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PROLOGO 

La raz6n por la cual elegi este tema obedece 

a c¡ue cuando fui aluano de la Universidad me sustaron va

rias materias, pero principalmente el Derecho Mercantil -

especificamente lo relativo al astudio de los titulos de 

crl:dito, adem~s de que los juicios ejecutivos mercantiles 

fueron los primeros con que tuve contacto en la practica 

forense. 

Hay un motivo c¡ue me hizo escribir sobre el 

procedimiento mercantil; esto es debido a que en la carre

ra de Derecho no existe un semestre dedicado a su conoci

miento, puesto que el segundo semestre es insuficiente para 

enseñarle al estudiante lo indispensable del proceso. 

Quiero agradecer especialmente al Lic. Ray

mundo tledrano Hartinez su dedicaci6n, voluntad desintere

sa~a y paciencia que le tuvo al suscrito en la direcci6n 

del presente trabajo. 

Finalmente hago patente mi agradecimiento 

a todas las personas que de alguna forma colaboraron en la 

realizaci6n de esta investigaci6n. 
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I N T R o D u e e I o N 

Son los titulas de crédito los documentos 

~or los cuales se desenvuelve la actividad comercial moder

na ya que se han convertido en verdaderos sustitutos del 

dinero, pero debido al incumplimiento de las obligaciones 

cambiarias por parte del deudor 1 el acreedor tiene derecho 

a ejercitar las acciones cambiarias correspondientes y en 

este trabajo exponemos el or~gen de los titulas de crédito, 

sus caracteristicas, su forma de circulaci6n y especifica

mente lo relativo al pagaré, el que es uno entre los diver

sos titulas de crédito existentes, es asi que consideramos 

conveniente analizar los titulas ejecutivos, que son los 

documentos que traen aparejada ejecución, 

Otro aspecto que pensamos que es importante 

analizar es la naturaleza del embargo, puesto que existen 

contradicciones en el Derecho Mexicano, esto es debido a 

que algunos tratadistas consideran que tiene un car!cter 

real en tanto otros lo niegan. 

Por 6ltimo mostramos e~·or~gen de los Tribu

nales Mercantiles, los que tuvieron como creadores a los 

comerciantes que se agruparon formando gremios y de esta 

manera fueron creando los ordenamientos que les eran uxigi

dos para solucionar sus problemas¡ ademé.s analizamos lo -
relativo a la cuesti6n de la supletoriedad que existe en 

materia de comercio, ya que la Ley reglamentaria (EL CODIGO 



·nE COMERCIO), no cue~ta con las suficientes normas procesa

les, raz6n por la cual el juzgador recurre a las normas del 

C6digo Procesal Civil. 

Asimismo creemos conveniente señalar la ·fa

cultad que tiene el actor en un juicio mercantil de poder 

elegir el juzgado, tanto el del fuero com6n, como el fede

ral para que conozca de su asunto, y en caso de elegir la 

jurisdicci6n federal el Juez de Distrito no podrA. negarse 

a conocer del asunto que le es encomendado, teniendo la -

obligaci6n de resolver la cuesti6n planteada. 



CAPITULO I 

HISTORIA DE LOS TITULOS DE CREDITO 

A).- LOS TITULOS DE CREDITO EN LA ANTIGUEDAD: 

Para establecer el origen de los titulos de crédito, 

es necesario recurrir a los antecedentes hist6ricos de la 

letra de cambio, ya que se considera como el titulo de cré

dito más antiguo, aunque el intentar precisar el lugar y 

la fecha en que apareci6, son circunstancias muy difíciles 

de señalar. 

Los datos obtenidos con las investigaciones realizadas, 
tendientes a conocer con la mayor exactitud posible el 
origen de la letra de cambio, son insuficientes para -
atribuir la invenci6n del contrato y de la letra de cam
bio a determinada época o pueblo, y aún cuando las opi
niones de algunos autores sobre sus origenes encuentra 
apoyo en algunos antecedentes hist6ricos, legislativos 
o simplemente literarios, ellos no pueden ser admitidos, 
como dice Rébora, sin desconocer la gestación, por lo 
com6n, lenta y laboriosa, que debe dar paso a una insti
tuci6n semejante, es decir, la forma rudimentaria y le
jana que suele revestir la paternidad de ciertas mani
festaciones de progreso. las cuales, en general, s6lo 
llegan a un alto desarrollo despu6s de una serie de gra
duales y sucesivos perfeccionamientos. l 

"El no poder precisar el momento en que surgió la 

l.- Fn:lcl.oped!a Jurldim OE!A, _, XXI, Fditorial AICAUJ, S.A., &ler<is, \1res 1975, 
plg. m. 
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letra de cambio, como el lugar que le sirvi6 de cuna, no 

impide afirmar que ha sido la obra exclusiva de las nece

sidades creadas por el progreso humano¡ lo que explica -

porque no se encuentran vestigios de ella en las legisla

ciones de la antigüedad; incurriéndose, a su juicio en -

evidente error al afirmarse que se usaba en los tiempos 

antiguos, error que procede de la confusi6n que se hace 

entre la letra de cambio y el contrato del mismo nombre.''2 

11 El intentar buscar el origen de la letra de cam

bio, hace pensar que los autores del derecho cambiario -

admite que en términos generales, los antiguos conocieron 

el contrato de ca;r.bio trayecticio, por medio dei cual se 

transportaba o trasladaba dinero de una plaza a otra y co

nocieron en consecuencia, a la letra de cambio como instru

mento probatorio de tal contrato.'' 3 

ºEl derecho romano conocia la práctica del cambio 

trayecticio, pero no conoci6 un instituto juridico que 

implicara el concepto de un derecho de crédito incorporado 

a un documento. No lo son la condictio triticaria, la -

certae creditae pecunie, ni la acci6n de pecunia consti

tute, que fueron ya un primer paso hacia el formalismo y 

rigor ejecutivo afirmados mucho después en el derecho -

cambiario. 11 4 

Algunos historiadores citan el pasaje de las car

tas de Cicerón, con la finalidad de afirmar que la letra 

2.- CHBI, op. cit. plg. :ro. 
3.- Cervantes Atumm, Raúl. ''rit:ul.oo y~ de Clidito". 1'&lco 1979, Editorial 

Herrero, S.A. lhlá::iae <diclái, ¡ég. !LJ. 
4.- Gi""'ppe Gnltieri, ~ Winl2ky,"Tl.tulos Cin:u1atorics!' parte gereraJ., aam -

Aires 1962, Editorial lhlwrsitarla, ¡ég. 22. 
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de cambio era conocida en esa ~poca: 

Asi vemos que en la carta de Cicer6n a Aticus, que Ci
ccr6n queriendo enviar a su hijo a hacer sus estudios 
en Atenas, se informa si para evitar a Aste llevar con
sigo el dinero de que tendrá necesidad, encontraria -

· ocasi6n de remitirlo a alguna persona de Roma que se 
encargara de hacerlo descontar en Atenas. Pero esto 
--dice Obarrio-- no es la negociaci6n de la letra de 
cambio, tal como tiene lugar entre nosotros eran sim
ples mandatos. Cicer6n encarga a uno de sus amigos de 
Roma, que debia recibir dinero en Atenas, que haga en
trega de dinero a su hijo¡ y ese amigo, para efectuar 
el mandato de Cicer6n, escribía a algunos de sus deudo
res de Atenas y le encargaba que entregase una suma de 
dinero al hijo de Cicer6n, Por lo demás --agrega-- na
da hay que ponga de oanifiesto que se practicase un co
mercio de letras de cambio entre los romanos, y puede 
verse, por el contrario en la ley cuarta párrafo pri
mero F.F. de Haut foen, de Papiniano, que aquellos que 
prestaban dinero a la gruesa ventura a los comercian
tes que traficaban en el mar, enviaban a unos de sus 
esclavos a recibir de su deudor la suma prestada, cuan
do 6ste hubiera llegado al puerto en que debla vender 
sus mercaderlas; lo que ciertamente no habría sido ne
cesario si el comercio de la letra de cambio hubiera 
estado en uso entre los romanos. 5 

En Babilonia, existen escritos que a criterio de 

los historiadores, son elementos suficientes para afirmar 

que la letra de cambio podria ser aplicada en la antigüe

dad. 

"Los descubrimientos de Lenormand consistentes en 

el hallazgo, en las ruinas Babil6nicas, de una tablilla de 

barro con una 1nscripci6n en la que consta .Que Ardu Nama, 

vecino de Ur, manda a Marduc-bal-af-irib, de la Ciudad de 

Orcol que pague por cuenta de aquél cuatro minas y quince 
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' ' 

ciclos de pl'a,ta: a Be,1..:abad-iddim; documento éste que apare-

'd6 dur~~te -~i r~in~do: de Nabonid, último rey de Babilonia 

(556-538 antes 'd~ Jesucristo)." 6. 

« B) .- EL DESARROLLO DE LOS TITULOS DE CREDITO EN 

LA EPOCA MEDIEVAL. 

En el medievo se practica el cambio de monedas de di
versas especies; mas el contrato de cambio a principio 
de esa. edad no es conocido 1 y preciso es llegar a los 
siglos XII y XIII para advertir una actividad comercial 
adecuada para la iniciaci6n de la economia crediticia. 
En las ferias de Francia, España e Italia, que eran in
ternacionales, comienza a sentirse la necesidad de 
crear instrumentos que faciliten la circulaci6n del di
nero, de los valores, sobre todo si se piensa en los -
riesgos que corria el transporte de la moneda de unas 
plazas a otras, aparte de que los signos monetarios de 
unos Estados no tenían fAcil curso en otros. Para 
obviar semejantes inconvenientes en la movilizaci6n de 
los bienes, se acudi6 a ingeniosos procedimientos algu
nos bastante complicados. En efecto: en un principio 
el cambista que recibia de su cliente una suma de dine~ 
ro, confesaba ante Notario la recepci6n y se obligaba 
al mismo tiempo a hacer pagar igual caiitidad de moneda 
de la misma especie o distinta, por su representante, 
en el lugar y fecha determinados, y a la persona indica
da por el cliente: el acta notarial (cautio) contenía, 
pues, el contrato de cambio; pero adem6s el cambista en
tregaba al cliente una orden escrita de efectuar el pago 
a su representante, o mandaba directamente la orden a 
éste. El contrato de cambio a que venimos refiriéndonos 
faculta al cliente (acreedor) para proceder ejecutiva
mente contra los bienes de su deudor (capsor). 7 

La letra de cambio deriva del cambio, como es 16gico; 
y es creada por los profesionales del cambio. La gran 
variedad de monedas que circulaban en la Edad Media y 
las frecuentes falsificaciones dieron lugar a la crea-

6.-~.JJl. 

7.- Jlr. lüioz, Luis., ''La letra de Qmblo y l'llg¡JÑ", alrderm editar J lllstr:iluldor, l• -
edición, 1'&lco 1975, plgs. 3 y 4. 
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ci6n de una pofesi6n especial, la de los· cambistas (en 
italiano campsores, de cambire). Estos banqueros --asi 
llamados porque tenlan una mesa o banco (banco, tavole
tta) donde realizaban sus operaciones--realizan primer:!.
mente el cambio manual de monedas diversas. Más tarde 
reciben dinero contante, pero no entregan a cambio dinero 
constante, sino que prometen abonar el equivalente en -
otro lugar geogrAfico y en las monedas en curso en aque'!. 
lugar, donde ellos tienen alguna sucursal o person3 rela
cionada en los negocios. Esta promesa se hace por escri
to y en forma notarial. 8 

Al realizarse la promesa antes mencionada, surge 

junto al cambio de unas monedas por otras, el cambio trayec

ticio, es decir la promesa de remisi6n de fondos, en este 

documento se comparan las dos especies de monedas que se -

cambian, la operaci6n era muy simple, una persona que nec~

sitaba dinero en otro lugar por ejemplo, un comerciante que 

viajaba al extranjero con la finalida·d de negociar o un es

tudiante que ingresaba a una universidad e'stranjera, entre

gaba una cantidad de dinero al banquero y recibia el equiva

lente en el lugar deseado, la obligaci6n del banquero era 

prometer que pagará o hará que se pague dicha cantidad y -

nace asi una obligaci6n dineraria y su instrumento es el ti

tulo cambiarlo, por lo tanto la obligacion cambiarla nace 

al mismo tiempo que el documento cambiarlo. 

En el contrato de cambio intervenían tres persona

jes, el primero, entregaba una cantidad de dinero a un ba~

quero (siendo 6ste una segunda persona), ya que tenia la -

intenci6n de concertar un negocio en otro lugar y el banque

ro tenia un corresponsal en el lugar deseado por el primer 

personaje, que seria el encargado de entregar la suma de di

nero. 

8.- Gerri¡pEs, Jom¡uln, ''l'ratado de n.recln 1'1?rcanttl'', Tam II, Titlllos Valtxes, ttidrid -
19$, ¡{!¡¡. 142. 
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"La creaci6n de los comerciantes italianos tuvo 

buena fortuna: se utilizaba, durante la Edad Media, en las 

f'erias Francesas, Españolas, etc. --reuniones de mercaderes 

de diversos paises, atraídos generalmente por las fiestas 

del santo patrono del lugar •• y por el deseo de encontrar 

comprador o las mercancias que al efecto llevaban, y en -

adquirir las que otros conducian." 9 

Prabablemente la letra no naci6 con una forma especial, 
sino con la forma genérica propia de los documentos dis
positivos. Las antiguas letras de la Edad Media coinci
den en su forma con los chirographa. Trátase de un docu
mento notarial similar a todos aquellos en los que se de
clara haber recibido una suma de dinero y se contrae la 
obligaci6n de restituirla. En el documento cambiario, 
el cambio es la causa debendi como en otros lo era la -
compra venta o el préstamo. No se sometia este documento 
a un Derecho especial• y la circunstancia de llevar apa
rejada ejecuci6n tampoco era exclusiva suya. sino que era 
peculiar_ de los demás documentos mercantiles a los que 
se les concedia la credibilidad propia de los documentos 
públicos. A este primitivo documento se le ha llamado 
[letra domiciliada o pagaré domiciliado], no en el senti
do moderno de la letra domiciliada, sino en el sentido 
de que el pago habia de realizarse en lugar distinto de 
aquél en que se emitia el titulo. La forma de este pri
mitivo documento es la de un simple pagaré con una doble 
cláusula a la orden. El banquero en efecto se obliga o 
bien a pagar por el mismo en la plaza extranjera, o bien 
a pagar por medio de su compañero de negocios (clt\usula 
a la orden pasiva; solvere promitio per me vel per nun
tium meum) y se obliga a pagar o a la prOpia persona de 
quien recibe el dinero (remitente) o a su •andatario -
(cHusula a la orden activia: tibi vel nuntio tuo), con 
lo que se hace posible al remitente de disponer el dinero 
a favor de la persona con la que contrate luego en la -
plaza extranjera. A mt\s de esto, el documento contiene 
una cláusula de recibi (valuta), la cual permite al remi
tente repetir contra el banquero. si no obtuvo el pago de 
la persona designada en el pagaré. El primer documento 
de esta clase se encuentra en el protocolo o registro del 

9.- lilntilla lblina, Roberto, "rl.tu!.oo de Ch!dito "Fditodal Rrr{a 'J!I aliciln, H!odro 
lc;63, plg. s. 
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notario Genovés Johannes Scriba, cuyas inscripciones co
mienzan en el año 1155. Se trata pues de una promesa de 
pago o reconocimiento de deuda con menci6n de la causa 
(ex-causa percutationis vel cambil) que contiene dos. -
cláusulas funda:nentales; la cláusula de valor (recibi) 
y la promesa de pago, no contiene por el contrario nin
g6n mandato de pago. 10 

C).- SU F~NCION EN LA EDAD MODERNA. 

La ordenanza Francesa de Luis XIV, del año de 1673 

contribuye a que la letra de cambio se estructure como titu

lo de valor y es el primer c6digo que reglamenta el endoso. 

Con la posibilidad del endoso, la letra escapa de las fe
rias y, consiguientemente, de la dominaci6n de los ba::.
queros. De aqui la primera oposici6n de éstos a la mul
tiplicidad de los endosos. Primeramente se per111ite s61, 
un único endoso y se dificulta además, por la exigenci9. 
de forma notarial. Para eludir esta traba, los comer
ciantes inventan el endoso en blanco, que permite la cir
culaci6n de la letra como un titulo portadOr. Después 
se permite un número limitado de endosos y, finalmente, 
siguiendo el ejeaplo de Francia, se admite el n6mero ili
mitado de endosos. Esta libre transmisibilidad de la le
tra por consecuencia de endosos múltiples completa su c.a
rllcter escriturario, principalmente el de la aceptaci6n, 
ya que una aceptaci6n oral no podia ser suficiente para 
la seguridad de los terceros adquirentes de la letra. 11 

"Siendo la Ordenanza Francesa de 1673 el primer 

cuerpo legislativo, que en sus disposiciones sobre la letra 

de cambio, se refiere a la cl&usula a la orden, estableci~n

dola con carácter facultativo para las partes las que, a vo

luntad, podian o no insertarla en el documento¡ y ello debi

do particularmente, a que se le consideraba indeferente al 

contrato de cambio, con respecto al cual la letra de cambio 

10.- Qrdgues, Joequ!n, ~pégs. 143 y li.4. 
11."0 l!!!J!!!!:.. pi!g. 1.52. 
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era todavia reputada el medio de ej~cuci6n~l2 

''Con la cláusula a la orden, que se formulaba asi; 

pllguese a la orden, se busca la transmisi6n del título del 

tomador al portador, lo que se consigue por medio del endo

sa. pero solo se consideraba a &ste como una cesi6n pro sol

vendo, o como mera delegaci6n para efectuar el cobro.'' 13 

La Ordenanza Cambiarla Alemana de 24 de noviembre de 1848, 
se desvincu16 a la letra del contrato de cambio, declar6 
que ella podria emitirse dentro de una misma plaza y no 
exclusivamente para ser pagada en plaza distinta de su 
lugar de emisi6n; di6 mayor agilidad a la circulaci6n al 
permitir el endoso en blanco y (lo que fue m6.s importan
te) declar6 que la provisi6n y la cláusula de valor en
tregado no tenia relaci6n con la letra. Se distinguen 
en la Ordenanza los tres momentos básicos que puede vivir 
una letra de cambio; creaci6n, endoso y oceptaci6n. Y 
se establece el concepto de autonomia de los derechos -
incorporados en la letra, al prohibirse, que el deudor 
pueda valerse de excepciones que no est~n fundadas sobre 
la letra misma y estrictamente determinadas por textos 
legales, la letra se convierte en un documento abstracto, 
sin relaci6n con su causa. incorporador de derechos aut6-
nomos, y se prepara a conquistar, desde los principios 
de la Ordenanza Alemana, un lugar universal en el mundo 
de las relaciones comerciales. 14 

Esta ley (la Ordenanza Alemana de 1848), y la doctrina 
sobre elle elaborada, influyeron en la legislaci6n sobre 
la letra de cambio en varios paises: se hizo abstracci6n 
del contrato de cambio para considerar que el documento 
podria ser expedido como consecuencia de cUalquier rela
ci6n jurl.dica, que ninguna influencia tendrl.a sobre el 
titulo mismo; como consecuencia, los problemas relativos 
a la provisi6n quedaron fuera de la regulaci6n cambiarla, 
que sigui6 aplicAndose a todos los que en esta clase de 
documentos figuraran, sin que le preocupara al legislador 
si eran comerciantes o no tenían tal carácter. 15 

12.- OElA, op.cit. pis. ))'.. 
13.- luis M.ñ:iz, op. cit. pis. 6. 
14.- Cervantes Alu!Bla, ~ pis. /i>,. 
15.- ltlntilla lbllm, op. cit. ~. 7. 
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LA UNIFORMIDAD JURIDICA 

El intentar crear un ordenamiento jurídico inter

nacional para la letra de cambio, ha sido para los jurist~s 

de diversos paises una ambici6n muy importante para la vida 

de este titulo de crédito, ya que se piensa que este docu

mento puede circular por varias naciones y puede ser pagado 

en una diferente de aquella en que fue emitido, por lo cual 

este titulo de crédito sirve a los comerciantes de todos los 

paises, razas y lenguas, situaci6n que implica la creaci6n 

de uan normatividad internacional, para llevar a cabo este 

anhelado deseo se han celebrado congresos y conferencias, 

en un orden crono16gico se puede señalar de la siguiente -

manera: 

1863.- La Asociaci6n Nacional para el progreso de las cien

cias sociales, propone la unificaci6n en un primer congreso 

celebrado en Gante. 
1882.- El Instituto de Derecho Internacional se interesa por 

el problema en su sesi6n de Turin, asi como en Munich y Bruselas. 

1874.- Las Asssociation far the reform and codification of 

the law natione, ahora denominada International Law Associa

tion, elaboró sus trabajos por la unificación en un congresó 

de G&nova 1 asi como en la Haya, Bremen, Amberes, Francfort, 

-surle Mein y Budapest. 

1889.- El Congreso Internacional del Comercio la Indus-

tria, reunido en Paris también se preocup6 por la uniformi

dad jurídica. 

1890.- El Congreso Jurídico Américano de Ria de Janeiro, -

estudia intensamente el problema. 

1810.- La conferencia de La Haya, celebrada por iniciativa 

de Italia, Alemania y Holanda. 

1912.- Conferencie de La Haya, celebrada nuevamente siendo 

esta m&s importante que la anterior, ya que se cont6 con la 
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presencia de representantes de" 37 naciones, f se red.ict6 un" 
"Reglamento Uniforme" referente a la Letra de"Cambio y al Pa
garé a la Orden." 

"Este bien estructurado c6digo cambiario, de 80 
articulas, basado en los principios de la Ordenanza Alemana, 

fue adoptado por algunos paises americanos, y esta vigente 

a6n en Guatemala.'' 

1930.- Conferencia de Ginebra.- Toda vez que el movimiento 
para la unificaci6n fue suspendido por la primera Guerra -
Mundial, se reanud6 por la Liga de las Naciones, la que des
pués de diversos trabajos preliminares logr6 reunir la con
ferencia de Ginebra, en la que se aprob6 una convenci6n que 

contiene la ley conocida con el nombre de Ley Uniforme de 
Ginebra. 

"La Ley Uniforme se inspira en el Reglamento de 
La Haya de 1912; esto es, sigue el sistema germbnico, des

crito anteriormente." 

A la ley uniforme ae han unido, por ahdesi6n a la 
convensi6n o por incorporaci6n a su legislaci6n interna, la 

mayoría de los paises. 

Los tratadistas del Derecho Cambiario suelen afirmar que 
esta rama se encuentra dividida, en el mundo, en dos -
grandes campos o sistemas; el de la Ley Uniforme de Gine
bra, y el del Derecho anglosaj6n. Creo que por esta bre
ve exposici6n que se ha hecho sobre el movimiento de uni
ficaci6n, se puede afirmar que los principios fundamenta
les del derecho cambiaría son unos en todo el mundo, y 
se basan en las disposiciones contenidas en la Ley Gene
ral Alemana sobre el Cambio, de 1848. El genio de Einert 
se ha extendido iluainando el campo jur!dico, por todo 
el ámbito terrestre. Los principios generales son los -
mismos; pero a6n en los ordenamientos que los autores -
consideran como pertenecientes a un mismo sistema, exis-
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ten diferencias de detalle. Y en ocasiones, esos deta-
lles diferenciales son de importancia singular. 16 

Hhico, respecto a la uniformidad jurídica, des:.;

n6 un representante para que asistiera a las conferencias 

de La Haya, aunque sin adoptar como ley interna el reglame:.

to elaborado, por las circunstancias vividas en el segun~o 

decenio de eate siglo dificultaban a nuestro pais p3ra di

chas actividades. 

Después de firmados los convenios de Ginebra so

bre la letra de ca~bio y el cheque, entra en vigor en México 

la Ley General de Titules y Operaciones de Crédito, que 

pesar de algunas modificaciones y adiciones aún nos rige. 

Esta ley de titules de crédito concuerda en muchos 

casos con la Ley Uniforme de Ginebra, tal vez por que f:ie 

conocida por quienes la redactaron o bien por que reproduce 

disposiciones contenidas en el Proyecto de La Haya, que te

nia 20 años de foraulado. 
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C A P l T U L O l l 

LOS TITULOS DE CREDITO Y SU TEORIA 

El Comercio en la antigÜedad se efectuaba median

te el tfueque, posteriormente surge la moneda, pero existen 

inconvenientes que dificultan la realizaci6n del Comer:io, 

por lo ·que die.has necesidades comerciales hacen necesaria 

la creaci6n de un instrumento que supla las dificulc.ades 

q·ue habia, por consiguiente surge el comercio mediante el 

crédito, siendo 6sta la forma en que se desenvuelven las 

actividades comerciales <le nuestra ápoca. 

Se puede decir que el crédito es la obtenci6n de 

riquezas presentes a cambio de riquezas futuras y los titu

las de crédito son los que tienen la funci6n de ser repre

scn~ativos de esa riqueza, tanto mobiliaria como inmobilia

ria, por consiguiente los titulos de cr~dito son considera

dos como lo aportaci6n del.derecho mercantil en la formaci6n 

de la economía moderna J es asl que en esta época se pueden 

movilizar las riquezas y es entonces cuando el derecho ven

ce distancia y tiempo, ya que traslada fácilmente bienes 

Jistantes y materializa en el presente las posibles rique

zas futuras mediante los titulas de cr~dito. 

Como se puede ver, la importancia de los titulas 

de crédito en la vida Comercial Moderna, se hace necesaria 

la exposici6n de su teor1a en el presente capitulo, as! -
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también para· ~oder comprender posteriormente el estudio en 

p_articulai del p"agaré del que se analizará en el capitulo 

IV del. p~esinte trabajo. 

A).- DEFIN!CION 

Nuestra Ley General de Titulas y Operáciones. de 

Cr~dito dispone en el articulo Quint? que; "Son .. tÍ..tulos._.de 

crédito los documentos necesarios --par3" eji!~cit.~r -el- -derecho 
~iteral que en ellos se consigna 1

', est~ ~e~i~t~i6~ e~ con

siderada por el Maestro Dávalos Mejia" éomo. una copia ~de la 

dada por Cl:sar Vivante 1 en la cual hay· una··-diferencia. -

puesto que la determinaci6n mexicana omite la-(~alabra} ca

lificación de autónomo. "El legislador Mexicano omitió la 

palabra aut6noma, en virtud de que el ser una deuda extric

tamente laboral, debe ser por lo mismo aut6noma e indepen

diente de todo aquello que no este en su propia literali

dad." 17. 

Intentando encontrar el origen del concepto sobre 

los titulas de crédito, se puede decir que, "esta en Sa

vigny, quUn aporta la idea del derecho incorporado en el 

documento y en Brunner y Jacobi, que agregaron respectiva

mente los elementos de literalidad y legitimaci6n." 18. 

A pesar de existir una definición completa sobre 

los titulas de crédito, son denominados titulas valor por 

otros autores y se b·asan al afirmar que un titulo de crédi

to es un término más restringido que el contenido de titulo 

valor. 

17 .-~ !'ejia, Car11ls,''I'itu!m y Operaciaes de crelito, Qn.ebras,' ¡mte ~. -
Fditarial Pam'.s, S.A. la. edic::i6n. ~ 1\83, ¡>lg. 10. 

18,- AstLdillo Ursúa, Pedro, "Loo Tit:W.ts de Crélito", ¡mte gereral, Fditorial Rxt<e, 
S.A., la. edidln. lf<xico, 1\83, ¡>lg. 10. 
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11 No··todo~ ·1os ti~ulos valores· involucran un cré

dito de pigo, pei~ s~·tados~los. titulas de crédito son ti

~ulos'·. vaiO_re~!~' ·:,,con·c·1Ujé :_-_er·· ma~stro Rodríguez y Rodr 1guez 

que los 'i:Ítuliis ;;¡·~.crédito ~·an:·una· especie del género titu-
10 e v'al"or ~ ~-~.:>19\'" '"...':j;_ . :f':/" 

•"' • '- ':',i,• :'ij~-;' e~',\:: 
::_;~:¡;.--:.- ---Ü:»·-·· 

>,,e· ~}~p-~'f;~_;,_::;f~f~'i·~~-~'.; ·:C'ón la definición de los títulos 

dé cÚdÍtó :'~6~~}'~~ciremo~ ~gregar que la existencia de un 

do~um~nt~'t/?i)'.ulÓ\d~ crédito), de un papel donde consta por 
. -., . -~- --, .•• ,_ -- - ::o,._ . - - . - -- - - _, .. 

-,e~cr~tq~;-~~~-,>_d_~(~éh_o. a ··una prestación t o tal vez la promesa 

-- ------~--é~~:U~~~fP~~-es~ __ a.~i?n,=·esto_ e·s por lo tanto el elemento primor-

cd1~i·,í¡~~··c~nt.empla la definici6n establecida en el arti~ulo 
'quirÍto,.de'·l,'!. Ley General de Titulas y Operaciones de CrC.di

--~~~o ,·:-.:_.¡-~-- ~{¡-ue __ -~l .Aocumento. es necesario para que nazca, se -

':c~ns~rv~ y disfrute el derecho, asi por ~1 se hace efectivo 

,·~l derecho' contra el obligado, se puede dar en garantia y 

,ser transmitido por las leyes propias. 

B.- EXPOSICION DE SUS CARACTERISTICAS. 

LA I~CORPORACION 

t.1.- Critica contra el uso de-la palabra incorporaii6n Y 

doctrina contraria. 

Si bien es cierto que C6sar Vivante define con 

toda precisi6n a los titulas de crédito al decir que son 

los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal 

y aut6nomo, este mi~mo maestro critica a la palabra incorpo 

raci6n {transfusi6n o compenetraci6n del derecho en el ti

tulo), este vocablo que introducido por Savign,r, ha tenido 

19.- l:évalcs fujw Qirlos, ~· 19. 



buena fortuna. y considera a la pala~ra inC.orpor~ci6-n ·c"Omo-. 

vulgar y que no tiene nin~una finalidad, 

Braceo, compartiendo la critica de V~va"nte/ no-. 

considera que sea necesario incluir en la doctr.Ín~·.: .~l :-con-· 

cepto de incorporaci6n. puesto que desde el: mom·~·nt·~·--.e~·-_.qu·e 
no puede decirse con verdad, que el tal ··conce"pto __ ,. há};a teni-

do una elaboraci6n adecuada a la preminencia abs61~ta~ -que 

se le otorga para explicar los caracteres del derecho. 

"Para finalizar dice Braceo, la incorporaci6n, 

que fue manejada en la terminologia juridica ·y la imagen 

para resaltar el funcionamiento de· una obligaci6n, termin6 

adquiriendo tal constancia, que dista mu-cho de ser lo que 

en realidad corresponde. y s6lo es un mediador que se uti

liza para facilitar el discurso y se ha infiltrado como un 

dato dogm&tico." 20 

Por otro aspecto existe la doctrina del tratadis

ta Carnelutti, contraria al concepto de inc.orporac.i6n y -

considera que si fuera posible que el derecho de cr6dito 

vaya ·incorporado en el documento y por lo mismo es insepa

rable, 

'La tutela del adquirente de bllena fé. suele re

presentarse en el sentido de que la adquisici6n del derecho 

interno,· depende de adquirir el derecho externo. Esto es 

un error que de ciertos hechos la ley haga depender, asi 

la adquisici6n de uno como la del otro, no quiere decir que 

todos los hechos id6neos para adquirir el primero hagan -

2),- Tura, Felipe de J, ''D!ra::h> lt?rcantil 1Ex:Lc.am:' Fditorial !'arrúa, S.A. lbl!cim Fdi
ciái, ~ 1964, ¡ég. :n;. 



16 

. >. -' ·. . ·-::~·: ' ···< '. 
·' •' ,_; 

La raz6n primórdlal· que. alega Carnelutti, es la 

de negar .. que cuando' se· ,trat·a de ·1a· adqúisici6n originaria 

de ·un .tit~lo ·_·de· cr~d-ito·~· s~ ~-~ectúe 31 mismo·· t_iemP~ la -

adquisici6n de ambos. d~iecho~, que son el de propiedad s6~ 

bre el titulo y la titularida'd del derecho en el 'incorpo

rado. 

1:2.- Concepto de lncorporaci6n. 

Compartiendo fa idea del maestro Felipe de J. -

Tena, que define a la_- incorporaci6n c~iiio la fr3n5fus~6n o 

compene~raci6n _d.cl derecho en el titulo, y ast :nismo que 

es la obfcti\'aci6n de l·~ relaci6n juridica en el papel, -

i_de_~~--->Ú.1~ nos e-~pliCa ·C1 .Cci-ntenido. ·y alcance de tal concep-_ 

to, porque ·-c.ontienE'. 1~ d~8má1:ica primor-dial de~ de~echo, 
esto tienc···tan fundamental importancia, puesto que dicho 

fen6~eno (Lniorp~raci6n), le da vida a un elemento físico, 

c;om~ .. a-:un" p-~d~--~,~ de·· pá-pel-~- ya·· que nl penetrar el derecho 

•en e.f titulo·, :_ .. ~e- c_Onvi.erte -p-or ·ricci6n ju~ídica en un dere

cho patrim6.n:Í.al .. Je 'co.bro. 
,. ~. ·:~.. . 

