso, positivo y preciso, por e! cual se declara' e! 

derecho de los litigantes condenando o absolv:iendo de la demanda en todo o 

en parte. 85 

15 Ch. ARGUEDAS SALAZAR, OtMAN. El Prpwp Ejtcutjvq Msgntil. Revista de Ciencias ]urfdicas, 
Número 65, Enero-AbriL 1990. pAgo 237, 
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El Código de Comercio ,,;gente en su artículo 1409 exige que, al dictar 

sentencia, e! jue2 se ocupe de nuevo y en primer término, de establecer si 

procede la vía ejecutiva .. Esta labor pesa sobre e! juez de oficio, aún cuando el 

ejecutado no haya contestado la demanda ni se haya opuesto a la vía. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Tesis de 

Jurisprudencia definida, ha establecido lo siguiente: 

VÚA iEJlECU'Il'IV A IEsTUll)I(]) I{])nClooo DIE !lU 

lI"ntOCIIDIENCRA. 
Tratándose de juicios ejecutivos civiles en e! 
Distrito y Territorios Federales y ejecutivos 
mercantiles en toda la República aún cuando no 
se haya contestado la demanda ni se hayan 
opuesto excepciones al respecto, e! jU2gador, 
tanto en primera como en segunda instancia tiene 
obligación, por imponerla los artículos 461 de! 
Código de Procedimientos Civiles para e! 
Distrito y Territorios Federales y 1409 del 
Código de! Comercio, de volver a estudiar en la 
sentencia definitiva, de oficio, si e! documento 
fundatorio de la acción reúne las características 
d,e. un título que justifique la procedencia de la vía 
djé<:utiva.86_ -

El artículo 1409 de! Código de Comercio vigente, establece 10 siguiente: 

"Si la !entenr:ia declara.re que no proc.de el juicio ejecutivo, mervará al actor !U! 

d.,.cho! para que lo! ejerdU en la vía y jOf7lJa que rorroponda ': 

86 TEUEZ UlLOA. MARco ANTONIO. furisprndmcitJ Mercantil Mexicmta Tomo V. 1" ~di:::'6n. 

HerJI'l08illo Sonora.1983, pág. 3012. 
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Lo que significa, que la sentencia, no produce efectos de cosa juzgada, 

puesto que deja en libertad al actor de iniciar un nuevo juicio. Por lo tanto, el 

juicio que podrá iniciar.el actor al que se le ha negado la vfaejecutiva será 

indiscutibleÍnente el ordinario. En él será posible resolver sobre las cuestiones 

de fondo, sobre las que nada se dijo en el juicio ejecutivo por haber$e 

declarado improcedente la vfa. Lo anterior significa que en el juicio ejecutivo 

mercantil, la eficacia o autoridad de cosa juzgada de la sentencia es meramente 

formal, agota la via, pero no impide la ulterior discusión en el juicio ordinario. 

Ahora bien, una vez que el juez declara procedente la vfa ejecutiva, y sólo 

en este supuesto, se ocupará del fondo del negocio y pronunciará alguna de las 

resoluciones posibles: 

1. Declarar probada a1guna de las excepciones perentorias opuestas por 

el demandado y absolver a este, o 

2. Declarar probada la acción. 

Esta última es la llamada sentencia de remate, que manda p1'9ceder a la .. 
ven¿ . de'lo/'iiienes eti.bargados y que con su ¡'';ducto s~' haga pago al 

acreedor. Esta sentencia, cuando causa ejecutoria tiene toda la filena de cosa 

juzgada. 

La sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil ordenará el pago de 

las costaS que serán a cargo del deudor, si fuese condenado, o del actor, si no 

obtiene sentencia favorable. 
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En cuanto al aspecto procesal de recursos, debemos señalar que e! 

Código de· Comercio sólo establece tres y que son e! de revocación y 

reposición, aplicación y aclaración de sentencias. 

