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I, 

La presente tnvestt~aci~n ttene. c~o prop~atto.esencta1, 

analizar la tt~ura jurfdica, que nace de la relact~n entre el 

aval y su o~ligaci~n de pago en forma solidaria con el deudor 

principal en los Tftulos de Cr@dito, Lo anterior es con~ 

cia de que una de mi mtls grandes inquietudes, como estudiante 

de la Carrera de Lienciado en Derecho, es la de custionar de! 

de un punto de vista particular, la obligaci~n que el aval 

contrae de un modo por derntls gratuito al firmar corno "avalis

ta" un Tftulo de Crédito, en el cual se responsabiliza al p~ 

go en igualdad de condiciones con el deudor principal (quien 

suscribi6 el Pagar@, cheque o letra de cambio), sin que esta 

situaci6n le prodigue beneficio alguno, sino todo lo contrario, 

existe la poaibiltdad de en un momento determinado, puedas 

ser requerido a pagar cierta cantidad de dinero, de la cual 

jarntls tuvo en su poder y por ende no disfrute, 

En el primer cap1tulo en forma introductoria, las carac

ter1sticas fundamentales de los T!tulos de Crédito, 

Posteriormente hablaremos de la naturaleza jurfdica de -

los Tttulos de Cr@dtto, en relact6n a los documentos probat2 

rios, documentos constitutivos, corno tftulos de valor y por 

ftlttmo corno cosas ~ercanttles, 

En el tercer capftulo que es la parte~edular de nuestra 
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investigact~n, trataremos en terma individual a los elementos 

del Aval, sus requisitos de tondo y tc~a, su obligact6n sol! 

darta, la acct~n cambterta directa contra el avalado, ast e~ 

mo el p~ocedtmiento llevado en contra del Aval. 

Por dltimo y en to~a de corolario damos perspectivas de 

solucten reterente a la garant!a prendaria, el requerimiento 

previo al deudor. principal (de pago}, as! como la solvencia 

objetiva del avalado. 

Con lo que tratamos de haber cumplido de una manera sen

cilla pero te6rica-pr!ctica de la figura del Aval y su oblig~ 

cten solidaria en los T!tulos de Cr@dito. 
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I .1 DC'OIIPOIIIICIOII 

Dentro de los procedtmientos civiles nos encontramos con 

el juicio ejecutivo mercantil, en donde fundamentabaente se -

encuentran los tftulos de crédito como documentos base de la 

acci~n, y precisamente dichos tltulos requieren de satisfacer 

determinados requisitos que la ley de la materia exige, a ef~ 

to de ser ellos quienes con sus notas de existencia y de val~ 

dez dan inicio a la excitativa del acreedor a poner enmav~u~ 

to el ~rgano jurisdiccional; luego entonces al omitirse algu

nos de los· requisitos el juzgador no podr4 dar cumplimiento a 

las pretenciones que el actor quiere hacer valer mediante el 

planteamiento de la demanda del caso, e inherentemente en om~ 

si~n del documento referido. 

Ante ello, el primer cap!tulo del trabajo que nos ocupa 

·· es avocarse al estudio de esas caracter!sticas esenciales de 

los tltulos de crédito, a efecto de que en un momento dado se 

encuentre el afectado en aptitudes de ejercitar la acci6n pr2 

cesal correspondiente, siendo la primera de ellas la denomin~ 

da incorporaci6n, y para ello podemos ejemplificar diciendo -

que cuando adquirimos un bien, sea mueble o inmueble, tenemos 

un comprobante de tal operaci6n, factura o escritura pdblica 

en su caso, cuyos efectos son demostrar documentalmente la t~ 

tularidad del objeto es decir, la propiedad del mismo; pero -

en el caso hipotético de la pérdida, destrucci6n o extravto 

de las documentales referidas, tenemos la opci6n de solicitar 
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·la réplica o dOplica de ellos, lo que no significa que ya no 

aamos los propietarios de los bienes¡ pero si existe otra pe~ 

sona que posee o tiene en su poder los documentos de mi pro~ 

piedad, pero no tiene los bienes, y no porque presente dichas 

probanzas se le reintegraran los bienes¡ dicho en otros tdrm~ 

nos, hay bienes que no estSn incorporados a la factura o es~ 

critura en que consta su adquisiciOn, sino del titular. La ~ 

razOn de que el extrav!o del documento en el cual consta la 

adquisiciOn de un bien, no lleva aparejada su pdrdida, consi! 

te en que el derecho a la propiedad, ni mucho menos al. bien ~ 

estSn incorporados al documento, sino a la propiedad, es de

cir a la personalidad del titular; pues el derecho de propie

dad no forma parte del papel sino de la persona (del dueño), 

Tenemos en el caso dentro del juicio ejecutivo mercantil 

la terceria excluyente de dominio en donde el actor debe pro~ 

bar de manera plena que es el titular del derecho de prop~ 

y la simple factura del veh!culo no es suficiente para ello -

(Amparo Directo 415/77, Tribunal Colegiado del tercer Circui~ 

to informe 1978 tercera parte, pligina 348, septiembre/78), 

Con lo anterior ya podemos explicar la incorporaciOn en 

el rubro de los t!tulos de crédito, término que procede de 

"incorporare, incorporalis", que significa parte del cuerpo¡ 

es decir, -que los t!tulos de referencia se encuentra el de

recho, Y a la luz de D4valos Mejta, es la incorporaciOn: "la 

ficciOn jurtdica o legal mediante la cual un trozo de papel 

deja de serlo y adquiere un rango jurfdico superior al que 
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tiene materialmente, al convertirse en un derecho patr~ontal 

de cobro, porque ast es calificado y tratado por la ley•. (l) 

Por su parte Becerra Graff afirma: "En una expresi~n metate

rica muy dtil, que es el documento en que consta el tttulo 

van incorporados los derechos, en cuanto que estos, en efecto, 

se comprenden de manera imprescindible en el momento, por lo 

que la existencia del derecho asf como su ejercicio y transmi 

si~n, van ligado's y dependen de la posesi~n material y de la 

tenencia legttima (legitimaci~n) del papel o documento•. (21 

Como podemos observar, claramente se percibe la existen-

cia de un objeto inanimado, un papel, tele, trozo de fibra, o 

cualquier material que el hombre y la ley lo denominaran tft~ 

lo de crddito1 @sto es, que dentro del papel u objeto cua~ 

ra, el hombre vacta su voluntad comprametiendose a algo¡ el -

objeto no tendrfa ninguna validez si el sujeto no le imprime 

BU VOlUntad, en este momento el simple objeto adquiere calidad 

de "algo•, en el presente caso de un tttulo de crddito, en el 

cual ·se esta obligando, y es por su voluntad hacerlo, esta 

tiene que materializarse en un objeto, no estamos diciendo o 

afirmando la calidad corp6rea del mismo sino lo que contiene, 

<=: lo que el hombre ha plasmado en e1. Entre ambos existe una -

(1) DAVALOS MEJrA, Carlos Felipe. Tftulos de·cr~dito, To~o r, 
2a. ed., Edit, Harla, M41xico, '1992, PlCJ• 68, · 

(2) BARRERA GRAFF, JOrCJe, rntroducci5n al Derecho Mexicano, 
Tomo r ONAM, Mdxtco, 1983, PICJ, BB4. 



estrecha vinculaci6n de existencia objeto-sujeto igual a t!t~ 

lo de crAdito. 

Porque de manera verbal no podemos comprometernos al e~ 

plimiento de una obl1gac16n, en el caso espeetfico de los t!

tulos de erfdito cuando el obligado incumple con ello, de fo~ 

ma que el afectado no podrA hacer que cumpla si no existe p~ 

ba de ello1 por tal raz6n, la ley requiere que se exhiba el 

documento base de la acci6n para· hacer exigible lo pretendido 

por el actuante. 

En conclusi6n, podemos decir que la incorporaci6n, es el 

acuerdo de voluntades (acreedor-deudor), que se plasma en un 

documento cualesquiera que este sea, sin el segundo no puede 

existir el primero y Viceversa. y a juicio de oavalos Mejta, 

opini6n que compartimos, es el elemento o caracterfstica de -

los títulos de cr~dito de importancia esencial, toda vez que 

es d~tintiva con otros documeptos privados, mercantiles y ct 

viles. 
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l. 2 LI7DALIDAD 

A continuacien corresponde hablar de la segunda caracte

rtstica de los tftulos de cr@dito, denominada Literalidad, -

que si nos apegamos a su eoncepci6n gramatical indica: •lit~ 

ral: conforme a la letra, al pie de la letra, exactamente. 

Literalmente: a la letra, fielmente•. Y a mayor abundamiento, 

nuevamente invocamos a Barrera Graff, que sobre el particular 

aduce: •Documentos literales, o sea, que a virtud de su te~ 

to, es decir, de los elementos y requisitos que la ley enume

ra para cada uno de ellos, se establece el derecho incorpora

do y se fija su extensiC5n y su naturaleza. El documento "so

lo producir4 los efectos previstos por el mismo cuando conte~ 

ga las menciones y llene los requisitos señalados por la ley". (J) 

Pues bien, en atenci6n a las anteriores concepciones la 

·· primera de fndole gramatical, que significa que el tftulo de 

cr@dito solo podr! ser exigible en relaciC5n a lo que ello se 

consigna y no m!s all4 del mismo; es decir ser! lo que textual 

mente dice, letra por letra o fielmente a la redacciC5n del d2 

cumento en cuesti6n. Por su parte lo que argumenta Barrera -

Graff, es el criterio jurídico que a su vez es retomado por -

la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en su arttcu~o So.: 

"son tftulos de crGdito los documentos necesarios para ejerc!_ 

(3) BARRERA .GRAFF, Jorge. Introducción á1 Derecho Mexicano. 
op .• cit. 'pág. ses. 

... 
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tar el derecho literal que en ellos se consigna". Como pode

mos ver, inclusive se acoge al t6rmino "literal" que utiliza 

dicho autor. 