Y~' q~e ef titulo de crédito es un documento que 

lle·va·: i~~ci·.r:·"p~·ra·~do ·u'n derecho, de tal manera que ''ª intima

mente' u~ta~'',:é10:útulo y su ejercicio depende de la presen-

__ -:"_¿~~.~;~~-~~de1·~~-~·0C~ment_o ,_ por consecuencia si no se exhibe el 

titulo. de,:crédÚo, no es posible ejercitar el derecho in

cor·P~rá.do, ·~ancluyendo podemos decir que quién pasee e1 -

,de~:~·~ho será porque posee el titulo. 

21.-~ 
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l .3.:- La i!'corporaci6n como carácteristica fundamental. 
' •• - , •• ~ •• - ,-,.•__ •• < 

Si bien es ,ci~rt0··\1U·~:~ .. Üna:· de,:--·1a~··,;. cáract.eristica·s 
de los titules de crédit.o c,om~:es la :incÓ~po~·~ci6n:· se le 

ha dado primordial importa~~ra;¡;orqüe/ia f~ríél.6n: 'i:undamen

tal del titulo es la J~_:·1·n·4:4~~-~j(~·i-.tu~::)·~~
1

~"~h~~~;.·_··a:s!<~tenerna·s 
que el titulo siendo' ·.i'n·a ·

0

C:O'S'~';·,i'.~Oii)C>rB1> y.-;(el:_'.;_-_derecho· cosa 

i ncor por al, por e sene ia-:'"so·n ;;:dl:~{t{~'i:OS·:~ _·; 'p·~--~~~.}~1- ··: U~-i ficar se 

representando un tad·a -\~{~-~-~d~~:·>~~:~·\·c --~'.~}u~--~6 t:-~~-::q?_~~-~ c'o_n tiene un 

derecho y es . nsi q üe -~ ·éT:;·"~-~e·r·e'Ch~· :~::.·s,~:r<:e:riCU~n tr·a,,, iriCo,rp_Oi:ada 
. ;~. -~--

en el docu:::t:~ •. ta:Zee-s0 ·;~~c-sar-ia• í/ •Pj~piLa'd dÚtitu

lo, Yª q-º~- _ s~.:.--~n:p~ .. ~:-~::é-'.,~t:F~,~·~ ·;~d'.~c~º-~~-d~~~-~e-~~t~ _ :~-:~~&-~~-~ r-~d:o_r:~, de 
de rcchos ,- · no·--pod' rá -:a~iq-Ui, r-i-; se ~i .- ~:iáns~i t if ~,e.-~:Y_-... ~e~.O~ -~-~ j~ r

c ita r. el 

2.J.~ Concepto. 
' '.. - : ~- " - : ·.' '. ~- ··.- ' . 

Es un medio que facilita ei'i ~;j~~c~cio e de. un de

recho, puesto que consiste en ·~ros:,_e'f'~J-to'~;;~ qUé- la.:· le~· atri

buye a la posesi6n del titulo,, ~l: )~gÜ:l.márse se presume 

que el poseedor es el titullir del·.;-derecho ·_incorporado en 

el documento. 

Esta caracteristic8 e~ sumament~ importante, ya 

que mediante ella es posible;;.determinnr. quién e.s la perso

na que puede ejercitar el derecho de cobro consign~do en 

el titulo de crédito. 

2.2.- Doctrina. 
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Si bien es cierto que para que el acreedor se le-· 

gitime, es necesaria primeramente la presentación del títu

lo, ya que de otra manera no podrá legitimarse, aún siendo 

,el propietario y aunque valiéndose de otros medios, pudiera 

demostrar indubitablementc su carácter de tal y prÓbar el 

hecho de la desposesi6n, puesto que la Ley General de Títu

los y Operaciones de Crbdito en el articulo 17º dice: 

"El tenedor del titulo tiene la obligaci6n de -

exhibirlo para cjer~itar el derecho que en él se consigna.'' 

El acreedor que se legitima activamente con la 

posesi6n del titulo, es necesaria también la presentaci6n 

al deudor, que es el obligado a cumplir la prestación con

signada en el documento y que además tiene el derecho de 

hacerlo a la person..i que lo tenga en su poder y exhiba el 

documento, el que deberá ser restituido al obligado. 

E!l este aspecto el tratadista Messineo dice que 

por ·el hecho de liberar de la obligaci6n al poseedor del 

titulo de la demostraci6n de que él es titular del derecho 

que contiene, lo habilita para ejercitar el derecho, aún 

al que eventualmente no es titular del mismo derecho, ya 

Que el requisito es que se halle en posesi6n del documento 

y lo exhiba, puesto que por otro lado el deudor se encuen

tra dispensado de indagar la forma en que el presentante 

obtuvo (dicho documento) su posesi6n y de investigar si -

realmente le pertenece ese derecho y puesto que al poseedor 

del documento le corresponde sobre la base de la exhibi

ci6n -el ejercicio. del derecho en el contenido, es por con

secuencia el titular del derecho. 

Para completar este tema, dice al efecto el maes

tro Messineo: 
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'Claro se ve aho:aque el concepto de legitimaci6n 

(como tod.o c~ó.é:.epto)', es.ta fijado sobre l_a base de un con

tenido mÍ:rlimo, de. un contenido indispensable; pe_ro sufi

ciente; no sc;>bre la· base de una· hip6tesis privilegiéida, _

cual. es fa de. la .. propiedad unida a l.a posesi6n del titulo 

de crédito, h:Í.p6t.esis en que los requisitos de la legitima~ 
ci6n salen· sob.randa·~ · No se ·dice qu·e el propietario no pue

da le~i.tiniar~e; '-~-~· ... ~:-·¡¿~ qu~ p_Uede leg~timarse aún el no·· -

propietario, con :-tái2Que·- t.a-iDbi~Q··-sea po~-eedor.' ~2 • 
. :. '.<:,. .\··.· : . 

2.3.- Ventajas de l~}leg'i.t~~~c~~n .en orden al acreedor • 
. -.. 

Como ~-~ tr1'at6_ 
- - - - .. 
en~_-_e1· -inciso· anterior, al mencio-

narse- que es-- s·uricl~Ílt"e p"o:lrf'.1- que_ el- _acreedor se legitime 

activamente la posesi6n del documento, es la ventaja más 

importante, porque _,o .es necesaria la demostraci6n de que 

el poseedor sea_ el' propietl'.'rio del documento, aunque por 

otro lado, el acreedor que se dice ser poseedor, para que 

pueda ejercitar su derecho, presupone que ha adquirido el 

titulo de conformidad con ln ley que norma su circulación, 

normas que pueden ser diferentes según se trate de titules 

nominativos, de t!t:.:los a la orden o de titulas al porta

dor. 

2.4.- Su realizaci6n respecto de los Titulas Portador. 

Antes de exponer la forma en que se realiza la 

legitimaci6n al respecto de los títulos portador, anotare

~os la definici6n contenida en el articulo 69 de la ~ey _de 

Titulas de Crédito, que al efecto dice: 

22.- Felipe de J. Tuia, oo. cit. plg. 3J.l. 
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"Son ti tul os al -portador los ·que no es tan.'. expedi
dos a ·favor. de pe-rsona determinada, _conten,;an· o n:i-·la cláu
~ula "al portador•. 

·Ahora bien de la definici6n citada se desprende 

que en los títulos al portador no se desi5na un ;ujeto de
termi~ado, la le,¡itimaci6n se simplifica totalmente, como 
se sabe, se le5itima el que tiene la posesi6n de! titulo 
con arre,¡lo a la ley de su circulaci6n ¡ es en este caso, 

su transinisi6n se realiza por la shple tradici.'.ln, y la -
siinple tenencia produce el efecto de le,;itimar al rcseedor, 

asi vemos que la Le¡ de Tí tul os y O,ieraciones je Crédito 
establece en el artículo 70: 

"Los títulos al portador se transmiten por siinple 

trudiciór¡." 

Por lo que la tenencia del jocumento es el 6nico 
raquis itc formul para le,¡i timarse, no ti~ne relevancia la 
mala fe del poseedor, cuando de ésta no tenba conocimiento 

el suscriptor, o aunque teniéndolo le sea imposible demos
trarla, 

Para finalizar queremos manifestar que al ver la 
facilidad que existe para le,¡itimarse activamente, ya que 
s6lo se necesita la exhibici6n del título, para que el te
nedor pueda ejercitar su derecho, ¡ el deudor no necesita 
pedir que se identifique, puesto que con la tenencia se fa
culta para exibir el pa50 y a la vez es portador¡ son estos 
documentos los que en la actualidad se manejan a diario y 
e~ tanta su importancia, .¡ue el maestro Cervantes Ahumada 

dice: 

"Los titulos al portador son los que más semejan-
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za. tienen .. con el ,.dinero, y tan es asi, que s61.? pued~~ s~~ 

reivindicados, en los,cas~s en que el diner~'puede ser10•;23 

,En cuanto a la situación de phdida o r~bo de' tin 

titulo de, crMito en el capitulo tercero del _presente, ,tra

bajo '~e e'x¡iondr& el procedimiento necesario. 

2.5 Como se legitima el poseedor de los titulas nominativos 

Antes de exponer la manera en qu~ se._ legitima _el 

poseedor de un titulo nominativo, se establecerá primera

mente una definición de dicho documento. 

El ~rticulo 25' de la Ley General de Titulas y 

Operaciones de Crédito, los define diciendo que: 

"Son titules nominativos los expedidos a favor 

de una persona cuyo nombre se consigna en el texto mismo 

del documento". 

Ahora bien, es importante mencionar, de acuerdo 

a lo dispuesto por el articulo 24 del ordenamiento legal 

ontes invocado, que en caso de que por expresarlo el titulo 

o por la ley que le rige, deba ser inscrito en el libro del 

emil!!lor, esta persona s6lo reconoce como tenedor legitimo 

el que apare~ca tanto en el documento como en el registro. 

En base a la definición citada se desprende que 

los titulas nominativos son los expedidos en favor de una 

persona determinada. agregando por lo tanto, que será el 

23.-~ Aluala, !!2:..&t. plg. '.lll 
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propietario del titulo nominativo la persona a la que se 

expida dicho documento. A mayor abundamiento, el tenedor 

de un titulo nominativo se legitimaria plenamente ante el 

emisor con el hecho de mostrarle el documento expedido a 

su favor y que aparezca registrado en los libros del emisor~ 

Finalmente, se agrega que debido a la restricción 

que se hace para la circulaci6n es necesario señalar que: 

"A causa del requisito esencial de la formalidad 

de la inscripci6n, ocupan estos titulas de crédito el infi

mo grado desde el punto de vista de su aptitud para circu

lar, la cual, pasando por el grado intermedio de los titu

las a lo orden, alcanzarán su m&ximo desarrollo en los ti
tulas al portador, cuya transmisi6n se realiza con mayot 

soltura y sencillez.'' 2L 

3.- LITERALIDAD. 

3.1.- Definici6n. 

Es la fijac16n de la amplitud del derecho incor

porado en el documento, dicha extenai6n se medir~ por lft 

letra; siendo por lo tanto el elemento que establece loe 

limites de exigencia a los que puede aspirar el titulo o 

beneficiario del documento. 

A manera de ejemplo podemos decir que si el obli

gado en una letra de caabio se compromete a pagar una can~ 

tided de dinero en determinado lugar y feche, por esas Cir-

'JA.- Fell¡ie de J. Tena, Jl2:..E!!• pAg. 310 
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cunstancias de cantidad, lu¡¡ar y fecha el beneficie.rio: -· 
puede ejercitar su derecho de cobro y será la extensión a 
que el obligado deberá cubrir a satisfacción del beneficia
rio, aunque se hubiere querido comprometer por ~enos canti
dad o en diferente fecha y en otro lu¡¡ar. 

Es n~cesario a~re6tLr 'iue el tdrmino "Literal", 
que se desprende del contenido en el articulo 50 de.la Le¡ 
de Títulos de Crédito al jaoir derecho li•eral, expresa que 
el docuaento tiene la virtud de señalar los términos le¡¡a- · 
les para la caducidad o prescripción del ejercicio da la 
acción c~mbiarla. 

Por Último• cabe s'3fiular qUe no e:.J ;le t.e~:ilinatl~ 
el contenido liter1ü .iel titulo de crédito, ya que ia· le¡ 
esta sobre dicha literi.li.!11d, para demostrar lo anterior, 
lo ilustraremos con un ej~nplo: 

"La misma ley en su arti.culu 78 dispone .\Ue en 
la letra de cambio se ~endrá pur no escrita cu11lquier esti
pulación de interese~ o cláusula penal, por lo .. ac en una 
letra en que se asi.,nte tal obli.;ación de acuerdo con la 
disposición le&al se tendrá por no puesta.• 25 

El conce¡>to d~ literalidad, referido a oiertos 

contratos le conocian los Romanos, y los denominaban lite
rales porque su naciaiento a la vida juridica, su eficacia 
para en~endrar derechos y obli¡¡aciones, depende exclusiva
aente del eleaento formal de la escritura. 
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0 En· et --derecho romano, exitian las lit ter is que 

eran los c.o~tratos.- que . se.-. peifeccionaban con la redacci6n 

de Un e_Scrito, sierldo ·este médio para probar el contrato 

y las relaciones juridicas. asi se veía que entre los ciu

dadanos· romanos, pai-ticularmente entre los banqueros, lle

vaban libros que eran conocidos como n6mina transcripticia 

a los que denominaban liber adversatarium, que era una es

pecie de borrador en el que ordenadamente se anotaban las 

operaciones, asimismo extia otro libro llamado c6digo, 

"acepti y expensi", en el cual se resumía peri6dicamente 

entradas y gastos, anotando· el nombre de la persona y el 

monto de la obligación. La formalidad de estos contratos 

tiene dos condiciones, primero que el acreedor bajo el nom

bre del deudor inscriba la cantidad prestada 'f en segundo 

lugar que el deudor anote la suma recib:ida bajo el nombre 

del acreedor, o bien consintiera con la anotaci6n que éste 

hubiera hecho. 

3.3.- Su funci6n en el derecho moderno. 

El concepto de li t.eralidad aplicado· hoy en dia 

6nicamente a los titules de crédito, responde a la antigua 

concepci6n romana, pue!;to que nosotros atribuimos a la ~s

critura consignada el aquéllos igual eficacia generadora, 

identica funci6n constitutiva, por lo que: 

"Surge de aqui como natural consecuencia que la 

declaraci6n literal estampada en el titulo, ser A la pauta 

y medida de la obligaci6n del que lo suscribe y tal es el 

raigo que como caracteristica señala la doctrina cuando nos 

habla de literalidad." 26 

26.- Felipe de J. Tero,~. ¡:ég. W.. 



25 

Ascarslli, considera "ue el ierecho "ue brota del 
titulo es literal en el sentido de que en todo ª"uello .. ue 
Clira a su contenido, a,;tensi6n y modalidades 1 as decish·'l 
exclusivamente el ele=ento objetivo del te.nor del titulo. 

3.4.- Sus efectos en or1en a la circulaci6n del titulo. 

Como es sabid~ la literalidad es una caracteristi 

ca de los titules de crldito, "ue la e>:tensi6n de un dere
cho incorporado en el documento es la medida que se contie
ne en el texto, por lo ·~ae si un tercero adquiere da bue ne:. 

fe un titulo de créJito sabe a ciencia cierta "u" el dere

cho en el consi&nado no podrá ser modificado en nin&una for 
ma por el suscriptor, aun .. ue éste invo,.ue e>:cepciones "ue 
aún refiriéndose al contenido objetivo del titulo, se fun
dan en uleoentos extrad~~~=e~tdlos, ~ue son extraños al do

cumento, siendo por consecuencia improcedentes, ~or lo que 
es indiapensable ¡¡ara "'1e prospera dicha excepci6n .¡ue se 
apoyo ngcesariamente on el oontdnidv literal del documento. 

4.- AUTOllOflIA. 

4.1.- éoncepto. 

Cuando un título de crédito ha entrado a la circu 
laci6n ea aut6noao e iniapsndiente respecto del .1e.;ocio -
juridico ,.ue le di6 ori&an, por lo -<Ue su valor y obli&a
ci6n serán lo que en el se establezcan atendiendo al prin
cipio de literalidad, os así -<Ue al circular el titulo da 
crédito, .el ee¡¡undo ad-;uirento o endosatario i¡¡nora su ori
¡¡en y loe motivos por los cuales fue creado el documento, 
es decir el negocio causal, a este endosatario lo -<Ue le 
interesa es el efecto o sea el titulo de crédito. 



La autonomía como característica del título valor 
es relativa 1 ¡a que en la definición que cita el artículo 
50 Je ·1a Le¡ Janeral de T!tula• J Operaciones de :r~dito, 
a diferencia Je Vivant~ omite la palabra autónoma, paro el 

art!cub so Je la !llen~ionada ley contiene las excepcioneJ 
¡ ddf~nsas iU~ ~ueden o~oners~ contra lali ~ccione~ ddriva
das do lo~ tl~ulo• Je cr&dito siendo las primeras diez, -
la :i1u~a so refiera au forma ;;aneral a las exce¡¡cioned j" 

Jefens~s per~on~lea ~ue el tlac~ndado t.en~a con al actor. 

'.Jr. ;r!.n.:i¡)io de la ayli~:icibn de la ~Ut1Jn.J:nÍu le 
ouco"tr .. :a~.i .,,. •l articulo 14 (LGTOC), q;ie establ.Jce: Los 
.:ivcuilent.ou ¡ l:>.l a~t.o~ a .¡ua ~stu título 313 refidr~, .;Ólo 

~rodu~1r&11 los eídctoa previ~~os ~ar &l ~i~~o, cuaudv con

ten¿an las menciones J llenen los requisitos señalados ¡¡or 
lu LdJ ¡ ~:J.-;: c3':.a n~ prcsu:::iu. expra.;u.mdnte. L;,¡. oQi;;¡ión ,ie 

tales menciones ¡ requisitos no afectarl la valido• del uo
~ocio Jurldi:o qau Jió ori;;•n al documento o al a~tü. 

!::a~; ~:; iJOr-l.Ud loJ t!.t..ulos d~ crád!.t~ son conse
euuncia da ~na ~au~a, ~ue es lo ~ue ~encionaba~os ant~~ior
QC1ltc, o soa, ne~ocio causbl, oubyacente o fundaoental, y 
yor ujcm¡Jlo !.a co!l¡::-a vent..:;. 1 la per!il'..lt.""', l:i. lonaciún, al 

.,résta.no. 

Al or.::arse el ti tul o S• encuentra vinculado con 
el ne6ocio causal, ¡11 qu~ como se ha Qanifestado existe una 

rolaci6n de causa a efecto, por lo ~ue en caso de ~ue un 
.11enor de eda:l suscrii>a uu titulo no podrá aplicarse ol prin 
cipio do la autonomía oon respecto a las relaciones existen 

tos entre laa partes que dieron ori~en al título. 

Al efecto cita un ejetiplo el maestro Cervantes 

Ahumada: 
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"Puede suceder 'iue 'iUien tranuita. el titulo :10 

sea un posdador letiiti~~ ¡ por ta.oto no ten&a derecho ~dra 
trasmitirlo, sin oll:bs.r,;: el ,.u., a.d-.~iere el do:¡¡;:ie:it.o de 
buena fe, ad~uiere un d;~~cho que Sdrá inde~endiente J autÓ 
nomo 1 diverso j~l que ;~n!~ la ~ersona ~u~ se lo tras•itió.n 

4.2.- Sus efectos en C\l~~to a la inoposición de excap,ione• 

personalea res~e=~~ a los precedentes poseedore3. 

Podemos decir que las dos éta.pas del titulo de 
cré:lito -!Ue existan so:.: La primera que se rei'iore a la 
cr•aci6n, ya que el oc:~Jado princiyal es el deudor del ne-
5ocio causal y el acr~ei~r el beneficiario oriGinal; si se 
establece la cláusula ~:l el documento de "no ~i.ee;o::iablu" 

o "no a la orden" al t!~u!o va a ser 6nicamente un instru
mento com~robatorio je: ~~¡ocio, puesto ~uc uo va ~ ~ircu~ 

lar, en esta situacióc. ::o ha¡ uutor1omla ¡a qJ• exiate la 
relación causal ¡ el t!~•lo do crédito. 

Pero la se~an!s ~~apa 4u~ ~o lni~ia cuand~ el be
neficiario lo pone a :ircular mediante el endosa a UL ter
cero ajeno al 11e5ocio f.;r!.dico 1 tJs ta.hi dondd sur.;e la a:J.to

no:oila1 c:iediaute Ó3ta e! :.!tulo es ad-luirldu ¡;or el ta:-cero 
0011 se¿uridad J confl~nsa, ~ucstJ ~ue dste tomador ne par

ticipó an el neboci.:> :ausal ¡ cetnsacueut.ementa loa vici.:>s 

~u~ ~ste ~udieoe tener ~g lu afectará. 

La autonomía. ~o es contemplada solamente con rela 

ci6n al ne~ocio causa~, ~ino tambi~n al derecho i9l nuevo 

ad~uirente del titulo, a>to -!Uiere decir que el deracho -!Ue 

'Zl.- Canantes Jltuio:la, ~ ¡:é&. 12.. 
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. tiene el áu .. vo !ldquireate es un derecho nue\ro, ~ri.,ilnal; 
"ºr lo que "'ª! personas .¡ue intervienen en . el ne¿(;ci.o·.: cau.: 

aal no pu~!~n oP~ner i:as derensa.s ·y axcupci~"cl8s:_:.,,éa~';:;:iJ..1~~ 
sino s61o :aa cambia.rias ¡ personales u que: hace ,..;:ici6n 
el articulo a; (LOTOC). 

5.- ABSTRACCION 

:;.1,.; Concepto. 

Po.ie::iós at:irma·r .¡ue la abstr;icci6n comci c.ira~te
r.!3tica -de .los t!tuios de "rédito, "ª la ind<>péndencia. 'de
la causa ~ue loa ~re6, por lo que ·se desvincule el tl~ulo 
del acto o De¿aciJ Jurídico que les di6 ori~en, ¡ el nuevo 

ad.¡airente tendrá un derecho independiente del que ~en!a 

1~e tdn!~ i~!en a~ !~ tra~~iti6. 

El ~3.e:Jtro Uó.uez Gordoa considara ..¡ue la au.tono

m!u. consiate er. la in<>ponibilidad de excepciones y 1efen

sas deri V'1J:;a del ne.;ocio causal de un t! túlo de cr.Ídi to 

contra caal,.uier tenedor de buena f-:. 'lue no esté li,¡ad~ con 
aquél. 

Es ~e princi¡>io parte de· la •i tuaci6n de ""ª el 
tenedor da un ti tul o de crédito tiene un derecho autóno:110 
por la !;eCT.?;33.ria .Jepa.ra.ci6n ..¡ue hay entre é;;!.e y la ca.Jsa 

quo lo ori¿!:.3, para prote~ar a posterioras acreedores =on
tra excepci"nea ~ue ¡;odrian derivarse del ne,¡oc!o causal 

{las cuales 3eri~n co~plicadas J desconocidas), si bien es 

cierto que se cri.;ina el titulo por un ne,¡ocio causal, 
cuando el pr~aer beneficiario lo trasmite a un endosatario 

¡ éste al sa.;undo, entre ést"s últimos habrá una relación 
personal p~dsto .¡ue ~n dicha trasmisi6n hay una causa por 

la cual una ~·=sana trasmite la propiedad del título. 
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Pero el título de crédito sig~~ ~'ie~do autó~ooa, 
independiente y abstracto con r~specto ti~'-ía'i¡;~.;--~ ·~~~· ~a 
dió ori¡¡en y con l.:>s posterioes áilquÚ·luit'as ·~ii'61c).c ~xisten 

Finallaenta .¡.i~~e.no; ~~l1Úest,;:r·, 'quo 'dó1; aon opo

nibles las ezc~pciones causales cuand~ son personales, esto 

ocurre jnicamente entre el creador del titulo ¡ el primer 
b~nericiarlo, craaJ~ra~ Ja una r~laci6n jurídica ~n la ~ua 
no cabe h:i.blar de autonomia ni de abstracción del tí~ulo 

de crédito¡ así, puesto .¡ue el prioer toQador de ~n documen 

lo o :::aa el beneficiario, de:nanJ.J ul ~irador o acept&.nta 

J &ot• le opond una e.<cepción ddrivada del ne.¡ocio causal 

o sub¡acente es cierto .¡ue le astan oponiendo una excepción 
causal pero en cuanto ésta es personal debido ~ .¡uo en d~
cha relación ori.¡lnarla se identifican los conceptos causal 

¡ personal. 

Para rerorsar e3tas ideas citaremos la juris~ru
dencia e:ai tida por la. Suprema Corte de Justicia de la lla
oi6n 1 la cual se refiere al caso de .¡ue el título no haya-~ - · 

~ntradb a la circulación. 



LETRA DE CAMllIO ;· CASOS ''EN 'QUE· PUEDEN·. OPÓNERSE CO~IO -

EXCEPCIO!lES PERSONALES .LAS DERIVADAS DE LA RELACIO~ -

CAUSAL. 

Cuando el actor es la misma persona con quien el deman
dado esta vinculado por la relaci6n causal, le podrá 
oponer las excepciones derivadas de la operaci6n funda
mental, de conformidad con el articulo 8, fracci6n XI, 
en relaci6n con el 167 de la Ley General de Titules y 
Operaciones de Crédito, por tratarse de excepciones -
personales, sin que ello implique desconocer el princi
pio de autonomía de la obligaci6n cartular porque ésta 
opera únicamente frente a un tenedor que no está vincu
lado causalmente con el demandado. 

Quinta Epoca: 
Tomo CXXVI, pág. 583, A.O. 190/54. Enrique Ruiz 5 votos 
Sexta Epoca: 
Vol. XIX, Pág. 155. A.O. 3400/57. Concepci6n Villagrana 
Vda. de Savin 5 votos. · 
Vol. XXVIII, pág. 219. A.O. 6268158. Lucina Silva de 
Hagafia. Unani~idad de 4 votos. 
Vol. XXXI, pág. A.D. 4760159, Arturo Rosás Vargas 5 -
votos. 
Vol. XXXIX, pág. 48. A.O. 5700/59. Luis Woo Suigchong, 
Unanimidad de 4 votos. 

En cuanto a la idea en la cual manifestamos que 

se habla indistintamente de autonomía como de abstracci6n, 

manejando dichos términOs como sin6nimos, la Suprema Corte 

de Justicia también lo hace y claramente se demuestra en 

la tesis 311 

TITULOS DE CREDITO, EXISTENCIA AUTONOMA DE LOS. - -
(AllSTRACCION) 

Los titulas de crédito adquieren, desde el momento en 
que entran a la circulaci6n, existencia aut6noma de la 
operaci6n causal. 

28.- Juri.sprulcrcia 1917-l'JlS, A¡fulice al Sea:umio Jlrlicial de la Ferlera:iln, Umta 
Parte Terrera Sala, ~ l<.85, fuyo FdiJ:icres, Tesis 1 n, ¡:ég. 511. 



Quinta Epoca: 
Tomo XLIII, pág. 1719. Altamirano Luis G. y Coags. 
Tomo XLVI, pág. 1489. Lim6n Pascual y Coag. 
Tomo XLVI, pág. 16ui. Ramos Fuentes Benigno, Sucn. de 
Tomo XLIX, pág. 213. Hora Pedro. 
Tomo XLIX, pág. 859. Magaña Pacheco Pedro. 29 

J1 

De esta tesis se desprende que no se habla de au

tonom1a, sino de abstracci6n, porque la autonomia no es en 

base a que el titulo sea independiente del negocio que les 

di6 origen, lo que si es aut6nomo son los derechos que tie

ne el tenedor del titulo, que son por tanto independientes 

de quien le haya transaitido el documento, y de la escritu

ra del titulo de dicha. tesis aparece entre paré:ntesis la 

palabra abstracci6n, después del té:rmino aut6noma, dándoles 

igual significado a dichos términos. 

5. 2.- Exposici6n ~e lá_ ... _cau_Sa;·'-concepto que nos af\a-d-6-'<'.>•·'(~,.¿:,w. 

finir el vocablo. 

Podemos ~eci'r que ··causa· es lo_ que hace que una 

cosa 'eXista_:o s·ea ~l orig-cn. 

En relaci6n a los titulos de cr~dito, decimos que 

las obligaciones que contienen son abstractas, n'l porque 

carezcan de causa, sino que por seguridad juridica y orden 

econ6mico el legislador lo hace, por lo tanto la causa el 

objeto, el motivo por lo que existe el titulo y que al en

trar ·a lo circulaci6n se desprende de su origen, trayendo 

como consecuencia lo que repetidamente hemos señalado, la 

inoposici6n de excepciones personales que pudiese invocar 

79.-~.im. 
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el demandado al actor, toda vez que al entrar a la circu
laci6n el titulo ha operado plenamente la autono~ia y el 

titulo se ha desprendido del seno materno (abstracci6n), 

ya qui! el tercer poseedor tiene derechos diferentes qUe -

tenia el acreedor originario, siendo éste, la única perso

na que puede oponer excepciones derivadas del negocio 

juridico o acto qu_e di6 origen. 
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CAPITULO 1 1 1 

LA ClRCULACION CAMBIARIA 

Este Ca pi tul o 111, parte ,del trabajo de investi

gaci6n q"ue -elaboramos, es necesario su estudio, ya que ·al 

tratar sobre los titulas de crédito siendo los documentos 

que por su fác.il circulaci6n son considerados sustitutos 

del dinero, siendo el caso de mayor relevancia en la histo

ria de.dichos documentos la aparici6n del endoso, ~s nece

sario exponer, aunque de manera limitada sus requisitos, 

sus diferencias con la cesi6n y cuáles son las clases de 

endoso que existen, para comprender ampliamente su funcio

namiento. 

Por otro lado, es priraordial analizar el supuesto 

de perder, extraviar o destruir un titulo de crédito, cuál 

es el procedimiento para recuperarlo o cancelarlo y por úl

timo se analizarán las diversas acciones cambiarias. toda 

vez que es menester explicarlas. puesto que se debe ejerci

tar una acción cambiarla para dar origen al juicio ejecuti

vo mercantil que es el tema del presente trabajo. 

A.- Definici6n. 

La Circulaci6n Cambiaria. Es la aptitud que tie

nen los títulos de crédito nominativos, a la orden y al -

portador para la circulaci6n, ya que de esa fo.rma se hace 
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efectivo en su carictei~am~~l~torio, siendo éste el o~j~ti
vo desde el punto de._visca_-comercial. 

Podemos agregar que: 

a).- LOs titulas nominativo·s 1 se designa a una 

persona como titular y -para trasmitirse por endoso se re

quiere ademAs de la cooperaci6n del obligado en el titulo, 

q_u~tleva un registro de los titulas emitidos; 

b),- Titulas a la orden, son ·emitidos a favor de 

una persona determinada y pueden circular por medio de en

doso y la entrega del documento, aunque puede ser posible 

traslnitirse con los ·efectos de una cesi6n ordinaria, al -

incribir en el documento las cl6usulas ''no a la orden'', -

''no ~e~ocia~le'' y otra equivalente; y 

e).- Los t1tul'os portador, en esta clase de ti

tulas no se expiden a favor de persona determinada y se -

trasmiten por simple tradici6n y mediante le tenencia se 

legitime el poseedor del documento. 

B).- Doctrina 

En cuanto a la circulaci6n. siendo el· endoso el 

elemento que la hace posible, puesto que como decia Einert, 

que la letra de cambio es el papel moneda de los comercian

Les cuando apareci6 el endoso, ~s primordial en el presente 

trabajo dedicarle algunas páginas a esta Cl~usula insepara

ble del titulo de crédito, 

''Podemos definir el endoso como el acto cambiario 

escrito, pues debe constar en el documento, accesorio e -

incondicional, por el cual se transmite cambiariamente la 



letra, mediante. la entrega del titurO m:lSmo;- e·se~· .·~s. ·del 

documeñto". 30 

De la anterior definici6n deducimos la importan

cia del endoso y es maravilloso, sorprendente que una sim

ple anotaci6n en el dorso del documento, firmada por el -

titular y seguida de la entrega del titulo es suficiente 

para trasmitir la propiedad del documento, consecuentemen

te legitimando alnuevo propietario que estará en condicio

nes de ejercer el derecho literal en el documento consigna

do y éste nuevo propietario gozará de los efectos cam~ia

rios que produce esta forma de circulación de los títulos 

de crédito, o sea que el obligado en el documento, no podrá 

oponerte las excepciones que tuviera contra el precedente 

poseedor, por lo que se deduce que en materia de circula

ci6n cambiarla, s6lo el endoso, privilegiadamente produce 

estos efectos, ya que si la. trasmisi6n del documento se -

efectua por cesi6n, no opera la autonomia, porque podrán 

oponerse al Último poseedor del documento, todas las excep

ciones que se hubieran podido oponer a quien le transmiti6 

el documento. 