Reafirmamos en este apartado lo manifestado por el ilustre ·maestro 

Cipriano Gómez Lora, que nos dice que: "El recurto tétnicamente hablando e! un 

medio dt impugnatión intraproce.ral en el sentido dt que vizie y se da en el seno mismo 

dtl promo, ya sea un reexamen parrial dt ciertas cuestione! o romo una segunda 

inslancia dtl mismo proctJo'~ 87 

Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 1336 define a la 

apelación como: "El reamo que se interpone para que el Tribunal Superior 

ronfirme, reforme O revoque las resolucione! del inferior que puedan ser impugnadas por 

la apelaci~n '; ~ :según Iq preceptúa, el artículo 1341 de! propio .ordenamiento: 

"lAS sentef/cias inter/ocuhirias son apelable! si /o.fueren las tkjiniti/lat, conforme al .. 
arlÍ<u/o anterior. Con la misma rondición SM apelables /os autos si causan un 

gravamen que no pueda repararte en la definitiva, o si la Iry expT1!lamente /o dispone ': 

87 GóMEZ tARA C¡PRlANO, op. cil pAgo 390. 
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Siguiendo el mismo orden de ideas e! artículo 1337 establece: 

"ArtIculo 1»7.- Pueátn apefllr át una 

. sentencia: 

1. El litigante (()nátnado en el fa/J¡¡ si C1!Yert haber 

recibido algún agravio; 

Il. El venredor que aunque h'!Ya obtenido en el litigio, 

no ha conseguido la reslilNción át frutos, la 

jndt11llli:(.adón át daRos y perjuicios, o el pago de /as 

((utaJ,y,-

1Il. Úl parte que vendó pueát adhen"rse a la apelación 

inttrputlta al nolijicársele la admisión át tita, 

átntro át los tres dlas siguientu a esa notijicación. 

En este caso la adhesión al rea/no sigue la INerte de 

lite. " 

14~ 

Por cuanto hace a la substanciación del recurso, el ordenamiento en cita, 

es omiso en el aspecto del derecho de impugnación de! apelante cuando el 

órgano. j~s~~cional ~ primera instancia deniega de plano la admisión del 

recurso, y de igUal forma el relativo a. la aponación .de pruebas en segunda 

instancia. 

Dado que el Código de Comercio no establece e! recurso de denegada 

apelación, no queda Otra opción más que acudir al Juicio de Amparo Ind:recto. 
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De lo que tenemos que, nO existe un medio de impugnación ordinario en 

la legislación mercantil lo cual implica necesariamente una deficiencia notoria 

que causa serios perjuicios al tener que acudir a todo 11..'1 juicio ante los 

Tribunales Federales, por tal razón cabria incluir dentro del procedimiento 

mercantil el recurso de queja, as! la parte que se considerase agraviada po~ 

acudir a este recurso como lo establece el Código Federal de Pro~tos 

Civiles vigente, con el nombre de denegada apelación. 

J> 1miEV000CIÓN y RuosIClÓN. 

- iHevocsción. 

Es cl recurso ordinario que permite al Juez que dictó la resolución 

recurrida enmendar por sí mismo los errores que haya cometido. 

Este recurso esta contemplado en los articulo s 1334 y 1335 del Código de 

Comercio. 

. . 
: Así.'tenbws que' los autos que no fueren' apelables y los decretos, 

pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que Jos 

substituyan en el conocimiento del negocio, De los autos y decretos de los 

Tribunales Superiores y aún los que en primera instancia serian apelables cabe 

la reposición. 
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Respecto al acto que se decida si Se concede o no la revocación o 

"posición no !:aaci más recurso, es conveniente precisar la forma que debe 

emplearse en vio incidenw.. 

La aclaración de sentencia, es procedente únicamente respecto a 

sentencias definitivas, el juez al aclarar sentencias en los puntos sobre los 

cuales verso el recurso, debe ser muy cuidadoso, ya que por ningún motivo 

puede variar la esencia de ésta, siendo que la interposición de este recurso 

interrumpe el ténnino señalado para la apelación. 