A mayor abundamiento, la literalidad, tiene un signific~ 

do importante dentro de los procedimientos ejecutivos mercan

tiles, en virtud de que cuando el actor (acreedor) plantea al 

juzgador sus pretensiones, desde luego que todas ellas encam! 

nadas al pago, se tendrS que atender a lo que el documento b~ 

se de la acci6n indica literalmente o textualmente, como es -

el tttulo de cr~dito a que se refiere, letra de cambio, paga

r~, cheque; no podemos cambiar de figura. La cantidad a exi

gir, es solo la que se asienta en el documento de referencia 

como suerte principal; el nombre del deudor, a este s6lo se -

le podrá exigir la obligaci6n en comento, y tampoco se puede 

variar, incluso cuando son varios los deudores, no pueden e~ 

biarse y se les podr~ demandar en la proporci6n a la que se 

comprometieron y en caso omiso de el total de la principal. -

El lugar de pago tambi6n es invariable; solo por mencionar lo 

que al pie de la letra se debe exigir al obligado y que una -

vez que el juzgador lo analiza, acuerda de conformidad al te~ 

to del documento base de la acci6n y de ninguna manera puede 

ir mAs allA de lo que dice, asienta o plasma en el texto. 

Porque corno se mencion6 y ahora reiteramos, el benefici~ 

.rio de un t!tulo de cr6dito no puede exigir al deudor (plural 

o singular), lo que no est6 previsto en su.redacci6n; el uni

verso de obligaciones y derechos creado con la expedici6n de 
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un t1tulo no requiere ninguna interpretaci6n que lo que clar~ 

mente se encuentra inserta en el documento en comento. Ante 

lo cual, se puede afirmar que el derecho patrimonial consign~ 

do en un tltulo es tan flexible y versltil como lo que legal

mente se pueda escribir en fl1 su perfeccionamiento se inicia 

y agota en el propio documento y se irl con fl hacia donde v~ 

ya el tftulo: "Tltulos de crfdito, el alcance del derecho 

que consignan debe obtenerse del tenor literal de loa mismos, 

asl como de las causas no extrañas a su contenido" (Amparo Di 

recto 6127/86. Tercera Sala, séptima época, cuarta parte, vo

ldmen 133, p!gina 2171. 

Como hemos manifestado, la literalidad dentro de los tl

tulos de crédito, tiene una sign1ficaci6n vital para la exis

tencia del negocio, toda vez que los documentos deben decir -

algo concreto en su texto, y esa concresi6n no es otra cosa -

que datos objetivos, perceptibles y ajenos a cualquier mal e~ 

tendido que nos lleve a la confusi6n e injusticia. Literali

dad, decimos, que marca las fronteras o los 11mites del dere

cho consignado, de lo anterior se puede desprender, que el r~ 

peto a esta característica•, es una obligaci6n que, correlat~ 

vamente a la del deudor cambiario, tiene el beneficiario en -

relaci6n con el tttulo de cr~dito como es la 1nserct6n de la 

firma, precisamente por el suscriptor• tT!tulos de crédito, -

literalidad de los, Amparo Directo. 2882/85, Tercera Sala, sf~ 

tima época, Informe 1986, segunda parte, p!gina 113), 

En concl~si6n respecto· a la literalidad de los tftulos -
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de cr~dito podemos señalar las siguientes notas importantes: 

ai) El ·acreedor solo exigir! el pago a su deudor (plural o si!l 

gular). 

b) No podr! cobrar como suerte principal, mas que la cantidad 

consignada. 

e) El cobro solo puede hacerse en el domicilio indicado. 

Finalmente podemos decir que debe existir respeto a esta 

caractertstica de los tttulos de cr~dito, toda vez que de ella 

se genera todo el universo procedimental en el juicio ejecuti 

vo mercantil, .Y la alteraci6n del texto del documento base de 

la acciiSn conlleva a otras 4reas del derecho como son la mat.!!_ 

ria penal fundamentalmente, lo que se traduce que esta nota -

particular representa una obligaciiSn del juzgador de confir-

marla para poder ast exigir el cumplimiento de las prestacio

nes reclamadas por el beneficiario apegado al texto del docu

mento presentado. 
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En este orden de ideas, corresponde estudiar la tercer 

caractertstica de los tftulos de cr@dito, nos estsmos refi

'riendo en estos momentos a la Autonomfa, que en t!rminos la

tos, puede defi.nirse como• "el desprecio que el derecho mues

tra por las causas y motivos que concurren en la expedict6n -

de un tttulo de cr@dito. 

El derecho los desprecia, y a partir de su expedici6n lo 

importante ser& el tftulo, su circulaci6n y su pago". C41 Al 

respecto podemos decir que este autor se encuentra francame~ 

te equivocado, en virtud de que la autonomta segdn Vivante, 

conceptda al tttulo de cr@dito como el documento necesario p~ 

ra ejercitar el derecho literal y aut6nomo en el contenido, y 

en torno a ello, debemos decir que la palabra autenomo, es la 

aportaci6n de dicho autor a la teorfa de esta figura mercan

til• "El derecho es aut6nomo porque el poseedor de buena f!, 

ejercita un derecho propio, que no puede limitarse o decidir-

se por relaciones que hayan mediado entre el tenedor y los 

poseedores precedentes•. (S) 

En tal virtud, la autonomta, significa que el derecho que 

(4) DAVALOS .MEJIA 1 Tftulos Y Contratos de Cr3dtto, 2Uiebras, 
Op, Cit., Pág, .71, .. ·.·,. ·· ... 

(5) RODRIG.UEZ .Y RÓDRXGUEZ, Joaq~f~ • Curso de Derecho Mercan
~· lSa, ed., Edit, Porr!la·, M4xtco, 1980, PSg, 258, 
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adquiere un endosatario en lo sucesivo, es nuevo, y por lo 

tanto no le podr!n oponer las excepciones que pudieran ponér

selas al primer tenedor del documento en cuesti6n. 

Dicho concepto lo encontramos en nuestra Ley General de 

T!tulos y Crédito, en su numeral So., aunque es bien cierto

que literalmente no est! asentado, pero se deriva de su inte~ 

pretaci6n. 

De tal suerte, que quien adquiere el tftulo valor tiene 

un derecho originario y no·derivado, no siéndole oponibles las 

excepciones que pudieran invocarse frente a un antecesor. No 

es posible confundir la autonomfa del derecho con la abstrae-

ci6n, pues en esta se indica que no existe relaci6n alguna e~ 

tre las acciones que derivan del t!tulo emitido y la relaci6n 

jurfdica que fue base de la emisi6n. La autonomfa no permite 

que las excepciones personales que pudieran oponerse a los s~ 

cesivos tenedores del título se comnniquen, de suerte que el 

requisito de autonomfa lo vemos consagrado en la ley mexicana, 

que dice en la fracci6n XI del artículo Bo., que s6lo pueden 

oponerse las excepciones personales que tenga el demandado ~ 

tra el actor•. <6 > 

En efecto, encontramos el fundamento legal de la abstra~ 

ci6n en el artfculo 14 del cuerpo legal en comento al indicar: 

(61 Mu!loz,· 
1974, 

-, ___ ·:·' 
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"Los documentos y los actos a que este artfculo se refiere, 

s6lo producirSn los efectos previstos por el mismo, cuando 

contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por 

la ley y que &sta no presuma expresamente•, 

La omisi6n de tales menciones y requisitos no afectara -

la validez del negocio jurfdico que di6 origen al documento o 

acto. Es en es~e segundo p4rrafo, donde se observa que no exi~ 

te ningOn tipo de relaci6n entre el tftulo y el negocio que -

le di6 origen, que en sf, lo que se debe entender como abstr~ 

ci6n, y que el primer autor afirma categ6ricamente, es aht 

donde est4 su confusi6n. 

A diferencia de la autonom1a, que encontramos su fun~ 

to legal en el arttculo Bo. fraccidn XI de la ley mercantil -

multirreferida indica: •contra las acciones derivadas de un 

t1tulo de cr@dito, s6lo pueden oponerse las siguientes excep

ciones y defensas: Fracci6n XI. Las personales que tenga el 

demandado contra el actor". De esto se desprende que el der~ 

cho que se incorpora en el documento en cada endosatario va -

siendo diferente independiente y Onico respecto a los demSs, 

de tal suerte, que el que adquiri6 el documento no se le po

drSn oponer las excepciones que le opondrían al endosante, 

Es ast como la autonomta, es la independencia de causa -

de transmisi6n, mientras que la abstracci6n es la 1ndependen-

cia de causa de la creaci6n". (7) Porque, entendemos con est~ 

(7) ASTUOILLO URSUA, Pedro, Los Tftalos de Cr~dito. Edit, P~ 
rrúa, México, 1983. Pág. 31. 
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que mientras una se refiere· a la tr~nsmisi6n .del. documento y 

como consecuencia del derecho mismo (inc~·~~ó~ac:Í.6~), la otra. 

se encamina a la creac.t(5n del docu~ento:y>t;~ye~do como cons~ 
cuencia el derecho, por lo que s~ r~f.t~~~·~ ~·\~a i':dependen-

cia, lo que en ocasiones nos 1~~9~~ a c~~~ún'd:i.r, como aconte-

ci6 con el autor referido,· :·:•< .~· ·.,., ::.· .. 
. ·: :·::_.~ >r>· ·, 

Al respecto el.Maestro. Pallar,;s·:·anota': ·'.'La autonom!a, 
··:;- ''· ·¡ .. 

etimol(5gicamente si9.~iÚ~~: ~U,Ú\~f:~f~~l.o~;d~ crl!dito est!n -

sujetos a su propia i'ey, . es.:dacir;·:ccóina ·'ca~ as mercantiles se 
~' ;. ·; " )\ t·' ; ';~. 

rigen preferentement:e p¡,¡j::• ia.:i~gisla6i6n': in¡;réimi:Ü y s6lo lo 

est~n suplet~riam~n~e a;ía}~tt~}~'ift}.~';~~~x~~doctrina itali~ 
na entiende .el con~ept~d,~:manera'mE!nos'g.,neral y se refiere 

a los derechos y accÚ6~~~,:~~~~;~~~a·t~b. d~; l,b'~::~iver~os poseed2_ 

res de un t!tulci ~e ~~~M~~.'i~.ii.~e,:;:1''~~d:e~·r·~.?euc,~h·o·,:·l.·~ad'eauc···atd~·anomp.otaseesedgordnde-l dicha doctriMca~sist¡;/efi'c:iue 

t!tulo; es un derech·~· pr.;piri; á~i)~~~·~ris; d.i.;,;~rso a los que 

corresponden a:lo~.J~cs~~~6f~:~~~t~riores o ~ostE!riores del t! 

tulo.dequ.e'i~~;·~~~á;;:c~(?.ü;·:9~~~s-6~~l~n~•·~~te te6rico del -

Derecho ~e~~ant~l ,' ~~: ~~'d~~~~i~;'i~~~~~~tado ~ctu'almente en 

la Li.y , de •. T! tüf~s i.:~bp~¿·.,~¡olle~·; ~~)·~~~;jf~6' en ·sus numerales, 

lo.r 2ó. }..ác:;.;•úa.c:c:;i6n'ú:•. 
'' : ... · ... 