Se ha visto la importancia del endoso (cláusula 

accesoria e inseparable del titulo de cr~dito) , tiene -

ventajas importantes en relaci6n con ia cesi6n, por lo que 

respectivamente analizaremos las diferencias que existen 

entre el endoso y la cesión. 

J'.J.- H.ñ::rz, Wls. ''n?m:ID tt=antil", Taro 2, Librer1s !Ertero, Mbico 1952, ¡Sg. 191. 
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C). - .Caracteres .del .. Endoso y Requisito, 

Podem.os :dec;r que lÓs·· ::~arácter.es ·del . endoso son 

los sig~ientes: 

a).- Es cambiario, porque la transmicibn de un 

titulo de crédito mediante el endoso produce efectos cam

biarios, ya que si dicha transmisi6n se efectúa por cesi6n 

ordinaria o por cualquier otro medio legal diferente del 

endoso, se le podrán oponer al adquirente todas las excep

ciones que se hubieran podido poner a quien transmiti6 el 

titulo y ésto es porque en estas formas de transmisi6n no 

opera la autonomia, puesto que para que éstas funcionen es 

necesaria la transmisi6n del titulo por medio del endoso. 

b).- Es accesorio, tiene el carácter de ser un 

acto accesorio porque para que exista depende de la emisi6n 

de un titulo de crédito, sin lo cual seria imposible la -

creaci6n de un endoso, el maestro Ratael De Pina, define 

lo accesorio diciendo que es: 

"Objeto o derecho que se encuentra en una rela

ci6n de dependencia con otro llamado, por esta circunstan

cia principal". 31 

c),- Es inseparable, además de ser un requisito 

fundamental, ya que por disposicibn de la Ley de Titulas 

de Crédito, dispone el articulo 29 debe constar en el titu

lo o en hoja adherido al mismo. 

31.- 1k! Pire, Rafael, "lllccl.aErio de Derecln: Fditorial. Porrúa, S.A., lkim Seginla 
Filicifu, ~ l~. pig. J). 
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d).- No es condt"cionB'do, porque la creaci6n del 
eridoso· no- est.á s'ometida en cuanto a sus efectos a Condicio

ne~. s~~¿; ~ue· ~a~e por una voluntad del posee~or del titulo 

'con la'i~t~~~i6n de poner en circulaci6n el docu~ento. 

e).- Implica la entrega de la cosa, puesto que 

si s6lamente se endosa un documento, sin la entrega de éste 

nO podrán ejercitarse los derechos consignados en el titu-

10·1 puesto que la propia definicibn que da la Ley, son los 

documentos llos titulas de crédito \ necesarios para ejer

cit~ar el derecho literal• por consiguiente quien no tenga -

un documento no podrá ejercitar el derecho en el titulo -

contenido. 

REQUISITOS DEL ENDOSO 

Según se desprende del articulo 29 de la .. Lex Ge

neral de Titulas y Operaciones de Crédito, que el endoso 

debe constar en el titulo o en hoja adherida al mismo y -

llenar 4 requisitos que son: 

I.- El nombre del endosatario; 

ll .- La firma del endosante o de la persona que 

suscriba el endoso a su ruego o en su nombre; 

III.- La clase de endoso; 

IV.- El lugar y la fecha. 

Estando los requisi.tos del endosos numerados en 

4 fracciones, podemos decir que la Ley Reglamentaria es -

flexible en su articulo 30 al encontrar soluciones para el 

caso de que no se encuentren satisfechos los extremos que 

• 



constar 

ú.n ico _S r ~ q ~-~si ~--~·s· _-~~e~-~·~~-~~.~>.. .~~''.n_-:· _1.~·_:~_-f1~-~~-:-~--d ~i ,_,_~_n.~:o~-

::: _.e:l: tt:~:u:~: ::b::1E ;~ff~~er~~1}íi~\~ei:c;t:::~~:e~~-
proemio 

que los 
sante :-Y 

'"\., ·• -.~ .. -! ;-~:gl~~-'; f ~~:-:.:::- ·' ·;~:~ :·~:~:.~h _:.·:;~\<;. 

·:·:_-An,a~i_z~Odo· ~br~~'\·~·m~'rít·;~!X :e~~~·:_ t·Jq-Ut!iitOS d~i endoSo. 

comenz~re~9s: progre·s,i~~·~~~ri~~~-, _e~:;
0

:\·~'.f. -.~ ~:~~:~· :~ ;·-~<· :f:·~;~~ .>Y/-: 
·<·:" .\i-: ·.·_¿t - .-.":.;z¡:,-

Fracc1.6n ji :~;i1/lio.í~re ;;<i~i/.,,~ndd~sat_~rio; este re
qu 1 si to SeCUn~a'~-_ío t_:~·::-.--q_~_~::º. -~~-<-~~·~~) d.-~Y--~q·u.-~- ·<~o.'\ a P_a.r_~~-_ca::- ~1 · O_om

bre; de qui~n· ·tr~n~~-~~-e_-:-~:ei_-.< d~C_~~me:~~_to:;:> ~~.: :~n~~n:d_e~á .. ~Ue, se 

trata de un endoso en bian~o p_Qr:d.ispo~ici6n de la L~y. 
- . 

Fi~cci6n rr~-· LaTfirma~de~.endosi~ti o de la per-
sona que su~criba ·e1· en~oso a su r~ego o e~ su nombre, este 

si es un- requiSito esencial, ya que __ si no aparece dicha -

firma el endoso es_ nufo, abundando en lo anterior dice el 

maestro Cervantes ~humada: 

''Este es el único requisito esencial del endoso, 

el 6nico cuya falta lo nulifica en forma absoluta. Si fal
ta la firma del endosantc o de quien lo suscriba a su ruego 

o en su nombre, practicamente no hay endoso''. 31 

Siendo la firma- un requisito fundamental del en

doso, puede decirse que es el nombre y apellido (o apelli
dos) que una persona pone, con rúbrica o sin ella, al pie 

de un escrito como señal de auténticidad. 

En cuanto a la firma de la persona que suscriba 

31.- Cervantes AIU1D'.la Raúl,~· pi¡¡. 23. 
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el endoso a nombre de otro, tomando en cuenta los supuestos 

que _hace menci6n, el articulo décimo de la Ley de Títulos 

de Crédito, en el sentido de que el que acepte, certifique, 

otor~ue, ~ire, emita o endose o ~or cualquier otro concepto 

sus~riba un tí tu lo de crádi to en nombre de otro sin poder 

bastante o sin facultades le¿ales se obli~a personalmente 

como si hubiera obrado en nombre ¡iro¡>io y en caso de .¡ue 

·Pª6ue adquiere los derechos que corresponderían al represen 

tado aparente. 

Por otro lado, es conocido, que la firma sea en 

al&unas ocasionas el nombre de la persona, con uno o sus 

dos apellidos, pero en oúltiples casos son raS60S o lineas 

·imaginarias, al darse el caso que al efecto expone el maes

tro Hantilla Melina, que dice: El endoso, puesto que puede 

pender unos signos o ras¿cs que puede ser similar a la que 
~ondría algún letrado, pero 4ue no tendrá conocimiento del 

contenido J alcance de dicho documento, por lo que la Le¡ 

de Títulos y Operaciones de Crédito en sus artícul~s 8S en 
cuant.o a la letra de cambio, 174 aplicado al pa,¡aré ;¡ 196 

on lo relacionado al cheque, establece el pricer articulo 

citado que si el 6irador no sabe o no puede escribir, fir

mará a su rue¿o otra persona, en re de lo cual firmará tam

bién un corredor fJÚbl ico ti tu lado, un Ñotario o cualquier 

otro funcionario 4ue ten5a fé pública. 

Fracción 111.- Clase de endoso, por lo que res

pecta a este requisito, pvdemos decir que no es esencial, 

esto es porque la le;¡ presume (ar·t. 30 LüTOC) cuando no se 

establece la clase de endoso se entiende que dicho documen
to fue transmitido en propiedad, a,¡regando dicho precepto 

le~nl, sin que val5a prueba en contrario respecto a tercero 

de buena fa. 



Fracci6n IV.- El lugar y fecha; este requisito 

al igual que el anterior es de carácter secundario, puesto 

que si se omite expresar el lugar, existe disposici6n legal 

que presume que el documento fue endosado en el domicilio 

del endosante, por lo que se refiere a la fecha si ésta se 

oraite señalar existe la presunci6n de que el endoso se hizo 

el dia en que el endosante adquiri6 el titulo, 

Podem-os manifestar en cuanto a ios requisitos del 

endoso, que los. -úni.cos - esenciales son: el de la inseparabi

~idad y la,·.firma :del endosante, ya que los contenidos en 
- -

las- fracciones- -1, ll-1-y -1\' del-articulo 29 de la Ley de la 

H_~t~r:-~a .;soO:'.::.s~_CUn __ d_~~-~-º-~ _··}>-.no es necesario satisfacerlos, 

pues~o q~e e iil ~-r-tXcllcl~ 30 del ordenamiento legal antes in-
·'. ···' 

v'ocad·o ~·os · pr·es_Ume. 

·o)~--CLASES DE ESDOSO 

Para poder exponer los diferentes tipos de endo

so, los clasificaremos en primer lugar por su contenido -

literal que seria el endoso incompleto o en blanco y com

pleto, aunque por disposici6n de la ley es permitido el en

doso al portador. 

De acuerdo a los efectos que produce es pleno y 

limitado, siendo pleno el endoso en propiedad y limitado 

el endoso en procuraci6n y en garantía, podemos decir que 

existen algunos variantes o formas especiales de los endo

sos como es el endoso sin responsabilidad, que es una moda

lidad del endoso en propiedad y el endoso en retorno, si

tuaci6n que se presenta cuando el titulo después de circu

lar llega por medio de endoso a un obligado en el mismo ti

tulo. 
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El endoso en blanc~ 

~om~ hemos dicho por su contenido literal, el en

dOso puede sCr ·completo cuando reúna los requisit~s a que 

se refiere el articulo 29 de la Ley de Titulos de Crédito 

e incompleto cuando le falten algunos requisitos de. lo.s que 

hemos señalado como secundarios, puesto que aunClü.e ,. O.o se 

cumplan, la ley los presume. 

Dicho endoso en blanco es permitid;:·'po~ .. : la e ley, 

puesto que nuestra Ley de la materia lo ~~-º~~.~¡)~~>~en: su ·

articulo 32 al decir que: 

"El endoso puede hacerse en blanco can la sola 

·-··.firmG· .. der~ ·endosante. En este caso cualquier tenedor puede ..... ~.,- : 

···lleilar··Con su nombre o el de un tercero el endoso en blanco 

o trans~itir el titulo sin llenar el endoso''• 32 

Las consecuencias que produce este tipo de endo

so·, es el de ser considerado pleno, ya que por disposici6n 

legal 1 existe la presunci6n de que al no establecerse la 

clase de endoso se considera que el titulo fue transmitido 

en propiedad, también da la ventaja al endosatario de lle

nar el endoso con su nombre o el de un terce.ro y además -

la posibilidad de trasmitir el titulo sin completar los re

quisitos. 

Endoso al Portador 

Es permitido por la Ley· de ·la Materia, ya que la 

parte final del articulo 32, dice que ·el endoso al portador 

32,.: 't6:ligo de Croercio y leyes ~~ Fditorial Pom'.ia, S.A., Trigésina Novena 
Fdici.00, ~ l\lil. plg. 236. 



produce efe.e tos del endoso' .en bl~iicó, p~-io·--~·i>ar_a "·~:o~rai0~,_~J· .. t 
titulo endosado en blanco, ei; '~ndosat~rio i,deb~tÁ 'llen°arlo 

e identificarse para poder cobrarlo, p~e··s.~o··.·~~e~: d~ .. :~-~~·~: .. m~·~:· 
nera se legitima el- beneficiario del docúÍnento.-

El endoso en propiedad 

El endoso en propiedad y la tradici6n del titulo 

transmiten en forma total los derechos incorporados en el 

doc.u.mentoª, incluyendo los accesorios: por lo que el tenedor 

endosatario adquiere la propiedad del documento, este tipo 

de endoso desvincula del titulo al endosante que lo transmi 

te:, o sea de la persona que mediante dicho endoso se des

prende del titulo, a este respecto dice la Ley de Titulas -

en su articulo 34 que el endoso en propiedad no obligará 

solidariamente al endosante, Únicamente en los casos en 

que la Ley permita la solidaridad, asimismo señala la ley 

que en el caso de que el endosante se quiera liberar Ce la 

responsabilidad solidaria, s6lo se necesita insertar la -

cláusula ''sin mi responsabilidad'' o alguna otra equivalen

te, 

El endoso en procuraci6n. 

El endoso en procuraci6n de efectos limitadas·, 

tiene una amplia aplicaci6n en la práctica, es muy co?D".ln ya 

que existen gran cantidad de juicios que tienen como docu

mento base de la acci6n un pagar&, una letra de cambio o 

un cheque, pero fundamentalmente el primer titulo menciona

do, cabe señalar que se promueve en la mayoría de los casos 

como endosatario en procuraci6n, siendo esto la consecuen

cia a que llega la Ley, puesto que en el articulo 35 seüala 

que el endoso que conteng& las cl&usulas, en procuraci6n, 

al cobro y otra cqui,•alcnte no transfieren la propiedad, 
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Pero si facU1ta·7: .. \t1_~~:>endO.~'~~~-r1~/ p3f.:á --presentar-·· el docume~to 
a la acepeaci6n; ~ para cobrarlo jud:Í.eial . o. extrajudiCialmen

te. ··par·a--.e~dOs~i~\~/~·n __ PI-oC.~r.ac'i6·n '.-O- ·para 'cobrarlo- en su ca-

so, 

Este endoso tiene como consecuencia que se puedan 

oponer al endosatario las excepciones que se tengan contra 

el endosan te 1 ya que el endosatario obra en nombre 1 por -

cuenta de él y consecuentemente no se podrán oponer las -

excepciones que personalmente se tengan contra el endosatario 

Por otro lado, es bien importante recalcar la ca

lidad que tiene el endosatario en procuraci6n 1 que es la de 

un mandatario, puesto que asume los derechos y obl_igaciones 

inherentes, pero este mandato e importante y distintivo por 

ser cambiarlo y especial, ya que no termina con la muerte 

o incapacidad del endosante. Para el caso de qué: se quiera 

revocar dicho mandato es necesario cancelarlo, para que sur

ta sus efectos contra tercero, pero al efecto algunos autores 

como Cervantes Ahumada, Mancilla Melina, Astudillo Ursúa, 

consideran que la revocaci6n del mandato surte efectos una 

vez que se comunique al endosatario aunque no se haga cons

tar en el titulo, para finalizar este tema consideramos con

veniente transcribir una Jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Naci6n que dice: 

ENDOSO EN PROCURACION 

El endoso en procuración da derecho a ejercitar las -
acciones que del documento se derivan y para intervenir 
personalmente en el juicio, ya que no re6ne los requisi
tos indispensables según la ley para trasmitir Jicha -
propiedad, 

Quinta Epoca: 



.amo XXV, pág. 1052. Salazar L. Germán, 

Tomo XXV, pág. 1493. Rodríguez Daniel G. 

Tomo XXVII, pág. 842. Arriola Alfonso C. 

Tomo XXVII, pág. 1411. Méndez Eugenio, 

Tomo XXVII, pág. 1506. José Vihlein Sucs." 33 

Endoso en Garantía. 
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El endoso con las Cláusulas, en garantia, en -

prenda, y otra equivalente, atribuyen al endosatario los 

derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto 

del titulo endosado, en lo que el articulo 36 de la Ley de 

Titulas de Crédito, primeramente establece a este tipo de 

endoso, pero también, consecuentemente se le otorgañ los 

derechos inherentes al =ocumento, incluyendo las facultades 

que confiere el endoso en procuraci6n. 

'
1 El derecho que el endosatario en prenda adquiere 

es un derecho aut6nomo, ya que posee el titulo en su propio 

inter6:s. En el endoso en procuraci6n, según vimos, pueden 

oponerse las excepciones que se tengan contra el cndosante; 

pero tales excepciones se podrán oponer al endosatario en 

garantia, porque éste obra por interés y cuenta propios, 

y el. derecho de prenda se aniquilaria si se pudieran opo

nérsele las mismas excepciones que al endosante.'' 34 

Queremos agregar, que como se señaló en un prin

cipio, tiene el derecho de protestar el documento, presen

tarlo pero no demandar el pago, pero en el caso de que se 

33.- Jur1spruleicla, Pcxler J\llidal. de la Federaciln. ~. págs. 412 y 423, 

34.- Cervant.cs Atumda. op. cit. ¡ilg. 25. 
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encuentre v~ncida la obligaci6n garantizada con prenda del 

titulo, la Ley impide al endosatario la enajenaci6n o apro

piación del documento, ya que por disposición legal el -

endosatario en garantia no tiene derechos y obligaciones 

de un acreedor prendario, el articulo 344, dice que el -

acreedor prendario no podrá hacerse dueño de los bienes y 

titulas dados en prenda, sin el expreso consentimiento del 

deudor, que deba ser escrito y posterior a la constituci6n 

de la prenda. 

Endoso en retorno. 

Al hablar de las clases de endoso, manifestamos 

que existen algunas modalidades que los endosos ple nos )" 

limitados pueden tener, la Ley contempla la posibilidad de 

que el titulo de crédito, al transmitirse por endoso, venga 

a par~r a manos de un obligado en el mismo titulo. 

Aunque el maestro L6pez de Goicoechea lo define: 

"El endoso en retorno, es aquél en virtud del -

cual se transfiere la letra a personas que figuraban en la 

misma. (librador, endosantes, librado). 11 35 

Comparando esta situación con la legislación ci

vil, establece el articulo 2208 que: 

"La obligaci6n se extingue por confusi6n cuando 

las calidades de acreedor y deudor se reúne en una misma 

persona. Lo obligaci6n renace si la confusi6n cesa. 11 36 

35.- J./i¡l!z de Coicoedol, Fran::ia:o. ''la letra de cmillor Fditorlal Pom\a, !)J1nta füi
ciál. l'éxico l<ro. !Él!· 119. 

36.- tbli¡¡o Civil ¡ard el Distrito Feileral," 47' Fdlclái. Editorial Pom\a, M!ldco l<ro, -
pi¡¡. 'JS/. 
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Pero bien diferente es la aateria mercantil, por
que aún en este caso de que el título llegue a aanos de un 
obligado, éste puede endosarlo y ponerlo a la circulación. 

Por otro lado, la Ley de Títulos contempla en la 
parte final del artículo 41, que el propietario de un títu
lo de crédito puede testar los endosos y recibos posterio
res a la adquisición pero nunca los anteriores a ella, esta 
posibilidad se da en el caso de endoso en retorno, ya que 
todos los signatarios posteriores tienen el carácter de -
acreedores de endosante a cuyas manos a retornado el titul~ 
poro no se permite tachar los anteriores porque se roape
• ia la cadena de endosos. 

E).- DIFERENCIAS ENTRE EHDOSO Y CESIOM 

Ea el endoso la foraa por la cual ee ponen a la 
circulación los. títulos de crédito y de eeta aanera opera 
~m ~~~uuomia, puesto que de dicha tranaaisión surten erec

tos cambiarlos, eato no iaplica que los títulos de crédito 
puedan ser transaitidos por divorsas foraas coao 1erla una 
coapra venta, una donaci6n, una perauta, etc., ya que la 

ley establece que pueden transmitirse por cualquier otro 
medio legal pero surte efectos de una cesión, al igual que 
1i el endoso ae hace despuáe del venciaiento del docuaento, 
raz6n por la cual expresaremos algunas diferencias entre 

el endoeo y la cesi6n. 

Las diferencias de rana entre eetos medios de 
transmisi6n las contemplan los artículos 29 y 30 de la Ley 
de Títulos de Crédito, con los relativos que contiene el 
~6digo Civil para el Distrito Federal (arte. 2929-2030), 

Las distinciones fundamentales se refieren pri-
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•eraaente a que el derecho que adquiere el endosatario es 
autónoao, ea decir, no podrá ser afectado por las excepcio
nes que tal vez se le habrían podido oponer a su endosante, 
mientras que el derecho del cesionario no tiene ese privi
legio, puesto que el cesionario ocupa el lugar del cedente 
y por lo tanto, esta sujeto a ser i•pugnado mediante las 
propias excepciones oponibles a éste. 

Ahora bien, el derecho del cesionario es un dere
cho derivado, esto es porque el endoso confiere al endosa
tario un derecho derivado qua radicaba en el titular pece
dente, este derecho del endosa~ario es derivado por~ue es 
trana•itido y a la vez es autónoao ya que las excepciones 
personales oponibles al acreedor precedente no podrán opo
nerse al sucesivo. 

En la cesión, el cedente responde aola•ente de 
la legi tiaidad - del derecho cedido, se¡¡ún lo establece el 
artículo 390 del Código de Coaercio; por lo tanto, el ceden 
te no responde por la solvencia del deudor, ea decir, no 
esta obligado a pagar, puesto que queda liberado de la no 
obligación de pago, y ea el tercero el principal obligado 
el que dee pagar y si no lo hace, el cedente no tiene por
que hacerlo en sustitución del obligado principal. 

Por lo que respecta al endoso, el endosante se 
obliga a pagar el importe del titulo de crédito a menos que 
haya insertado la cláusula en el docu•ento de "sin •1 res
ponsabilidad", en este caso el endosatario que no quiera 
obligarse se libera da una obligación solidaria y consecuen 
teaente de la obligación del pago en atención a lo estable
cido en el artículo 34 de la LGTOC. 
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Ot.ra distinción la encontraaos en que loa dere
chos y obligaciones nacidos por una cesión provienen de un 

contrato, en tanto que los derechos que surgen del endoso 

son producidos por un acto unilateral que ea ajeno a la -

idea do un contrato. 

Al tranami tir un docuaento mediante una cesión -
de crédito puede tranaai tira e parcialmente y aún ser con

dicionada, además puede hacerse & solo alguno da los codeu

dores pudiendo el cedente reservarse su derecho con rela

ción a los demás, situación que no podrá aceptarse al trans 
mitirse un titulo de crédito mediante el endoso puesto que 

la ley de la aateria en su articulo 31 lo prohibe. 

Por último, cuando aencionabaaos los requisitos 
nel endoso seoalabamos el do la inseparabilidad, ya que es 

una exigencia del principio de la incorporación, puesto que 
el endoso debe constar en el titulo o en hoja adherida al 

aiamo, en tanto que el contrato de cesión puede consignar
se on un documento separado. 

F).- LA TRANSMISIOK POR RECIBO. 

Si bien hemos puesto en los tit.ulos de crédito -
a la orden, pueden transmitirse por endoso, puede 

ser por cesi6n, pero ai un titulo regresa a un obliga

do, puede tranaai tiraele por ••dio de recibo, y la ley -
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dispone que dicho recibo se extienda en el docuaento o en 

hoja adherida a él (·nr articulo 40 de la Le)' General de 

Títulos )' Operaciones da Crédito). 

Este tipo de tranaaieión produce loe efectos de 

un endoso ain reeponsabilidad, esto es iaportante ·porque 

libera.al transaiaor de la obligación de responder solida

riaaente por el pa¡o del titulo, pero iaplica que el nuevo 

titular deba exi¡ir al ju•• en vía de Juriedicci6n Volunta

ria, la oonatancia de la transaisi6n an el docuaento o en 
hoja adherida, esto lo conteapla la le)' de la aateria en 
su articulo 28, agregando dicha disposición que la fir11a 

del juez debe ser legalizada. 

G) .- PROCEDIHIEllTO Eli CASO DE EITR.lVIO O ROBO DE 

UN TITULO DE CREDITO. 

Cuando habla•o• da la incorporación, aenciona11oe 

que el titulo de crédito es un docuaento que incorpora da
rechos )' qua para ejercitar loa 11ieaoe es necesaria la pre

aantaaión del docuaanto, por que si el titulo se deatru1e 
o se pierde, (a un aiaao) --siaul t'naa11ente se pierdan 101 

derechos en el contenidos, tan as aai de rígida la le)' en 

au articulo 17 (LGTC) qua el teudor dal titulo tiene la 
obligación da exhibirlo para ajercitar el dorecho que en 

~1 se consigna, paro la lex hace una excepción a oa\e prin

~ por lo tanto el tanedor que no ten¡a en au poder el 
titulo de orsdito no podrá ejercitar 101 derechos, pero la 
le)' hace una excepción, al efecto dispone el articulo 42, 

que quien sufra el oxtraYiÓ a robo de un titulo de crédito 

noainatiyo, puede reivindicarlo o pedir su canoelación, )' 

si optó por esto últiao; su pa¡o, repoaición o restitución, 

si ha optado por lo segundo, puede pedir que se suaienda 

al cuapliaiento de las obligaciones contenidas en el titu-
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lo, aientraa se resuelve en definitiva sobre la cancelación 
o las oposiciones que se hagan'sioapre que haya garantizado 

la reparación de los daños y perjuicios correspondientes. 

Si el 'tí tu lo de crédito se piede por causas dite
reni.es al robo o extrav io, su tenedor sólo tiene derecho 
a. º-'arcit.ar las acciones peraonales que pudieran derivarse 

del ~•¡ocio Jurídico o del hecho ilícito que la haya ocasio 
nado o producido. 

El proced~aiento de cancelación es un privilegio 
que la ley otorga' al ex-poseedor de un titulo do crédito 

qua lo ha perdido por causas ajenas a su voluntad, por lo 
~ual ae le otorga un aedio para hacer efectivo su derecho, 
pero aieapre salva¡uardando los dereohos de tercero• que 
lo nayan adquirido de buena fe, es asi que la cancelación 

ea ol aedio para intentar la anulaoi6n judicial del titulo 
de1a¡iarecido, 

Si existe un tenedor de un titulo noainativo y qua 

justifique sus derechos 'en atención a lo dispuesto por el 
ar~lc~lo 38, es decir quo será propietario de un titulo no

air..at.iTo, la persona. cuyo nombre se consigna en el texto 
de: aocuaento; no puede ser obligada a devolverlo, o a res
ti~uir laa auaas qua hubiere recibido por su cobro o nego
ciación, a aenos que se pruebe qua lo adquirió incurriendo 

en culpa grave o de mala fe. 

La lay entiende por adquiaición incurrente en cul
pa gra•e, la que ee haga de un titulo regiatrabl• que no 

•• haya ra¡istrado, o la que se realice después de laa pu
blicaciones de cancelaci6n ordenadas por el Ju11 dllrante 

•l juicio, y por mala fe; el que adquiera en la bolsa de 

valoras después de la notificación de suspensión del pago, 
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para eatoa ef'ectoa, la peraona que reci'tla en garantia un 
titulo extraTiado o robado, será coao 11 lo adquiriera en 
propiedad. 

1 .- Procediaiento para obtener la cancelación J 

pv•ibilidad de cobrarlo. 

Para conocer del procedi•iento de cancelación -
aerá ccapetente el c. Juea del lugar en que el obligado -
habri de cuaplir laa prestacionea a que d& derecho el titu
lo de crédito 1 aiendo adea&a el objeto de la cancelación 
el deaiacorporar loa derechos del titalo. 

Podeaoa decir que eat• proaediaiento pre••nta doa 
taul: 

L& priHra qua ae illiaia en Yii. de jurisdicción 
voluntaria¡ la cual tiene por objeto la cancelación provi
aional del titulo y la aeguDda etapa 1 tiene por finalidad 
aubatanciar y decidir la coiatJ;"overaia aobre algún tercero 
que •• oponga a la canoelaciÓll decretada, ehndo esto el 
juicio de opoaioiÓll. 

PROCEDIMIENTO DE CAHCELACIOH 

Se inicia eate procediaiento acoapañalldo a la ao
lici tud del reclaaante lo siguiente1 

1 .- Una copia del titulo; y de no ser posible, 
la• aencionea eeenciales que tenga. 

2.- Hoabre y direaci6n del aoeptante J loa doai
ciliatarios, al loa hubiere, del girador y del girado y loa 
recoaendatarioa; 11 ae trata de letraa no acepta4aa, del 
librador y el librado; en el caso del cheque, del auacrip
ter. o eaiaor, en loa dea&a casos y de loe obligados ell Tia 
lle re¡reso. 
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de regreso. 

3.- Otrecer g&ranti& real o personal, en caso de 
solicitar la 1u1pensi6n del pego, par& asegurar el rea&rci
•iento de loa daños y perjuicios que aquélla puede ocasio
nar a quien juati!ique tener •ejor derecho aobre el titulo. 

4.- ~o•probar la poaeai6n del titulo el presentar 
la dnenda o dentro de un tér•ino que 110 excede de diez -
d!u, que de ella !ue privad& por robo o extraT!o, & fin 
de hacer llegar el juea la presuaci6n gr&Te a que ya hici
•01 referencia. 

DECRETO DE CAICBLACIOH 

Si de las pruebaa aportadas reaulta cuando •enoa 
una pr11unci6n grave en favor de le solicitud, •l juea: 

Decretará la canoelaci6n del titulo y autorizará 
su pago al recla•&nte, para tal caeo de que nadie se oponga 
a la cancelación dentro de 60 diea, contados deade la pu
blic&ci6n del decreto 1 o dentro de loa 30 die• poat.eriorea 
al venci•iento del. titulo, aegún que éate eee· o no exigible 
en loa treinta dias que aigan al decreto. Ta•bién ordenará 
el Juea, •i ruar• au!iciente la garantia etorgada, la 1u1-
p1a1i6n del pago, •ientrea la cancelac16n pala a a•r de!i
llitiva. Mandará que se publique en el Diario O!icial un 
extracto del decreto ti.e oaacelaa16n 1 y que dicho deonto 
i .L ...... d.'.i(...¡¿ uo ,¡,...,.l,U:Hld.i¡,u da UV\l•.i.".a.;, .... •Ll d. .i4d .t'º"'·Qvua.d I dU 

laa direccio111a que proporcion6 al recla•ante en au eacrito 
de aolicitud 1 en caao de que se igaoro el do•ioilio de los 
obligados &l pago del tHulo 1 la noUticaci6n reapaoti'l'a 
ae efectuará en términos de lo d.hpuuto por el articulo 
1070 del Código de Co•ercio, que al e!ecto establece: ªCuan 
do se ignore el do•icilio da l& persone que deba ••r ·noti-
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ticada, la priaera notificación aa h&r& publicando la datar 
ainaci6n raapectiTa por traa ve~e• conseautiTaa, en el pe
ri6dico. of'icial del Bst.ado o del Distrito Paderal en qua 
al coaerciante deba aar daaandado. Prevendr& a loa auacrip 
torea del docuaento indicados por el reclaaanta qua deberán 
otorgar a '•ta un duplicado dal titulo, ai ea da Tanciaian
to poaterior a la fecha en qua au cancelación quede r1rae. 
Por útliao, a petición del reclaaante dispondrá el Jues, 

qua al decreto 1 la orden de auapenaión •• notifiquen a laa 
ou~aaa da Taloraa aañaladaa por aquél, para •Titar la cir
culaci6n del docuaanto. 

Cualquier obligado que pague al tenedor al titulo 
daap•'• da haber aido notificada la orden da auapeiuión, 
no lo libara ai queda firae el decreto de cancalaci6n. 

PROC!DINIBllTO DI OPOSICIOI 4 LA SOLICITUD DE ClHCELACIOH. 

,.. "ª opoaición la puada .f'oraular la paroona qua 
H crea oon aaJor derecho a la propiedad del titulo, para 
lo oual deberá cuaplir con tres requisitos¡ •• consideran 
con aajor derecho qua el reclaaante, loa g.ua adquirieron 
el docuaento ain incurrir en culpa graTe y de bnena fe 1 

a1aapra qua puedan acreditar au carácter de propietarios 
en t•rainoa del articulo 38. 

Bate Jaicio ae auhatancia con citación del ºracla
aante 1 de loa aignatarios que fueron notificados del decre 
to de canoalac16n, 1 para que puada darae eatrada a la da
aaada1 aerá preciso que el oponente deposite al titulo a 
disposición del Jusgado, y asegure adaaáa, con garantía su
ficiente al raaarciaiaa to de lo daños y par J uicioa que la 
opoa1c16n ocaaiona al qae obtuTo el decreto da cancelación, 
para al caao da qua no Cueae adaitida la oposición. 
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1d•itida la oposici6n, quedan ain erecto el decre 
to de cancelaci6n 7 las órdenes de suspensión 7 de pago 1 

dentro de tres dias en traslado el reclamante, la oposición 

aerá recibida a prueba por un tér11ino que el jues fijará 

4~-~~¡au~~ ~ k~d ~krcuustancias del negocio, y que en nin
gún caso excederá de treinta dias 1 el tér•ino para alegar 

será de cinco diaa para cada parte 7 la reool.uciÓll deberá 

dictarse dentro de dies dia1, estos tér•inoa pueden suapen

derae ni prorrogarse. 