En tal virtud, el Código de Comercio (artlculos 1331 a 1333) le da un 

tratamiento de recurso a la aclaración de sentencia. Sin embargo, 

considerarnos que no lo es, toda vez que no modifica, revoca, ni confinna, la 

substanciación de la misma, sino que con:ige un error de redacción. 

, . 
ü, ' 

4.2.5 AéuDrrAMlEllTO DE LA ·P!tIISOIIAUDAD JUalDlCA PAlIA EL I!IIDOSO 
DE ClIEQIiEs l!lI REl'RI!SEIITACWR DE I'EIISORAS 1II011ALES DEII'TRO 

DEL JUICIO lWECU'I1V'o MIRCAIITIL (IIIClJlSIÓIl DI!IITROÓI!!. CóDlSO DE 

CO!IERC1O DE MAIIEI!A UPIU!SA). 

Como h. ,"uedado establecido dentro de la introducción y desarrollo el 

presente trabajo de investigaci6n. La utilización práctica de los diversos titulos 

de crédito cerne una forma de diferir un pago o como en el caso del chec;ue 
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de realizar un pago, es sin lugar a dudas una práctica común, misma que en la 

actualidad forma parte casi obligada en los diversos hechos o actos jurídicos 

en los que se desenvuelvé dIa a dla nuestra sociedad. 

En mérito de 10 anterior, y como persona que estudió la basta y compleja, 

a:mque no menos apasionada carrera del Derecho. Consideta que no obstante 

ser la norma jurídica abstracta, unipersonal, subjetiva y general, en ciertas 

ocasiones y sobre todo cuando esta norma jurídica es de carácter adjetivo, 

debe precisar particularmente los supuestos normativos que dados los usos y 

evolución juridica de la sociedad tienden a modificada, en atención a su 

actualización normativa; es decir, consideramos que al ser la norma jurídica un 

todo regulador de la conducta del hombre en la sociedad, ésta tiene que 

adecuarse a los cambios que la sociedad experimenta en las diversas relaciones 

jurídicas entre sus miembros. 

En tal virtud, consideramos de vital importancia, por cuanto hace al terna 

que nos ocupa, que el Código de Comercio, concretamente el Liqro Quinto, , . 
: ..... ü:. ~. 

CapitulO ierc~, articulo 1061, se adicione con un segundo párrafo a la 

fracción n, para quedar como sigue: 

ArtIculo 105L- Al primer esmlo se atOmpañarán 

pmist11J/ente: 

1. El podtr que amdite la personalidad del que 

comparoce en nombre de otro; 



JI. El documento o documentol que amditen el rarátttr 

ron que el litigante le pruenfe en jllirio en el raJo de 

tener "pmentarión IIgal de a/gllna perJona o 

rotporatión o rilando el dererho que reclame provenga 

de hab/mll Irannnitido por olra perJona; 

JEJ Btigsnte que pretenda eJercitar ls 'Vis 

eJecutWa mercantil con un cheque en 

repreoentsdtJn de uns persons morsJ ente los 

TrJbunslefJ LocsJes, independientemente del 

endoso que debs obrar en el titulo de crédito, 

debertl tsmbién exhibir el poder que feculte si 

spodertlldo(s) de ls núsms persone morsJ que le ' 

bsJJa trsnomitido el titulo de crédito. 
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A efecto de precisar el porqué de la refonna planteada, lo haremos con 

• base a los siguientes argumentos: 

1. Si bien es cierto que dentro del Código de Comercio existen una serie 

de ordenamientos legales que contemplan de manera genérica la , ' 

, . 'respo%~abilida~ en que en U;currirá quien endose un tf~o de crédito 

, sm tene! facuitades suficientes para ello, también lo es que los núsmos 

no otorgan plena y absoluta seguridad jurídica al abogado que litiga a 

nombre y representaci6n de un tercero, y para el caso concreto, de 

una persona moral, 
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Situación ésta, que nos obliga a proponer la adición planteada en atención 

a concordar las disposiciones del artículo 1061 del Código de Comercio en 

vigor, con los demás preceptos legales y aplicables del propio ordenamiento. 