Ei! otra :p~~~iectiv~'¡ Cervantes fohun;~da afirma que: "no -

es propi~ de~i~:qu~ ·~i .Gtul~ ,de ~~l!cÜto sea aut6nomo, ni que 

(8) Ibidem. 
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sea aut6nomo el derecho incorporado en el tttulo, lo que debe 

decirse que es aut6nomo (desde el punto de vista activo), es 

el derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo sobre el 

tttulo y sobre los derechos en ~l inorporados, y la expresi6n 

uutonomta indica que el derecho del titular es un derecho in

dependiente, en el sentido de que cada persona va adquiriendo 

y el documento adquiere un derecho propio distinto del dere

cho que tenta o podr!a tener quien le transmiti6 el t!tulo. -

Puede darse el caso, por ejemplo, de quien transmita el t!tu

lo no sea un poseedor legítimo y por tanto no tenga derecho -

para transmitirlo; sin embargo, el que adquiere .el docum.ento 

de buena f6, adquirir4 un derecho que ·ser4 ind.;pend¡·~nt~, au

t6nomo, diverso del derecho que ten!a.la persona qúe se lo

transmiti6.". (9) 

Finalmente podemos concluir sobre el particular, que la 

autonomía es la independencia que adquiere cada titular respe~ 

to al t!tulo de cr6dito que podr4 hacer valer, en contraposi

ci6n de la abstracci6n que es la independencia que le di6 or~ 

gen el mismo, 

(.9) CERVANTES AHUMADA, RaGl. T!tulos y Operaciones de Crédi-
~· 13a. ed~, Edit. HeJrrero, Mé:xico;-.-1984. Pág._,-12. 
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I.4 LIGrriMACION 

Como cuarta nota característica de los t!tulos de cr~di-

to nos encontramos con la llamada Legitimaci6n cuyo antecede~ 

te lo tenemos con Jacobi, pero dentro del derecho nacional, -

Cipriano G&nez Lara postular "Legitimacieln es la autorizacieln 

de la ley para que el sujeto de derecho sea colocado en su s~ 

puesto normativo y tal autorizaci6n simplifica el facultamie~ 

to para desarrollar determinada actividad o conducta", (lO) a~ 

te tal hip6tesis y ubic4ndola dentro del 4mbito de los t!tu-

los de cr~dito, hablando del tenedor o legítimo tenedor, al -

ostentarse como dueño Qnico y poseedor conforme a derecho, 

tiene legitimaci6n plena porque se puede decir que tiene la -

autorizaci6n.que le confiere-la ley por virtud de haberse C2_ 

locado'dentro de ·la- Íli~6tesf~ ·~~ Ia norma, ·es decir, de ser 

subdivide en: 

al Legt~ima'.;ü;_r1 ~~~:iv~. •.· ·· 
.,,, ::e'->' 

------:-_;·_· ' .·' ··. 
(10) GOMEZ .'LARA,'-'-·CiP:Í-ianO·. Teor!a General de Proceso .. 7a. ed. 

U~AM,:M~x,ico, .1987. P~g. 230. 
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b) Legitimaci6n pasiva. 

En cuanto a la primera, ~sta es la facultad de iniciar -

el proceso o excitar al 6rgano jurisdiccional, la tiene el 1~ 

g!timo tenedor quien queda facultado para exigir el derecho 

incoorporado en el t!tulo y para ejercitar las acciones que 

conforme a derecho sean procedentes. 

En cuanto a· la legitimaci6n pasiva, se refiere a la si-

tuaci6n jur!dica de aquel sujeto de derecho en contra del cual 

se quiere enderezar el proceso, en el caso de los tftulos de 

cr6dito la va a tener aquel suscriptor o quien resulte oblig! 

do al cumplimiento del derecho en el documento literalmente -

consignado; esto es, en contra de quien se va a exigir el e~ 

plimiento de la obligaci6n pactada. 

Ahora bien, de la incorporaci6n, se deriva la legitimaci6n 

para determinarlo, basta cuestionar, a quien corresponde el -

derecho incorporado, y desde luego que la respuesta ser!a, que 

quien se encuentra acreditado en el texto del documento base 

de la acci6n, o en su caso otras personas dadas mediante el ·-

endoso: "La legitimaci6n por medio de t!tulos valores consti

tuye un complejo de facilidades para .elejercicio. del dere

cho", (ll) 

Por razones de la 1ncorporaci6~_;.aludtda con anterioridad 
> ~·:;-_;~ ,, ., 

(ll) ROCCO, cttado por Astudillo Ursua, 
to, Parte General, Op. Ci~., PSgs, 
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en el cuerpo del presente trabajo (I.l), el tftulo de cr~dito 

cuyo tenedor adquiere el cr~d!to por ese solo hecho"; (l 2 1 lo 

que significa que el hecho de poseer el tttulo, basta y sobra 

para que seamos titulares del documento y consecuentemente 

nos encontremos ligitimados para exigir el derecho ante el 

obligado, en ~sto dltimo, es donde se observa claramente la 

legit!maci6n pasiva, que como se explica, el deudor obligado 

en este caso, cumple su obligaci6n y por tanto se libera de 

ella, pagando a quien se ostente como titular del documento en 

cuesti6n. Por lo anto, el deudor no puede saber.si el t!tulo 

que suscribi6 en su momento est4 circulando, quien sea su te

nedor, sino hasta el momento que este se presente y le requi~ 

re el pago legitim!ndose, en este caso activamente, como se -

dijo en su oportunidad, y exhibiendo el documento motivo de -

la exigibilidad. A su vez el deudor se ligitima pasivamente 

por supuesto en el momento mismo de hacer el pago o en su e~ 

so de reconocer la deuda contraída. 

También podemos afirmar que no precisamente siempre la 

legitimaci6n afirma la titularidad del derecho, pero siempre 

hace posible su ejercicio; te.niendo como ejemplo, cuando una 

persona se encuentra un t!tulo,.d~ crédito, de los llamados e~ 
.. 

ques, el cual por sus rasgos esenciales es al portador (que -
•:" 

de conformidad al art!culo 69 de iá ley de la materia) y se 
. . ., . : :·~ 

presenta a la instituci6n naé::Í~11a1:. de· ·cr~dito cóns.ignada en - . 
·:··, 
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el mismo, a efecto de cobrar la cantidad asentada1 el banco -

tiene la obligaciOn de pagarle, toda vez que de acuerdo a la 

ley, en este caso, quien porta, posee, tiene el cheque lo p~ 

dr& cobrar, no existiendo impedimento legal para ello, en e~ 

te caso est~os hablando de la legitimaciOn claramente. Aho

ra,. en otro ejemplo, cuando se trata de cheques nominativos, 

no apareciendo en el cuerpo del documento, ninguna contraven

ciOn (endoso) sOlo podrll exigir su pago, la persona que apar~ 

ce en el texto, quien es legttimamente el que puede hacerlo. 

As! mismo la legitimaciOn consiste, en los efectos que 

la ley le atribuye a la posesiOn del tttulo, mediante la cual 

se presume que el poseedor es el titular de los derechos que 

emanan del documento aludido. 

A manera de objetivizar lo planteado, presentamos un cu~ 

dro en torno a ello. Es decir, la funciOn legitimaria de la 

posesiOn de los t!tulos de cré~ito consisten en: 

Al El poseedor del t!tulo de crédito, tiene derecho, por el -

hecho mismo de la posesiOn, de ejercitar los derechos que 

nacen del mismo. 

B) El deudor del tttulo, tiene derecho de pagar al poseedor 

del t!tulo, de tal ·forma, que el pago realizado a ~1, es -

v!lido, aunque posteriormente se pruebe o demuestre que el 

poseedor no era verdaderamente el titular legítimo cuando 

se efectue el pago. 

C) S6lo puede reivindicarse ·el tttulo en los casos de robo o 
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extravto o cuando el poseedor lo adquiri6 de mala f~ o cu~ 

pa notoria. 

Por cuanto hace el fundamento, en la Ley de la Materia, 

podemos señalar el arttculo 70, los tftulos al portador se 

transmiten por simple tradici6n; en este caso la exigencia de 

la prestaci6n, corresponde a cualquiera que lo presente al -

obligado. 

El arttculo 38, que refiere que es propietario de un tt-

tulo nominativo, la persona en cuyo favor se expida conforme 

al arttculo 23, mientras no haya algdn endoso; ast mismo el -

tenedor de un tttulo, nominativo en que, en efecto haya endo

so, se considera titular, siempre que justifique su derecho, 

mediantieuna,serie ininterrumpida del ejercicio de aquellos, 
' • e -~ • >: ' _· _· ": • '. :. • • • • ' 

es el' -~rtt'culo de referencia, pues el que nos indica que los 

t!tulos;,n~n'.i~'áti'll'~s, >reftri~ndose a que son los expedidos a -

persomi':dete'rmin'ada, :cuyo nombre se expresa claramente inser

to e·n: .e·l,' text'ó··J~¡~·~i:i'cumeiú:'o, como se acot6 anteriormente. 
; >:f :.-.:,~., ·::·' ;~<:¡_)";~·,·_:t;:~. 't :.; : ~:·.· < 

oe·sde-'l~eg·o,:q~~·,éxist~· ·la ;excepci6n a ello, porque si la 

p!irdÚla de. la. pÓsesi6cn ci,*l' tttulo determina la p~rdida del d~ 
rei:ho, no ·~b~t~~·~~ q~~ i~ ~o~a 'jur!dica suele intervenir, 

permiÚ;,nd~ i~ ~·scisi.~h'f'd~i',á,efé'~ho sobre el t!tulo y el ejer 

cicio de ese derech6 ~t~~~~·~:uiduj~-to determinado. demuestra : 

haber perdido la pos'es:Ús;,·::~~:~'J:~~io, _ 
· ... : ~ ?~:j· ~:;·~ .. 