Admitida la oposición en sentencia definitiva, 

quedan lin erecto el decreto de cancelación 7 las 6rdenea 

de auspenai6n 7 de pago o reponici6n pedidas por el Jues, 

7 la parte condenada reparará loa daños 7 perjuicios que 
hubiere causado al oponente, debiendo ta•bién cubrir la• 
costa• del procediaiento. Si se desocha la oposición, el 

oponente pagará costas, daño• 1 perjuicios ocasionados por 

ella al recla•ante, ade•áa el jues ordenará que se le entre 

gue a éste el titulo depositado. 

LA PROCEDEJICil DE Ll OPOSICIOH DE QUIEH 
HO TliliE EJI SU PODER EL TITULO 

Co•o ••nciona•os al inicio del procediaianto de 
oposioi6n, que puede proaovarlo la poraona que se crea can 

aejores derechos qu•el que alegue al reclaaant• da la can

aelaci6n, y el oponente .deba depositar el titulo a diapoai
ai6n del jus¡ado, pero curiosaaenta la Ley preveé una cir

cunstancia e1pecial, que es la oposición de quien no tiene 

en su poder el titulo (art. 51 LGTC), se sub1tanciará en 

la aiaaa foraa que la del tenedor, con la diferencia q11e 

no será necesario el depósito del doouaanta para dar entra 

da a la deaanda. 
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La posesión: Eat.o se entiende en al supuesto da 
que un opoait.or que ha7a perdido el título por robo o extra 
vio 1 no haya proaovido la cancelación, puede ejercitar su 
derecho por la desanda de oposición, si la resolución la 
declara procedente, queda sin erecto el decreto de cancela
ción y laa órdenes de pago, reposición o restitución. Coao 
ai la oposición partiera del poseedor del título, el posee
dor del documento taabién será parte del juicio, puesto que 
todas las oposiciones que se !oraulen por separado, se aau
aulan y ea fallan en una aisaa sentencia, por lo tanto di
cha. re~olución le perjudica al poseedor y no será necesario 
pedirle la entrega del docuaento puesto que lo tendrá depo
sitado en el Juagado. 

IHCOHFORMIDAD DEL SIGNATARIO DE LA DEMANDA DE CAHCELAClOH 

Qua se refieren reapectivaaente al pago del docu
aento en la vía ejecutiva, deapuéa de quedar firae al decre 
to de cancelaaiento; a este respecto al artículo 52 de la 
Lay de Títulos y Operaciones de Crédito, dispone que el que 
sin haber !iraado el tít.ulo, sea. designado en la deaanda 
coao signatario, deba expresar su inconfor11idad ante el -
Juea que conoce del procediaiento de cancelación, dentro 
da ios treinta días qua sigan a la noti!icación. Otro tan
t.o haré. el que ha.ya suscrito el docuaanto an una calidad 
diversa da la que se le atribuya en la desanda. Si los in
teresados no expresan su inoon!oraidad en el t.éraino antes 
aenciona.do, se prosuairá salvo prueba en contrario, que es 
cierto lo que ariraa ol {raclaaants) deaandante. Contra 
eat.a presunción no se le recibiré. prueba alguna, sino en 
loa procediaientos a que se refieren los artículos 54, 55 
1 57, y deberé. t.enéraele coao signatario, con la calidad 
indicada en la deaanda, aiantras no aea depositado el títu
lo por el tenedor, en todo lo concernients a los a.etas con-
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servatorioa previatoa por los articulo• 60 'I 61, refirién
dose el primero de los ci tadoa articulo a a lo siguiente: 
Mientras e&te en vigor la orden de suspensión, el qua la 
obtuvo debe aj erci tar todas las acciones 'I practicar todo a 
los actos necesarios para la conaer!.ación de loa derechos 
que del documento se deriven, bastando para este efecto, 
que exhiba copia certificada del decreto de cancelación 'I 

garantice el reaarciaiento de loa dailoe 'I perjuicios corras 
pondientes 'I al articulo 61 utableoe que: •Si el titulo 
ou7a cancelación e• solicita ea exi¡ible o adquiere eae ca
rácter durante la vigencia de la orden de suapenaión, cual
quiera de loa interesados podrá pedir que se requiera a los 
signatarios para que depositen a disposición del ju1gado 
•l iaporte del docuaento, coaenaándoee sieapre por el deu
dor principal. Bl depósito hecho por uno de loa ai¡nata
rioa releva a loe otros da la obligación de constituirlo. 

El articulo 59 relacionado con la incoatoraidad 
del signatario en la deaanda de cancelación, establece que 
cuando un obligado hubiere suscrito un titulo en la calidad 
iadicada an la deaanda de cancelación, 'I hubiere aaniteata
do eu inconformidad con dicha deaanda, aufrirá la pena del 
delito de falsedad en declaraciones judiciales 'I adeaás, 
reaponderá por lo• daños 'I perjuicio• que su declaración 
ocaaione al reclaaante, loa qua 1erán eatiaadoa cuando ••
aoa en el 25% del valor del documento. 

La cancelación del titulo extraviado o robado, 
no libera a los signatarios de las prestaciones que 61 ais
ao les iapone. Sólo extingue las acciones 'I dereobos que 
reapecto de ésta puedan incuabir al tenedor del documento, 
dead• que adquiera fuer•a de definitivos el decreto de can
celación o la sentencia que deseche la oposición. 
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Desde que la cancelaci6n quede f irae por no habar 
1e preaentado ningún opositor, o por haberse desechado las 

oposiciones formuladas contra ella, el que la obtuYo puede 
reclaaar a loa signatarios del titulo el pago de éste, si 

ruare para entonces_ ex~~ble~, o que se extienda un dupli
cado del aisao (reposición) si ruare de venciaiento poste
rior. 

Si se reclama el pago del documento, la demanda 
debe proponerae en la via ejecutiva y bajo pena de caduci
dad de la acci6n respectiva, dentro de loa treinta dio.e que 
sigan a la racha en que quede fir•e la cancelaci6n. La ley 
dispone que con la demanda se acompañarán precisaaente para 
que la ejecuci6n pueda deapacharae, todas laa conatancias 

o documentos del procedimiento de cancelación de qua resul
te acreditado el derecho del reclaaanie. Contra aata re
claaación caben todas la1 defensas y excepciones ennuaera

das en al articulo so. 

El lignatario de un titulo da crédito cancelado 

que lo haya pagado a la persona que obtuvo la oancelaci6n, 
tiene derecho a reivindicar el docuaonto, a efecto de ejer
citar contra loa deaáa obligados las acciones que en virtud 

del aisao la coapetan, sin perjuicio de lea acciones causa
l•• y de la de enriqueci•iento sin causa que pueda tener, 
re1pectivaaenta, contra au deudor directo o contra el gira
dor, librador, eaiaor o suscriptor, segú~ aoa el caso, ade
aá• puada exigir aopia certificada de las rsaolucion•.. y 
con•tanciaa da los procedi•ientoa do cancelaci6n y oposi

ción que aetiaa pertinentes, para que con ostaa y loa de-áa 
docuaantoa justificativos de su derecho, ejercite on la via 
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ejecutiva las acciones que del documento cancelado se deri
ven en su favor contra los demás signatarios de éste. 

2.- La. Reposición 1 la Reivindicación. 

Cua.ndo ha queda.do fir•e el decreto de cancela
ción, ya sea por que no haya habido oposición o la. que se 

presentó rue desechada, el pro•ovente puede solicitar que 
le extiendan un duplicado del titulo, si éste fuere de ven

cimiento posterior a la fecha en que el decreto de cancela
ción haya quedado firae. Es pues la reposición, la expe
dición de un duplicado del tJtulo de crédito que se ha1a 
perdido por robo o estravio, esta prevención (la expedición 
dol duplicado) es formulada. por el Juez siaulténeamente al 
decreto de cancelación co•o lo conteapla la fracción IV del 
articulo 45 de la. Le1 de Tituloe de Crédito: 

Si alguno de los aignatarios del titulo cancelado 
se niega a suscribir el duplicado, el Juez lo firaaré por 

él 1 el documento producirá conforme a su texto 1 iguales 
efectos que el titulo cancelado, la fir•a del Juez debe ser 
legal hada. 

PROCEDIMIENTO DE REPOSICION DE UN TITULO DE CREDITO 

Este procediaiento se encuentra regulado por la 
Le1 de Titulos de Créditos en loa articulos 56 1 57 7 58 de 
la forma siguiente: 

Cuando se recla.aa la expedición del duplicado, 
la demanda deberá preaentarae ante el doaicilio del deaanda 

do 1 bajo pena de caducidad de la acción respectiva, dentro 

de loa JO dias que sigan a la fecha en que haya quedado -

firme el decreto de cancelación, acoapañando a la demanda 
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las constancias y docuaentos que acrediten el derecho del 

(raclaaante) deaandante, poaterioraente, será oído en tras
lado dentro de tres días el demandado, el negocio será re
cibido a prueba por el téraino que fijará el juez, atendien 
do a las circunstancias del caso, y que nunca excederá de 

20 días, téraino para alegar de 5 días. Estos términos no 
pueden suspenderse ni prorrogarse. 

Si una persona designada en la deaanda de cance

laci6n coao signataria del título aanifiesta su inconfor

•idad, no podrá exi~íreele el pago del documento ni que -
expida un duplicado, a menos que lo reclamado resulte de 

la calidad en que hubiera declarado haber firmado, pero el 
roclaaante conaerYará expéditss las acciones que en su con

tra tenga, para ejercitarla• en la vía correapondiente. 

Este procediaiento ee criticado por el Maestro 
Felipe de J. Tena, pues considera que la Ley, mejor hubiera 

prescindido de iaponer esa obligación, puesto que para -
hacer efectiva la expedición de un duplicado, resulta dila

tado y dispendioso, por lo que al efecto señala: 

"laagínese que se trata de una letra de cambio 
en la que sólo figuran cuatro signatarios; el -
girador, el girado, el beneficiario y un endosan
te (núaero reducido casi al ainium), dado que se 
trata de un docuaento circulante. Pue·e bien, la 
deaanda de expedición de un duplicado "debe pre
aentarse ante al Juez del doaicilio del demanda
do•, coao lo manda el artículo 57, habrá que pro
aovar en el ceso cuatro juicioe distintos y en 
lugares que bion pueden ser diversos de aquél sn 
que resido el deaandan:te. Además, los terminas 
qu~ ~~~uu ~r~icuio señala para la tra•itación del 
juicio en lo principal, suaan treinta y ocho días 

. a los que hay que agregar otros diez para la eje 
cuci6n del fallo. Este núaero . babro. que dupli-
carlo cuando ••nos, dada la lentitud de los nego
oios judiciales, así coso los plazos que deben 
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la• resoluciones qua se dicten. Resulta pues, 
que cada juicio tardará en fallarse unos tres ••
ses, plazos que aumentar¡n si se trata de juicios 
que hayan de se,¡uirse en lugares situados fuera 
del domicilio del actor." 

óO 

· Si en el caso de un .título de crédito -iUe s5lo 
contiene cuatro signatarios, el procediaiento es largo y 
costoso, peor seria aún, si la letra cuyo duplicado se de

manda ha pasado por las manos de diez endosatarios, desco
nocidos para el demandante, en este supuesto con3idera el -

Haostro Tena, qud lo probabl~ seria ~ue opta el recla=antd 

por prescindir el di.;¡;i!.c~lo y ,iJr resignarse a per:ie= e: 

i:np,:,rte Je su crédi :.o, a meno.a .¡ue se t.ra.te de una .:a.~.~:

dad con;:Jerable. 

LA RESTITUCION 

Coao se ha visto, la Ley de Títulos de Crédito, 
an su articulo 42, dice que quien sufra el robo o extravio 

de un título de crédito no•inativo y haya elegido el proce
di•i•nto de cancelación, puede pedir en primer lugar el pa
go, posteriormente la reposición y por último •enciona la 
11 RESTirUCIOH", &sta solamente se presenta en el caso de ~ue 

al decretarse la .:ancelac1Ón 1 se formule la oposición "1 -

siempre y cuando el oponente deposite en al Juzgado el tí
tulo io crédito, que al ser desechada la oposioión, el pro
aovente de la cancelación al quedar firme ésta, puede pedir 

~ue so le restituya en la posesión del título, además de 

que ~iene su fundasen~o legal en el artículo 50. 

LA REIVINDICACION 

Como hemos visto, la cancelación ea uno de los 

medios que puede optar la persona que sufra el extravío o 
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robo d~ ttn titulo de crédito nominativo, pero la ley-aencio 

-- también a la REIVINDICACIOH, pero nuestra le,¡islación 
de titulo• de crédito en su articulo 42, sólamente la men

ciona, pero no dispone nada sobre la via y forma en que de
be tramitarse, por lo que consideramos que en atención a 
lo dispuesto en el articulo 1377 del Código de Co11ercio, 
debe ser en la via ordinaria aercantil, ya que al efecto 

establece: Todas las contiendas entre las partes que no -
tengan aeaalada en este Código tramitación especial, se -
ventilarán en juicio ordinario, 

La acción reivindicatoria que es si_11ultánaamente 

declarativa de la cosa reivindicada; lo segundo, porque me
diante ella se persigue obligar al demandado a devolver el 
bien materia de reivindicación con sus frutos y accesorios. 
Esta acción real, puesto que mediante ella se ejercita el 

alÍ.s oxtenso de los derechos reales (la propiedad) del que 
dimanan los deaáa. 

Los presupuestos de esta acción son; que el actor 
ea propietario de la cosa que se reivindica. La posesión 
pueda constituir un titulo juridico, para ejercer la refe
rida acci6n, atendiendo al articulo 789 del Código Civi: 
para el Distrito Federal, dispone que la posesión dá al que 

la tiene, la presunción de propietario para todos los efec
tos legales, pero sólo en aste sentido, la posesión es titu 
lo para la acción reivindicatoria, lo es en un sentido más 
suba tancial, como causa adquisitiva· de propiedad, cuando 

sirve de base a la prescripción. 

El reivindican te debe probar tres cosas: que es 

propietario do la cosa que reclama¡ que el demandado es po
seedor o detentador de la cosa, o lo rué y dejó de poseerla 

para evitar los efectos de la reivindicación, además debe 



probar la ide~tiiad de la cosa. Estos son los puntos ese:.

ciales que daba ?robar el reivindican te, pero no los úni
cos, puesto ~ue si demanda pago de prestaciones accesorias, 

coao frutos, daños y perjuicios, entonces también debe pro
bar la ex1stenc:a real o posible de estos actos accesorios. 

VI~ENCIA DE LA ORDEN DE SUSPENSION 

Mientras se encuentre en vigor la orden de suspen 

sión, el que 1.a. obtuvo debe ejercitar todas las ac::iones, 

practicar tod~s los actos necesarios para la conservación 

de los derechos ~ue del docuaento se deriven, bastando para 
eae efecto ~ue axniba copia certificada del decreto de can
celación, y &arantice el resarciaiento de los daños y per
juicios corresponiientas. (Art. 60 LGTOC). 

uu ~Ja•plo para conservar los derechos del docu
mento,. puede ocurrir que durante la orden de suspensión, 
se venza la obl~b&ción documental y sea necesario el levan
tamiento del protesto, para que no caduque la acción cambia 
ria contra los ooliados en vía de regreso, facultad que só

lo puede otorgarse al ~ue obtuvo la cancelación y la orden 
de suspensión, ~ sea el presunto propietario, por otro la

do, veaos ~ue esta disposición (art. 60) es contraria a :o 
que dispone el a~ticulo 67 y 68, puesto que respectivamente 
establecen ~ue: El procedimiento de cancelación suspende 
el término de la prescripción extintiva, respecto de los 

títulos de cu¡a :ancelación se trate. Por lo que no es ne
cesario realizar ninguno de los actos que la interrumpan 
(a pesar de ~ue dichos actos sean conservatorios). 

Con re:ación al contenido del articulo 68, &ate 

establece c¡ue las acciones que deriven de dichos títulos, 



no se perjudican por la clisi6n Je los actos conserva~arioJ 
que no puedan pr~cticarse mi~ntras se substancia. el proce=

diaien to, en tanto que el articulo 60, manda ejercit~r ~~

Q40 ~Ga ~-~~~~-a I Y~4Uu~~~L wo~-o ~u~ ~u~os necesarios pa

ra conservar los derechos del propietario del titulo. 

Puede ocurrir que durante la vigencia de la orden 

de suspensión el titulo se vuelva exigible, entonces la ley 
le otor,¡a al interesado que logró la orden de susp•n&ión, 

la facultad de pedir que se requiera a los signatarios, pa
ra que depositen a disposición del juzgado el importe del 

documento, comenzando por el deudor principal, el depoaito 
efectuado por uno de los signatarios releva a los de:~s de 
dicha obligación, en caso urgente puede el juez disponer 
que se interpele a las personas desi~~adas en la de:anda, 
aún cuando no transcurra el plazo de treinta dias, para que 
aanifiesten si reconocen haber fir11:ado el documento, como 
lo pretende el demandante, y en caso de estar confor~e se 

les requiera en el aismo acto para que constituyan el de

pósito. 

Cabe agre,¡ar que lti omisión total o parcial del 
depósito por el obligado, produce el mismo efecto .¡ue la 

falta de pago y lo sujeta desde el día del requerimiento, 
a la responsabilidad civil correspondiente. 

El articulo 62 de la Ley de Títulos dispone¡ que 

el depósito nada prejuzga acerca de las excepciones perso

nales que pueda tener el que lo hace contra el que obtenga 
la cancelación o devolución del titulo, siempre que aqué
llas sean anteriores al re;¡uerimiento y que el si;;nata.rio 

depositante, haga reserva expresa de las mismas al consti

tuir el depósito o dentro de los diez días qua sigan a -

éste, o a la notificación que prescribe el articulo 43. 

Por tal motivo, el depositante tiene excepciones 



personales nacidas con anterioridad al requeri=iento judi
cial, en contra del que o·otuvo la cancelación o devolución, 
necesita para conserva~las reservarse expresamente el dere

cho de oponérselas. Si no lo hace as!, la ley presume, que 
nada tiene que objetar contra las presunciones do aquél, 
por lo tanto al concluir el plazo de sesenta días que re
fiere la fracción I del articulo 45, el jun transferirá 
el título al depositante y mandará entregar la cantidad -
depositada al que raaulte oon derecho a ella en los proce
diaientos de cancelación y de oposición •. Y si las excepcio 
nea que tuviere el depositante no son personales o si -

nacen con posterioridad al requerimiento, laa 
conservará sin necesidad de reserva, 

L O S RECURSOS 

Contra la sentencia que decida sobre las oposicio 
nea formuladas contra la cancelación, procede el recurso 
de a¡>elación cuando el valor del documento exceda de dos 
mil pesos, recurso que so admitirá en el efecto devolutivo, 
contra las deaás resoluciones que se dicten e·n el procedi
aiento de cancelación y oposición no cabe nin,¡ún recurso, 
pero el Juez será responsable de las irregularidades de que 
adolescan, as! coao de la idenoeidad de la garantia ofreci
da por quienes la hayan solicitado, por lo que hace al pro
cedimiento de reposición, las providencias y el fallo que 
se eaitan, admitirán loa recursos previstos para los jui
cios mercantiles. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DESTRUCCION TOTAL, 
MUTILAClON O DETERIORO GRAVE DE UH TITULO NOMINATIVO 

La Ley de la cateria protege también estos casos 
en sus articulos 65 y 66, os decir, que en caso de.destruc-
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ci6n total, autilación o deterioro grave de un titulo nomi
nativo, el tenedor puede pedir su cancelación y su pago o 
reposición, si¡¡uiendo el mis•o procedimiento que ¡;ara los 
titulos extraviados o robados. 

Si la firma es la única afectada por mutilación, 
destrucción total o deterioro grave, y no han sido afecta
dos los requisitos y menciones escenciales del docui:ento, 
no será necesaria la cancelación de éste, para que el juez 
lo suscriba por los que se oponen a hacerlo, siguiecdo pre
viamente el procedimiento de reposición, asimismo será -
~plicable lo relativo a la orden de suspensión. 

EL ROBO O EXTRAVIO DE UN TITULO AL PORTADOR 

Cuando la posesión se pierde por robo o extravío 
de un titulo al portador, el exposeedor puede reiviniicar
lo y Únicamente están obligados a restituirlo o a devolver
las sumas percibidas por su cobro o transmisión, quienes 
lo hubiesen hallado o sustraido y las personas que lo -
adquieran, conociendo o debiendo conocer la posesión de -
quien se los transfirió. 

Si el titulo se pierde por otras causas, 3Ólo dá 
derecho, al igual que los titules nominativos, a las accio
nes personales que puedan derivarse del negocio jurídico 
o del hecho ilícito que la hayan ocasionado o producido -

(ART. 73 y 46) 

El exposeedor que haya sufrido la pérdida por ro
bo o extravio del título al portador, puede pedir que se 

notifiquen al emisor o librador, por el juez del lu6ar don
de deba hacerse el pago y la notificación, obliga al emi
sor o librador, a cubrir el principal del título al denun-
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ciante, después de prescritas las acciones que nazcan del 

aismo, siempre que antes no se presente a cobrarlos un po
seedor de buena fe, En este caso el pago debe hacerse al 

portador, quedando liberados para con el denunciante el -
eaisor o librador. 

Cuando un titulo al portador no este en condicio

nes de circular por habar sido destruido o mutilado en par

te, el tenedor puede pedir su cancelaci6n y reposici6n, -
siguiendo para tal efecto los 11isaos procedi•ientos que pa

ra los títulos nominativos. 

COMENTARIO AL PROCEDIMIENTO DE CANCELACION 

El aaeatro Felipe de J, Tena, considera que dicha 

instituci6n le 11erece poca si11patia, esto es debido a que 
constituye un peligro para los poseedores de buena fe, que 
por ignorar lo que dice el Diario Oficial, están expuestos 
a sufrir la desagradable sorpresa de que su deudor le ba 

cubierto el importe del titulo, a una persona que obtuvo 
su cancelaci6n y que por lo ais110, nada le debe al actual 
endosatario, y por otro lado 1 considera que la pérdida ea 
debido a la falta de cuidado del tenedor del ti tul o 1 por 
lo que es injusto proteger los derechos del negligente, con 
aengua de las exigencias de la circulación honrada, que la 
letra de cambio cuenta con un 11edio sencillísimo y justa11en 

te encallinado a prevenir las consecuencias perjudiciales 
de la pérdida del titulo, este medio es la instituci6n y 

expedici6n de duplicados a que se refiere el articulo 117 1 

además considera que el procedimiento de cancelación, es 

auy complicado como se demuestra por la multitud de artícu

los que lo regulan y es poco menos que inútil, casi coao 



67 

el relativo a la pluralidad de ejemplares de la letra =• 
cambio, a pesar de ser extreaadaaente sencillo y expédito¡ 
finalmente considera que si llegara a revisarse la ley, ca

bria plantear el problema general de la subsistencia ddl 
procediaiento de cancelaci6n, antes de proceder a reglamen
tarlo. 

El maestro Cervantes Ahumada, en oposici6n al co

aantario del aae1tro Felipe de J. Tena, manifiesta que no 
le convencen las rasones del ilustre maestro. Todos tene

•oa obligaci6n de conocer las publicaciones del Diario Ofi
cial, que a todos perjudican, y no por un caso de descuido 
de algún tenedor, debe castigarse con la pérdida de sus de

rechos a todos loa que eventualmente pierden un titulo de 
crédito o sufran el robo del aismo 1 la aisma dificultad del 
procedimiento es ya suficiente castigo. 

Por lo que a nosotros respecta, compartimos las 
ideas del maestro Felipe de J. Tena, puesto que ~ediante 

la cancelación se protege el descuido del negligente, pues
to que desde que hemos hablado de loa títulos de cré~ito 

aencionado1, que son casi sustitutos del dinero y que me
diante ellos se ejerce el derecho literal que en ellos s• 
consigna, por lo que con .la pérdida del documento, el pro

pietario no podría ser legitiaado, ea así qua dicha insti

tución esta en contra de loa principios fundamentales de 
los títulos de crédito (incorporación, legitimaci6n, lite

ralidad, etc.) 
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H.- LA ACClON CAMBIARIA 

La acción cambiaria se ejercita según al artículo 

150 de la Ley de Títulos de Crédito, en los supuestos si
¡¡uientes: 

1.- En caso de ta.lta de aceptación o 11.ceptación 
parcial, esta fracción se refiere exclusivaaente a la letra 

de ca.abio, puesto que es el único titulo de crédito suscep

tible de aceptación. 

II.- Falta de pago o de pago p11.rci11.l¡ y 

Ill.- Cuando el girado o el aceptante fuesen de
clarados en estado de quiebra o de concurso civil, en el 
ca.so de quiebra, derivada ésta de una declaración judicial 
en el supuesto del comerciante. Cuando el girado o su acep 
tante aoo declarados an estado de concurso mediante una -

declaración judicial cuando estas personas no son comercian 

tos. 

En loa casos de falta de aceptación o aceptación 
parcial y declaración ie quiebra o concurso del gira:io o 

del aceptante, la acción cambiaria puede ejercitarse aún 
antes del venciaiento por el importe de la letra o en caso 
de aceptación parcial por la parte no 11.ceptada, puesto que 
ya no podrá darse cumplimiento a la orden incondicional de 

pago contenida sn la letra, puesto que di'bha orden es al 
propósito priaordial, es por lo que la falta de aceptación 
orilla al pago forzoso o coactivo, y por consecuencia de 
naciaiento a la accipon. ya que cuando al aceptante no -
acepta la orden de pago eaitida por el girador, razón por 

la cual no tiene objeto de esperar al venciaiento del titu-



69 

lo para su cobro. 

En los supuestos de declaración de quiebra o de 

concurso del girado o del aceptante, estos no van a poder 
pagar porque existe una declaración judicial que los decla
ra incapaces de pagar por no tener la libre disposición de 

sus bienes, pues un sindico ea el que administra su patri

aonio, es asi que se detienen los pagos porque se dan por 
vencidas las obligaciones for11ándo•e una aasa con todos los 
créditos que van a tenor un trataaiento especial y que se
rán pagados una vez que los activos sean vendidos para cu
brir loa pasivos, pero aediante un procedimiento distinto 

al juicio ejecutivo aercantil, además los titulas de crédi
to son considerados como créditos co~unes, esto es, no t\e

nen privilegios. Asillis110 en estos a.upuestos, procede el 
ejercicio de la acci6n cambiaria en contra de los dem¿a -

obligados. 

Ahora bien, el articulo 139 de la LGTOC menciona 
que la letra do cambio debe ser protestada por falta total 
o parcial de aceptación o de pago, el articulo siguiente 
señala que el protesto establece la forma auténtica que una 
letra fue presentada en tie~po y ~ue el obligado dejó total 
o parcialaente de aceptarla o pagarla, .;¡ue salvo disposi

ción expre1a ningún otro acto puede suplir al protesto, pe
ro la Supreaa Corte de Justicia de la Nación ha considerado 
que es innecesario el protesto de la letra de cambio para 
ejercitar la acción caabiaria directa, ya que la tesis 177, 
visible a página 533 del apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1985, cuarta parte, Tercera Sala, esta

blece que: 

LETRA DE CAMBIO, PROTESTO INNECESARIO DE LA 

llo tratándose de letras domiciliadas, ni ejerci-
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tándose una acción de regreso, sino una acción cambiaria 

directa contra el aceptante; no es necesario haoer el pro
testo de las letras, ni la falta de éste acarrea la excep

ción de caducidad da la acción caabiaria. 

Quinta Epoca: 
Tomo XXXIX, P;g. 930. An~ona Pérez Lorenzo. 
Tomo XLIV, Pa¡¡. 653. Cia. Explotadora de A,;ua.s 
y Fuerza Motriz, S.A. 
Toao LI, Pág. 614. Chrysty, Guillerao. 
Toao LVII, Pág. 2187, Alenoii Rojas Felipe. 
Toao LVII, Pág. 2161. Espinosa Aguirre Adolro. 

Esto es porque tanto el aceptante coao sus avalis 
tas son deudores solidarios "I son principales obligados, 
por lo .¡ue el aceptante necesariamente tiene que pa¡¡ar el 
~AG ~o¿ w~11~i~~~n~u ~~~ ~~~~·~u~u, d~ o~ u~~~~uu~o u~ ~G~u, 

""º" oien que el tenedor del docuaento no ha recibido el 
pa~o, ya que solamente él en primer lugar lo puede hacer, 
razón por la cual el protesto sirve contra los demás obli
gados en la letra de caabio. 

Cuando el aceptante paga la letra, ésta se le -
entrega por el Notario Público que lo baya requerido de pa
go y ¡a no será posible el levantaaiento del protesto, no 
asi cuando se ejercite acción cambiarla en contra de los 

demás obligados (endosantes y girador), ellos si tienen de
recho que se les compruebe que el documento fue presentado 
para el pa¿o, lo cual de prueba con la anotación que en el 
documento haga el fedatario público. 

1.- LA ACCION CAMBIAnIA DIRECTA. 

üe~ aceptante y sue avalistae, del aceptante por interven

ción del que acepto letras domiciliadas y sus avalistas, 
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dicha acción tiene el carácter de ejecutiva en virtud de 

la naturaleza del ti tul o, pues to que es un docu~ento que 
trae aparejada ejecución por disposición de la ley, :omo 

lo expondremos ea el capitulo quinto del presente trabajo, 

siendo la caracteriatica primordial el hecho de que por -

esta via ae ambarguen bienes del demandado, aún sin el con

sentimiento de la firma y del documento, además de que la 

acción cambiaria directa no esta sujeta a ningún requisito, 

refiriéndonos al del protesto como se aencionó anteriormen

•e, aunque ta•bión por disposición de la Ley, el ¡¡irador 

puede dispensar al tenedor del documento insertando la clá~ 

aula "sin protesto" 

2,- LA ACCION CAHBIARIA DE REGRESO, 

Es la acción que ejercita el tenedor de una letra 

de cambio en contra de los obligados indirectos, es la que 

prevalece cuando no ha caducado por los supuestos a que se 
refiero el articulo 160 de la LGTOC, tiene la facultad el 

que la ejercite de demandar a todos los obligados directos 

e indirectos, sin distinción, puesto que para el, toios se 

ou~-wuwlmu cu uu •ia•u ~-0-·1 yvrquo son obligados solida
rios al pago, por lo que el tenedor puede elegir co~o deu

dor al que quiera sin considerar el lugar que ocupa en el 

titulo, teniendo la atribución el tenedor de demandar a to

doa o solamente a algunos de ellos, pero sin perder su dere 

cho contra los qua no fueron demandados, son éstos los de

rechos que tiene todo obligado indirecto que paga ~a letra 

en contra de los signatarios anteriores, del aceptante ·.; 

sus avalista, menoa en contra de los posteriores, ya que 
dichos signatarios tendrían derechos en contra de él, 

Ahora bien, señalaremos lo que ae puede reclamar 

mediante la acción cambiaria, para lo cual el artículo 152 
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de la Ley de la aateria, establece lo siguiente: 

•e puede reclamar mediante acción cambiaria: 

1.- Del i.11porte de la letra, tomando en conside

ración que. si hab.J un pago parcial, solamente se deaandó 
por el saldo. 

2.- Los intereses moratorios al tipo legal desde 
la fecha del ven:iaiento, cuando. el titulo de crédito no 
fue pagado el dia en que se venció, el deudor al no cuaplir 

con dicha obli~a:ión, provoca que el tenedor del documento 
tenga derecho de :obrarle daños y perjuicios como una indem 
nización, lo cual es mediante un interés del seis por cien
to anual según lo establece el articulo )62 del Código de 
Comercio, haciendo notar que es do11aciado bajo en la actua
lidad y se deber!a de cobrar cuando 11enoe la tasa de infla

ción mensual que :on;idere el Banco de México. 

J.- Los ~astos del protesto y los &astos leglti
mos los que se c:~prondon entro otros, los que se pague al 
fedatario público, baetos de cobran1a, comisiones, notifica 
clones, honorarios del abogado, en fin todo lo que debe -
acreditarse al presentarse la planilla de gastos. 

4.- te: premio entre la plata en que deberla de 

haberse pagado la letra y la plaza en que se haga efectivo, 
más los gastos de situación, esto ocurre cuando el girado 
no acepta y entonces debe ser demandado el girador, o los 
demás obligados cuando viven en diferentes lugares, el tena 
dor del documento puede exigir el preaio de caabio, es de~ 

cir cobrarle al obligado los gastos que el tenedor efectúe 
por realizar dicho cobro en diferente lugar de pago. 

La parte final de este inciso señala 'lue si la 
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letra no estuviere vencida, de s~ iaporte se deduc!rl el 
descuento, calcula~do al tipo de interés legal. 

Si bien es cierto que al tratarse de la letra de 
cambio la Ley prohibe la estipulaci6n de intereses y debido 
a la naturalez& del comercio, que es obtener una g·anancia, 
un lucro, al girar latras de cambio debido a que no se es
tipulan intereses, no habría ninguna ganancia para el tene

dor del documento, en caso de que su deudor no le pagara 
la letra el dia :!el vencimiento, por lo que la le·y contem
pla la situaci6n del descuento, es decir, si una persona 
gira una letra de cambio y se compromete a pagarla en tres 
meses como no es posible estipular intereses, se calcula 
al total por los tres meses y en el momento de girar la le
tra ue hace el descuento. 