2. En el mismo. orden de ideas, el artículo 10 de la Ley General de 

Tltulos y Operaciones de Crédito preceptúa: 

iJrdculo 10.- El qtle a«pte, arlijiqtle, otorgtle, gire, 

emita, endose o por &1Ialquier otro ron«pto JIIscriba tln IIftI/o 

de erMito en nombre de otro tin poder baJlante o sin 

facultades kgaks para hacerlo, se obliga personalmente romo si 

htlbiera obrado en nombn prop;" y si poga, adIJlliere /¡¡s 

mismos tleredJOS qtle eorresponderian al reprUlnlado aparente. 

Lz ratificación expresa o ládta de /os actos a qtle se 

refim el párrafo anterior, por qtlien P",de kgalmente 

atltorizarlos, lran.rfiere al representado aparente, desde la jeeha 

del acto, las obligaciones qtl. de ¡¡ nazcan. 

Es tácita la ratifoadón qtl' restllte de actos qtle 

t/:.':-rariame,,!, Impliqtlen la a«Ptación del acto mismo por • 

ratifoar o de algtlna de JIIS ronseCtlenaa¡. Lz ratifieadón 

expresa Ptl.de ha=e en el mismo IIftI/¡¡ d. erMito o en 

doCtlm .. to diverm. 

De lo que se desprende que, si fuera el caso de que un representante 

legal, de una persona moral sin tener poder bastante para endoSa! un título de 

crédito lo transmite. Atento a lo dispuesto por el artículo en comento, solo se 



obliga personalmente como si hubiera obrado a nombre propio, y para e! caso 

de que la transmisión del título de crédito origine el ejercicio de la v!a 

ejec.::iva, se esta.'" en e! supuesto de que una transmisión rlcisds de! titulo de 

crédito, se constituirá en problemas legales para el deudor y exceso de trabajo 

para el órgano jurisdiccional. 

Debemos precisar aquí, que e! fondo de! comentario lo constituye e! 

hecho de que no cuestionamos las caracteristicas de validez de los títulos de 

crédito que nuestro sistema jurldico reconocen para que se pueda ejercitar la 

v!a ejecutiva. Lo que cuestionamos es que la no' observancia de un precepto 

nonnativo, que insistimos resulta contraria a derecho, en la práctica se 

subsume en los requisitos de validez de los títulos de crédito, lo que transgrede 

los principios de legalidad y equidad que la nonna constitucional establece a 

los ciudadanos. Es decir, atento a lo que dispone e! artículo del Código de 

Comercio, a todo escrito de demanda se acompañarán entre ottos: 

1. El JMder qli8 acmlift la pmonalidad 1141 qli8 
, ' r, , romJkma 8n nomlm d8 olro; 

JI. El doClimmlt; o dot:1lmentoJ que amdiftn 81 

carómr ron qli8 81litiganft S8 pr.unt8 m juido m 81 

caso 114 ftn" repmentadón legal 114 alguna pmona o 

rorporaión o CIiando 81 dmclx! qU8 mlam8 prol)8nga 

d8 hab/mle transmitido por otra pmona; 
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De la lectura de las dos fracciones anterionnente transcritas del articulo 

1061 del Código de Comercio, tenemos que la ley obliga a exhibir el poder que 

legitime la personalidad del que comparece en nombre de otro, no lB 

legitimidad con lB que le fue trsnamitido el titulo de cddito. 