Ante lo anterior;;·poderrios ·'terminar el rubro en cuesti6n 

indicando que la i~.it~;,.i6nie~ la' facultad qUe tiene el ~creador de 
-.~' ; 
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exigir al deudor el cumplimiento de la obligaci6n, es la per

sonalidad, es el derecho Onico de poder hacerlo, ya sea por -

la vta extrajudicial o acudiendo ante el ergano jurisdiccio

nal. 

X.S ABSTRACCXOR 

Hemos de concluir el primer capttulo de la presente in

vestigacien con la quinta caractertstica de los tltulos de ~ 

dito, bajo el nombre de la abstracc16n, misma que hemos hecho 

referencia cuando se abord6 lo relativo a la_autonomta, en vi! 

tud de su confusien y haciendo. las notas de diferencia con la 

misma. 

En su momento, nos referimos a que la abstracci6n es la 

nota que se desvincula de la relaci6n jurtdica fundamental del 
negocio o·contrato que les di6 origen y por la cual se ges-

taren, penetrando la circulaci6n, cort4ndole el cord6n umbil~ 

cal y desprendi~ndose del seno materno. 
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En este sentido, las obligaciones que expresan son abs

tractas, pero no en el punto que el legislador por razones de 

orden econ~mico y seguridad jurtdica las considera sin causa. 

Por su parte la ley desliga, desvincula, separa, etc., al do

CWtlento de ·la obligaci6n, comprendida en el título de la rel.!!_ 

ci6n jurfdica fundamental para mejorar y proteger los de~ 

·de los tenedores de buena fé, Esta ruptura no es absoluta y 

en ocasiones se da vigencia a dicha relaci6n. En todo caso -

el legislador, hace abstracci6n del negocio que di~ nacimien-

to al t!tulo, cuando se trata de poseedores de buena fé dive~ 

sos del primer beneficiario aunque si lo tomamos en cuenta al 

determinar los derechos de éste. 

Tambi~n la abstracci6n, se debe entender como la separa-

ci6n del documento con la causa que le diO origen, para de esa 

forma proteger a los nuevos adquirientes del tftulo de crédi

to y sean de buena fé, sin embargo, e~ ocasiones, la abstrac

ci6ri no:,opera como ·en el caso de las acciones de una Sociedad 

An6nimá; en.~donde_ se tiene uno que remitir a la causa que le 

di6o.rigiu1' a·_· la ac_ci6n, para as! poder darle con __ plenitud la 

eficacia jurídica de 'que ese es capaz, .Y esta es.la 'acta 'con.!!. 
'·> tÜ:utiva de la. misma sociedad. ',· :·• . '.::_ .. ~~\!· ·,.·.· '"i:>.··.' 

··. J·· . 

Cuando. empleamos la palabra autoriom't~> ci,;;;o; se :ha: reite-

rado mesuradamente, nos estamos refiri~ndo·,·:·_ ~.:la·· transmisi6n 

al derecho independiente, Gnico de. cada tenedor del documento; 

pero cuando empleamos el t~rmino abstrác_ci6n, nos referimos a 

la causa de creaci6n de~· documento, a la desvinculaci6n de la 
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misma, la causa que di6 origen, 

Es tan importante su clarificaci6n, ya que la propia ley 

en su exposici6n y motivos la confunde, al señalar que: "En -

materia de tftulo de cr@dito la ley tiende a fomentar la cir

culaci6n de los tftulos de cr@dito, teniendo la concepci6n de 

@stos como instrumentos aut6nomos del acto o contrato que les 

di6 origen, es d.ecir, con vida propia y, por tanto, capacita-

dos para garantizar al tenedor de buena f~, independizando el 

ejercicio de su derecho, de los defectos o contingencias de -

la relaci6n fundamental que di6 nacimiento a tales t1tulos". 

Esta confusi6n consiste, en que la ley habla indistinta

mente de una desvinculaci6n del t!tulo con la causa, que le 

di6 origen,·que en este orden de ideas serta la abstracci6n, 

y de un derecho independiente de los signatarios anteriores -

que ser1a la autonom1a propiamente dicha. 

Finalmente podemos concluir en relaci6n·a'la abstracci6n. 

que: 

a) Debe referirse a los derechos y obl.i.gaéiones·•·incorporados 

al t1tulo y no al t!tulo mismo; 
'_.,::·~' ~ ·.::~{···~'-]· 

.".?·;· .·.. ··,<·: r-

b) No es necesaria la relaci6n:.caJ.~~~",·:¿J~ ;~~~{i~u~ •el ·origen 

del t!tulo, basta que. el· mi~m~t~;; éniil:a·:; :c'i~~~ie: c,;ri ·las· 
. ·; :'' ... :.;;_~, . ,.:; . ' .. 

formalidades que la ley exig~· pa'rZ.:< i~s d;¡r;,;e:li;:,'s '~n 'i!i con~ 
:;-~,:.:-. : ··' ·:;-- -. ,, 
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contiene ninguna excepci6n que tenga por objeto hacer ine

ficaz el tttulo cuando no va precedido de una relaci6n ca~ 

sal, lo que significa que la causa generadora de los der~ 

chos y obligaciones incorporados en el documento, es lo e~ 

crito en el tttulo, 

di La abstracci6n, significa que el t!tulo no tiene como cau

sa, el negocio jurfdico que motiv6 su otorgAMiento sino la 

letra, el· texto del propio tttulo, lo escrito dentro de Al, 

de acuerdo a la ley. 
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II .1 CQIIO DOCliiEII'1'0S PIIOIIA'l'ORIOS 

Siguiendo con el diseño de investigaciOn planteado, es 

menester abordar a continuacten lo relativo a la naturaleza -

jurfdtca de los tftulos de cr@dito, una vez_ que se ha aclara

do el panorama respecto a sus caracterfsticas esenciales, C2, 

mo las ya estudiadas en el capftulo anterior, 

Y precisamente, atendiendo a ello, una de las primeras -

posturas de su naturaleza, es la que indica como "documentos 

probatorios", @sto es que los tttulos de cr@dito son documen

tos probatorios, y al respecto podemos entrever dos rasgos 

fundamentales: 

1) Documentos 

2) Probatorios 

Y retomando lo plasmado, concerniente a la incorporaci6n, 

en la que el arttculo So, .de la Ley General de T!tul<;~s y Ope

raciones de Crédito aduce: "Son tttulos de crédito los do~ 

tos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos 

se consigna", lo que se traduce en que reconoce.que los t!tu

los de crédito son ciertos documentos, y sobre estos documen

tos, como se mencione, se establece el derecho que el_ sujeto 

incorpora, es decir, donde vacta su voluntad, su consentirnie~ 

to, es un "algo" y ese "algo", es un material, que en la vida 

cotidiana se observa en un "documento", (lat, documentum. Tt

tulo o prueba escrita, cualquier cosa que sirve de prueba) y 
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aplicando el sin6nimo de documento encontramos: prueba, test! 

monio, tftulo. 

Es decir, el derecho que vamos a incorporar tiene que ser 

generalmente, por nuestra vida urbana en un documento, que se 

traduce prlcticamente en un papel, que en el caso de los tft~ 

loa de cr@dito se debe agregar que cumpla con los requisitos 

que para cada uno de ellos indique la ley de la materia, pero 

bueno, continuamos con los documentos, esta naturaleza jurfd! 

ca, que tratamos de desentrañar a la luz de los documentos 

probatorios, decfamos que toda aceptaci6n de la voluntad se -

debe asentar en un objeto material que el dominamos documento, 

que en este caso, atendiendo e invocando la incorporaci6n, un 

objeto que no tiene valor alguno y que no representa inter~s 

comercial, al insertarle ciertos rasgos legales, se constitu

ye en un objeto con valor, dependiendo de sus notas valdr! o 

tendrá un plus en el mercado. Esto se presenta como documen

to en ciertas condiciones flsicas y formales (no deterior!, -

destrucci6n, no alteraci6n; firma, fecha, entre otros), que

finalmente nos llevará a demostrar un hecho, aunque cabe ha

cer notar que si se presenta en otro objeto que no sea papel, 

pero que reune los requisitos legales, dependiendo de ello, -

se considerara tftulo de crédito, 

Pero una vez que hemos asentado nuestra voluntad en ese 

documento que la ley reconoce como tftulo de cr~dito, que nos 

conlleva, nos traslada ahora a la explicaci6n del siguiente -

rasgo enunciado y que se trata de probatorios, y al efecto d! 
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remos que procede de la palabra prueba que a la luz de su·co~ 

cepc16n gramatical, expresa la acci6n y efecto de probar y 

tambi8n la raz6n y el argumento, instrumento u otro medio con 

que se pretende mostrar y hacer· patente la verdad o falsedad 

de una cosa. 

La palabra prueba, dice Vicente y Cervantes, trae su eti 

mologla, segdn unos, del adverbio probe, que significa honra

damente, por considerarse que obra con honradez el que prueba 

lo que pretende, o segdn otros de la palabra probendum, que -

significa, recomendar, probar, experimentar, patentizar, ha

cer f~, segdn expresan varias leyes del Derecho Romano. 

Por prueba, se entiende, principalmente, segdn la Ley de 

Partida, la averiguaci6n que se hace en juicio de alguna cosa 

dudosa: ley I, tS:tulo XIV, parte 3a., o bien, la produc"ci6n

de los actos· o elementos· de convicci6n que somete el litigan

te, en' forma· que la ley.previene, ante el juez del litigio, y 

que son propios, segan el derecho para justificar la verdad

de los hechos alegados en el pleito. 