Por otro lado, un obligado en via de re&reso que 
paga la letra, se subroga de los derechos de aquél a quian 
pago, o sea los derechos que se pueden reclamar en el ejer
cicio de la acción cambiarla y que nos hemos referido en 
el articulo 152, con la sola diferencia de que no podrá -
cobrar las costas que aquél haya tenido que cubrir por vir
tud de una condena judicial, y esto por raz6n de que estan
do obligado a pagar la letra al primer requerimiento, no 
le es per•itido agravar con su incumpli~iento la condición 
de los obligados anteriores. 

Cuando practicado el protesto por falta 
de aceptación o de pago, las personas que no hayan partici
pado en las diligencias y que sean signatarias de la letra, 
serln notificadas por instructivo que remitirl el fedatario 
público o la autoridad política del lugar, al dia siguiente 
a los signatarios que vivan en el lugar donde se practicó, 



y los que sea~ de difereote lugar el instructivo se las en

viará por correo certificado y eo las direcciones indicadas 
por ellos =isQoS 1 de esto to~ar' raz6n a continuacibn del 

acta el funcionario ~ue la practique, el que no cumpla con 

estas obli6acionas debe resarcir de los daños y perjuicios 
que se cause~ a los obli&ados en vla de regrero ~ue desaen 

pa~ar la letra, puesto que ill caalquier momento serin reque 
riJos de pa~o y al pagar antes del re~uerimiento evitan !as 

molestias del Juicio ejecutivo mercantil, si al efectuarse 
al reembolso concurren el girador y el endosante o andosaa 
tes es preferible al girador porque libera mayor número de 
obli6ados. 

Finalizaodo la axposicióo de la accióo cambiaria 
comeotaremos el articulo 157 de la LGTOC, qua cootempla la 
situación el último teoedor de la letra debidamente protes
tada, asl como la de cualquier obli6ado en vla de regreso 
que la haya cubiorto 1 a excepción del aceptante el cual no 
tiene derechos contra nadie, dicho tenedor pueda entablar 
su demanda contra los obligados anteriores. Pero si bien 
as· de todos sabido que el procedimiento judicial as lar&o 
1 ~au~v~v 1 aún tratándose del juicio ejecutivo, por lo cual 
este articulo de estudio establece el cobro extrajudicial, 
siendo el medio aás rápido y menea costoso, una for•a extra 

judicial da cobro consiste en al uso de una cuenta corri•o
te, esto es cargándoles a los obligados o pidi&odoles que 
le aboenen en eu cuenta con el importa de la letra, los in
teroses y 6astos legltimos. 

La se&unda forma de cobro extrajudicial, ae efec
tda girando a cargo del to•ador y a la vista, en favor de 

si mismo o de un tercero, por al valor de la letra más los 

intereses y gastos legítimos. 
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En eate =~•o el aviso o la letra de cambio deben 

acoap&ñarse de la letra original y con la anotación de re
cibo, del testimonio o copia autorizada del acta de su pro
testo y de la cuen;a de intereses, incluyendo en su caso 

el premio de cambio. 

Esta nueva letra se conoce con el nombre de - -

"resaca", es la que se gira a favor del que pago la letra 

protestada y es a su favor o a cargo de la persona que el 
tenedor seleccione entre los obligados en via de regreso 

de la letra original y toda vez que dicho docu•ento se en
cuentra vencido, la resaca se gira a la vista. 

3.- La acción causal. 

Esta accibn tiene su rundaMento en el articulo 
168, de la Le¡ de la Materia. -La acción causal puede eje!. 

:itarse cuando la a::ión cambiaria se haya extinguiio por 
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prescripci6n o caduc!~ad, siempre y cuan~~ ~i t~~e~~~ h~ya 
realizado los acta,s :iecesarias para que el· ·~blig~d.;' .en '.la 

relaci6n causal, cJ~sarve todas la~ acciones deri~~~as .del 

dtulo de crédito. ·,i'·· · ·, 
,:.,, 

,.;.,~ 

La acci6n causal es_'. p~r lo ··~~.·~:~º~.:.A:~~> ácci6n···.que 
se deriva del acto que di6 orig~~·: a ia: cr,eaci6n, .o transmÍ.-

si6n del titulo de cré~ito. '""'. 

4.- La ac:i&n de enriqueéimiento ilegitimo • 
. ~· 

~a Ley General de Titulas de Crédito en el arti

culo 1G9 regula es:a acci6n, misma que puede ejercitarse 

contra el girador. 

11 Si el tenedor de la letra perdi6 la acci6n de 

regreso contra el ;:.rador, por caducidad, y perdi6 las -

acciones cambi.o.rias contra los demás signatarios de la le

tra, puede exigir al girador la suma de que éste se haya 

enriquecido en su dafio.'' 40 

El cjcrcl.~:.o de esta acci6n es s61o contra el -

girador, ya que es el que se enriquese en virtud del titulo 

de cr~dito por ser el emisor, ya que si paga su aceptante, 

no podrá ejercitar la acci6n de enriquecimiento, ya que -

ésta compete al tenedor y el aceptante que paga no puede 

convertirse en tc:i.e¿or ya que es el principal obligado, -

cabe hacer mcnci6n ~~e esta acci6n prescribe en un a~o, que 

se coruputn desde el dia en que caduca la acci6n cambiaria. 

IJJ.- <51mtes Atumda, ~ µlg. 82. 

• 
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S.-; Pr~scripd6n y Caducidad. 

· Ség6n el C6digo Civil para el Distrito Federal, 

disp~ne en su· articulo ·1135; 

"Prescr:i.pci6n: es un medio de adquirir bienes ·a 

librarse de la obligaci6n mediante el transcurso de cierto 

tiempo y bajo las cond-.iciones establecidas por la Ley." 41 

El maestro Gutiérrez y GonzAlez la define como: 

"La prescripción es la facultad o derechos que 

la Ley establece a favor del deudor, para excepcionarse -

v&lidamente y sin responsabilidad, a cumplir con la presta

ci6n debida, o para exigir ante la autoridad competénte la 

declaraci6n de que ya no se le puede cobrar cnforma coac

tiva dicha prestación, cuando ha transcurrido el plazo que 

otorga la Ley al acreedor para hacer efectivo ese dere

cho." 42 

Por lo que respecta a la caducidad podemos decir 

que es la cxtinci6n de un derecho, de una facultad, instan

cia o de un recurso. 

11 Caducidad es la sanci6n que se pacta o impone 

la Ley, a la persona para que dentro de un plazo convencio

nal o legal, no realiza voluntariamente y COf!Cientemente 

la conducta positiva para hacer que nazca, o para que se 

mantenga vivo, un derecho sustantivo o procesal.'' 43 

41.-'tó:ligo Civil ¡ma el Distrito Faleral," ob. cit. p¡\g. 'lPJ. 

42.- GJt:iérrez y Gamlle:z, !Zresto. ''D>reci<> de las CAiligacil:res, relrr¡Jresi6n inalterala 
de la Q.rlnta B:liclln", Fditodal Ajica, S.A. l'l\xico 1'179, ¡ñg. 505. 

43.- Irot. p1g. rm. 
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Relacionando los conceptos de prescr:pción y cadu 
cidad con lo relativo a la acción cambiari·a, por:¡ue ambos 
conceptos tienen la atribución de imposibilitar el ejerci
cio de un derecho, por lo que en primer lugar analizareaoe 
lo referente a la caducidad, para que pueda ejercitarse la 
acción cambiaria es fundamental la realización de loe actos 
necesarios ;¡ dentro de los términos correspondientes, de 
lo contrario la acción caduca, siendo loe siguientes supuee 
toe que establece el articulo 160 de la LGTOC, en sus frac
ciones: 

I.- Por no haber sido presentada la letra para 
su aceptación o para su pago, en términos de lo dispuesto 
por loe artículos 91 al 96 y del 126 al 128 1 aqui tene11oe 
que el tenedor debió necesariamente presentar la letra de 
ca11bio al girado o a los recomenda tarios, doaiciliatorios 
para su aceptación y al aceptante para su pago, por lo tan
to, si no fue levantado el protesto por falta total o par
cial de pago o de aceptación, no existe, otro aedio diferen 
te del protesto para de11ostrar fehacientemente dicha presen 
tación, por consiguiente la acción caduca. 

11,- Por no haberse levantado el protesto en los 
térainos de los articulas 139 al 149, con lo que respecta 
a esta fracción el acto necesario por cuaplirse es al le
vantamiento del protesto por falta de aceptación o de pago, 
aunque como hemos mencionado anteriormente puede estipular
se en el docu11ent~ la cláusula "sin protesto•, con la cual 
se libera el tenedor de la obligación de protestar la le
tra, pero no de presentarla al pago o aceptación, asi tam
bién subsiste la obligación de dar aviso de falta de acep
tación o pago a los obligados en via da regreso. 

III, - Po¡· no haberse admitido la aceptación por 
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intervención de las personas a que se refiere el articulo 
92 1 ea to puede entenderse que cuando el girado no acepta 
pero existen los recomendatarios o cualquier otro obligado 
que el girador designe en la letra a los cuales se lea pue
de pedir la aceptación o pago 1 o únicamente el pago, el -
tenedor del documento previo levantamiento del protesto por 
la negativa, reclamará la aceptaci6n a las demás personas 
si el tenedor no cumple con esta obligación, perderá la -
acción cambiaria. por fa.lta de aceptaci6n, es a.si que el -
tenedor debe admitir la aceptación y reclaaa.rla a. las per
sona.a que se indiquen, ya que de lo contrario caduca la -
acción cambia.ria. 

IV.- Por no ba.berse admitido el pago por inter
vención en térainos de los articulo& 133 al 138, ea decir 
que si el tensdor rehusa al pago por intervención pierde 
su aoción, porque niega la. obligaci6n de pago a un aceptan
te por intervención, a un recomendatario o a un tercero. 

V.- Por no haberse ejercitado la acción dentro 
de loa tres aesea que sigan a la fecha del protesto o al 
dia de la presentación de la letra para su aceptación o pa
ra su pago cuando en el docuaento se ha insertado la cláuau 
la •sin protesto•. 

VI.- Por haber prescrito la a.cción cambiaría con
tra el aceptante, o porque baya de prescribir eaa acción 
dentro de loa tres aeses sigueintes a la notificación de 
la dema.nda. 
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Es bien c:ara la primer aparte de esta fracción 
porque si ya prescribió la acción caabiaria contra el acep
tante, n~ será posible ejercitar acción contra los obliga

dos en via de re5reso. 

La parte final de dicha fracción señala que cadu
ca la acción cambiarla cuando haya de prescribir la acción 

contra el aceptante dentro de los tres •eses siguientes a 

la techa de la notificación de la demanda, esto se refiere 
a que el tenedor tiene treinta y un meses para notific&r 
su demand& al obli;:ado directo, par& que no caduque su -
acción cambiaria contra los obligados en via de regroso. 

Aunque l& ley en su articulo 162 beneficia al -

tenedor del docuaen~o, pues le peraie presentar su demanda 
ante un juez incoapetente para el sólo erecto de interrua
pir l& prescripción y c&ducidad. 

Otros casos de c&ducidad, la acción caabiaria del 
obli,¡&do en via de regreso que paga la letra contra los -

obligados anteriores a él caduca por (art. 161): 

1.- Por habor caducado la acción del últiao tene
dor de la letra. 

11.- Por no hber ejercitado la acción dentro de 

los tres aeses que sigan a la racha en qua se hubiere paga
do la letra, con los intereses y gastos accesorios, o a la 
techa en que le fue notificada la demanda respectiva, si 

no se hallanó ha hacer el pago voluntariamente, y 

111,- Por haber prescrito la acción cambiarla -

contra el aceptante o porque haya de prescribir esa &cción 
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dentro de los tres aesea que sigan a la notificación de la 

deaanda. 

LA PRESCRIPCIOH 

La prescripción de la acción cambiaria es en tres 

años contados a partir del día del vencimiento de la letra 

o desde que concluya el plazo a que se refiere el artículo 
93 y el 128, el priaer artículo se refiere a las letras de 
venci•iento a cierto tiempo vista y el se~undo a las de ven 

ciaiento a vista. 

Las causas que interrumpen la prescripción res

pecto de uno de los deudores ca•biarios no la interrumpen 
respecto a los otro•, salvo el caso de los signatarios de 
un mismo acto que por ello resulten obligados solidaria•en

te. 

Eate artículo 166, es donde nuevamente ve•os con 
claridad el funciona•iento de la autonomía en nuestro dere
cho ca•biario, ya que si al presentar la deEanda donde hay 
por eJe•plo cinco obligados y sola•ante se de•andan a tres, 
la prescripción beneficiará a los otros dos, pero haciendo 
notar un caso de excepción cuando se refiere a obligados 

aolidario•, un aje•plo sería que hubiese tres avalistas del 
aceptante (obligado principal), al ser demandado a uno, se 

interru•pe la prescripción para todos, aun cuando la deman
da ae presente a un Juez incompetente. 
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c p T u Lo V 

E L P A G A R E 

En el presente capitulo expondremos brevemente la 

doctrina y legislación sobre este Titulo de Crédito, que 

debido a su notable facilidad de circulaci6n, además que 

es un documento en el cual es posible la estipulaci6n de 

intereses, mas otras cualidades, ha hecho posible, que sea 

un titulo de crédito con grandes ventajas en comparaci6n 

con la letra de cambio. 

A).- REQUIS !TOS. 

Antes de establecer los requisitos que debe conte

ner el pagar~, nos permitimos definirlo, diciendo que es 

el Titulo de Crédito, en virtud del cual el subscriptor -

promete pagar incondicionalmente, el dia del vencimiento 

una determinada cantidad de dinero al beneficiario. 

Para establecer los requisitos literales del paga

rh, acudiren:os a nuestra Ley de Titulas y Operaciones de 

Crédito, que dispone en su articulo 170. El pagaré debe -

contener: 

I .- La mención de ser pagaré, inserta en el texto del 

documento, 

II.- La promesa incondicional de pagar una suma deter-

minada de dinero. 

111.- El nombre de la persona a quien ha de hacerse el-
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pago¡ 
IV.- La época y lugar de pago¡ 
Y.- La fecha y el lugar en que se suscribe el do

cuaento¡ 1 
VI.-la firma del suscriptor o de la persona que -

L1rme a su rue60 o en su nombre. 

Estos son los raquisi tos establecidos por la Ley 
continuación analiaareaoa .cada una de las fracciones 

citado articulo. 

I.- La sanción de ser pagaré, inserta en el texto 
del documento. 

Este requiai to ea esencial, puesto que ai no se 
inserta en el texto del documento la mención de ser •paga
ré•, no será un ti tul o de cródi to, ya que está aención es 
al noabre de dicho docuaento, ea asi que la palabra pagaré 
es utilizada coao un sustantivo que distingue una cosa mer
cantil, que al ser aplicado da cuapliaiento a la literali
dad, ra16n por la cual no debe confundirse la palabra paga
ré, coao verbo futuro da pagar una cantidad de dinero. 

II.- La proaesa incondicional de pagar una suma 
deterainada de dinero. 

Esta proaesa incondicional, •• la dhtinción 11ás 
relevante entre la letra de caabio y el pagaré, ya que se 
establece una proaaea incondicional de pago, por consecuen
cia una obligación personalisiaa directa del suscriptor de 
que debe pagar la cantidad de ·dinero al beneficiario que 
toaa el pagaré. 

III.- El noabre de la persona a quien ba de hacer

se el pago: 



Al pagaré le son aplicables, dice el articulo 170 
aJ.versas disposiciones de la letra de ca•bio, en el caso 
particular el articulo 88, que establece que la letra de 
ca•bio expedida al portador no producirá efectos por consi
guiente el pagaré no podrá ser suscrito al portador. Será 
el titular del pagaré la persona que expresa•ente aparezca 
como tal en el texto, ya que dicha titularidad es· en base 
a la literalidad, que no podrá ser destruida por presuncio
nes o coincidencias. 

IV.- La época y lugar del pago: 

En lo relativo a esta fracción, la ley dispone en 
su articulo 171, que si en el pagaré no se menciona la fe
cha de su venciaianto, se considerará pagadero a la vista¡ 
si no se indica lugar de pago se tendrá como tal el del do
micilio del que lo suscribe. 

V.- La fecha y el lugar en que se. suscribe el do-
cu•ento: 

Estos requisito• son considerados co•o r!¡idos, 
ésto ea porque son necesarios, el establecer la fecha de 
suscripción nos da la pauta para determinar si el suscrip
tor tenia capacidad 

0 

legar para obligarse ca•biaria•ente, 
por lo que respecta al lugar, es funda•ental establecerlo, 
puesto que en el caso de querer ejercitar alguna acción -
caabiaria necesariamente debe•o• saber el do•icilio para 
estar en posibilidad de promover ante el Juez competente. 

VI.- La fir•a del suocriptor o de la persona que 
firme a su ruego o en su nombre. 

Ea la firma el ·verdadero requisito para el naci
miento del titulo de crédito a la vida jurídica, puede fir
marse el documento por: a) el propio interesado, b) por su 
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representante y e) por una perso:ia que firma por otro que 

no sabe o no puede escribir. E.1 primer supuesto plantea 

el problema de la capacidad para obligarse cambiariamente, 

el segundo debe acreditarse con cualquiera de las modali

dades de poder para suscribir un título de crédito, y en 

el último caso, para ser válido, es necesario ser otorgada 

dicha firma ante un fedatario público, porque de lo contra

rio, el que firme a ruego de imposibilitado, podria escri

bir cualquier cosa y el interesajo queda ria indefenso, -

puesto que no podría defenderse diciendo que eso no quería 

firmar. 

B).- SUS DIFERESCIAS CON LA LETRA DE CAMBIO, 

Antes de establecer las diferencias del pagaré con 

la letra de cambio, anotar~ que existen semejanzas entre 

ésta y el pagaré, ya que los dos titules se encuentran so

metidos a la misma le~· de la circulación, las normas del 

vencimiento son las mismas¡ cuando se habla de aval y del 

pago, referidos a la letra de cambio son igualmente apli

cables al pagaré, lo mismo respecto al protesto, salvo -

aquellas disposiciones que por tener en cuenta, el girado 

o aceptante son inaplicables al pagaré, ya que dichas figu

ras no existen, y también lo mismo respecto a las acciones 

que puede ejercitar el tenedor del pagaré, de la ;;nisma ley 

se desprende esta semejanza tan importante, puesto qu~en 

el articulo 174, dice que son aplicables al pagaré, en lo 

conducente, los articulos 77 párrafo final; 79, 80, 81, 85, 

86, 88, 90, 109 al 116; 126 al 132; 139, 140, 142, 143 pA

rrafos segundo y tercero; 148, 149, 150 fracciones 11 y -· 

111 ;· 151 al 162 y del 164 al 169. En estos articulos se en

cuentran contenidos los principios elementaies de la letra 

de cambio y como mencionamos al iniciar esta página, son 
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disposiciones aplicable; también al pagaré. 

Las diferencias del pagaré con la letra de cambio; 

éstas pueden reducirse a los elementos personales y al con

tenido básic.o de cada uno de los titulos en tanto que la 

letra de cambio cuenta con tres elementos personales que 

son el Girador-Tomador-Beneficiario, en el pagaré se reduce 

a dos. que son el suscriptor y el beneficiario. E~ el pa

garé puede (igurar una cl_áusula de interéses que se pacten 

en relación con la cantidad principal y también por lo que 

hace a la cara o demora, los cuales se deberán a partir del 

vencimiento del titulo de crédito, asi en la letra de e.am

blo está prohibida una cláusula de intereses, si ésta se 

establece se tendrá por no puesta, la letra de cambio debe 

tener una orden incondicional de pagar una suma de dinero, 

en el pdgaré debe contenerse una promesa incondicior,al de 

pagar una ~uma determinaaa de dinero. 

fo habd pluralidad de ejemplares en el pagaré y 

en cambio a la letra de cambio, el articulo 117 de la Ley 

.!e Titulas de Crl:dito si lo permite, tampoco lo relativo 

al pago por intervenci6n que la ley establece en su art.icu

lv 131, a la letra de c.imbio es válida esta disposici6n -

pero no al pagarl:. 

Este titulo de Crédito, denominado pagaré, tiene 

gran importancia en la práctica ••• ' 1 Es el documento que más 

acostumLran usar los Bancos en ~1 manejo de créditos direc

tos ••• el pagnr~ es :JO titulo abstracto, no con\·iene que 

en su texto figuren referencias a la causa, la redacci6n 
debe ser sencilln y llana." 44 

44.- Ccrvnntes Atumda, ~· ¡>lg. lct.. 



C),- Circulación. 

Como beaos expuesto, el pagaré titulo de crédito 
a la orden y de contenido crediticio, por lo que es transmi 
aible por endoso, toda vez que esta Institución ya la ana
lizamos cuando expu•i11os la circulación caabiaria, por lo 

que pensaaos qua a• innecesario repetirlo lo ya expuesto. 

D).- Aval. 

"Coao su eti•ologia lo indica, aval, quiere decir 
tianza. El avalista no puede intervenir en la letra nada 
aás que en este concepto, esto es, en el afianzamiento. Aun 
que por su naturaleza, se trata de un acto puramente mer

cantil, no es praciao que el avalista sea coaerciante•, 45 

La anterior consideración del Maestro López de -

Goicoocbaa para nuestra opinión es ne,¡ativa, ya que aval 
no ea lo misao que fianza, razón por la cual en la parte 
Cinal de este inciso señnlare~os algunas de sus diferencias 
entre estos medios de garantia, toda vez que por el aval 
oa garantiza total o parcialmente un titulo de crédito, -
este supuesto se da cuando un girador, o en el caso del pa

¡¡aré un suscriptor que al girar o suscribir una letra de 
cambio o un pagaré, respectivamente no le dan la suficiente 

confianza al beneficiario, pueda ser porque lo conozca o 

que haya sido informado por terceros, que dicha persona -
es incuaplidn en ol pago de sus deudas, por lo que para te
ner certeza de que su pago será cubierto al vencimiento -

le pide un aval, ya que si el girador no paga podrá deaan
darle al aval. 

45.- Lépsz de Gal.alecDB, op. cit. ¡:ág. 141. 
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La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
reglaaenta el aval en dos artículos _(109 y 116), señalando 
en el primero de loa citados ordenamientos que mediante el 
aval so garantiu en todo o en parte el pago do la letra 
de cambio, podeaos decir que los ele•entos personales del 
aval son: El avaliota, que es la persona que presta la -
garantía y el avalado, que es aquélla persona por la que 
se presta la garantía. 

El aval, puede prestarse porque no ha intervenido 
en la letra do cambio y puede ser por cualquiera de los sig 
natarioa de ella. Si bien se ha hablado que el aval es un 
aedio de garantizar el pago, ya sea total o parcial de una 
letra de cambio, este aedio de garantía deba ostipularoe 
en oso docuaonto, puesto que la ley reglamenta qua debe -
constár en la letra o en hoja que se le adhiera y debiendo 
se oxpreoar la formula •por aval" o alguna equivalente como 
"avalada", •avala•oe", "afianzaaos", "por garantia", dicha 
foraula será antepuesta a la firaa de quien presta el aval, 
agregando que es •UY i•portante especificar en una letra 
do cambio el carácter con que se ostentan los signatarios, 
puesto que en caso de que exista una firaa y no pueda atri
buii:sele otro oi¡¡nificado, se entenderá que so trata del 
aval, 

Por otro lado es necesario establecer la cantidad 
por la cual se presta el aval, la omisión de esta eatipu
laci6n, por virtud do la ley hace ouponor que garantisa to
do el importo do la letra. Asi ta•bién, os Cundaaontal pro 
cisar el no•bre de la per.sona por quien ae presta el aYal, 
ya que si no se indica se entiende que garanti~a las obliga 
cionea del aceptante, si no hay aceptante las del girad·or 
hablando en el caso del pagare, podriaaos decir que el aval 
garantizaría por el obligado principal que seria el suscrip 
tor. 
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Coao se ha estudiado en aateria caabiaria,· existe 
la autonoda de la obligaci6n, dándose el caso de que una 
obligación principal sea nula, la accesoria no seguirá la 
aiaaa suerte porque dicha obligación ea autónoaa e indepen
diente, puesto que la ley de la aateria establece que el 
avalista queda obligado solidariamente con aquél culla ílr-· 
aa ha garantizado, y su obligación es valida aún cuando la 
obliación garantizada sea nula por cualquier causa, por -
ejeaplo: •un incapacitado acepta una letra, y una persona 
capaz garanti1a la obligación del incapas, firaando el aval 
Cuando venia la letra, no podrá cobrarse al aceptante, por
~uo su obligación os nula, pero podrá cobrarse al avalista 
porque su obligación es aut6noma, valida e indo.pendiente 
de la obligaci6n garanti1ada.• 46 

Finalaente, el avalista que paga la letra, puede 
ejercitar acción cambiaria contra el avalado y contra los 
que se encuentren obligados con éste por virtud do la letra 
de cambio. 

1 El ejercicio de la acci6n cambiaria del avalista 
no ofrece graves problemas en nuestro derecho, porque una 
vea que pag6 tiene la consid~ración do tenedor logitico de 
la letra, y poseyendo ésta y al protesto puede ejercitar 
acción ca•biaria•. 47 

Las diferencias entre el aval y la fianza. 

a).- Una primera diferencia la encontramos en que 
al aval es una declaración unilateral de voluntad, en tanto 
que la fianza os un contrato. 

ík- CletwJt.eo .lbmlla. ob. cit. píg. 71. 
47.- lüm Luis. ob. cit. pi¡¡. 2].3. 
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b) .- El aYaliata ea un obligado solidario con au 
avalado, es decir, que puede deaandarse el pago a cualquie

ra, en tanto que al !iador paga si su !iado no lo hace. 

c) .- El aval tiene obligaci6n independiente, esto 
es, si la obl1gaci6n de~ avalado ee nulificada por ser un 

aanor de edad, porque siendo incapas se oblig6 cambiaria

mente, la obligaci6n del aYaliata subsiste, cosa que no -
ocurre con la !ianaa, puesto qua coao es un contrato acce

sorio depende del contrato principal, por tanto si éste es 

u.U.o también lo ser' el contrato accesorio, as decir la -

tiansa. 

d) .- Por lo que respecta a las excepciones, el -
!iador puede oponer las excepciones de su fiado, en tanto 

que el avalista no puede oponer las excepciones que tenga 
au avalado en contra del actor, sino únicaaente las que -

tenga en contra del demandante. 

E).- EL PROTESTO 

Para ejercitar la acci6n caabiaria es necesario 

priaeraaente que el título de crédito ae haya vencido y -

acreditar que dicho docuaento fue presentado oportunaaente, 
para acreditar aste hecho ea neceaario un acto soleane y 

público de requerimiento foraulado al girado o al aceptan

te, para c¡ue la letra sea aceptada o pagada, o se baga -
constar la negatiYa en su caso, a este acto se le conoce 

con el ncabre de protesto. 

Este acto tiene un·car,cter probatorio, puesto que 
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con él queda demostrado fehacientemente que la letra de -

~ambio, se presento en tiempo y que el obligado dej6 total 

o parcialmente de pagarla o aceptarla y adem!s por disposi

ci6n de la ley no existe ningún acto que pueda suplir al 

protesto. 

Por otro lado, hay la posibilidad de evitar el 

protesto, esto se logra insertando la cl6.usula, "sin pro

testo", 11sin gastos u, u otra equ~valente en 1a letra de -

cambio, pero la 6nica persona que puede hacerlo es el. gira

dor, puesto que es el primer oblisado en el documentop ya -

que si la cláusula la inserta el tenedor o un endosan te, 

se tiene por no puesta. 

El hecho de que exista la Clá,usula sin pr.otesto 

en una letra de caobio, no implic.a que el tenedor no deba 

presentarla para su ac·eptaci6n o pago, en el supuesto co

rrespondiente, comunicar a los obligados en via de regreso 

la falta de aceptaci6n o de pago. 

La persona que debe levantar el protesto es un 

Notario o un tenedor público titulado, a falta de ellos, 

la primera autoridad politica del lugar,. trat&ndose de pro

testo por falta de aceptaci6n, se levanta contra el girado 

y._los recomendatarios, en el lu~ar sefialado para la acepta

ción, en caso de no contener la letra el domicilio, se le-._ 

vantara el protesto, en el domicilio o residencia de aqué.

llos. 

En el caso de levantamiento de protesto por falta 

de pago, se tendrá como domicilio el del gira?-o, y si éste 

tuviere varios domicilios, la letra puede ser exigible en 

cualquiera de ellos, a elecci6n del tenedor, lo mismo ocu-



rre cuando se ignora el domicilio de la persona con' quÚ!n 

se deba levantar el protesto. 

Cuando no se encuentra la persona contra la que 

haya de levantarse el protesto, es posible realizar la di

ligencia con sus dependientes, familiares o criados, o con 

alg6n vecino. 

T6rmino del levantamiento del protesto; por falta 

de áceptaci6n dentro de los dos dias hábiles que sigan al 

de la presentaci6n; pero antes del vencimiento, por falta 

de pago se debe levantar dentro de los dos días hábiles que 

sigan al del vencimiento, trat6ndose de letras de vencimien 

to a la vista, el protesto por falta de pago .se levanta el 

dia de su presentaci6n o dentro de los dos días hábiles si

guientes. 

El protesto por falta de aceptaci6n, dispensa al 

tenedor de la presentaci6n para el pago o del protesto por 

falta de pago. 

Otra circunstancia interesante, es el caso de que 

el girado fuese declarado en estado de quiebra o de concur

so, antes de ser aceptada la letra o después, aunque antes 

del vencimiento, se debe protestar la letra por falta de 

pago, pudi6ndose protestar desde la fecha de iniciaci6n del 

concurso y el dia en que conforme a la ley deba ~er protes

tada. 

El protesto, al igual que el endoso, el aval, de

be constar en la misma letra o en hoja adherida a la misma, 

y la persona que lo practique levantará acta que deberá -

contener: La reproducci6n literal de la letra de cambio; 



el requerimiento al obligado (girado o aceptante) para que 

paguen o acepten¡ ~os motivos en caso de negarse a aceptar 

o pagar; la firma de la persona con quien se entiende la 

diligencia o constancia de su negativa a firmar¡ la expre

sión del lugar y la hcca en que se levantó el protesto, asi 

como la firma d la persona que autoriza dicha diligencia, 

Porteriormente, la persona que haya hecho el le

vantamiento del protesto, tendrá la letra de cambio en su 

poder el resto del dia del protesto y el requerimiento, -

tiempo que tiene el girado para satisfacer el importe de 

la letra, los intereses moratorias y los gastos de la dili

gencia. 

Por lo que se ha visto es importante la institu

ción del protesto, aplicado al pagaré, cuando haya que le

vantarse por falta de pago debe hacerse en el domicilio -

estipulado en el documento, y su amis i6n cuando la persona 

que haya de hacer el pago no sea el subscriptor, producirá 

la caducidad de las acciones que por el pagaré competan al 

tenedor contra los endosan tes y contra el subscriptor, a 

excepción de este caso, el tenedor no esta obligado para 

conservar acciones y derechos al subscriptor 1 e presentar 

el pagaré al venc~miento, ni e protestarlo por falta de pa

go. 

F).- La acción cambiaria. 

Como ya se expuso en el capitulo anterior, existe 

acción cambiaria directa y de regreso, la directa puede -

ejercitarse· contra el su'bscriptor y sus avalistas, y es -

conservada sin necesidad de pro testo, la acción cambia ria 

de regreso no puede ejercitarse sin que previamente se haya 
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levantado el protesto, dicha acci6n procede contra los en

dosantee y sus avalista;, lo único que nos queda por agre

gar es que debido a que en este titulo de crédito si es po

sible estipular intereses, es necesario al ejercitar la -

acc16n cambiaria tener en cuenta lo estipulado en dicho do

cumento. 

G).- Excepciones. 

La naturaleza de los titulas de crédito, hace co

mo consecuencia necesaria la protecci6n de su carácter de 

cuasi moneda, si un obligado al pago de un titulo de crédi

to y no lo hace, trae como resultado un titulo deshonrado, 

por lo que no es injusto que la persona obligada al pago 

carezca casi por completo de defensas contra la ejecución 

y ~as únicas excepciones y defensas por disposici6n de la 

ley de títulos y operaciones de crédito son las contenidas 

en su articulo Octavo. 

La excepci6n contra la acci6n cambiarla presupone 

que en primer lugar un titulo de crédito haya sido deshon

rado, que el ofendido acuda a un juez a ejercitar acci6n 

cambiaria. que se acuerde la ejecuci6n y que se haya reali

zado el embargo, con el objeto de garantizar el pago del 

titulo de crédito deshonrado, y que durante los tres dias 

siguientes a la fecha de ejecución de embargo, para oponer 

excepciones el demandado haya decidido interponerlas, es 

fundamental precisar que las excepciones no se oponen con

tra el embargo sino que son contra la acci6n cambiarla que 

es la que se ejercita. puesto que tiene por objeto el cobro 

de un documento crediticio o en la garantía del pago, ahora 

bien les excepciones que se pueden oponer contra las accio

nes derivadas de un titulo de crédito son las siguientes: 



I,- Las de incompetencia y de falta de personali
dad en el actor; 

Il. - Las que se funden en el hecho de no haber 

sido el demandado quien firm6 el documento. 