Por lo que respecta a la fracción n, y en relación directa con lo que .. 

acabamos de mencionar, igualmente la fracción en comento, solo regula la 

calidad (endosatario en procuración, propiedad, mandatario, etc.) con la que el 

litigante se presenta en e! juicio, presuponiéndose que la procedencia del titulo 

de crédito y que naturaliza jurídicamente el carácter (, calidad con e! que el 

litig-.nte se ostenta en el juicio, es legal y de buena fe. Situación ésta, que 

consideramos por los argumentos que hemos vertido en el presente trabajo de 

investigación, no siempre es de esta manera. Es decir, el articulo 1061 del 

Código de Comercio no presupone de manera especifica, la obligatoriedad de 

que al primer escrito de demanda, en los juicios ejecutivos mercantiles, se deba 

de acompañar el poder suficiente que faculte al representante legal de una 

persona. ,;,o~; a transr¡Ütir un título de crédito, enyirtud de.que la simple 

lecffira de las fncciones del articulo en estudio, solo 'se desprende que a la 

': l:lemanda se acompañará e! poder que acredite la personalidad de! que 

corn:?arece en nombre de otro. así como los docwnentos G,ue acrediten el 

carácter de litigante. 
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Ahora bien, como ya 10 hemos manifestado, consideramos que a efecto 

de que nuestro sistema juridico se pe.-feccione en atención a los usos y 

costumbres que la evolución de 12 soéecad le imponen, debemos de 

. propugnar porque el conjunto de nonnas juridicas y disposiciones normativas 

de aplicación directa o de manera supletoria al caso concreto, se cumplan por 

todos indefectiblemente, no dando por hecho, desde luego, que por el solo 

caso de que un titulo de crédito reúna 10. requisitos de legalidad, literalidad, 

autononúa, etc. que establece 1. ley mercantil para la procedencia del] uicio 

Ejecutivo, sea motivo más que suficiente y fundamento legal para ejercitar una 

acción como lo puede ser la ejecutiva mercantil. 

La ley tiene que imponer la obligación a la autoridad jurisdiccional de 

cerciorarse de la legitimidad Y buena procedencia del titulo de crédito. Por 10 

tanto, no basta que se exija que se acredite la personalidad del compareciente y 

en su caso el carácter con el que comparece, sino que se debe de exigir 

también, que quien ha transmitido un titulo de crédito en representación de 

una persona, moral, detente esta facultad por medio de po?er y cláusula 
: .... . r:. '. ~. 

bastante que as! \p establezca. 

J. Abundando más al respecto, de la a¿¡ción propuesta al articulo 1061 

del Código de Comercio y reiterando la necesidad de la inclusión del 

segundo párrafo que se propone, debemos precisar que el articulo 18 

de la :"ey General ¿e Titulos y Ope.. .. c:ones de Crédit~, dispone: 



P..rtfculo 18.· Lz transmisión del título de crédz/o 

implica" !raspaJo del derecho principal en él conIignado y, a 

falta de eIlipuloción en contrario, /o tranIl11iIión del derecho a 

. los inteme¡ y dividendos caídos, aJí romo de los garantíaJ y 

demás derecho! accesoritJs. 
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Nuevamente, el precepto nonnativo en cita, de manera gener~ pennite 

~a transmisión de! titulo de crédito y en atención al artículo en comento, 

incluso al traspaso del derecho principal en él consignado, "in tomN en 

cuenta que la propia ley mercantil en !JU articulo 10, anteriormente 

trBnflmto, preoupone la po!Jibilidad de que un titulo de crédito pueda 

ou tranomitido §in poder butante o oin facultades legales para hacerlo. 

No obstante y como ya lo mencionamos, al Amparo de los requisitos de 

validez y legalidad que se desprenden de los títulos de crédito para el caso de 

intentar un Juicio Ejecutivo Mercantil, 0010 impone la obligación al 

endosllJl1te de responder personalmente como sí hubiera obrado en 

nombre propio. Aspectos éstos, que consideramos inequitativos y desiguales 

para las ~~'i\:: toda ve:z que la omisión flagrante a la forma d.e Un precepto 

~ormativo, no se puede justificar ~n beneficio de uno y en perjuicio de otro,· 

imporuéndole la obligación de responder como si hubiera obrado por cuenta 

P!Opia, a quien halla realizado esta conducta. Más aún si cons.ideramos, que se 

,e ?uedan genera! a la parte demandada daños y perjuicios, justificados taG 

solo por el :'1echo de que el títuio ejecutivo contiene los re,::u~sitos esenciales 