Segdn otras acepciones, la palabra prueba, o bien desig

na los medios probatorios o elementos de convicci6n consider~ 

dos en sS: mismos, y en este sentido se dice q·ue una parte se 

haya o no asistida de prueba, y sé distingue-n los diversos 

hechos probatorios admisibles en juicio, a los distintos g~n~ 

ros de pruebas judiciales, La prueba se dirige al Juez, no -

al adversario, por la necesidad de colocarlo en situaci6n de 
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poder formular un fallo sobre la verdad o falsedad de los h~ 

chos alegados, puesto que debe juzgar justa allegata et prob~ 

ta. 

Para Carnelutti, las pruebas son •un instrumento elemen

tal, no tanto del proceso como del Derecho y no tanto.del pr~ 

.ceso de conocimiento, como del proceso in genere¡ sin ellas, 

dice el derecho no podrta en el noventa y nueve por ciento de 

los casos, alcanzar su fin•. (ll) 

En tales términos, se ha podido decir, que quien tiene 

un derecho y carece de los medios probatorios para hacerlos -

valer ante los Tribunales· en caso necesario, no tiene m&s que 

la sombra de un derecho. La necesidad de convencer al Juez -

de la existencia o inexistencia de los hechos o actos suscep

tibles de tener eficacia en relaci6n con el resultado del pr~ 

ceso, da a la actividad encaminada a este objeto una importa~ 

cia capital. 

La fundamentaci6n legal de las pretensiones de las par

tes es, sin duda trascendental, pero la prueba de los hechos 

alegados lo es en mayor grado, puesto que siendo estos deseo 

nacidos para el Juez, al contrario de lo que sucede con el d~ 

recho, el fracaso en este punto lleva aparejadas las consecue~ 

cias mas lamentables para la parte a quien afecte la falta de 

prueba. 

(131 VICENTE Y CERVANTES. Tratado de Procedimientos. VolGmen 
II, Madrid, Espafia, 197B. Pag. 121. 
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Pues bien, una vez que hemos realizado una breve sembla~ 

za sobre lo que es la prueba, segdn nuestro rasgo probatorio 

es importante, que integremos los dos conceptos que dan t!tu

los al presente punto, es decir, como documentos probatorios, 

y en su contexto inicial, analizar la naturaleza de los t!tu

los de crédito como documentos probatorios que al margen deb~ 

mos acotar que van m!s all& de solamente ser instrumentos de 

probanza. 

Y para ello hemos de retomar nuevamente lo manifestado -

sobre la incorporaci6n y demás caractertsticas de los multi

referidos t!tulos de cr~dito, en virtud de que si el acreedor 

quiere exigir el cumplimiento de la obligaci6n a su deudor, -

necesariamente (usando el vocablo de la ley) tiene que exhi-

bir el documento que le d16 origen o en donde se encuentra v~ 

ciada la voluntad del obligado, desde luego que la sola pre

sentaci6n no hace prueba plena de que el deudor no ha pagado 

en tiempo y forma, es por· ello que antes de dar cumplimiento 

al Auto de Exequendo, se requiere de pago al deudor, y más aQn 

se le notifica, a efecto de no dejarlo en estado de imefensi6y 

es. decir, con ello contes~ar4 la demanda interpuesta en su 

contra, observando el documento base de la acci6n interponte~ 

do sus excepciones y defensas de acuerdo a lo prescrito por -

el art!culo Bo. de la ley de la materia. 

Si decimos que el actor a efecto de ejercitar su acci6n 

procesal, mediante la incoacci6n del juicio ejecutivo mercan

til, requiere_ para ello la presenta7i6n del documento base de 
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la acci6n, tratarse de letra de cambio, pagard o cheque, (por 

ser los mAs comunes), en ese momento esta probando presuntiv~ 

.mente la legitimaci6n de un derecho, mismo que continuara, a 

expensas de la defensa del deudor (pago parcial!, desconoci-

miento de la firma, o pago total con recibo provisional, exhi 

bici6n de billete de dep6sito, falta de legitimac16n del ac~ 

dor, etc.). 

Y precisamente mencionamos que la simple exhibici6n del 

documento no hace prueba plena del derecho que tiene el actor 

para reclamar su pretendida prestaci6n, es por ello que la n~ 

turaleza jur!dica se vislumbra mAs a11a del simple documento 

probatorio. 

Solo lo podemos observar como elemento necesario para la 

excitaci6n del 6rgano jurisdiccional y su regulaci6n dentro -

del C6digo de Procedimientos Civiles, ordenamiento supletorio 

del C6digo de Comercio. 

Al efecto el art!culo 1391 del C6digo de Comercio indica: 

"El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se 

funda en documento que traiga aparejada ejecuci6n. 

Trae aparejada la ejecuci6n: 

I. La sentencia ejecutoria o pasada en autoridad de cosa 

juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al a~ 

t!culo 1346, observandose lo dispuesto en el 1348. 

II. Los instumentos pQblicos: 
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III. La confesi&n judicial del deudor, se9ftn el arttculo 1288; 

IV. Las letras de cambio, libranzas," vales, pa9ares y dem4s 

efectos de comercio en los tdrminos que disponen los ar

tfculos relativos de este c&di9o, obaervlndose lo que o~ 

dena el artfculo 534 del mismo ordenamiento, respecto a 

la firma del aceptante, 

V. P&lizas de seguros, conforme al arttculo 441; 

VI. La decisi&n de los peritos ·desi9nados en los seguros pa

ra fijar el importe del siniestro, observ4ndose lo pres

crito en el art!culo 420. 

VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros 

contratos de comercio firmados y reconocidos judicialme~ 

te por el deudor•. 

En el anterior precepto se habla de la existencia del t! 

tulo ejecutivo, del fundamento para iniciar dicho procedimie~ 

to detallando el mismo las caracter!sticas de los tftulos ej~ 

cutivos, pero el si9uiente numeral del mismo ordenamiento, 

aduce: "Presentada por el actor su demanda acompañada del t!-

tulo se proveer& anta " ... , es decir, se tiene que acompañar 

al escrito inicial de demanda, el documento base de la acci&n, 

y en este sentido como documento probatorio de un derecho, 

que dentro del mismo procedimiento se ver! si es cierto o fa! 

so, se9Gn la calidad de las probanzas de las partes. 

Y toda vez que el cadi9o Procesal es supletorio, el art! 

culo 256 indica: "Presentada la demanda con los documentos y 
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copias prevenidos, se correr& traslado de ella a la persona o 

personas contra quienes se propo~ga •• ,•, en estA normattvtdad 

nuevamente nos encontramos con la presentacien de doc~entos 

para poder probar nuestro derecho, por lo menos intciatmente; 

es decir, se convierta propiamente el documento en requisito 

indispensable para ello. En el caso de los tftalos de cr@dt

to, se hace imperativo presentar el documento base de la ac

ci6n a efecto de iniciar el procedimiento, al caso ejecutivo 

.arcantil, como documento probatorio del cuapltmiento de la 

obligaci6n del deudor .demandado. 

Ahora bien, como probanza, al respecto el cedtgo de Pro

cedimientos Civiles norma las pruebas en particular: Confesi2 

nal, Instrumental, Pericial, Reconocimiento o Inspecci6n Jud! 

cial, Testimonial, Fotograffas, copias fotostlticas y dem4s 

elementos; Fama PGblica y Presuncional. 

Y para nuestro estudio, es importante destacar la prueba 

Instrumental que como fundamento en el art!culo 327 del mismo 

ordenamiento invocado aduce: •son documentos pGblicos: 

I. Los testimonios de las escrituras pGblicas otorga-

das con arreglo a derecho y a las escrituras originales mis

mas; 

II. Los documentos aut~nttcos expedidos por functonarios 

que desempeñen cargo pGblico en lo que se refiera al ejerci-

cio de sus funciones; 

III. Los documentos aut~nticos, libros, actas, estatuto~ 
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registros y catastros que se hallen en los archivos pGbltcos, 

o los dependientes del Gobierno Federal, de los Estados, de -

los Ayuntamientos o del Distrito Federal, 

rv. Las certtticaciones de las actas del estado civil e~ 

pedidas, por los jueces del Registro Civil, respecto a cons-

tancias existentes en los libros correspondientes; 

v. Las certificaciones de constancias existentes en los 

archivos pOblicos, expedidas·por funcionarios a_ quienes com

peta; 

VI. Las certificaciones de constancias existentes en los 

archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados antes 

del establecimiento del Registro Civil, siempre que fueren e~ 

tejadas por notario pOblico o quien haga sus veces con arre-

glo a derecho; 

VII. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de -

sociedades o asociaciones, universidades, siempre que estuvi~ 

ren aprobados por el gobierno general de los Estados, y las -

copias certificadas que de él se expidieren; 

VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie¡ 

IX, Las certificaciones que expidieren las bolsas mer-

cantiles, o mineras autorizadas por la ley y las expedidas por 

.corredores titulados con arreglo al C6digo de Comercio¡ 

x. Los dem!s a los que se les reconozca ese caracter -

por la ley•, 
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Ea claro el concepto de documento pdblico que el C&4igo 

de referencia detalla1 que en conclust~n, es todo documento -

expedido por autoridad competente, en ejercicio de sus atrib~ 

ciones indicadas por la ley, y que no ae encuentre alterado, 

enmendado, etc, 

Pero tambt@n, dicho ordenamiento considera a los docume~ 

tos privados, los cuales no tienen desde luego las caractert~ 

ticas del pdblico que se desahoga por su propia naturaleza 

(salvo prueba en contrario), y el articulo 334 refiere: •son 

documentos privados los vales, pagards, libros de cuentas, 

cartas y dem&s escritos firmados o formados por las partes o 

de su orden que no est~n autorizados por escribanos o funcio

nario competente•, en este sentido nos encontramos en la pro

blemltica de que los t!tulos· de cr@dito, particularmente la -

letra de cambio, pagaré y cheque (debemos considerar que el -

Banco es una instituci6n particular) son instrumentos o docu

mentos privados, pero, aqu! viene la raz&n, como cumplen con 

los requisitos que indica el C6digo de Comercio y la Ley de -

T!tulos y Operaciones de Crédito¡ as! como al momento de re

querirle o exigirle el pago al deudor este reconoce su oblig~ 

ci&n, los t!tulos privados hacen prueba de la existencia de -

la relaci6n contractual: acreedor-deudor. 