III.- Las de falta de representaci6n, de poder 
bastante o de facultades legales en quién suscribi6 el ti

tulo a nombre del demandado, salvo lo dispuesto por el ar

ticulo 11; 

IV.- La de haber sido incapaz el demandado al sus 
cribir el titulo; 

V.- Las fundadas en la omisi6n de los requisitos 

menciones qUe el titulo o el acto en ~l consignado deben 

llenar o contener y la ley no presuma expresamente o que 

no se haya satisfecho dentro del té.rmino que señala el ar

ticulo 15. 

VI.- La de alteración del texto del documento o 
de los demlls actos que en é.l consten, sin perjuicio en lo 

dispuesto por el articulo 13. 

VII.- Las que se funden en que el titulo no es 

negociables. 

VIII.- Las que se basen en la quita o pago par
cial que consten en el texto mismo del documento, o en el 

dep6sito del importe de la letra en el caso del articulo 132. 

IX.- Las que se funden en la cancelación del titulo o en 

la suspensi6n de su pago ordenada judicialmente, en el ceso de le frac

ci6n lI del articulo 45; 

X.- Las de prescripción y de caducidad y las que 

se basen en la falta de las demás condiciones necesarias pa

ra el ejercicio de la acción; 
XI.- Las personales que tenga el demandado contra 

el actor. 



Asi también, tenemos que el articulo 167 de la 
LGTOC establece que contra la acción cambiaria sólo pueden 
oponerse las excepciones y defensas que ennuaera el articu
... ., ... ctavo y que son las once fracciones que acabamos de -
transcribir. 

Es importante hacer aenci6n que sólo el girador 
y el beneficiario, que son los elementos personales que par 
ticiparon en el negocio subyacente que dió origen al titulo 
de crédito, pueden oponer las excepciones y defensas a que 
se refiere el articulo octavo, del cual las diez priaeras· 
se refieren al derecho caabiario y la Última a las persona
les que tenga el deaandado en contra del actor, pero toda 
vez que, estos personajes son los creadores del documento 
pueden oponer las excepciones causales, o sea las que se 
deriven del negocio jurídico, puesto que aún no opera la 
autonomía, como lo manifestaaos en el capitulo segundo cuan 
do expusimos este concepto. 

Un ejemplo por el cual se pueden oponer las excep 
cianea causales será el si;:uiente: un comerciante compra 
leche de envase de cartón, pero coao no tiene para pagarla 
en el acto, suscribe un pagaré, el beneficiario al ver que 
en la fecha de pago no se cubrió el titulo de crédito, de
•anda al coaerciante en el ejercicio de la acción caabia
ria, pero éste al contestar la deaanda opone las excepcio
nes causales diciendo que la leche que le vendió esta en 
o~ado de descoaposición, que no pudo venderla, que le paga
rá solamente que le de o le recupere la leche porque como 
no servia la tiró, eeta excepción causal es a la vez perso
nal. 

En caabio si el docuaento fue puesto a la circula 
ción, el beneficiario lo ha endosado, a su endosatario, el 



obligado no podrá oponerla las excepciones causales, porque 
el endo•atario es ajeno al negocio juridico puesto que nun
ca particip6, ras6n por la cual tiene un derecho aut6noao, 
ad º" a•~a U4d~ ~~GuUO opera la abatracci6n. 
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C A P I T U L O V 

EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

La importancia de la exposición del juicio ejec!!. 

tivo mercantil en el presente trabajo de investigación, es 

porq•ie el juicio es la alternativa que 'ie queda a un acree

dor cambiario para hacer valer sus derechos en contra de 

su deudor, por lo que se hace necesario mostrar lo que es 
un titulo ejecutivo mercantil, que será. el documento base 

de la acción en dicho procedimiento, principalmente con la 

historia de la ejecución se verá que en los tiempos remotos 

una deuda era sancionada corporalmente J una deuda no paga
da era considerada casi un crimen. 

A).- Historia de :a ejecución. 

'El principio de la responsabilidad patrimonial 

es el resultado de una larga evolución que ha substituido 

la ejecución en la persona por la ejecución en los b:!.e

nes" 48 

Asi tenemos que en la antigüedad, el deudor res

ponde =orporalmente, de sus obligaciones, ya que cuando ur.~ 

persona no pagaba y era insolvente, estaba faltando a la 

buena fe de ese acreedor, por lo que la insolvencia era ca-

48.- Z>=t1 Pieroo Jesls ''O!ra:tc funml 1'1!rcarrt.il'' ClÍttlmls Blitor y llistr.i.ruidar o;~ 
cera Frii.ci.én, M;.iro 1<;83. ¡Hg. 1~. . ' ·-
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si u:i crimen y el deudor era considerado como un ladrón, 

por otro lado para poder embargarse los bienes del deudor 

era necesario el embargo previo del ieudor, ya que el dere

cho de propiedad es accesorio, por lo ~ue puede decir3e que 

en la antigüedad la ejecuci6n pr~:;en':.a carácter je sanci6n 

penal. En el derecho hebreo, in.ii:., griego y egipcio, el 

deudor y a6n sus hijos, responde:i. de !as deudas con sus -

cuerpos, y pueden ser esclavizados o vendidos. 

En el Derecho Romano, ~3 e·:oluci6n de la ejecu

ci6~ en la ley de las XII tablas, ~at!~ dos lcgis actiones, 

'que son l~s manus tniectio en pr!~er lugar, la pignoris ca

pio en segundo. 

En esa época cuando el ac.t.:.r obtenía una scntcn

ciJ favorable y el deudor no pudiera o no quisiera, pagarle 

la :.:.:\dcna judicial o un deber re:.:.;.o..:.~:!o ante une:s Jutoridad, 

el ac.reedor podia llevar al deudor ante el pretor y recitaba 

en ese lugar una fórmula determind:a ;~e era combinada con 

gestos determinados (sujetando al deudor por el cuello; por lo que 

de ahi el término manus iniecti.:i). S~ el actor cumplía co

rre:tamente las formalidades inhcr~n:~s a su papel, el pre

tor ¡>renunciaba las palabras addi.co f telo atribuyo), des

pués el acreedor se podia llevar al 1e~dor a su c~rcel pri

vada y ahi lo encadenaba, el deuC.:.r :.enía 30 dias para pa

gdr la deuda confesada o juzg,ada, :.r.l~scurrido este tiempo 

sin haber sido pagado el adeudo, se !levaba nuevamente al 

deu!~r con el pretor, y si él no ~a;3:a, ni narlie lo hacia 

por él, el acreedor se lo llevaba a ;;:,; casa :· ahi lo tenia 

encadenado durante 60 dias, posterior=e~te lo conducía tres 

dias de r.icrcndo, en presencia de:. pretor y proclamaba su 

de·Jda para ver si alguien le res:ataba, pero si na:iie lo 

hacia, el deudor era adjudicado ::.l 3creedor, quien podía 

ve~1derlo, hacerlo su esclavo, e aú:. ::.atarle, pero en ~l ca-



so de ser varios los acreedores dividirlo en partes. 

La Pignoris Capto lla toma de la prenda) 

"Por ciertas deudas de carácter militar. fiscal 

o sagrado, el acreedor podie penetrar en casa del deudor, 

pronunciando ciertas f6rmulas sacramentales, y sacar de -

ella alg6n bien, el pignos o sea, la prenda. Se parece e•

ta legis actio a un embargo, hecho por propia mano, sin -

intervenci6n de la autoridad, ésta última circunstancia -

hacia indispensable un procedimiento para sancionar el uso 

injustificado de esta pignoris capto" 49 

La misisio in possesionen, este sistema consistia 

en la aprehensi6n de todo el patrimonio del deudor para -

obligarlo a cumplir sus compromisos, el patrimoniq era ven

dido a un bonorumemptor, quien enajenaba realmente los bie

nes y pagaba las deudas, ahora bien, la booorum venditio 

implicab~ un exceso en la ejecuci6n porque tenia lugar aun 

por una deuda pequeña, no presupone la insolvencia del deu

dor, sino su obstinaci6n en no pagar. 

La Lex Julia, representa otro a vanee, mediante 

esta ley, el deudor estaba en posibilidad de evitar la per-

secuci6n personal la infancia de la bonorum venditio, po-
nicndo sus bienes a disposici6n de sus acreedores: bonorum 

caSsio. 

El Óltimo mo111ento de la evoluci6n de la ejecución, 

49.- 1-hr¡plont S., Gii.Ueno F ."Iere:to Ramno," Fditxrial ~. S.A. ~ 1978, ¡ág, 
l!D. 
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el pignus in causa judicati camptum, ya que al aparecer la 

pignoris capio se podia tomar cualquier objeto del deudor 

como prenda y en la missio in possessionen todo el patrimo

nio, a la aprehensión por orden del pretor de un objeto de

terminado, asi se llega finalmente a la satisfacci6n de una 

deuda exigible en su equivalente en dinero. Por lo que el 

Pignus in causa judicati captum (prenda adquirida por una 

sentencia), fue la 1nstituci6o para convertir en dinero la 

cosa del deudor, puesto que el acreedor no podia exigir la 

entrega de ~sta en propiedad. 

La Edad Media; las invasiones germánicas destru

yeron el resultado de la lenta evolución antes mencionada, 

reconociéndose de nuevo la prisión r la esclavitud por deu

das, incluyéndose el derecho a matar al deudor. 

Finalizando, aceptando el principio de que la -

responsabilidad por deudas es únicamente patrimonial, con

~ierte a los bienes del deudor en supuesto necesario de la 

ejecuci6n, por lo que, si un deudor carece de bienes suscep 

tibles de embargo, será imposible la satisfacci6n del cré

dito por medios ejecutivos. 

B).- Titulo Ejecutivo. 

Antecedentes Hist6ricos ¡ en el Derecho Romano el 

titulo ejecutivo era la sentencia judicial• posteriormente 

en la Edad Media 1 por medio de un proceso simulado se pudo 

obtener un titulo ejecutivo, por este juicio, el acreedor 

antes de entregar el dinero al deudor, le exigía una con

ducta judicial, el acreedor demandaba y el deudor contesta

ba de una manera sencilla la demanda y confesaba en juicio 

la deuda, por lo que se obtenía una se~tencia firme que el 

acreedor podia ejecutar en cualquier momento, después de 



102 

esta etapa, en la siguiente. se suprime la demanda, las -

partes comparecen ante el Juez, sin form.ular demanda; por 

un lado, se confiesa une deuda, que es requerida por otra 

persona, el juez pronuncia su resolución con lo cuál manda 

al deudor a cumplir dentro del plazo señalado, permitiendo 

al aitor a pasar a la ejecución cuando al llegar al venci

miento del pago 1 el deudor no hubiere cubierto le deuda, 

asi fue esta situación, que llegó a ser admitida como v&li

da la confesión ante Notario, para lo cual los fedatarios 

p6blicos tenían los documentos en que se anotaban las deu

das, pero en ellos se hacia constar la cláusula -

"auarentigia" ,, mediante la cual el deudor con ferie un - -

amplio poder a los jueces que debian conocer del negocio 

conforme a derecho, para que le apremien a su cumplimiento, 

por ser sentencia de juez competente, pasada en autoridad 

de cosa juzgada y consentida, que por tal lo recibe, H&s -

tarde, son aceptables como titules ejecutivos documentos 

privados, sin intervenci6n notarial, únicamente sujetos a 

la condici6n de que tengan una deuda cierta y de plazo ven

cido, as! llegamos a la actualidad, quedando aún contenidos 

en la legislación moderna las diversas formas del titulo 

ejecutivo, que primeramente fue una sentencia, luego la -

confesión judicial, posteriormente lo confesión y documen

tos otorgados ante notario y final~ente los documentos pri

vados. 

Titulo Ejecutivo es: 

''Documento considerado como presupuesto de cual

quier ejecución procesal que, por su especial eficacia pro

batoria en el caso concreto, origina en el órgano juris

diccional competente, la obligaci6n de desarrollar su activi-
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dad con finalidad ejecutiva•. 50 

Ahora bien, siendo el titulo ejecutivo, un docu

mento que tiene aparejada ejecución contra el obligado, de 

modo que se puede ·proceder sumariamente al embargo y venta 

de los bienes del deudor incumplido para satisfacer al -
acreedor. 

Esto es porque los titulas ejecutivos son una pru~ 

ba preconstituida, considerada por la Suprema Corte de Jus

ticia en la tesis 314, que dice: 

TITULOS EJECUTIVOS, SON PRUEBA PRECONSTITUIDA 

Los documentos a que la Ley concede el carácter 

de títulos ejecutivos, constituyen una prueba preconstitu1-· 

da de la acción. 

Quinta época: 

Tomo XXXII, Pág. 1150. Cuevas Rodolfo. 
Tomo XXXIX, pág. 922. Rodriguez Manuel. 

Tomo XL, pág. 2484. Rovalo Fernández Luis. 

Tomo XLl,pág. 1321. Cane6n de Barona Edelmira. 

Tomo XLI, pág. 1669. Ingenio "Santa Fe", S.A." 51 

Para que un titulo traiga aparejada ejecución al 

crédito que contenga debe ser cierto, liquido y exigible. 

Crédito ciérto, es aquel señalado por la ley con 

el carácter de titulo ejecutivo, siendo este por su form~ 

• 
!'O.- ))? P.lm, Rafael, ~ pAg. 4 5 
51.- Jur1spru:lerda, Fl:xler Jul:idal de la Federadfn, ~· ¡ág. C:O.. 
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de creación y la firma que revierten, constituye una Prueba 

preconstituida de la acci6n, por lo cual es suficiente para 

Pl juez, ya que sin audiencia de la parte contraria, requi~ 

re al deudor de pago y da una orden de embargo, sin necesi

dad de aportaci6n de pruebas por parte del actor, ya que 

el titulo ejecutivo por si solo es suficiente. 

Crédito liquido, es aquel cuyo monto se conoce o 

puede determinarse en el plazo de nueve días, pero en mate

ria procesal debe entenderse como obligaci6n liquida la -

que, en el momento de presentarse la demanda, se conoce su 

mo~to preciso, aunque esto es Únicamente en lo que se refi~ 

re a la suerte principal, más no a la que se demanda por 

co~cepto de daños y perjuicios, que pueden ser liquidados, 

pero podrán liquidarse durante el juicio, o al ser ejecuta

da la sentencia, asi lo contempla el articulo 447 del C6di

so de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal" 52 

Crédito exigible es aquel que no esta sujeto a -

plazo o condici6n, o que habiéndolo estado no ha vencido 

el plazo y cumplido la condici6n. 

C).- Los Titulas Ejecutivos Hercantiles. 

Nuestro Código de Comercio sefiala que el procedi

miento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en 

documento que trae aparejada ejec.uci6n y que precisamente 

el articulo 1391, enumera los siguientes: 

I .- La sentencia ejecutoriada o pasada en autori-

52.- 'tldi¡¡o de ProceUmimtm Civiles ¡era el Distrito Federal~ Cole:d.ái l\lrrlla, Fdito
rial Pomla, 251 edicif.n, Hl!xim 198), plg. 105. 
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dad de coaa juzgada y la arbitral que sea inapelable. 

11.- Los instrumentos p~blicos. 

III.- La confesión judicial. 

IV.- Las letras de cambrio 1 libranzas, vales, pa

garés y demás efectos de comercio en los términos de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

V.- Las pólizas de seguros. 

VI.- La decisión de los peritos designados en los 

seguros para fijar el importe del siniestro. 

VII.- Las facturas, cuentas corrientes y cuales

quiera otros contratos del Comercio, firmados y reconocidos 

judicialmente por el deudor. 

Como se ha visto, los titulas de crédito son una 

especie de los títulos ejecutivos mercantiles que pueden 

dar lugar al juicio ejecutivo mercantil, pero puede seña

larse como otros titulas, los siguientes: 

"Las p6lizas de fianza, los contratos o p6lizas 

en que se haga constar los créditos que otorguen las insti

tuciones de crédito, las libretas de ahorro, las cédulas 

hipotecarias, los contratos de créditos documentarlos irre

vocables, los bonos financieros y los bonos del ahorro" .53 



C.\FITULO VI 

EL E!o!SAR~O 

A).- !!~TtJ:Ut:::z;. Y EFECTOS.· 

PodeD1os docir .¡ue el emb3r .;o es· la intio!.i3ción 

ju:!icial hecha a 11n da'.ld~r, ,iara qa., 3e absten,¡a :!e res.:!.!.:ar 

cual.¡11ior acto ausce~tib:e d, producir la disD1in11ció~ Ja :~ 

~arant!a de 11n crbdit~ deb~damente especificado, de t1l ~an& 

r~ que el e~bar6o nl ?~~1¿ ~1 ejecut~lo le la propie~~! d3 

sus bienes, ¡a ~ua al e~b~r~ant~ ti~ne solamente el !~r~=~~ 

da e~i~ir la ven~a de !Js bienes e~bnr¿ados 1 con la r!n-11~ 

dad ~ue u11a voz vcadido3 1 ~ou su pracio ~a¿urs~ un cr6~it~~ 

al efecto la Suprema Corte de J~;;ticia ha consider~:!..:i .¡ue 

el ~~barbo no otor¿a al a:reed~r un deracho real. 

El :-latero }~reía :~a¡ne: define el deracho raü -
di.,iondo .¡ue: 

''Es la facultaJ correlativa de un d3ber ¿a.¡eral 

de rapto, que una per30Dd tiene de Jbtt?ner directat:.:;a:.a da 

una cosa, todas o parte de las van~ajas que ésta as sus=:pti 

blo _¡ .. 11.a.·\lu.u'-'i•, \J.cu.~ .... 1h.1 \lo ~ ... d .... ,,_:.. ... -;:., .a.a. :;_..; .... .a."o.u. q1.1e una 

persona llamad..L acraedvr t! JUe de exi,;ir de otr3. lla~a.ia. -
deJ~or, un hecho, una abstefi~i6~ ~ la entrega de u~a cc~~~53 

Ahora bion, =onsidera~os i~portant~ ~ancionar al5~ 

nas comparacionus entre el derecho real J el ~ar;on~l, ba
sándonos en los raz;:;ua.Jien":.o.3 expuestos por el ~aastr.J Jorja. 
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Soriano, ;ra··.·que es '1n aspacto· de contro_versia por la doctri

na y . la jurisprudac.cia·, el determinar si el embar50 otorga 

ál acreedor un de~ac~o real. 

TEORIA CLASICA 

El dore.:;io raal e.; la relación entre una ~rao.a.:i. y U.la cosa, 

el dero.:ho personal ss la relación entre persona l persona, ha,y dereoho 

real cuando = cosa asta so<eti;la total o parcialmente al ;¡oder de una 

peroona en virtuJ de w.a rolación iuooJiata oponible a ~ualquier otra. 
persODa, por lo 'lue ba.t dos elementos; el sujeto activo del derecho y 

una cosa objeto de ierecbo. E1 ddrecho personal son tres 103 elementos; 

el sujeto acLivo, ol sujeto pasivo y el objeto. 

Un comenta:io del maestro Rojina Villege.s en relación a esta· 

teoría, entendemos '!WI: el derecho real confiere a su titular dos facul
tw.las ..¡ue son: W1 d;;;r:::.::ho de p'2roecu31Ón y Wl derecho de preferencia, 

mediante al primero s" permite porse.;uir la cosa para recuper.irla de -

caulquier poseedor ¡ ejercitar al 3jlI'OVechamiento que puede hacer de -

ella, y en cuanto al i"::-echo da ;¡referencia, el derecho re11 es oponible 

a toaos los .¡ue pos:.erio!":;lente ha,yan adquirido sobre la cosa derechos 

reales de la misma o d" diferente naturaleza; y este derecho de prefe
nmcia se rige i>or d.:>S princi¡iios: 

"1, - El '1.Ue ea primero en tiempo es pri;;.ero en -

derecho, dentro do la misma cate5orÍd de los derechos reales, 

2 .- La ::iejor calidad del derecho real le otorga 

prefdrancia sobro darechos reales de inierior categoría, a6n 

cuando ~stos sean oonstituidos con anterioridad." 54 
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En el caso de <;.ue exista i.oualdad de derechos. r·aa

les por ser de lá . .Ji ama cate.;oría, la preferencia -sa esta
blece por el tie~po, pero si estos derechos son de jistinti 

categoría, cuan:io s~n de mejor. calidad .¡ue los otros, la -
preferencia se deter~ina por la naturaleza del derecho y no 

¡.oor el tie¡;¡po. 

TEORIA PERSONALISTA 

Esta teoría critica la escuela clásica, al estable 

cer que todo d~recho e3 una relaci6n entre pers~nas, iªª no 
puede oxistir una relaciSn de orden jurídido eatra ?ersona: 

y cosas, de tal manera que esta teoría considara .¡ue •ie~pro 
en todo derecho ha¡ por una parte, el sujeto activo ~1 que 
se le otorga el derecha y por otra, la masa Je todos los -
hombres obli~ados a dejar obrar a quien pertenece al derecho. 

Loo derechoa sun reales cuando una obli6ación 6~
neral o colecti'la es Única, en que el sujeto activo tiena 
facultad de sacar de u~a cosa su utilidad, sin ~tra QOliga
ci6n que la de respetar a todo de dej~rlo obrar o de aoste
nerse de obstaculisarlo. 

De otro caso, derecho personal, en al cual adao~s 

de la obli6aci6n b9neral da respeto, el derecho con~iere al 
aujeto activo la facultad de exi,:ir individual:nente a una 
persona una acción u oaisión. 

LA TEORIA ECLECTICA 

"Derecho real, ¡>ara definirlo se .debe pensar en 
dos aspectos: el interno, el derecho real representa un po

der jurídico directo sobre la ~osa, y en el externc lo qua 
aparece es una . obli.¡acióil generi} que tiene por finalidad 
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el hacer respetar la situaci6n del titular respecto de la. 
cosa." 55 

B) .- HISTORIA DE LA DOCT;:I;!.\ SOBRE EL E:·!BñJ..:lO. 

En primer lugar queremos co:11enta.r que la Suprema 

Corte de JuJticia Je la Naci6n, en una o~~cutoria. y es~ec{

fic&.c.an'!.c en la que se establece -tue el c-'baróo r-.o ::>torga. 
tu. a,,.".:utant.e un derecho rea!. 1 estableca "1,Ue e!. orió~n de 

es~a. l.natituci6n se encu~ntra ea lo que los romanos dcnu..ii

nab~n secues~ro, ¡ no en el ;ibnus prae~or~u~ o en el pi,nus 

ex Judicati cauaa c~~tu~, si~aJo estas instituci~nes ~o~si
deradas por la 1octrina el oriben del e~bnrgo, co110 a conti

~uaci6a lo ca~ent~r~cos. 

En los romanos encontramo.J el anteceJ.ente wá.s -

re:zaoto del ombar,;o, ..¡,ue es ol Pibnu.= i11 causa j-...0.ic-ti -

captu~ ¡ aste ~i~aus ( preuda ), daba o~i~en a darec~oJ rea
les, antibunmente era~ confundidos los ~érainos prenda e -

hi;ot~ca, loo derechos del acreedor pr~ni~rio o hi~otecario 
co:isist{a:i en su erigen, Únicamente en un derecho real de 
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retenci6n que implicaba la facultad de reclamar le prenda 

a c.ualqu1er poseedor. In cambio un tercero, poseedor de bu~ 

na o mala fe, tiene derecho de retenciái., por lo que se pre

senta una colici6n de derechos. En tiempos de Justiniano, 

el poseedor puede exigir que el acreedor prendario agote 

primero las posibilidades ejecutivas que tiene respecto del 

deudor, antes de reclamar la entrega ·de la prenda; a los 

derechos que tenia el acreedor prendario, derivados del de

recho de prenda se añade la facultad de recuperar los gas

tos que se hacen para la conservaci6n del objeto, de recla

mar los daños y perjuicios causados por la posesi6n de la 

prenda y de exigir otra prenda, si las afirmaciones del -

propietario de la prenda original, respecto de sus calida

des y su condici6n juridica del acreedor se efect6en pactos 

adicionales como el: 

1.- Pacto anticr~dito, que autoriza al acreedor 

&"""utilizar un objeto dado en prenda, renunciando a intereses. 

2.- Pacto comisario, por el cuál las partes convienen que; 

si hay incumplimiento del deudor, el acreedor se convierte automAtic.a

mente en el dueño del bien hipotecado o de la prenda; queremos agregar 

que nuestro máxi'o Tribunal no acepta el origen de un embargo en el -

pignus, puesto que dice que debe buscarse en el secuestro. 

"Resumiendo, podemos decir que, hasta mediados 

del siglo pasado, se consider6 invariablemente que el -

embargo otorgaba al acreedor en derecho real sobre loS bie

nes embargados, en todo semejante a los derechos hipoteca

rios y prendarios." 56 

56.- <aiau Pie.n:e, ~ ¡ilg. 191. 
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C).- Derec~o·Gomparado. 

En Alemania, la.~egislaci6n procesal dispone que 

me¿!ante el embargo el acreedor adquiere un derecho de pren 

da S!>bre la cosa ec.bargada, que est:e derecho otorga al -

ac.:~edor. en relaci6n a otros acreedores, los miscos dere

chc5 de una prenda creada por contrato, asimismo, este dere 

cp:¡ ;-.rendario que ~ace por el embargo, tiene preferencia 

so:.:e los derechos ;rendarios y privilegios que en caso de 

con;~rso no esten equiparados a la prenda contractual. Asi 

bie~, la doctrina Ale~ana, de acuerdo a la legisiaci6n, con 

Si:era que por el dere~ho de garantia que nace del embargo, 

el ;:reedor adquiere la posici6n juridica que adquiriría 

ce.: . .. rn _derecho pignoraticio, y esto no solar::iente respecto 

a .'.>:ros acreedores, ya que un acreedor puede exigir de -

qui~~ le prive ile~almente de la prenda, conforme a la ley, 

la :e;.osici6n de las cosas a su estado anterior. 

Argentina, un tratadista de ese pais, Alsina, -

co:.s:dera que el efecto del embargo es el de poner la cosa 

a i~s~osici6n del juez que lo orden6, sin cuyo conocimiento 

no ;uede dársele otro destino o someterlo a una afectaci6n 

di!é::ente, ya que el embargo no implica la constituci6n de 

ur. ;t:recho real, ni tampoco atribuye al acreedor algún po

der sobre la cosa embargada. 

En España, el estudioso del derecho, G6mez de la 

Scr:1.a, admite que el acreedor quirografario, a6n después 

de <::-abar embargo, es titular únicamente de un derecho per"':' 

sona:, PJí lo que deduce que le son oponibles los compro

bantes e hipotecas contratadas por su deudor, que estos, 

no es necesario inscribirlos en el Registro, pues no tiene 

el car6cter de tercero para los efectos del registro. 
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Es considerada :~ naturaleza real del embargo por 
los autores, Jiménez Asen~: Valverde y Prieto Castro.'· 

Al efec:: dice :: primero de los citados maestres 
que, la concepción Oinaria, aún conservando su esencial na

turaleza de derecho real, ::3tingue éste, según sea la clas~ 

de bienes sobre los que Sé ~a constituido¡ por lo que si sen 

muebles, el embargo adquie=: un derecho de prenda¡ en inmue

ble una hipoteca judicia: ouando se inscribe o anota en el 

registro judicial, por l: ~ue el embargo de muebles es un 
derecho real de garantia ;ue se constituye sobre bienes ie

terminados de un deudor, ;ue prepara y asegura la ejecución 
judicial de una deuda cier:a, liquida y vencida. 

Val verde, otro :ratadista español, considera que 
la prenda no es solamente ~~a institución de garantía de una 

deuda, pues puede gerant~:ar toda clase de responsabilida

des civiles, pueden ser ot:eto de prenda todas las cosas que 

esten en el comercio, ya sean corporales o incorporales, -

sirviendo de ejemplo los e=bargos y secuestros. 

Prieto Castro, d!ce ¡ que el embargo proporciona 

al acreedor una especie de derecho real de prenda, en el q~e 
rige el principio de pre·1enció~ o prioridad, para el case 

de pluralidad de embargos, mientras se efectúa la liquida

ción. 

En Francia, el maestro Planiol niega que el embar
go produzca derechos reale!, el embargo produce el desapode

ramiento del deudor, que ~= puede ya disponer del bien - -
embargado, para prevenir a los terceros que traten con 61, 

la ley requiere que el aota de embargo se transcriba en el 
registro de las hipotecas, pero no resulta del embargo nin

gún derecho real en proveo~: del embargante. 
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_Ber_tauld.,, cuand_a_ se, ~nscribe· un embargo, el acree 

dar. se convierte en tercero, que adquiere en su provecho 

y en el de todos los acreedores inscritos, el derecho de 

obtener.- -la con'VerSi6n en" .:linero de la garantía común, si 

el ·-'registro no le asegura ningún derecho de preferencia, 

en cont'ra aún de ~os acreedores quirografarios, se protege 

de tod~ venta voluntar\_a,. se obtiene una garantía real de 

que el precio del inmueble ser! afectado para pagar las -

deudas del embargo. 

Italia, uno de los .tratadistas de la materia, -

Andrioli, afirma que la legislación de su pais establece 

un principio general, por el cua~_ todas las modificaciones 

de carácter jurídico que ~fecte~ a la cosa litigiosa, no 

perjudican al acreedor ejecutante y de dicho principio se 

deduce la agrupaci6n del ejecutante con los titulares de 

derechos reales declarando ineficaces los actos que reali

za el deudor en favor de los ejecutantes. 

D).- Derecho Mexicano. 

Tesis que afirma el carácter real del embargo; 

podemos mencionar que el maestro Becerra Bautista, lbarro

la. Pallares, Rojina Villegas y algunos más, consideran que 

el embargo produce u..n derecho real, para sostener dicha te

sis estos autores consideran que si una persona titular de 

un derecho real d~ garantia, tiene un derecho, sobre la co

sa de otro, en garantía de un crédito, como el valor esta 

representado por el precio el derecho real de garantia se 

resuelve en un derecho sobre el precio que se obtiene en 

la venta de la cosa, por lo que la eficacia de la garantía 

se encuentro en la posibilidad para el acreedor, de satis

facerse mediante $U derecho real, con el precio de la cosa, 

por lo que si existe un derecho de persecución que. es el 
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que le corresponde al titular del der~cho real de garantlai 

que se manifiesta en .el hecho de que el bien objeto de de

recho de g_arantia sigue sújeto al gravamen, aún cuando pas,e 

a poder de un t.ercéro, por lo que el embargante si tiE;ne 

.un derecho de persecución sobre el bien_embargado. 

Por otr~ lado, si el deudor vende el bien embar

gado, y si de alguna manera pasa dicho bien a manos de ·un 

tercero, el embargante puede oponer sus derechos a esos ter 

ceros, exigir el remate del bien y cobrarse con su precio.--

Existe derecho de persecución para el ejecutante, 

ademAs de ser caracteristico el embargo, dicha prefe-t:_"enciil 

puede oponerse a los qlEanteriormente adquieran sobre la cosa 

derechos reales de igual o diferente naturaleza. 

Asi bien, considera la doctrin~ que el embargo 

es un derecho real, ya que si recae sobre bienes inmuebles; 

debe ser inscrit.o en el Registro Público de la Propiedad, 

la preferencia que corresponde al cjecuta~do es importante, 

ya que esta se hace manifiesta desde la fecha que el embar-. 

go es inscrito• otorgando al embargante derecho de prefe

rencia respecto a los derechos adquiridos con posterioridad 

a dicha anotaci6n. 

Finalmente se puede decir que por el embargo se 

adquiere un derecho real de garantia en favor del ejecutan

te, que dtcho derecho es accesorio del derecho principal 

de cr6dito que di6 origen al juicio, que es temporal, pues

to que vive l1asta que termina el derecho principal. Reca

yendo el embargo en bienes muebles o inmuebles, existe de 

todas maneras el derecho de pcrsecuci6n y preferencia. en 

caso de muebles, puede exigirse la venta rle la cosa para 
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E!<IBA~GO, :IAT::ÚLEZA
0

J:11lIDICA DEL.' '.¡~5~-
El secada tra ao ot.Jr Jª al'-- ,dec·ut·~~;~-~~,: ;úl~- dal-eCh'-;, -

... :>'. ::-<.: -

Tesis de j .i:~;¡i~:iddneia definida. número 1:~:5 .·.>;~¡,i- · 
nl. J8S, cuarta ;art.d, :"e:-c:or~- $-ala . dol -.. u.P~--~di~-~- .-·~'1~: :~e'~~~ia
rio Judicial de la ?edá:.i.ción .da 1917-19.85." ... "·' - ..... ,, ... :: .. : 

Otr:i ~eai.i -¿;e - - j:ir·i;:;"rJjofi-?i!f.-~.~. d~fih1di</di ·-.·,\ci!6~th 
.¡ ~ • 

e.Jtablec<l -iUe; 

E;.iBA.tGO P?.AC':'I CADO :;:; BIE:lES SALIDOS DEL. 

ri.l .. iMO:ao ::EL DEUDO:!, ILE:lALIDAD:DEL._ 

El ezbar~J ~5:0 pa~j¿ 3ar eficaz cuando rd:ae e.i 

bienes ~ue corres~onja: al d~~~ndado, 1 ao as jur!Ji:o iU~ 

v~r no httbarse inscr!:; .Jport~n~~eata la com~raventa, el -

acreedor del vende~or t3nJa ieracho a aecuestrar lo i~ª h~ 

snlido del p~trimonio de éste. 
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- P::;.--_, !:;.J-.-'!·s.~e;i_a~ia.~t.~: ~:..r _.i~~ cua.laoJ~~.=. S;:r:-c...:.::. 