Fra ejercitar el Juicio Ejecutivo Mercantil, olvidándose por completo de que 

------------
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el II"Jsmo, pueda ser transmitido PO! una persoGa que no se encuentra 

legalmente facultada para hacerlo. Lo que equivaldría a decir o comparar que 

por el hecho de no estár legalmente csasds uns perejil, eotos no tendrán 

Dingv:na obli¡¡:>ción entre ellOI1 " p"'"" con oua menores hijos. En 

contrasentido, la ley tiene que precisar y detenninar que e! origen en la 

transmisión de un título de crédito mediante endoso por e! representante legal 

de una persona moral, se debe de contener expresamente esta filcultad en 

poder y cláusula bastante que legitime la transmisión, requisito sin el cual no 

procederá e! Juicio Ejecutivo Mercantil. 

Para finalizar el presente trabajo de investigación, y sustentando más la 

necesidad de la adición del segundo párrafo a la &acción II de! artículo 1061 

de! Código de Comercio en vigor, considerarnos adecuado que e! artículo 26 

de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, fuera igualmente 

reformado para quedar como sigue: 

IlrtIculo 26.- Los tltu"'s nomi.afi""s serán .. 
J;;¡,,¡mjsibk; p'r •• dlIso y enlnga "" ti,"'" inismo, si le 

traJismisión lB efectús /JOB personB mom/, éstJl 

tencirtl que ser neceaansmente por persone 

legalm=tc facultJldB para eUo, mediante poder 

Icgalm=tc consdtu1do y cláusula bBstlll1te que 

ButOrict: y legitime lB trIll1smisión, sin p":iuiao '" 

qu, pu,dan tra",mitirs. por (1Ialquier otro m,dio kgaL 
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Por lo que concordando la modificación, de este precepto que se 

comenta, con la propuesta de adición al artículo 1061 del Código de 

Comercio, se tiene la certeza de que el origen de la transmisión del título 

ejecutivo, y en su caso la ejecución del mismo reúne los principios de legalidad 

y equidad jurídica que nuestro máximo ordenamiento jutídico le confieren a 

las partes. 
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CoNCLUSIONES 

1l'ErnlIiE1RA.- De los titulos ejecutivos más usuales en la práctica diaria en 

nuestros tribunales, encontramos los titulos de crédito tales como el cheque, 

pagaré y letra de cambio. 

§lEGUNDA.- Por cuanto hace a los titulos ejecutivos, la ley expresamente 

enumera los documentos que traen aparejada ejecuci6n. Sin embargo, los 

mismos, no se encuentran codificados en un solo ordenamiento jw:ldico. 

Situación ésta que consideramos inadecuada en virtud de la problemática que 

representa el determinar que documentos traen aparejada ejecuci6n. 

'lI'IEIRClEIRA.- Consideramos necesario actualizar el Código de Comett:io, 

toda vez que en su contenido se encuentran lagunas que dificultan la debida 

impartici6n de justicia por parte del 6rgsno jurisdiccional, más aún cuando 

éstas se encuentran debidamente fundadas en títulos de crédito. Tal es el caso, 

de.la no existencia de una norma precisa, que obUgue al endosante de un título 
, . 

de ciéditlu Jiji!imar ¡,¡. transmisión que efectúa en poder y cláusula bastante 

cuando 10 hace coroo representante legal de una persona moral. 

CVAHA.- Respecto al Juicio Ejecutivo Mercantil, podemos precisar que 

es de naruraleza sumaris, es decir, es de rápida substanciación jurídica a efecto 

de que se pueda ejercitar el derecho del tin:1o ejecutivo en él consignado, 
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corno prueba preconstitulda de la acción, por lo mismo debe representar una 

guzntía juridica ei marco normativo de su aplicación. 