Fundamentando lo anterior invocamos el art!culo 335 del 

ordenamiento establecido: "Los documentos privados y la co

rrespondencia procedentes de uno de los interesados, present~ 

dos en juicio por v!a de prueba y no son objetados por la pa~ 



) 
35. 

te contraria, se tendr4n por admitidos y surtirln sus efectos 

como st hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigí~ 

se el reconocimiento expreso si el que los presenta as! lo P! 
diere1 con este objeto se manifestarAn los originales a quien 

deba reconocerlos y se le dejara ver. todo el documento, nos~ 

lo la firma". Como se puede observar, que no obstante que es 

un documento privado, si este reune, en el caso de los t!tu-

los de crédito y las leyes de la materia, se le dar! pleno v~ 

lor, por cuanto hace al cumplimiento de la obligaci6n del de~ 

dor y en espera de que este demuestre lo contrario, por lo 

tanto el documento privado es un documento probatorio para e~ 

tos efectos. 

Finalmente podemos concluir que esta no es propiamente -

la naturaleza jur1dica de los t!tulos de crédito, sino que es 

una forma de iniciar el procedimiento de rigor, posteriormen

te observaremos lo propio, analizando los siguientes puntos. 
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Retomando el punto anterior de la naturaleza jur!dica de 

los tftulos de cr@dito como documentos probatorios, ya menci~ 

namos que lo son en el sentido de que ·son papeles escritos y 

firmados y desde luego se encuentran reconocidos por la ley, 

y que en un momento dado pueden servir como instrumentos pro

batorios, es decir, que no por el hecho de que sean documen-

tos m&s especiales que los probatorios, no pueden servir para 

determinar alguna circunstancia, toda vez que independiente-

mente de ser de un car&cter especial, que a continuaci6n ver~ 

mas, no dejan de ser una representaci6n gr4fica de hechos. 

Existe una completa libertad en materia comercial de pr~ 

bar de cualquier modo la· voluntad contractual que se encuen-

tra limitada en dos casos: 

a) cuando se requiera el documento escrito como elemen

to probatorio en los mismos limites en que se requiera en m~ 

teria civil, y 

b) cuando el documento escrito es el elemento constitu

tivo de la relaci6n, la cual sin ~l no existe determinado un 

efecto .atenuado y por ello, distinto de lo que quieren los 

contratantes. 

Por lo que toca a este inciso b), que es el rubro de nue~ 

tro estudio, es donde observamos el carScter especial de este 

tipo de documentos, puesto·que: "son documentos constitutivos 



37. 

de un derecho distinto de la propia relacien fundamental ••• 

constitutivo de una declaracien cartular autenoma de la rel~ 

cien fundamental". Cl4) 

Lo anterior significa, que es un documento, aceptando e~ 

mo se anote anteriormente, que la relacien sea plasmada en ~1 

o en un simil, constituyendo algo diferente, es decir, como -

lo .indica la palabra, un derecho distinto a la relacien fund~ 

mental, lo que nos da como consecuencia el remarcamiento de -

una de las características de los t!tulos de cr~dito que ya -

abordamos, y que se trata de la autonomta. 

Autonom!a que se entiende, como exprese, el derecho pro

pio e independiente de cada tenedor del documento. 

Por lo que entendemos que la constitucien del derecho, -· 

es la integraci6n de todos los elementos que lo conforman, y 

que cada.tenedor adquiere independientemente, como se asent6, 

del origen que le di6 vida. 

Por lo tanto "Los· T!tulos de Cr~dito son documentos con~ 

titutivos, que sin el documento no existe el derecho, pero, -

adem~s el documento es necesario para el ejercicio del dere

cho,, y por ello se habl<i de. documentos dispositivos•, (lS) 

(14) 

(15) 
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Por lo visto el anterior criterio afirma, la existencia 

sine cuanon del documento como tal, con la finalidad de hacer 

exigible ante el 6rgano jurisdiccional correspondiente al e~ 

plimiento de la obligaci6n, en virtud de que la voluntad, el! 

·ra y emitida, no se podr!a constituir mediante la simple voz, 

al aire, sino mediante la creaci6n de un instrumento que vini~ 

ra a demostrar que esa voluntad de obligarse esta presente en 

un objeto, perceptible por los sentidos (espec!ficamente por 

la vista), 

Porque· de otra manera puede existir la vinculaci6n con

tractual, pero al momento de exigir su cumplimiento, el juzg! 

dor, de acuerdo a la teorta, se debe analizar la procedencia 

de la misma¡ luego entonces, s&lo a nuestro juicio es un pre

supuesto se le compele a demostrar lo contrario mediante la -

defensa. 

Estos documentos constitutivos s6lo son una mera sembla~ 

za del acuerdo de voluntades, la objetivizaci&n material del 

hecho, que inicialmente el juzgador a priori, requiere al de~ 

dor del cumplimiento de su obligaci6n, poni~ndole a su dispo

sici6n los elementos necesarios para su defensa, es decir, la 

afirmaci6n o negativa de todos y cada uno de los hechos que -

se ponen en su contra, esto es lo que constituye el derecho y 

su obligaci6n, 
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El concepto de t!tulo valor, es la traducciOn al español, 

directa o no idiamStica de la palabra alemana wertpapier, esta 

denominaci~n empez~ a ser tímidamente utilizada por la Ordena~ 

za General de Cambio (la c@lebre Allegemeine Deutsche Weshse-

lordnungl adoptado en eleipzing, desde el año 1848 por toda la 

Alemania, pero no fue sino hasta 1882, con la publicaciOn de -

su estudio en torno a los derechos de cambio, que Bruner le -

otorga como carta de naturalizáciOn en el derecho germano, 

. ).:. ·:·· 

Sin embargo, este, concepto éwetpapierl de haberse traduc! 

do al español, po li~~;~l,';in<:Í.diamSticamente, en opini!Sn de 

G6mez Leo, hÚbier~,cieriv;.'d.;'~n 'el vocablo efecto negociable. -

:::::g:: q::n::~~Iiti~~t2~:i~t.t~t:::n e:t:::: ~::::f::a::e ::dio 

hisp~no'fne.:i·~f~f:?rfSi6~o~.~~&>,or una parte, aparentemente -

habta'.,sido .tomada,deValemSri', ,'y cuanto que, por otra, tal den!:!_ 

mtna~i·6~· e~\~i,fí'~~~u~~~,f~i~~ÍI~ no existe, cuando menos, no de 

la. man~f~ simÚar en él''~i;~~a~i. 

'co~~ s~a; ·.:o~~e1?~s~i~~~~·;E,,; el lenguaje español, idiomS

ticamen~e,'st r~~:~~~~iad~:~uada;la nominaci!Sn dtulo valor, po!_ 
.~(.: '~- .. ?,: _: ::. ::~:i~;'.''·:.:;~\.::·,.:~~~~·~> ·:·,~;}_ .. _;: ~ ~~~(' ·/l-;~' .::.:_ :., . -:: 

que< en <ello,'c••e>pretende' indi'car, que ·,,el<' documento al cual se -
'l."> "1-'·.·:~ --~- -, :·,_.;.· 

::
1

v~a:l:o:r ..•• e::s;;~¡;f¡;¡:,;~;:l~~·s1e~·r/.·~.·~r.e.0p;r.~ets~:.e;.·Pn,••,~tla
1

Pd•• .o1~s:e5 vn:u~n:p:aep1et~l~.m~::-
de sus~epttble~ '.de , ,, , . En 

, tanto que; por su parte, como i:oristruéci~n lo indica en la de-
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nominaci~n tttulos de cr~dito solo debiera destinarse idiom&

ticamente, literal y linguisttcamente, de manera exclusiva p~ 

ra las documentOS que representan Un SalO tipa de Valor, a S~ 

ber, el cr@dttol pero como el cr@dito es un valor, resulta 

que los tftulos de cr@dito tambi@n son tttulos valor, 

A pesar de la afortunada amplitud, vigorosamente tratada 

por varios autores, entre otros los citados (Felipe de J. Te

na Mantilla Malina, Barrera Graff, Rafael de Pina, Rodrfguez 

y Rodrfguez, Cervantes Ahumada, entre otros), consideramos que 

en esta materia mercantil, el problema de la denominaci6n, ti~ 

ne una importancia secundaria, pues en cualquiera de los tlt~ 

los o valores en juego en el comercio, la banca, la bolsa y -

la deuda pdblica es suficiente que los implicados conozcan 

sus caractertsticas y tipologfa para que los utilicen 6ptima

mente, sin que para ello importe su nombre. 

Debemos de recordar que los nombres en el &mbito jurídi

co, son simplemente, un punto de referencia. Por otra parte, 

por alguna raz~n tan difusa pero muy poderosoa, en nuestro 

pats, el concepto utilizado por la Corte, los Colegios, las -

dependencias del Ejecutivo Federal y, fundamentalmente por 

las leyes (con excepci6n de la Ley de Quiebra y Suspensi6n de 

Pagos, rubricada en su concepci6n y redacci6n por el Maestro 

Rodrtguez y Rodrfguez en~rgico opositor de su uso), los regl~ 

mentas y las circulares ejecutivas, es invariablemente el de 

tftulo de credito y no el de tttulo valor, a pesar de las ve~ 

tajas doctrinales que han mostrado algunos que ofrece, este -
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respecto de aq!l(!l. 