C~,;l-!.a Ji;; Jui:.!.-::!.~ i.J l"a :::i~iÓ.; ~ .. J:-:.=ideZ.3. ..¡.ie al. 9;:°;J¡r_;o r.; 

L1'tl c:ir,:¡,c~·Jri~ti~a~ uáJ !.~¡.Jr~antas dal d..:rc~h.J r.;al, 
son la3· si¿Jieates; al ;o-~r jirecto e ia~~diato ~~1 
confiar: a .;a tit;.ilar, .i:>:.:-=: una cosa, ·el d.er.:.:ci1J J.~ 
parsec1.1ciór~, y al .J.e:r.:i.:Ao .::~ ¡Jraf'eroncia, cus.1do ;:e -
trata, nat~ral~enta, da 103 darJchoJ realas ~~e coGJ
titu¡an ~n¿ ~aranti~. A~~:~ bien, es induJabl~ {Ua dl 
e~b~r00 n; =~~caja ~l ~~=a:0~~te sino iUe lo cJlo~a -
bajo l=i z;:.ar.:Ia de 1.ln te;-~~:.:. i o. ..lioi.püsie:i.:m del ju~.: 
~ua cono:J d~l juic!o an ~~a Je ~rdo116 ld ~rovilu~c!~ 
lo que 31.;~!fica ~~~ la ~~J~ e~bar0ada no ad eacadntr~ 
en ~oJer JJ: e~bar~aate, sin~ baj~ el Je una a~tori~~i 
judicial, ..¡aa no ¡JUeie co~lsi.idrarsa si..¡,ui~r..l ~.J.'.lO t:..~ 
interGadi~rio eutre el ~~~~:p~nte dl que ~ueJ¿ dispo~~: 
del bien 33C~~Jtrddo, ic ~:;¡ 1 ~~e el G~b~r~o Jeo- cc~
siJcrars-a ~"~º unJ. L•.ili ~~.:!5n de ca.r.ícter Jgc.ct>_:.:_i1 :· 
de naturaleza sui ~eneriJ 1 ~~i~J c~racterlsticas.~a r~
lacioni.l.n c.J:~ .:?l J¿;>Ósi t;:> 1 3e~:ln lo U.is puesto ;o:- le.; 
articuloo 2545 ¡ 254$ 1ol Cóli¿o Civil de 1384, debie~
do buscarse el ori~en d~ e~ta institución en lo ~ue los 
rowanos denoQinaban JecuoJtro 1 J no en el pi~nu~ ~ra~
toriu.n, .J ~:i .Jl pignu.'.i ~:.<. :.::..¡;.~.i j·Jjicati ca.t't.u..,:¡, ..¡,.L. 
consist1J.tt 1 an el Dercc:10 ñ,;.¡;;,ano 1 casos de seb~rida.:! 1 
o ~arantla real. Ta~poco ic~lica el e~barJo, el dere
cho da persecuci6n 1 por~ue &s;a consiste en la fac~lt¿j 
Jo obtJaer i~ tQj~5 J ~arte de laJ ventajas J2 {J~ ~~ 
SUJCC,J:.ibll.! i.;.11U :::o;;;a. 1 racl.:i.~.Ín:iola d.e cual-tJ.icª .. ;.;;. ;-.J.; .. 

dor 1 si 0uia~~o un juicio an centra da un tarcdro o ae~, 
dcduci.ando Uüa acción ..¡ua es corralativa del i~rc::10 
¿e p~rsecu:!Ó~ ~or tanto, aún aceptando ~u~ el e~ba~~a~ 
te ~ueda ~rivdr 1 etl ~iertJa :13os a un nuevo ~~i~i=e~
te, da 13. CJ;J:l e::tbar~a;ia 1 fi.J..:iendo que ésta. ~e r:;;:.at.= 
y se le alju1i~ue, al ierdcho je persecuci6n lo ad~~ie
re desde el ~Jzanto an ~~a 3d cJ~vierta en adJa~i.:at~
rio 1 a3 .:i~.:i:- 1 en tJO= ,r.ia t...1.::-!..:: ¡ teniaado, ent.rc t~ut:i 
sólo el :i~re~:;,o :ie h:i.:er =~::i.a.ta.r la coaa ~or el ~uaz 
a cu¡a dis~osición ~~ ~uc~entra el bien eabaróado, de
recho .:¡uo e.:ana vstri.:td.inanta de la sentencia ,r)r..Jnua
ciada ea e: J~iciv e~ ~ue oe ha ordenado el ambar~J ¡ 
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al cual corr:!s;oa:!a la actio judicati -:ie que habla -
Chiovenda. ?i:i::=.:~=-nte,. al a:.barJo, no otor¿a. Ei.! a:lbar-
6ante el jer~c~~ de ~refareuci~, ni ta~po:o se ad~uiera 
t&l ~rerro¿a~!v~, ~~e as caracter!stic~ j; lod ~arechos 
reales de ~ara3tía, en virtad de su re6iatro, paas el 
acreedor hi;:>tecario no aumenta su pre!erencia ni pue;J.e 
decir ~ue tie~~ ~=Ei. u~eva causa de ello, cuando a~b~~0a 
la cosa hi;o~ecaja ~adiante rijacián de la célula res
pectiva; e~ ca~bio, el titular de una se¿unda hi~oteca 
se subro¿a e~ los darecflos del ~rimer acraador hipote
cario, con relaci.S:i. a los dec::1.áa acr\ledords, ta.C1bién -
hipotecarios, pua.ia invocar, en lo sucesivo, dos cau
sas, de preferencia, y en caso de que no existan otros 
acroedores, fUeda dcirse que no sólo tie~e dos causas, 
sino que su ;ra:-~rancia s.u.n.entS; lo -tue sibnirica. ..¡ue 
el embarc:i'.o er. s!. :¡o cona ti tuya una. caua&. de preferen
cia, o menos q~e se con•idere como tal la relación que 
se establece por al Código de Procadiw.ientos Civilas, 
en el caso del re~=~arJante; pero entonces, tendría que 
considerarse un;;. tercera causa de ¡>referencia al lado 
de las ¡¡arantias ;¡ los privile¡oios, con caracter1st1-
cus eopociales, ;¡ .iue no podría aplicarse sino en el 
caso ax~resi~:~~~ ~revisto por la La¡, J~ qua las dis
posiciones ·;¡ue e¡¡tablecen la preferencia, ililplican una 
excepción a la ra~la ~eneralJ según la cual, toJos los 
acreodores de·oen S'1frir proporcionalmente las disminu
ciones que recienta el patrimonio de su deudor, y asi 
co~o en el ca30 1e concurrencia de cr~ditos pref eren
tos, por ca~zas j~ &arantias reales o do créditos pri
'lile&iados, e~ ;;:-oblema so resuelva dando la preferen
cia a estos ú!t!.sos, tendrá "1.UO concluirae en caso de 
concurrencia de cr~ditos hipotecarios con créditos ~a
rantizados con e3bar&o o reembargo, que la preferencia 
corrasr'onde a los ;rL;ieros; de toJo lo .¡ue ae dedaca 
~ue el embar0 : ~o constitu¡e un derecho real, dado que 
no reúne nin.;ur.;i de las características aás importan
tes que este derecho contiera a 11\l ~itular.-

Quinta Epoca: To~o XLIX, Pág. 588 
Juniuera, Rafael. 

En esta !.esi.3 sa deuota el contenido de los moti

vos por los cuales nues~ro máxi~o tribunal no acepta que por 
e1 ~mbar~o el eJecata!1te ad.:¡uiera un derecho real, ¡a \¡Ue 

éste no tiene un poder directo e inaíediato sobre la cosa, 
.ni tiene ol derecho de persaouci6n 1 .preíerenc~a. 
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Los trataJíatas ;i;:¡¡iatizantes :on el criterio de 
la Corte, tanto el Mae~tro Borja Soriano, como Pérez Pal~a, 
consicie:rando e.3te :i1t.i::io, -t,Ue el ejecutante ~ia:.a o:iÓlo al 

d"racho da hacar 4,UB la co.ia se re;n.a te, para .¡u~ cor. sa ;re.

dueto 33~ valiado prefarsnt6~ente su crédito. 

!'Hay .¡uien sosten~a, ..¡ue el ambar&o proiuce ".l:l da

recho real sobre el bien e:;¡bar,;ado, ale,;ando que ¡.or el -
efecto del embar50 nace el derecho de perseguir la cosa, -
contra cual.¡uicr poseedor, cvao en el derecilo real; ;ua el 

derecho ~ue sobra ul bie~ e~bar~ado se crea es seaej1nte a 

los de prenda e hipoteca, .¡u" ;>or su naturaleza son raa
led." 57 

Asimis:>o considera el citado maestro, oLUe po.:as 
uu.o.awlones ha.n aua~i ta.do J.iscuciones mas acaloradas, desde 

la anti6Üedad ro~ina basta nuestros días, .¡ue la ds determi
nar si el ejdcutado pierde o no, la posesión de los bienes 
emba.r Jades •. 

El maestro Rafael de Pina, es tambi~n simpatizante 
del criterio de la corte, de t&l manera que considera que 
el ej ecut.ante por el e e bar .;o no adquiere derachos re3.les, 

puesto que es una institu~i6n procesal. 

Finalmente sedalaremos que la confusión de ~ua ai 
se adquiera.un derecho real o no, sur6e a ~artir del establ~ 
ciaiento del Re6istro Público, ya que en esa dependencia se 
inscribirían los derechos reales, y al inacribirse el eabar-
60 nace '1a controversia, 

• 
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E).- EL ,\UTO DE E:rnARGO. 

dienJo nuestro tema el juicio ejecutivo mercantil 
el eual os iniciado por una JeuanJa, la cual una vez satis
fechcis los requisitos exigiJos ~or la lebislaci6n prcceaal 
su,,pletorla. acociJ.iu.l'i.ad.a. del j:>cUiihlnto base de la acción, ..¡ue 

Úul~.:...r.11:~~1t.e ,..J.ode Jt:r un título ejecu.tivo, el que ti-ana una. 

importaacia fuu1a~ental por-!ue as ~re•u~u•sto de la via aJe

cut1va1 nati3f~ciundo lag r~q~isitos leJal~a, as! co~o reu

nir lus car~cteristicus de certe•a ¡ liquidez y exibibili

do.d, el juez ~rocede a dictar el aut~ de e~bardo, taubi~n 

lla;:i3do de oj ecuci:,n o ~xe-.üenJo o. efecto je -!"e el deudor 

.eea requerido de pago / en eaeo de no ofeetuarlo se la e•ba~ 

gudn bienea suficientes para cubrir la deuda. 

Una voz que ha sido ad~itide la demanda e~ la vio 

ejecutiva, on la cual so ha decretado un auto para ~ue el 
duudor Jea ro~uerido de Pªdº• l~ publicación dal mismo será 
sccret~, os decir, en el boletín judici~l sólo o.parecerá el 
nó~ara del ~x~aJia11t~ con la fin~li~dl ~e ~aa la ~artJ de

mandada no ten~a couocimiento, por lo quo el re~uerimianto, 

1u.J ...)::) :lrc·rL .. ...;.l l)~baro:o t.:3 lltl. J.·1l.:~, o i.A.n~ ti~li:::itud -iUa 

la hace ul func~cnario ju:ilci'"'l (ejecutor) ul deudor ;iara 

-t"º ""º"~ :; quo Je ovi te l.<s :;iolcJtias del "mba.r.;o ;¡ el pago _ 
de la• costas, 

El requerioieato tidae su fundnQento en el articu
lo 1 J')J Jol Códi.;o da CoiJercio_ ;¡ se _rafieru principal¡:¡ente 

a lu :Lct!.viJ.J.d ¿Jruvia a.l e..14ba:-Jo :>~0·1iSion3.l, .::stO ea a:·los 

'.!Uu :a: re.:ill.;~.l en los jUi~!.o:J ejocutiv..>s 1 ¡.>ue.s'!-o q4e· e.:a.tb.~ 
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auj e tos a .¡ua en la sentenci ... sa calli'L¡u" 111 .:vía·<y se ,;.,_ 

suelva si subsiste o no el d~bar00. 

Cuando el deudor no se ancuan tra eu su douicllio 

a -la prii:aera bús,¡uada y no ¡¡ueda efectuarse al· requarimieu-" 

to, dicil el articulo 1Ji3 dal antas citaio C6di.¡o, .¡ua .3e 

dejará cita torio, señaláuJoae l'a hora ¡ .lía ,iara 'iU" es,i.•r.,, 

si no lo ha cu, da prac ticki-'.i el e:Jb~r,¡o con cual..¡uier ¡>er

sona ~ue se encuentra an la casa o ~oa ~l vecino ~is carca
no, en esta cita no se establoce cun precisi6o ol tieupo ~uc 

deba transcurrir autr~ la vrL:.era i SeJUndA bÚo"iueJa, poro 

a¡.;lican.io supl<>torianante lo dispuesto por el artí.culo 535 

del C6di,¡o Proceda! Civil Pª!ª el Distrito Federal, sefialu 

,¡ue debe ~er de veinticuatro ho~a3. 

C~sa ~ae 30 oou~rQ en ld ~ri=tica, ¡~ ~ue bdi1oral

oenta el obJoto dol ejecutor como d~l aboGndo, as eje~utar 

el ra,¡uarimiento en la ¡¡ri~era cita o mejor dicho an la pri

mera búsqueda, para lo cual asienta on autos ,¡:ie 3Í dej6 -

citatorio ¡ que se s&ñt'1Ó día y hora ¡¡ara quo> el deudor es

pere a la diliDencia ¡ será mejor para el ejecutor ¡ la par

te actor a, pues tendr.;,n mejores po•ibiliaad,u; :lo 11 ovar a 

cabo la uili6encia. 

G).- TRABA DEL E:<BA?.GO. 

En ista atapa del e~bar~o, que as la traba, es -

conseouencia de ...¡ue fracagÓ t>l ra..¡ueri.ini~nto de pa¿;o, por 

lo ,¡ue el ejecutor debe proceder a embar~ar loo bidncs que 

basten a t;.arunti zar lu.; ;restacionts rucl::.i.::iatl&.a, Ji.:h;:. 
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ligencia por disposición expresa no debe ser suspendida, 

ya que debe ser llegada a su fin, pudiendo el demandado -

hacer valer sus derechos durante el juicio o fuera del jui

cio, por lo que el ejecutor como representante de juez, tie 

ne facultades para sobrelle\·ar cualquier dificultad que se 

presente en dicha diligencia, por lo que respecta al orden 

que debe seguirse para el eobargo de los bienes, asi como 

presumir si los bienes son propios del deudor y otorgarles 

un valor comercial aproximado a dichos bienes, de tal mane

ra que se calcule que su \'alor es suficiente para cubri~ 

el monto del adeudo. En esos momentos el funcionario judi

cial levantaré. un acta en la que se dará. fe y constará lo 

sucedido en la diligencia, precisándose si el demandado re

conoci6 el adeudo 1 en caso de haber oposic.i6n se asentará. 

en el acta·, pudiendo el ejecutor solicitar el auxilio de 

la fuerza pública, 

Los bienes pueden ser designados por el actor en 

el caso de que sean insuficientes los _que sefial6 el deman

dado. 

Par:~ el embargo de los bienes el orden que debe 

seguirse lo establece el articulo 1395 del Código de Comer

cio, siendo el siguiente: 

I.- Las mercancias: 

11.- Los cfeditos de .fácil y pronto cobro, a sa

tisfacción del acreedor¡ 

111.- Los demás muebles del deudor; 

IV.- Los inmuebles; 

V.- Las demás acciones y derechos que tenga el -

demandado. 
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Una vez efectuado el embargo se individualiza -

precisamente en los bienes que fueron señalados para embar

garse, posterior:nente los bienes son descritos en el acta 

de embargo por el ejecutor, para que sean bien identifica

dos e inconfundibles y se protejan las partes de terceros. 

Si se embargaron muebles, se especifica forma, tamaño, co

lor, modelo, marca, serie, y en caso de ser posible cons

tancia de tipo de material y el estado en que se encuen

tren, si se embargó un inmueble, se anota la superficie, 

los linderos y colindancias, asi como sus antecedentes re

gistrales, en caso de eobargarse varios bienes, es necesa

rio efectuar un inventario, una vez esto, el ejecutor asie~ 

ta en el acta que trabo formal embargo sobre los bienes de

signados. 

Perfeccionamiento del embargo: 

En caso de muebles se nombra un depositario, que 

al efecto designe el actor, pudiendo incluso ser el deman

dado. para revocarlo, es necesario una promoci6n de la par

te actora y una nueva diligencia para el cambio de deposi

tario, ya que el que acepta el cargo, posteriormente tiene 

que aceptarlo y protestarlo. 

Si se embarga un inmueble, deber A inscribirse en 

el Registro Público de la Propiedad, enviándose le copia -

certificada por duplicado de la diligencia de embargo; uno 

de los ejemplares después del registro, se unirá a los -

autos y el otro quedará en la oficina antes citada. 

H).- Bienes inembargables. 

Como vimos en los antecedentes hist6ricos de la 

cjecuci6n, que el deudor que I\O pagaba a su acreedor era 
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sancionado corpo~almente, -~µe posteriormente .se ca~bio di~ 

cha sanción por la garntia de los bienes, puesto G.ue si el 

deudor no paga se le embargaban sus bienes, actua!.::iente el 

deudor goza de una prerrogativa que le concede la ley, por

que existen bienes q~e son inembargables, trayendo coco con 

secuencia la limitac:.ón del derecho de prenda que tiene el 

acreedor sobre los ~ienes del deudor por razones que po

drian ser la naturaleza de los bienes del deudor, de la per 

sona del deudor, por razones de respeto a la persona humana 

por la convivencia social de no impedir la producci6n, 

asi bien, el embargo solamente es practicado sobre cosas 

que se encuentran en el comercio y que son susceptibles de 

ser realizadas y convertidas en dinero. 

Recurriéndose al Código Procesal Civil del Dis

trito Federal, de a;>licaci6n supletoria al de Cocercio, -

dispone en el articulv 544, que son exceptuados de embargo: 

l.- Los bienes que constituyen el patrimonio de 

la familia, desde su inscripción en el Registro Público de 

la Propiedad, en los términos establecidos por el Código 

Civil; 

Il.- El lecho cotidiano, los vestidos y los mue

bles del uso ordinario del deudor, de su cónyuge o de sus 

hijos; no siendo de lujo a juicio dcl juez; 

III.- Los instrumentos, ·aparatos y dtiles necesa

rios para el arte u ofi=io a que el deudor esté dedicado; 

IV.- La maquinaria, instrumentos y animales pro

pios para el cultivo agricola, en cuanto fueren necesarios 

para el servicio de la finca a que estAn destinados, a jui

cio del juez, a cuyo efecto oirá el informe de un Perito -



V.-· Los libros, aparatos o irist.rumentos ¡ ,út-i1es 

de las personas que ejerZan o se dediquen al estudio de las . . . 
profesiones liber.ale·s; 

VI.- Las arcias y los caballos qu_e ~)os, .;ili:t~Ces 
en servicio activo usen, indiS¡)enSables paia · éSte:-Ctir.fO·rme

a las leyes relativas; 

VII.- Los efectos, maquinaria e instruoe:,te:s pro

pios para el fomento y giro de las negociaciones i:i:.ercanti

les o industriales, •en cuanto fueren nece-sarias para su_ -

ser\'icio y movimiento, a juicio del juez, a cuyo eíecto' -

oirá el dictamen de un Perito nombrado por U, pero podrán· 

ser intervenidos juntamente con la negociación a_ -que- estén e -

destinados¡ 

VIII.- Las mieses antes de ser cosec.hadiÍs, pero 

no los derechos sobre las siembras; 

IX.- El derecho de usufructo, pero no los frutos 

de éste¡ 

X.- Los derechos de uso habitaci6n; 

XI.- Las servidumbres, a no ser que se embarguen 

el fundo a cuyo favor están constituidas, excepto las de 

aguas, que es embargable independientemente¡ 

XII.- La renta vitalicia, en los t~rminos estable 

cides por los articulos 2785 y 2787 del C6digo Civil; 

XIII.- Los sueldos y el salario de los trabajado-



125 

Al ~rac.ticarse el embargo, los. bienes que son su

jetos a éste, deben ser los suficientes a garantiZ.ar la -

suerte principal• más los intereses y las costas judicia

les, por lo que el valor de los bienes debe ser el justa 

para cubrir las prestaciones reclamadas, pero si ocurre que 

los bienes no son !:iUficientes, el acreedor puede solicitar 

la mejora; pero en el caso de ser excesiva la cosa erabarga

da el deudor puede pedir la reducción. 

El levantamiento del embargo procede en el caso 

de que ~stc haya recaído sobre bienes inembargables. La 

reducci6n )' levantamic~to del embargo puede solicitarse en 

cualquier momento del proceso, hasta antes de ser adjudica

dos l~s bienes en el re~ate. 

Sustitución del embargo, es levantar la traba que 

pesa sobre los bienes para que recaiga en otros, o aceptar 

que la garantía representada por el embargo sea cambiada 

por otra gurantia. pero dicha sustituci6n debe proceder con 
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el consentimiento del deudor. 

digo ~de 

J) ·~ Dep6sito .de los bienes ~mbá'r:gados :y: ~égistro 
.-.. 

Por disposiC:i6n de la ley, aúlculo 1392 del C6-

Corn~ rC i·~ ·;,.· __ e~-ta 'b·i~-~:e·~·:,<i u~_-,\~'~;.: 'b·i~'.~:~-:~-/~~rn 1f;_~~~-d.os_. --~,e r á~ 
'.~_n_-:.d~P6~:·t t~_-:::d--e · if~ Ai~/s·~~-ª r~:u·~:<~.~m-~~--~, ~l· ·a-cre~d~r-~ ·é-

--.~::·.,,> --~- .,,:.··· .· ~.-·::_ 

:--11{y' .¡,;p.s~ito :Der'c'aíitü'~ ~;. clvil; será mercantil 

·e1 d.ep6S-1tb--("~-f·~·'J~-~'.-)~:ó:~~S \1~-p~'~it~-da~ ·:_··so~-_>objeto de comer

~-1?• o·-~s·~· ~~-~-~: :d-~n~-e'~uenc.ia -d~-"una operac-i6n mercantil. El 

dep6s{to ': judiciai ~s d:Úc;cnt~, reglamentándose por dispo

s.1c.io~es--:-.ap·l·¡~~b:l~; __ <a1· depósito· civil, aunque la traba del 

-~~b~tjo'•e haya efectuado en un juicio mercantil. 

El depositario, persona que recibe los bienes -

embargados y que se encuentra obligada a conservarlos como 

·s1. 0 fuesen cosas propias y a .restituirlos para entregarlos 

a quien el juez le indique, ya que dicha autoridad es el 

depositante, esta persona no es parte en el prol;eso 1 pero 

puede promover el amparo para evitar que otra autoridad lo 

despoje de los bienes que tiene bajo su custodia y puede 

recurrir tambi6n al juicio de garantía cuando se trate del 

ejercicio de sus derechos y funciones propias, como son las 

de guardian o administrador de los bienes, asi lo contempla 

la jurisprudencia en la tesis 123 visible en la página 367 

del apéndice. al Semanario judicial de la federaci6n 1985, 

cuarta parte, Tercera Sala. 

Se encuentra taQbién obligado el depositario a 

devolver los bienes, asimismo tiene una responsabilidad -

penal si dispone de la cosa o la sustrae, para lo cual es

tablece el C6digo _Penal para el Distrito Federal en su ar-



127. 

ti.culo 383: 

''Se considera como abuso de confianza para los efectos 
de la pena: 
l.- El hecho de disponer o sustraer una cosa, su dueño, 
si le ha sido embargada 'f la tiene en su poder con el 
carácter de depositario judicial, o bien si la hubiere 
dado en prenda y la conserva en su poder co~o deposita
rio a virtud de un contrato celebrado con alguna insti
tución de crédito, en perjuicio de ~ste; 

Il.- El hecho de disponer de la cosa depositada, o sus
traerla el depositario judicial o el designado por o an
te las autoridades administrativas o del trabajo. 11 57. 

,\hora bien, el actor es responsable Ci\'il solida

rio con el depositario nombrado por el, por lo que valen 

los biene~, el depositario hará los gastos que requiera pa

ra realizar sus funciones, de tal manera que si realiza va-
rios gastos, estos serán por cuenta de la parte que haya si

do condenada en costas, en el dep6sito j!1dicial, cuando se 

quiera cambiar de depositario el juez lo puede hacer previa 

solicitud del embargante. 

Casos en que puede ser recovido el depositario,. 

el articulo 559 del C6digo procesal del Distrito Federal, 

establece dichas circunstancias y son: 

l.- Si dejare de rendir cuenta mensual o la pre

sentada no fuere aprobada; 

11.- Cuando no haya manifestado su domicilio o el 

cacibio de éste¡ 

57 .- CLxli¡;o Penal ¡ma el Distrito Federal en IBterla Caiún y ¡ma toda la República en -
!obterl.a federal, Fditarial Gárez Gárez Ht»i\llE Illl'IllU'S, 3• llliJ:.il:n, Woclco 11}!5, 
¡úg. 93. 
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re en conoci.miento del jÚzgadO ,. dentro ci~ las .cua~enta. y -

ocho· hora~ que sigan a la entrega, eL~lugar 0~~ donde queda 

constit~ido el dep6sito. 

Si el depositario removido fuere eL acreedor o la 

persona por él nombrada, la nueva elecci6n·-se hará por el 

juez, si se remueve el cargo al deudor podrá el acreedor -

nombrar a otra persa.na. 

Existen tres supuestos contemplados en la ley pro

cesal en los que no se establece que en el embargo se tenga 

como depositario a la persona nombrada por el acreedor. 

1.- El embargo de dinero o de créditos fá"cil.;,·ente 

~ealizables que se efect6a en virtud de sentencia,· por que 

entonces se hace entrega inmediata al actor en pago. 

2.- Los casos en que el dep6sito, por voluntad de 

la ley, debe hacerse en instituciones especiales. El dinero 

embargado con base en titulo ejecutivo que no sea sentencia, 

deberá depositarse en el Banco de México o en casa Comercial 

de Crédito reconocida en los lugares en que no este estable

·cido aquél, el billete de dep6sito se conservará en el segu-

ro del juzgado. 

3.- El secuestro de bienes que han sido objete de 

embargo judicial anterior, en cuyo caso el depositario ante

rior en tiempo lo será respecto de todos los embargos subse

cuentes, mientras subsista el primero, a no s~r que el reem

bargo sea por vir~ud de cédula hipotecaria, derecho de pren

da y otro privilegio real, porque entonces éste prevalecerá 

si el crédito de que procede es de fecha anterior al primer 

secuestro. 
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R\!gistro de los b.ienes embargados; cómo se ha men

cionado anteriormente que cuando se trata de un ecbargo de 

bienes raices, se tocará raz6n en el Registro Público de la 

Propiedad, librándo~e al efecto, por duplicado, copia certi

ficada de la diligencia de embargo; uno de los ejemplares, 

dcspu6s del registro, se anir5 a los autos y el otra quedará 

en la oficina ::nencionada. Asimismo en el embarg~ trabado 

sobre buques. es necesario inscribirlo en el Registro Públi

co Haritimo ~acional. 

La cancelación de la inscripción del embargo, pue

de pedirse y debe ordenarse cuando tratándose de... o de 

embargo, hayan transcurrido dos años desde la fecha del -

asiento, sin que el i.nteresd.do haya Promovido en el juicio 

correspondiente, ya que asi lo dispone el articulo 3033 frac 

ci6n VI del Código Ci~il para el Distrito Federal, debiendo 

hacerse dicha cancelaci6ncon el consentimiento del acreedor. 



CAPITULO V 1 I 

LOS TRlBU~ALES MERCANTILES. 

Consideramos necesaria una exposici6n aunque 

sea breve del origen de los Tribunales Mercantiles, raz6n 

por la CUdl en esr.e capitulo ~e exponen los. antecedentes 

hist6ricos, en los cuales se ve claramente la organizac.i6n 

de los comerciantes, siendo estos los creadores del Derecho 

Mercantil, tanto procesal como sustantivo. 

Es de mucha importancia tambi~n manifestar 

que el Derecho !'1ercdnti 1 ~ra un derecho de clase \porque 

s6lo se aplicaba a los comerciantes~ 1 lo que actualmente 

no ocurre; igualmente importante es el análisis de la cues

ti6n de la supletoricdad en materia mercantil y por último 

exponemos lo relativo a la competencia en nuestra materia 

de estudio y que por disposici6n de la. Ley el Juez compe

tente en la materia ~crc:.antil es el Juez de Distrito, aun

que el actor tiene el derecho de elegir entre el fuero co

~ún o el federal y los juzgadores respectivos no podrán ne

garse n conocer del asunto, debido al princ.ipio de la ju

risdiccl6n concurrente. 



CAPITULO V I I 

LOS TRIBUNALES MERCANTILES. 

Consideramos necesaria una exposición aunque 

sea breve del origeo de los Tribunales Mercantiles, raz6n 

por la cual en este capitulo se exponen los antecedentes 

hist6ricos, en los cuales se ve claramente la organizaci6n 

de los comerciantes, siendo estos los creadores del Derecho 

Mercantil, tanto procesal como sustantivo. 

Es de mucha importancia también manifestar 

que el Derecho ~ercantil ~ra un derecho de clase tporque 

:9610 se aplicaba a los comerciantes.\., lo que actualmente 

no ocurre; igualmente importante es el análisis de la cues

tión de la supletoriedad en materia mercantil y por último 

exponemos lo relativo a la competencia en nuestra materia 

de estudio y que por disposici6n de lB Ley el Juez compe

tente en la materia Mercantil es el Juez de Distrito, aun

que el actor tiene el derecho de elegir entre el fuero co

mún o el federal y los juzgadores respectivos no podrán ne

sarse a conocer del asunto, debido al principio de la ju

risdicci6n concurrente. 
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A, ANTECEDENTES .. HIS.TORICOS. 

a),- La Edád Media. 

Antes de situarnos en la Edad media señalaremos 

que el comeréio lo ha ejecutado el hombre des:le la antigüedad, 

ya que se han encontrado indicios que hacen suponer la exi~ 

cia· del tráfico comercial. En las cavernas de los troglo

ditas del centro de Francia, se han encontrado conchas del 

Atlántico y pedazos de cristal de roca de los Alpes, asi 

tambil>n, hay pruebas de que los Ar abes llegaban a Etiopía 

en busca de incienso, oro y piedras preciosas. 

Es asi, que en la edad Media, el Derecho Mercan

til tanto sustantivo coao procesal, tiene su nacimiento -

cuando la actividad comercial era escasa, siendo elaborado 

por los comerciantes cristianos de Europa. El comercio era 

muy escaso porque los señores feudales que eran awos abso

lutos sobre los campesin~s de sus latifundios, lo que pro

ducían era para satisfacer sus necesidades y los intercam

bios asemejaban la forma del trueque, por lo que n·o habia 

manejo de la ~oneda y la actividad comercial estaba parali

zada, funcionando actividades como la orfebrería, el esmal

tado y la fabricaci6n de armas, es en esta época cuando la 

Iglesia tiene una estructura jeré.rquica, ya que el obispo, 

en varias ciudades es la máxima autoridad, pero la Iglesia 

desconfiaba del comercio, como generador de ganancias rápi

das y fé.ciles, por lo que entorpece el comercio que se man

tenía del cr6dito al prohibir la estipulaci6n de intereses, 

ya que consideraba inmoral cobrar intereses en los présta-

mas. 

Los mercaderes, cuando la agricultura produce -
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cantidades mayores a las que consumen los productores, exi~ 

te un excedente destinado a la venta. Los cereales, la -

sal y el vino son algunos de los productos que se comer

cian, por lo cual se celebran los mercados. En las ciu

dades por haber más población es el lugar predilecto del 

comerciante, había celebraciones religiosas con mercados 

cada año y los comerciantes europeos acudían a vender la 

mercancía. Y es cuando surge el comerciante, el que tiene 

como características; 

"El hecho habitual de comprar para volver a ven

der, sacando de ello un beneficio pecuniario. El comer

ciante debe actuar personalmente, a su propio nombre." 58 

El Derecho Mercantil tiene un ordenamiento in

tegrado por las costumbres que se desarrollaron en los -

mercados y las ferias, la característica personal del de

recho era un tribunal de feria que se integraba por dos -

agentes de la autoridad de la localidad, aplicando el de

recho de las ferias, resolviendo el procedimiento durante 

la feria y la sentencia inmediatamente era ejecutada. 