{2ilJ1!N'TA.- En mérito de lo anterior, debernos apuntar que el actual 

Código de Comercio es confuso, concretamente y en calidad de ejemplo, en lo 

referente a los preceptos que . .regulan las pruebas, ya que el mismo 

ordenamiento nos obliga a aplicar de manera supletotia el Código adjetivo en 

materia civil. Situación ésta, que nos obliga a reiterar que nuestro Código de 

Comercio requiere de reformas de forma y de fondo, a efecto de dar 

cmnplimiento con el mandato constitucional de que l. imparóción de justicia 

debe de ser pronta, expedita y gratuita. 

§JEl['II'A.- Consideramos importante señalar, la necesidad de la creación de 

Juzgados que conozcan única y exclusivamente de Juicios Mercantiles, con lo 

que se lograrla la especialidad en la imparóción de justicia por cuanto hace a 

esta mateóa. Señalando la importancia de la autonomía del procedimiento 

me!cantil, a la del procedimiento civil, ávida cuenta de que el propio personal , . 
que inttgtarla4bs juzgados especializados en mateóa mercantil,· contarían con 

la posibilidad de aplicar mejor, técnicamente hablando; la legislación mercantil. 

Lo que redundaría en mayor seguridad y equidad juridica para los 

ciudadanos, por cuanto a l. imparóción de justicia; y por otra parte, mejor 

.-
organización y distribución de los asuntos dentro del órgano jurisdiccional 
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§til"ll1rnllA.- El Código de Comercio vigente, data del año de 1889, y éste 

es anterior a nuestra propia Constitución de 1917, y de acuerdo a las 

necesidades actuales, en ·ocasiones resulta un Código poco preciso, toda ve% 

que su aplicaci6n actual complica en forma innecesaria la administración de 

¡"S ricia, en tal virtud, considerarnos que se necesita un nuevo cuerpo de leyes 

en materia de Comercio que integre todas las nOmllls que regulan los actos de 

comercio a un procedimiento adecuado a nuestros dlas, para que no exista la 

necesidad en la medida de lo posible, de aplicar supletoriamente otras 

disposiciones contenidas en diversos cuerpos de leyes, por ejemplo, nuestro 

actual C6digo de Comercio no contiene su propio capitulo de medidas de 

apremio. 

OCirAVA.- Considerarnos indispensable, para que el titulo ejecutivo sea de 

carácter sumario en el procedimiento de la misma especie, las autoridades 

jurisdiccionales deben hacer respetar las disposiciones contenidas dentro del 

Código de Comercio, las que deben de ser modificadas y actuali%adas a efecto 

de lOgrar ~alflluitativa~partici6n de justicia. ... 

NOV1ENA.- . Por cuanto hace al endoso, debernos considerar que 

téc:'Jcamente es el acto jurldico (manifestación de la voluntad de una o más 

personas) encaminado a producir consecuencias de derecho, y que se apoya 

?t:a conseguir esa finalidad en la automación que cOllfore: a la letra les 

concede el ordenamiento jurldico. 
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. ILlJtCDllA.- Derivado de lo anterior, podemos concluir que dada la 

importancia jurldica que tiene dentro de la vida rnen:antil y las relaciones 

comerciales la utilización del endoso, la traScendencia de que su transmisión 

en cualquiera de las modalidades que para tal efectO establece la ley, debe estar 

sustentada Iegltimamente en cláusula o poder bastante, a favor de la persona 

que la transmite en representación de una persona moral 

IDiEClMAPRllllERA.- Siguiendo con el orden de nuestraS conclusiones, e 

igualmente relacionándola sobre todo con las dos últimas, mención especial 

merece el que se tome en cuenta. los argumentos vertidos con anterioridad, 

sobre todo para el caso del endoso en blanco, dada la facilidad con la que se 

puede transmitir para su cobro. Por lo que para el caso que nos ocupa, se 

puede presentar la situación, de que el titulo sea transmitido de manera 

fraudulenta o de mala fe, al no obligar al endosante que representa a una 

persona moral, a legitimar la facultad que le· delega ésta mediante poder y 

cláusula bastante al efecto. Lo que romperla con la intención dellcgislador, en . 

cuanto a la transmisión de los tltulos de aédito, tomando como base la 

circulación de la riqueza y la buena fe del tenedor de los mismos. 