Es cierto que, conceptua~ente, tal vez la denominaci6n 

tftulo valor resulta m4s afortunada porque engloba a todos 

los documentos que representen valores, incluido, como uno de 

ellos, el cr~dito; pero tambi~n no es menos cierto que el no~ 

bre tftulo de cr~ditó es el que el sistema mexicano utiliza, 

valga la deducci6n, para referirse a todos los que en otras -

latitudes, se llaman t!tulos valor o como sea, y de manera 

tan difundida que resulta conveniente adoptarla sin detenerse 

demasiado en el detalle .de c1a:'-pe.::fecci6n ·lingufstica, la rea-
. : ' . -' ,_:--. ~~-.. -, - ' : .. ' ~ 

lidad nos da .la so1uc16ii 'é::o~''ei',: objeto de evitar confusiones •. 
:' .;;, ";·'>>·-_~, ......... ~.-~: .. :;.:.·:.·J,~·.· _ .. ',_ 

-·:.-~ .:.:~.'~' .. ::-:.\::-~ \;) · •.• ~>:. :'·:.::-
Porllltimo;\püede t:erÍerse:preserit~--•1o siguiente: 114men-

se. t!tulo~ ~H~lj~~~~~-~i·;{if';S~~j;i~dí5•'}d-¡.~c.to~ ·negociables o -
como sea:;·.: 1?s,'dpcumen'tos'- en,;;,,cuesti!5n··est4n -localizados de ma-

•. :•-.'., .·-·-· -. :>¿·~;:1:·., ... ;_-;,.\~'- ~ ... ~~:- ... -· 
nera clara, -.en la doctrina Y}t.~}i<>l'l y'prftcticamente en la t2_ 

::::·;,.~;~:t,{~f~Ii{~~{*~~·1~:;~:i:'::::::.:: :::::::·: 
de que el.do:>1Jdor•:1ó,va·a ;rest~tu_~_r·C) respetar; y si hay con

fianza liáy;·c~~di.t;:;·, .. •y e~tc;hce'·s:todo .implica, de origen, una 

institu.;i6n c;~~i\:i~íaj jus¿fi~4ndose con ello, en todos los 

casos, la:denom.irÍ~.,;i!5n,de ~f~ul~s de cri!dito. 
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J:I. 4 . COIIO COSAS IIJIRCAift'ILIIS 

Iniciaremos el presente rubro con la definici6n legal de 

tftulos de cr@dito, misma que se encuentra plasmada en la Ley 

General de Tftulos y Operaciones de Crédito y se desprende de 

la interpretaci6n del conjunto de cuatro artfculos b!sicos co-

rno son: 

a) So. 

bJ 6o. 

e) .1.4 

dJ 16'/ 

Por lo que respecta al primero, afirma: ."Son t!tulos de crédi

to los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal 

que en ellos· se consigna•, de e~los podemos inferir que se pr~ 

sentan claramente las notas caracter!sticas ·de los miemos como 

son: incorporaci6n, legit1mac16n, liter~lidad, abstracc16n y -

autonom!a, rubros que se explicaron con detenimiento en el ca

p!tulo correspondiente, solo a manera de menc16n se hace en e~ 

te momento y gr!ficamente se·representan en el cuadro que se-

anexa. 

Por su parte el art!culo 6o. /indica: "Las disposiciones 

de este cap!tulo (De las dive!:"sas_cla~e~; de tftulos de crédito) 

no son aplicables a los boleto~; c~nt·,;~~eñas, fichas u otros -

documentos que no estl!n de¡¡tinados ai;;i~~~lar,y sirvan exclu

sivamente para identificar a quien :tie~~·;'derecho a exigir· la -
... 
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prestaci6n que en ellos se- cons~gna"~ --Del ·anterior texto, ·po

demos concluir inte~pretati\i~m~nte;qu': se en~~e~t~a.dÚigido -

este precepto a _los d~b~~ent~s''·qu~ i:i~n~n ~a:~!~ de .la. cil;cul~ 
;;''{;r',;, 

ci6n. :,··~.;;.", ~~-·,: ·~,.:,_.•.: '·?.;~' '<·!:;·_~ .·;>. 
- '-'::-'' ... , ..• , 

"Los ::c:::~:~:~~-;tiN~:t~·~~1:~j:.~~~t~it~11it··~: s·:::1

:::::os 

de crédit~) ~e· refi~re\'~~lo ·Pj~dJg¡;~~; i~'s ~fectos previstos -

:::.;'lfl~~;~f~RifiX~~f~~~¡~~ff~!~M2:·:::.:::.::::~. 
En este•,sentido;\para•:coristittiir'se:tci.tener la jerarqu!a de t!-
. "• ·-::;, -.~·· ,, .. ····-··.·-~:.~~\\:.;._-._.::-~~:-!)/}!-:: . ,,•· '. ,,'._, '> _, •. ·, • 

tuló de_ crl!dito, tiene,''qúe·cúmplir con·los requisitos que la 

Ley ¿ ;i:f~i~1•_ y:;(ÓtE.~_a6t'o~,;~:{~e~8.ré~i~ci·~~ig~n para cada uno -

'de-ello~;:(;~ .d~~\~?:.~~-~~nd:i~~~~;'~.;~:}w~l~iq~~- se_ trate en pa~ 
ticular(':etra, ~e' ~ambf~;•:pagar¿;\ cheque ,,'certificado de dep6-

si to; --_-~~~o~~ ~;qi_~:~d~·;.' ~.t2r>iü ;~ :_0::;•;:>::~:; ', :e. -_;; . 
·-~'¡;:- :. . .· -<:.' :.:~:~~~::<::·:> 

. •. Fi~;~~~t~s; . .i:{~~~~~;~~o'~~J.)~A~~~c1~ 167 dice' "La acci6n 

cambi~ri~ ~F~~~·,~,¡~fs~:t~r:t~·~~i(l.f;,,,~i~~3~~~ioá de ·la letra es 
ejecutiva: p~r el :i~porte 'de hta;'-/y por el de los intereses y 

gast~s • a¡c~s()j¡~~;; ~in ';¡¡;,c~;:;,~~d::~.i ·que· reconozca previamente 
! \:.~· :,:·._ ;.!','·:.~. 'l' ;. • 

su f irma;-,:~-1·:-~-~IE!hii~d~~·?.·;~~->s·~~-- ~:x~:-· -:-._, ::· .. _;·. 
·. -~--.-. · ·:. · ., Y-t · 

. . . . _· .. <;:: ~-::~·:-~: :·:·~:- .:.:~.:: _·. ~'·.: .. ¡;:,>:: .. : ,. ·-~ . . 
Interpretando 'el:,sentido'cdirecto: dicha noxmatividad, en-_ 

tendemos que 1~ 1:~;~ 'dz•:c~~b;~ e~ ~n Utulo ejecutivo, postu
:---' '·.-·.-·;-~:::-.:.·-~·;,<;·-:->>:-.-~~s ·:.··.'~-- .. ·,·; .. _·.·-. : 

ra que s":- adop~a ~.~r~:,los;,demas .. 't!~ulos de. cr@dito,. es decir, 

traen aparej.;,:da·::édécüéiari,; aá~ecto• ya expÚcadÓ con anteriori-
. . ... . "_ '. ,. . ~ · .. · . ,__ .' .: ~ ,;· .. • - ,-.- . . ... 

dad¡ y que ·~ignifica, reiteramo~,,.la posibilidad de exigir 'en·. 
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su momento el cumplimiento de la obltgact6n y en caso omiso se 

le embarguen bienes de su propiedad sutrctentes p~ra garant! 

zar el cumpli:rniento de la obltqaci6n·, y que procesal.lnente h!. 

blando dentro del jutcto ejecutivo mercant~l, se hace en ~ 

plirniento del Auto de Ejecucten y auto de exe~endo, 

Y una vez analizado lo anterior, nos encontramos en la p~ 

sibilidad de aportar la siguiente dettntci6n de tttulos de cr~ 

dito, apegados a lo indicado por Dllvalos Mejfa1 "Son tftulos 

de cr~dito, los documentos ejecutivos que se ~iten para ctrc~ 

lar, que cumplen con las formalidades de ley y que son indis

pensables para ejercitar el derecho literal l' autl!nomo que en 

ellos se consigna•. (lGI 

Una vez hecho lo anterior, paseMos a considerar a los tt

tulos de cr@dito corno bienes muebles y como cosas mercantiles, 

En primer lugar los tttulos de cr@dito, aquellos trozos 

de papel que son indispensables para ejercitar un derecho (1! 

ter.al que en ellos se consigna), reciben desde que son suscri

tos, emitidos, elaborados formalmente, desde luego, un rango o 

jerarquta jurfdica, superior al que tiene cualquier otro docu

mento (trozo de papel), 

Porque de acuerdo a la teorfa general de los bienes, una 

(l6l DAVALOS MEJIA, Carlos Feli9e 1 T!tulos l Contratas de ~ 
CrGditoÍ ~uiebras, Tomo I 1 2Á, ed., Ed t, Harla,"M!xtoo 
19§2, p q, 66. . 
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hoja de papel, es en sf misma un objeto, que se considera bien 

mueble, y al efecto invocaremos el artfculo 752 del.C6digo Ci-

vil, que dice al respecto: "Los bienes son muebles por su na

turaleza o por disposicHin de. la ley", en dichos tl!rminos los 

bienes muebles se dan en dos posibil·idades r 

a) Por su naturaleza. 

b) Por su disposici6n de la ley. 

Los primeros se refieren a los cuerpos que puedan trasla

darse de un lugar a otro, ya se muevan por sf mismos, ya por 

efectos de una fuerza exterior, y los· segundos ·son las obliga

ciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas -

muebles o cantidades exigibles en virtud de acci6n personal y 

en general son bienes muebles todos los dem!s no considerados 

por la ley como inmuebles. 

Al caso que nos ocupa, la segunda cla~ificaci6n es la que 

encaja claramente .en nuestro punto de interl!s, en virtud de 

que ahf encontramos a los t!tulos de c~~dito que .se gestan de 

las acciones personales·en·cantidades exigibles. 

Porque el trozo de papel que. iniciaimente'no tiene ninglln 
,<: ';~, ' 

valor, en tanto no se encuentra vaciada.;en 1!1 las voluntades -

de las partes con las formalidades que. para 'el caso prescribe 

la ley, deja de ser eso, un trozo de pápel, convirtil!ndose co

mo se indic6, pomposamente en un 't!tulo.de cr@dito,. en un der! 