Al no haber un poder central en la Edad Media, -

las personas que tenian intereses comunes se agruparon -

formando gremios, corporaciones o universidades, siendo -

las de mercaderes 1 estas asociaciones eran precedidas por 

uno o m6s c6nsules, tenian como funciones las de organi

zar y presidir las ferias y mercados, enviar c6nsules al 

extranjero para proteger a sus agremiados, asistirles en 

SB.- ll!cdmario Fn::l.clopédico Q.ñllet. T= m, Pdit.cd.al <lml:l:e, S.A. Jlxeeva Fdiciln, 
~ l'E. ¡:ég. IJJ. 
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caso de enfermedad o infortunio, prot~ge:r la·. ~.eg~~i~·~·d' de 
las comunicaciones y la funci6n más importa~·te,, .d·i'~·imí~ :·"i'B~> 
controversias que surgieran entr~ los 'sacfos~··.a-s:Í. "bt~'n;-''"."" 
los tribunales mercantiles, en sus estatutos ::y --de,;:iS"i.O~-é:s 
cst.ablecieron los usos de ~os mercados, Jos "·int·e·r·¡:>-r~·,t_'~b'~~ 
y generalizaban, les dieron forma concreta y ·-ci'e,ft~-~ p_or 

lo. cual; 

''Los cónsules crearon el Derecho Procesal Meican

til necesario para el funcionam.iento de sus tribunales; -

pero además y tomando como materia prima la costu:nbre de 

los mercaderes, crearon el Derecho Mercantil... que no fué 

obra del legislador, sino que nace en Cuna ·procesal conio 

obra de los jueces.'' 59 

Esto es por lo cual los c6nsules, prácticos, dic

taron los ordenamientos necesarios, mezclaron el derecho 

sustantivo con el Derecho procesal sin distinguirlo. Fué 

por esos motivos que los tribunales mercantiles administra

ban justicia sin formalidades, basándose en los principios 

de la equidad, utilizando un procedimiento verbal. Esta 

justicia que aplicaban los c6nsules, era clasista porque 

su alcance era s6lo para aquellos miembros (comerciantes) 

que pcrtenecian a las corporaciones, siendo este el limite 

de aplicación del Derecho Mercantil. 

b}.- Los Consulados en México 

11 En México, el tribunal de consulados se estable

ci6 en 1501, bajo el Virrey Don Lorenzo Suárez de Mendoza, 

59.- 1amm Pierce. ~· ¡ég. 6 



conde de la Coruña• su -jurisdicción comprendí.a ia ~ueva Es

paña, la ~u~va Galicia 1 N'·ueva ViZcaya·, Guatema-la con Soct.-

nusco Yu'tatán." 60 

El consulado de )léxico, aplic6 las º"denanzas de 

los consulados de Burgos y Sevilla, "hasta que. se ·.fort?Jaro:. 

las ordenanzas del consulado de México. 

Si en primer lugar los comerciantes se agrupa

ron en gremios, corporaciones y universidades, posterior

mente se les l lam6 consulados, los cuales pedían permiso 

al rey para crear sus propios ordenamientos y a éstos se 

les llamaba ordenanzas, siendo las de Bilbao las que se -

aplicaron en México. El consulado se integraba por un -

prior, dos cónsules y cinco diputados, que elegian los co

merciantes de la misma agrupación, sirviendo gratuitamente 

durante dos años. 

La facultad del consulado era la de ser tribunal 

mercantil, pero limitado, ya que sólo es competente para 

conocer de contiendas surgidas entre sus miembros, teniendo 

un procedimiento sumario, verbal y conciliatorio. Los cón

sules tenían facultades para hacerse de pruebas y valudr

las, estaban en contra de los formalismos y no permitían 

a los partes que se asistieran de abogados. 

c).- M6xico moderno. 

Siendo el ordenamiento mercantil aplicable en --

tlJ.- 2'mlra Picrce. ~ ¡Dg. 14. 
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~ixi:o las brdenanzas de·B!~~ao que con pequsaas ~n~s~r~:=!o 
r.e3 se a?lica~'~ has~a la p~t!~cación del Código de =~~e=~io 
de 1384. L~s Co~sul~~os ss suprimieron por decre~o je 16 
ce oct~b!"-a de 1824 y fae .::;.ando la jurisdi:ciÓ!'l c.e:=~s.~:.~l 

se ent~eg5 a los jueces de letras, que serían aseSor~¿os ~cr 
:L~s co=ie!"'ciantes,· per-:> el 1; de noviembre de 1a41 A~~.:n!.;. 

~6pez de Santa Anna, restablece los tribunales :er=~~:~:~s, 

pero es e:¡ esta etapa cuanjo no se exige al eat.or q•.;,2· s:a 

c.9zercian!.e. 

El primer C6di,;o promulgado en México fue el dia 

i6 de mayo de 1854, distinluido con el nombre de Teo:io<io 

Lares, el cual era Ministro de Santa Anna, pa!"o el 22 j: -

noviembre de 1855 se deja de aplicar, por lo ~ue entran en 

vigor las Ordenanzas de Bilbao, en 186J, Maximiliano rests

bleció la vigencia que se prolongó hasta el dia 15 de ac~:1 

de 1884, fecha en que entró en vigor el segundo Códig: :ie 

Comercio. Por decreto de 4 de junio de 1887 el Congreso de 

la Unión autoriza al Presi.:lente Porfirio Diaz,, a reformar 

total o parcialmente el Código de 1884, el cual se pro~~lgó 
el 15 de zeptiembre de 1889 y entra en vigor el 10 de enero 
de 1890. 

B).- LA LEGISLACIDÑ MERCANTIL 

a).- La competencia federal en materia mercant!: 

Siendo el Congreso de la Unión el organis~o bi=e

meral en que se deposita el poder legislativo feciera:?., el 

cual ti~ne facultades legislativas consistentes en las atri

buciones que le otorga la Constitución General para e.:s.bo

rar normas jurídicas abstractas, impersonales y genera:es 

que se llacan leyes. Específicacente la fracción X de: a~

ticulo 73 Constitucional, faculta al Con5reso Federal pe.

ra legis:?.ar en toda la República sobre hidrocarburos, mi

nerías, industria cine!!la tográfica, comercio, juegos con -

apuestas y sorteos 1 insti tuc1 o~~.s de crédito, energía 
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el&ctrica y nuclear, para establecer ei. Banco d~: .. ~misión.:
único y expedir leres de trabajo. Siend·o núestra· oate·rra 

de estudio el Derecho ~erca:itil, analizaremos lo_ rel-aC::iona

do con la facultad que tiene el Congreso General de legis

lar lo ref~rente al comercio 

"Las relaciones de comercio son vínculos ~u~,··se 

establecen entre los sujetos colocados en una· situaci6n de 

coordinaci6n, es decir, entrañan nexos entre par~ic-ula~res' 

o entre estos y los 6rganos del Estado, la ma1:eria de· cocer

cio· se integra por diversos act.os mercantiles, acto_s .qUe._se 

.realizan entre dos o más personas como particulares~ colo¿a~ 

dos en un plano jur!dico de igualdad." 61 

La facultad legislati\'a en materia de comercio -

consagrada por la fracc16n X del articulo 73 Constitucio

nal a fovor del Congreso General, se refiere a la creaci6n 

de los diferentes ordenamientos mercantiles, es decir, a -

las normas jurídicas que regulan las relaciones entre los 

particulares a prop6sito de los actos de comercio en s•.1s -

distintas y var'iadas formas. El comercio, importante acti

vidad que se manifiesta en la mayor parte de las relacio

nes de la poblaci6n nacional, por lo que debe reglamentar

se por parte del Congreso General, con la finalidad de; 

"Que la legislaci6n tenga el atributo de la Uni

formidad. De otra ~anera la diversidad de las leyes que -

las legislaturas de los estados produjeran, provocarían la 

anarquía y el entorpecimiento en el desarrollo econ6mic.o -

61.- llurgoo, I¡;racio,"funrlo Cmstitu:iJ:ml l'bdcaro."Fditorial !'arrúa, S.A. Ten:em Fdi
ci6n. 11\xico 1979. Ph¡¡. m y 593. 
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de la naci6n. .,\ .. estos =o:ivo.s se·. debe que la_ fracci6n X -

establezca, a ·favor del ·Congreso de l~ Uni.6n, la facultad -

de le~islar .en toda ·la R~~6blic~ e~ materia~de ·comercio."62 

El_ maestro Dávalos Mejia considera .que la [ede

ral idad de la materia de co¡¡¡ercl.o se debi6 .ª que;· 

"Antes que ningún Cónd.igci de· -Comercio crea-do' por 

el. Go~ierno 1 un solo orCénailaiento -regia en.· toda la-- Nueva. -

Españ8 y en los primeros años de nuestra indepen·d~ncia, ·,las. 

OÍ'dcnanzas de Bilbao; ésto sin ser su intenciónt logró -~-~i

(i-car é.ori _razonable eCiciencia la práctica del c_omerci~ en 

t~do.el pais." 63 

Finalmente podemos manifestar que toda vez que el 

Congreso de la Unión es el facultado para legislar en mate

ria de comercio, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción 

X del articulo 73 de la Constituci6n General de la Repú

blica, p~r consiguiente la materia mercantil tiene el carác

ter de ser federal, tanto la ley sustantiva como su procc

d imien to. 

b).- Legislación 

1.- El procedimiento convencional. Nuestro C6di

go de Comercio establece en el articulo 1051, que el proce

dimiento mercantil preferente a todos, es el convencional, 

que a falta de convenio expreso se aplicarán las disposicio

nes contenidas en el libro quinto y en su defecto se aplica-

62.- Cmstitu:ifu !'olitiea de los EstOOas lhidos !1?xi.cairs Cáleltada, &litala por el Insti 
tuto de Invcstigacicres Juridims de la lhlversida;l lb:ional Autln:mt de fl\idco, pri
..,,.d cdiciln l'é>dm 1935. CaleJtado de Enrique S&dEz ~- Pág. 16) 

63.- ~alos l'lojia. Op. Cit. ¡ág. 33. 
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d la Ley de procedi:llient.; l:Jcalrespeúiva~·. po'~ i¡,:.que el 

articulo 1052 señala las ~-,~dic.iones'>,que.::·debe. :C:onte~e/•.· el 

convenio pa~a que el juzga~~:. se :'~jeÍ:.e ~jiCtio 'pi~<;~di~len-

to, los re:~~s:::s ::n~ar~:HDga~;}- p~~- -~~di{ 'd~: fos·t~umen-

·.·:~ l~:il~;;¡~¡.~~:t$~t~~!~1f ,~~·f t,¿t::::"···:::::'.'.' ::. :: 
._<.-- 1ií·,·;"_::-·Q~e.~~i--,n~~;~:-¿~:~·" ~-~¡¡-.a-~in como pruebas admisibles 

· 1as,· qu~-~·~o:.: l'o-.·s:eañ· :·co·nf~·rme ~·a :X~S ·1efes; 

•-·. !~'.:_-.·~:-.. >no·~~e·_:·ai:ere la gradaci6n establecida en 

lo's tribunales, ni la .. juris~icci6n que cada uno de elfos· -

ejerce; 

V.- Que no se dis~inuyan los t~rminos que las le

yes conceden a los jueces 'i tri bu na les para pronunciar sus 

resoluciones; 

VI.- Que no se c.:rnvenga en que el negocio tenga 

mAs recursos, o diferentes, de los que las leyes determinan 

conforme a su naturaleza y cuantía. 

El articulo 1053 establece los requisitos que de

be contener para que sea válido el convenio judicial, la -

p6liza o la escritura pública, al efecto son los siguient~s: 

I.- Los nombres de los otorgantes¡ 

II.- su capacidad para obligarse; 

III.- El carácter con que contraten¡ 
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IV.- Su Jo~~cilio; 

V.- El ne¡ocio o negocios en que se ha de observar 

el procedimiento convenido¡ 

_VI.- La substanciaci6n que debe observarse; 

VII,- Los ;::edios de prueba que renuncien los in-', 

teresados, cuando CO;'l•·engan en excluir alguno de los que la 

_ley permite; 

VIII.- Los recursos legales que renuncien, cuando 

c_o~vengan·. en _que no se admisible alguno de los c;ue concede 

181ey; 

IX.- El juez o árbitro que debe conocer del liti

gio ·~~ia el cual se conviene el procedimiento. 

Por lo tanto, si dicho convenio es ilegitimo o no 

se ha respetado cuando se encuentra ajustado conf~rme a de

recho; puede reclamarse en tiempo y forma, por un .articulo 

de previo y especial pronunciamiento,~ y este pr~cedimiento 

cabe en cualquier estado del juicio anterior a la citación 

que para sentencia definitiva haga el juez de primera ins

tancia. 

En el procedimiento convencional en el cual se -

atribuye a las partes, las facultades de establecer las con

diciones mediante las cuales van a dirimir una controversia, 

es decir, el proceso mercantil queda sometido a la voluntad 

de las partes y el juzgador sujetarse a d1cho procedi~iento. 

Por lo que se \'C én materia mercantil el procedimiento pre

ferente es el convencional, en segundo lugar se aplicarán 

las disposiciones del C6digo de Comercio y en tercero, la 

ley procesal local respectiva. 



2.- El C6di~? de Comercio. 

Como señalacos en el inciso anterior que si no -

existe convenio entre l3s partes, el procedimiento mercan

til se reglamenta por las disposiciones del Libro Quinto 

del C6digo de Comercio, el cual contiene los artículos re

glamentarios del proceso mercdntil. 

Si bien es cierto que el C6digo de Comercio en -

sus normas procesales no ha sido reformado, si se han actua

lizado di,·ersas materias al crearse leyes especiales, las -

que a su vez contienen disposiciones procesales, dichos or

denamientos son los siguien~es: 

La ley General de Títulos y Operaciones de CrEdito 

de 26 de agosto de 1932; 

, Ley General de Sociedades Mercantiles de 28 de -

julio de 1934; 

Ley Sobre el Contrato de Seguros de 26 de agosto 

de 1935; 

Ley de Quiebras 

ciembre de 1941; 

Suspensi6n de Pagos de 31 de di-

Ley de Navegaci6n y Comercio Haritimo de 3 de ene

ro de 1963. 

ley Reglamentaria del Servicio Público de llanca y Crédito. 

3.- La supletoriedad del C6digo de Procedimientos Civiles. 

La ley de Procedimientos civiles local respectiva 

que en materia de comercio tiene aplicación supletoria, tie

ne su fundamento en el articulo 1051 del C6digo de Comercio, 

ya que este ordenamiento no contiene disposiciones procesa-
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, .. •. ' . les que los códig~.; :.:~jet"tvós" de'.ios'Estados si contemplan. 

til las n:r3:a"~:~~";~t:e:~1i~h:te~i:~l ~r::e:~-=~~:::o m::::~: 
Que··. e~ist~,,:."~~·:. ·el:·<~":-·d··~~,~~{-~·~··~-~ mercantil una la~ana; u omi

si6n o ·.un c~.~~:.n.o .. ;-'re\¡i.s.to. 

'~El Crii:el-io ;:Je permftia al juez resolver si debe o 

no recurrir a .!a aplicaci6n supletoria es el de abso

luta necesida:.. Si la regla procesal civil le es in

dispensable p;:a solucionar el conflicto p:anteado an

te é:l, debe a;-licarla y abstenerse de hacerlo en caso 

contrario. ~~ juez que excediera estos li::Jites, esta

ría actuandü :.:>roo legislador y creando una norma jurí

dica para apl::arla al caso que le ha sido planteado."64 

Los c6dig:Hi adjetivos civiles de los estados y del Distrito 

Federal, suplen las cis.?osicioncs aplicables al procedimiento mercantil, 

s6lamente cuando ~:;.te Llltimo ordenamiento no contiene nor

mas procesales, 'i la supletoriedad se aplicará siempre que 

sea indispensable ?ara tramitar o resolver el proceso mer

cantil, por lo que la supletoriedad no opera en forma abso

luta como lo ha co~siderado la Suprema Corte de Justicia. 

Para el ~aestro Dávalos Mejía la supletoriedad es: 

ºUn recurso de la intcrpretaci6n. Cuando un caso 

previsto no esta -:::-."'..:i!l.:.do como hip6tesis en la ley princi

Pal, el int~rprcte: -hecha mano- de otra ley con el fin de 

U..-Zmxa Pierce.~ ¡>lg. 47. 



resolver adecuadamente e!. ne·g'oi:io¡ ·~·esft: q"uiere' ·.d~~i'r -q;.;e 

la supletoriedad s6lo opera "en caso d"e sil.eni:'10 '.; de.'insufi..C 

ciencia de la ley." tS 

Finalmenté citare=os la t.esis:.c/núm_ero :,179,·· .:!e .Ju

risprudencia definida rela:~onada eón la supletoriedad de 

la ley procesal civil de!. fuero común a efecto de señalar 

criterio de la Suprema Corte de Justicia: 

LEYES SUPLETORIAS ;:~ 'HTERIA MERCANTIL. Si bien los 

C6digos de Procedimientos Ci•;iles de cada Estado, son suple

torios del de Co;:iercio. es:o no debe entenderse de :nodo -

ábsoluto 1 sino s6lo cuando faltan disposiciones expresas so

bre determinado punto, en el C6digo Mercantil, y a condici6n 

de que no pugnen con otra~ q~e indiquen la intenci6n del le

gislador para suprimir re~l::.s de procedimientos o de prue

bas. 66 

Consideramos ia-.portante por último agregar la te

sis relacionada número 536, ~uc a la letra dice: 

JUICIOS MERCANTILES, 5l'PLETOR1EDAD DE LA LEGISUClO~ 
LOCAL EN LOS. PROCEDEXCIA. De conformidad con lo dis
puesto por el articulo 1051 del C6digo de Comercio, la 
aplicaci6n supletoria de la legislaci6n local en los 
juicios mercantiles, no debe entenderse de un modo -
absoluto, sino con las restricc.iones que el propio nu
meral señale¡ es decir, procede s61o en defecto de las 
normas del C6digo de Comercio y únicamente con respecto 
de aquellas instituciones establecidas por este ordena
miento, pero no reglamentadas o reglamentadas deficien
temente, en forma tal que no· permita su aplicación ade
cuada. Todo ello a condici6n de que las normas proce-

65.-~ t\!jÍa. ~· Pág. '.ll3. 

66,- .Jurispralerria, fuler .IWicial de u federoción. Op. Cit. pág. 534. 
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sales local e~ :¡,o· pugnen con :1as ·d.e la legisla.oi6n adje
ti•a ~ercantil. 67 

C.- LOS JUECES '.'IERC'A!iTILES. 

Los trib:.rnales ::.ercantiles que antigua=.cnte se -

llanaron consulados, los :uales creaban leyes que se denomi

naban ordenanzas, hicieron que el Derecho Mercantil fuera 

un derecho de clase, puesto que s6lo tenia aplicac~6n dentro 

de lds organizaciones ?Ci,·adas (universidades, consulados, 

corporaciones) han desaparecido en nuestro país =~n el n~ci

miento del C6digo de Co.::ercio, el cual ha traído diversos 

problemas relacionados al procedimiento mercantil, tales co

mo ia legalización Je exhortos, tórminos más a:::.plios pard 

actuaciones, la necesidad de acuses de rebeldía y la publi

caci6n de probanzas, no as! los consulados que se distin

guían por la rapidez pdra solucionar las contro••ersias que 

ante cllo5 se prescntab~n, cosa que no ocurre en el procedi

miento mercantil, seguido ante los juzgados civiles, puesto 

que resulta ser largo y tedioso; el maestro Eduardo Pallares 

cita el siguiente ejemplo: 

"Se di6 el caso, en los (juzgados) de la Ciudad 

de ~éxico, que un litigio sobre el pago de una letra de cam

bio por valor no mayor de $1,300.00 1 dur6 más de \'eintid6s 

años." 68 

Ese ejemplo citado, tal vez pueda ser la excepci6n 

en cuanto a la duración larga de un procedimiento mercantil, 

ya que puede tener ~enor duraci6n, pero de cualquier manera 

67 .- Idan. p¡\g. 136. 
66.- Pallares, ülu.mlo. "terech> Procesal. Civil~ F.dicorial Porrúa, S.A., ~ ..... Filiciln. -

i'\'.ociw 1931. P'ug. 9. 



se ha perdido la finalidad que era la de resolver una con

tienda a la mayor brevedad. 

En la República ~exicana no exis~en juzgados mer

cantiles. por lo que los litigios de esta materia son con

fiados a· los jueces civiles del orden común, por asi dispo

nerlo el propio Código de Proce1imientos Civiles, no obstan. 

te que el Derecho Mercantil tiene el carácter de ser fede

ral, como ejemplo citaremos el articulo noveno del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano 

de_ México, el cual sefiala que los jueces de primera instan

cia conocerán: 

"1.- Dentro de la comprensi6n de su Distrito, -

de todos los asuntos civiles y MERCANTILES que se promue

\'an y que no estén expresamente encomendados por la ley -

a otras Autoridades o jueces.'1 &9 

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado -

de México atribuye a los jueces de primera instancia del 

Ramo Civil, el conocimiento de los asuntos mercantiles en 

el artículo sesenta. Asi también en el articulo sesenta 

y tres del ordenamiento legal antes citado, se establece 

que los jueces municipales ejercen jurisdicci6n s61o dentro 

del territorio de sus municipios y conocerán: 

l.- En materia civil y mercantil. 

"A).- En procedimiento verbal o escrito de todos 

los asuntos civiles y mercantiles en jurisdicci6n contencio 

sa, com6n o concurrente.'' 70 

69.-"Clxligo de Procedlmientoo Civiles ¡ma el Estado libre y Soberano de H!!ldco~ lliitorlal 
Cajlca, S.A. l'r1liEra edicioo. ~ 1937. ¡ág. 36, 

70,-~ ¡ág. 676. 
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do el conocimiento de ú'c~-a ¡,,;¡-.;~~ia'dJ1/f.;¡-"~~---r: .i~('}Jéz -.fede'.. 
r.~~ - \ o :•' ,.'.~·· • ,_, ·- • .:; • ..:i-' . .~,,·,',(. ({¡ ·_~; ___ -_'~-;~ :~: ;" 

. .,_ ,"c. ''<e,:\:, ",,:.·.'.> ·:.,\•~;_:. ~--~(! ·:]~ : ,,_,.·,.- ··~ 

,,~~ : :. :~~,;: _·,>:-~·~:~. :.:}'·: -~·~:.:_~ -~' ": -.,~,~~-~- ;~)~¡.;{ ·!;fr; :r> . ~--:\, 
O).- La ÜutGd1cc;'f6¡;',;·co'A2~};;,ni?~-;;j~/; 

- .. ;1 º-;-~ \:'~ :,. .-~-~~:-;.~~-~ .' ~.J;~;~~/~:~~~-~, ::,~<-~~~~-' ~:1·;~~N?~:~*~~)!~ ~ t~ --~ · , · . 

ral. 

. Com-o :en.·---.la -Constit'úci6ri'::GeneraL'de ·i8_57 fuh re-

formada la f~~~ci6;;:-/x'{.í'~]};':~-;:'ii'i:~~¡i'?2; ~ar el cual el Con

greso de la ÜnlÓ~- ·i:'~nla'i;f¡¡'¿·;Jit&-de·~-- para legislar en materia 
de come'rcio_; '.-;~;¿~~)~'.f~~ -;>-;f!i:.. 

·' ~~::; -·- ;-.~:- _:::.~.>·;:;-.:::_·, ·, 
-_; ---_:,,¡;..b- ·::~\~-~i~~-f.-..:..~ -:-;..--

~'T~aj·a· :¿'c;':n-~~:::.c_-o"t\·S'ec.-u·e-nciil _Que los jueces federa-

les fueran-, .. y~~'º,·:··:CO#.P:~·~:~·~-~~--~.«P,~~a conocer de la materia mer

cantil, y~ '~·~~·~ek'~rt'üu1~ 97. de la Constituci6n de 1857, 

diSP.orliU -··~qU"C.:'-~~-~-r'~-~-sp~-~-dl~ a. los tribunales de la Federn

cf6n_' co_nOce-_r -d-~-· todas· las controversias 'que se suscitaran 

sobre el· cumplimiento y apl icaci6n de las leyes federa-

les." 71 

De esta disposición se desprende que la materia 

mercantil se regia por un procedimiento federal• aunque -

trajo serios problemas, por lo que tuvo que ser reformada 

la Constituci6n el 29 de mayo de 1884, lo relativo a la -

fracci6n I del articulo 97, teniendo por objeto: 

"Evitar el rezago de los tribunales federales al 

encomendar a las de carácter local, el conocimiento de las 

controversias en las cuales s61o se afecten intereses par

ticulares.11 72 

71,- Zmora PJercc, ~LC[t, plg, 5J 
72.- c:a..titu:i6n l'liiiilia. ~· ¡Ég. w •. 



En la 

la Constitución 

actualitad el articulo ·104. fri~d6n l de 

Gerieral, establece que los 

Tribunales de la Federación conocer¡ 

1.- De todas las contro,·ersias del <orden c{\'il 

o criminal que se susciten sobre el cumplfmiento 'f apli,ca

c~6n de leyes federales o de los tratados. internac'ioriales 

celebrados por el Estado ~texicano. Cuando dichas·._ co':itro

versias sólo afecten intereses de particulares, podrá~· co

nocer de ellas a elección del actor, los -j~eces y ·tribuna

les del orden común de los Estados y del Distrito· Federal. 

Las sentencias de primera instancia podrd.n ser. apelables_ 

pero ante el superior in:iejiato del juez que conozca del 

asunto en primer grado. 

11 Lo que quiere decir que dicha apelación debt: -

interponerse ante el Tribunal unitario de circuito o ante 

la Sala respectiva del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado respectivo o del Distrito Federal, según sea si el 

fallo se pronunció por un .. _ juez de Distrito en primera ~u

puesto, o un juez local en el segundo.'' 73 

De esta manera se ve que con la introducci6n de 

la Jurisdicci6n concurrente, nuestro legislador resol·.·i6 

el problema que tenian los jueces federales de resolver -

gran cantidad de procesos mercantiles. 

La jurisdicci6n concurrente, principio por el -

cual es competente para conocer del procedimiento mercan-

73.- Caistitu:iái Política. !dan, plg. 245. 
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til el. juez fedei:a1,· como ~l ciO.'cai,~~ a,:·e1ecc1·6~.:~:.-d~·i_·· ·aC::tar-.
s610 en el caso de que la aplicaci6n d¡; l~- 'ley ·.;;fecte 'inte

reses particulares. 

Este derecho dé. elecci6n que :~i:·:~: ~Í: ·i~:rÚculár 
cuando es actor en un procedimiento m~rcaritil·; ···e~·- Co

0

n~i-d~
rado por los tratadistas co~o muy limitado, ya que· el actor 

generalmente acude a los tribunales del orden común,·, al -

efecto el maestro Cipriano G6mez Lara, señala que: 

"La raz6n de ello es que, sin existir un funda

mento legal, los juzgados de distrito entorpecen el despa

cho de este tipo de asuntos y sugieren o aconsejan a los 

litigantes, que no presenten este tipo de asuntos ante los 

referidos juzgados de distrito, recomend6ndoles que sean 

llevados ante los tribunales comunes, pues los juzgados de 

distrito siempre tienen mucho trabajo.'' 74 

Esta práctica carece de todo fundamento, ya que 

la l,ey Orgánica del Poder Judicial de la Federaci6n en su 

articulo 43 señala que: 

Los jueces de distrito en materia civil en el Dis 

trito Federal y en el Estado de Jalisco, conocerán de las 

controversias del orden civil que se susciten entre parti

culares, cuando el actor elija _la jurisdicci6n federal en 

los términos del articulo 104 fracci6n I de la Constitu

ci6n, por lo que el actor tiene derecho a elegir el tribu

nal federal o común, y el primero no debe negarse a cono

cer del negocio en caso de ser elegido. 

74.- G6rez lara, Ciptiaoo. "l'ooda General del P=,"Textos lhlversitarios, Segurda 
edicifu. ~ 1979, plg. 117. 
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Finalizando señalaremos que la jurisdicción es 

la potestad qu·e otorga el Estado a determinados 6rganos, -

para resolver mediante justicia las cuestiones litigiosas 

que le sean sometidas y para hacer cumplir sus resolucio

nes. 



e os e L·U s ó NE s . 

l.- En materia de títulos de crédito el -

ac.reedcir ·se.legitima activamente con la pbsesi6n del pagaré 

sin -necesidad de demostrar que es el propietario, pudiendo 

ejef_c-itar los- derechos consignados en el documento, siempre 

que éste se haya transmitido conforme a la Ley que regla

centa ·su clrculaci6n. 

2.- La literalidad como caracteristica de 

los titulas de crédito no funciona en forma absoluta porque 

pueden omitirse algunos requisitos, que si la Ley los pre

sume el documento será válido. También se ve que no es de

finitiva la literalidad cuando en el titulo de crédito se 

estipulan condiciones prohibidas por la Ley. 

3.- Es el endoso la forma privilegiada de 

transmitir un titulo de cr~dito, ya que de esta manera ope

ra la autonomia. 

4. - La caducidad de la acción cambia ria de 

regreso no implica la pérdida del derecho del beneficiario, 

puesto que esta persOna puede ejercitar la acci6n de enri

quecimiento. 

5.- Por el embargo el acreedor no adquiere 

un derecho real sobre el bien, porque el ejecutado tiene 

el dominio hasta que la cosa sea adjudicada o rematada. 
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S.- El ~st.:.blac!..=iien-tc e.1 ls. _Ley ds Tit.;.;lo: '.:le -

Cré.:li-:11, ~l pro.:a:ii:1!c:.:O.J: · r~ivi:,;!!.c~torio ;ara -.;¡,:iien s:irr:i 
el e;:tr¿:·1.:!.;, .v rob.l -~~- :¡;¡ t.:Í.~:,¡:.o ..!..; cré.1i~o no;¡!.n~:ivo, ¡a 

..¡ue la ley .3Ólo i:e:i~i~u:. .:¡ue el j~s;>oseido pua.:fa re1V!ndi

car1o sin eSt..;iblecc·r la· for=.;;.. d;: llevar a c:.ib:> -al ,irac:.adi-

"ie.:to. 

7.,. . En el ,;;:-ocedioianto da .cancelaci6n <>n su ~tapa 
da opcsición ;· 1'ue:le :·:ar se la situación del o,..cnenta .¡ue no 

ten.;a en. s.u ·poder a.l ·~ítulo de cródito ¡ le será adilitida 

Sil o',)oJición, ·10 ~J1! va. en con-::".i de lt1.s ca:-acteristica~ 

de los titulen Je cré·lito, ·¡>uesto ;¡ue ~l docu .. ento incor;>o
r:i ?:f d8recho- )". a:i;~ su- poSoJiÓu ·o· sea, al pard."r al título 

·ae ·~a~-Jñ ~,~~~~r: __ ,~~s_:_der-fscch~~ .¡ue 30 el ss incor.>oí'u.n. 

s-;· · i.o. ~li:Ji.1ación d.al ¡>rotc.;;to ::la l::. Le¡ d~ 1'1ta

' lon de Crédito ·,>or lo~ si¡¡aian~e" ;.iotivos• 

--.S.).•_.- Porque el ¡¡irador ¡>uede dispensar al tenedor 

~e pro~esta~-1~ lotr•, lo cual tiene como consecuancia evi
tar·la dili.;encia -iUa jebe efcotuar el fedataric ¡;Úbl!.co. 

b). - Ta~bié~ por..¡ue i:iylica .;as tos !.anecesarioo • 
pue~to ~ue si al icudo• e~ insolvonte no B9 la poari cobrar 

¡ si, el tenedor tendrá que pa,;arla al Notario o Corredor 

Público los 63.Jtos de la iilibcncia. 

e).- Por últi~o, por~ue si no se establece en al 

J.oou111ento la cláusul,;. "sin i'rotesto ', el titula de crédito 

deberá ser protest~ao, pero si ¡a se ;>asó el tia~po ce evi
tar la caducidal de la acción caiabiaria de regreso, puede 

el tenedor o~licioaa•ente intentar la cláusula sin ,>rotes-
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to ¡ s-3:3. ..J"iJ.i ..li!"i.:i1. _de prob~r -iue no r.ier3. .sl c;iratior al 

-iU-d lJ. ~.;~J :t iJ.ld:-~ .;j !:.:!.t.a.r l~ !lc.:ió.: .ie rec;re3.:. 

sias ~usc!taóda ~n ~~t$~1~ ~ercantil d~ban aer re3u~ltas io: 

el Ju~z de Distrit~, l~ cual 50 ~o aplica an seu~i~o as~ric

to, ;ucato ~ue el pri11clpio de juri~dia~i6u con~arract~ c~n

ªªbradc íJOr nU1hJtra Con~~ituciún Politice., atribuyi. al actor 

ln fa=ult~j do ~l~~ir ~n:r~ el Jue: del Fuere Co~1~ o ~l dal 

fuaro F.Jdvr.il. 
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