ID>lECDIlASIEGUNlIl>A.- Podemos concluir, en la necesidad de que el libro 

Quinto, Capitulo Tercero, artículo 1061 se .didone con un segundo párrafo a. 

la fracción n, para quedar como sigue: 

-------------------------------



.ArtIculo 1061· Al pNMr urriID n ~ 

pmUII1III./I: 

l. E/ poMr fJlI' tJMtIill la pn-to/lalidad ,,/ fJlI' 

to1ItJItmt' m itD1llm " DI1rJ," 

H. E/ ·tlDatlltmlD D tlDatlltmlDl fJII' tJMtIiIIII ,/ 

rar4ttrr ~/I fJII' ,/ 6/igtm1l n pruntll " jllitio ,. 

1/ MIO " """. rrprwmklti4/1 l4gaJ " ap 
jJmDu D lfIfjJtJrrJd4tI D tIIII1IIID ,/ dmdJo fJlI' 

",/ami j»OIIItIg4 " bablmlt trafll1fliliJD por olm 

jJmDUi 

El HtltftuJte que pretenda efur:itar!JI vla 

ejecutiva merr:antll con un cheque m 

represmtaci6n de una persona monú ante Jos 

Tdbunales LocaJes, IndependJmtemente dt:J 

t:lJdoso . que deba obrar m el dtulo de cddJto, . 

deben ttIJDbMD ubJbIr el poder que faculte al 

apodendo(s) de !JI misma puBOIJa monú que Je 

halla tranamiddo el dtulo de cddito. 

\6\ 

lDiiECJmIlA'Il'IEIllCERA.- A efecto de concordar la adición propuesta al ardcu10 

1061, anteriormente expresada, debemos concluir en el mismo sentido, la 

viabilidad de que el arúculo 26 de nuestta Ley General de Tltulos y 

Operaciones de Crédito se pueda reformar en los siguientes términos: . 

.l>JtlcuJo 26.- Los ¡¡tulbs nominatillfJs serán 

/Tan/111mb'" por IntWSD'y ,ntrrl.a tI,J ¡¡tuJo mismo, :;.1' 1'1/ 



trsn6l1ÚsJón 1M efectúII une persone moral, éstll 

teJJdrtl que ser necesariAmente por per90l1/1 

h¡¡eImeDte feculttule pera eJIo, meditllJte poder 

Je¡¡eJmente COIJ9dtuido y cl4uaule besttUJte que 

eutorice y Jqitime 1M trAo,mhión, si. pnjllisilJ iÚ 

f'" ptI,tItm lrr1tUIfIiJim por tlltÚft'Ü' DInI ttmIio l4¡pJ. 
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DEClMACUARTA.- Fmalmente, consideramos que dentro de nuestro 

sistema jurídico meJicano. aisten dispersos en divenos ordenamientos los 

presupuestos normativos ........ S.ri08. a efecto de ·quedac:!a a1guna conducta 

conttaria • derecho. se pueda aplicsr una justa sanción a quien transgreda la 

norma jurldica. Sin embargo. también con.idcnmos que no es necesario en 

muchos de los casos. permitir. sobre todo. por falta de adecusción y 

actuaIización de la hipótesis normativa, que se realicen aCtos jurídicos cuyas 

consecuencias tengan que .er subsanadas. reguladas y sancionadas. en virtud 

de otro. prOcedimientos y aplicación de preceptos legales al caso concreto. Al 

conttario. tenemos la firme creencia que nuestro sistema jurídico. en base a las 

modificaciones que la evolución social en SUS diversos hechos y actos jurldicos 

le imponen a la norma jurídica, puede normar eficazmente la conducta. y 

actividad del hombre, precisando concretamente las carscteristicas básicas y 

obligatorias para los actos jurídicos. 
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