.che de poderosa exigencia (t!ttüo· ejecutivo), ya no sera solo 

un papel sino un derecho, jur!dicamente hablando, Y en esta -
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tesitura podemos concluir que en nuestro rfgtmen de derecho 

mercanttl, todos los tltulos de cr~dito son considerados como 

bienes muebletr, 

Ahora pasemos a considerar la postura de que los tltulos 

de crfdito son cosas mercantiles, y al efecto el artlculo lo, 

de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crldito aduce: -

•son cosas mercantiles los tltulos de cr8dito. su emisi6n, ~ 

pedici6n, endoso, aval o aceptaci6n y las demla operaciones 

que en ellos se consignen, son actos de comercio, 

Los derechos y obligaciones derivados de los actos o co~ 

tratos que hayan dado lugar a la emisi6n o transmisi6n de tlt~ 

los de cr@dito, o se hayan practicado con estos, se rigen por 

las normas enumeradas en el art!culo 2o., cuando no se pueden 

ejercitar o cumplir separadamente del tltulo, y por la ley que 

corresponda a la .naturaleza: civil o mercantil de tales actos o 

contratos, en los dem4s casos, 

Las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son a~ 

tos de comercio"· Y para la mejor comprensi6n de las cosas, -

el Libro Segundo de Bienes,.T!tulo Primero, Disposiciones Pre

liminares del C6digo Civil, en su artlculo 747 indica: "Pueden 

ser objetos de apropiaci6n todas las cosas que no est@n exclu! 

das del comercto•, Y por· tanto el propto C6digo Civil indica 

que las cosas pueden estar fuera del comercio en dos formas a 

saber: 

al Por su naturaleza, 
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1 Las primeras estSn fuera del comercio porque no pueden -
i 

ser posetdas por algOn individuo exclusivamente, y las segun-
1 

das las que la ley declare irreductibles a propiedad particu-
1 . 

lar. Y en este' sentido los t!tulos de cr~dito que son cosas 

mercantiles quelse encuentran dentro del. comercio son objeto 

como lo dice es a normatividad, objeto de apropiaci6n, y mSs 

adn el arttculo\de referencia de la ley de la materia, as! las 

considera como Tosas mercantiles, y vinculado dicho disposit~ 

vo de apertura de la Ley General de T!tulos y Operaciones de 

Crédito con el 4rt!culo 75 del C6digo de Comercio hace lo pr~ 
pio design.'lndol1s como actos de comercio, fracci6n XIX: "Los 

cheques, letras \de cambio o· remesas de dinero de·una plaza a 

otra, entre toda clase de personas•, y por lo anterior consi-
1 . 

deramos que los ¡!tulos de cr~dito no son actos, sino cosas -

mercantiles como\ lo señala atinadamente la ley de la materia 

impregnada del esp!ritu del C6digo Civil ya aludido y los que 
1 

en materia de crédito, son actos"mercantiles los que se real! 
1 cen sobre o respecto de los propios· t!tulos, tal y como se 

apunta en la altlma parte··del"".artt'culo.:lo., de la ley invoca-
¡ ., L<:;·' 

da con reiteracijn. 

Finalmente, ~ode~os conclui~.que en nuestro derecho inte~ 
no los t!tulos d. ~r~d . .ito s~~ considerados cosas mercantiles, 

as! lo plasma el legislador en el art!culo primero, de la ley 

inherente ya comentado y atendiendo a ello no podemos denomi-
1 

nar ni considerar•los de otra forma, 
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J:IJ: ,1 BLIIUI:Ift'OS DBL AVIIL 

Es hora de avocarnos al estudio medular y que constituye 

la piedra angular del presente tema de investigacian, que se 

refiere precisamente a la figura jurtdico-mercantil del Aval, 

el cual a la luz del Maestro Rodr!guez y Rodr!guez la define 

como: "La garant!a total o parcial del pago de la letra, oto~ 

gada independientemente de la obligaci6n garantizada". (l?) e~ 

mo se puede percibir el aval, es una instituci6n de car4cter 

mercantil como se refiri6 el citado autor, ya que aparece fu~ 

damentalmente en la letra de cambio, no excentando que apare~ 

.ca tambi~n en el pagaré en donde se inserta como una garantía 

del cumplimiento de la obligaci6n, (garantía cambiaria), y el 

pago puede hacerse: 

a) Total, o 

b) Parcial 

No obstante que el. aval no ha recibido los beneficios de 

la entrega del objeto motivo de-la contrataci6n, por as! de

cirlo, garantiza dicho. cuinpli~Ú!~to, desde un· punto objetivo 

y material y no subjetivo~rii ·formal~ ·en virtud de que si los 

obligados digamos direct~eri~.~ _~C:m el cumplimiento¡ el aval -

lo tendr4 que realizar,·_~'.es·:ún'~ ·e;ar~nt!a de buena u. La esf!:_ 

ra cuantitativa del c;ÜmpÜrni.~;;to se da con la especificaci6n 

(17) 

'···.:··."-

' . ~ :~-- \:- ..,._ ' 

RODRIGUE_Z . Y .:.RODRIGUEZ.1'" Joaqufn, · De re eh o Mercantil, 
I, Edit_, PorrGa.r·:M~xico,_ 1983, Pá9, 321, 

Tomo 
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de la cantidad que garantiza, a falta de ello se entiende que 

lo hara en su totalidad, 

El aval significa que el acreedor para no verse mermado 

dentro de su patrimonio por la cantidad entregada a su deudor, 

le exige que le garantice el cumplimiento de su·obligaci6n, -

mediante la inserci6n de la figura del aval, es decir, una~ 

sona que pueda responder con el fin pactado, y que en la vida 

comercial obviamente debera s'er un sujeto solvente, que se e!!. 

cuentre en condiciones patrimoniales de ello. 

Bien dectamos que para la existencia del aval, necesari~ 

mente se -requiere el consentimiento, ·en virtud de que nos e!!. 

centramos expuestos a que el deudor principal por diversas r~ 

zones no cumpla con la deuda contraída y en estos t~rminos el 

aval tendr4 que responder de toda ella como si fuese el deu

dor originario. De lo anterior, entendemos la importancia y 

delicadeza de estampar la firma como sin6nimo de aceptaci6n -

dentro de la relaci6n contractual finalmente. Por supuesto -

que en este caso, el aval tiene.acciones que ejercitar contra 

el deudor, pero lo que tratamos· de preveer es que no haya me~ 

ma en el patrimonio del avlll como insti·tuci6n, ya dectarnos, -

de buena f@, 

Desde luego que el cr~dito que proporciona el acreedor -

al deudor, tambi@n es de buena f@, y en torno a ello, el ac

tor quiere ver garantizado el pago mediante el aval, que res

ponda en caso de omisi6n del deudor, 
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En t~rminos universales podemos aducir que los elementos 

gen~ricos de la ttgura en cuestien, toda vez que inherentemeu 

te se trata de un contrato, deben reunirse los elementos de -

cuenta como son: 

a) Capacidad. 

b) Consentimiento. 

e) Objeto. 

d) Forma. 

En torno al primero, el Cedigo Civil Vigente para el Di~ 

trito Federal en su artículo 22 refiere: "La capacidad jurí

dica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y 

se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un ind! 

viduo es concebido, entra bajo la proteccien de la· ley y se

le tiene por nacido para los .efectos declarados en el presen

te cedigo". y sobre ella tambi~n podemos decir de la capaci

dad de goce y ejercicio, la primera, es lo manifestado por el 

arttculo en comento, y la segunda cuando se ha adquirido la -

mayoría de edad, 18 años y se tiene un modo honesto de vivir; 

sabemos los casos cuando se cumple el primer requisito, pero 

si la persona física o mentalmente no se encuentra en condi

ciones de ejercer sus derechos· personalmente, o tambi~n tene

mos cuando el menor se ha emancipado, por medio del matrboonio 

as! lo prescribe el artículo 641 del mismo ordenamiento ante

riormente invocado: "El matrimonio del menor de dieciocho 

años produce de derecho la'emancipacien. Aunque el matrimonio 

se disuelva, el cenyuge emancipado, que sea menor, no recaer! 
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en la patria pote~tad", y el numeral siguiente agrega: "El -

emancipado tiene libre administracien.de sus" bienes ••• •, por 

lo anterior, se entiende que cualquier persona que tenga la -

capacidad de goce y ejercicio, puede fungir como avalista, de! 
de luego que tambi8n a juicio del acreedor sea como se menci2 

ne solvente, o puede omitirse ello, también a juicio del mis

mol en cuanto a los menores, selo los emancipados podrlan fu~ 

gir como avalistas en los tltulos de cr8dito, hecho que debe 

constar por escrito y estampando su firma como muestra de co~ 

formidad de otorgar el consentimiento respectivo. 

Y en efecto, el segundo elemento, retomado de los ante

riores p!rrafos es el consentimiento, que de acuerdo al art!

culo 1803 apunta: "El consentimiento puede ser expreso o t4-

cito. 

Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito 

o por signos inequívocos. El t!cito resultar! de hechos o de 

actos que lo resupongan o que autoricen· a presumirlo, excepto 

en los casos en que la ley·o por convenio la voluntad deba m! 

nifestarse expresamente•. En el caso del aval (avalista) di 

cho consentimiento debe hacerse de manera expresa, .por escri

to y prueba de ello, ser! que estampe su firma como respuesta 

al otorgamiento del consentimiento respectivo, y s-iguiendo 

con esta normatividad, también la Ley de T1tulos y Operaciones 

de Crédito en su articulo III. Con ello se entiende la exis

te~cia del consentimiento en este ·t!tulo de crédito. 
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Por lo que respecta al ob;eto, ya en puntos anteriores -

se cament6 que debe encontrarse dentro del comercio, existir 

en la naturaleza, ser determinable-o determinada en cuanto a 

su especie, ast lo previene el art!culo 1825 del C6digo Civil; 

y en el caso que nos ocupa, los t!tu·los de cr«!di to se encuen

tran dentro del comercio, consideradas por·la ley de la mat~ 

ria, precisamente como cosas mercantiles, segdn el art!culo -

primero de dicho ordenamiento por lo tanto se puede fungir .c2 

mo aval en los mismos. 

Aqu! hemos de mencionar la forma que indica el art!culo 

1832 del Código Civil en relaci6n con el 1834, que plasma que 

cuando se exija la forma escrita para el contrato, los docune!l 

tos relativos deben .. ser :·t"irmado~ ·por todas las personas a las 

cuales s~ imp~~ga é~t'á;obligáci6n, y 

lar; el. ávál d.i~~ ~h~t~;)déntro. del 
. -~- •'--:· ,, .<-· 

en este caso en particu-

t!tulo de· cr~dito de ma-

nera escrita;; tantot;;-&,;.;_::figÜra como el estamp!ll!liento de 

firma: . ·-·· . '' '.'?\'?';~:; ;:,, -
., ·:;::'y ::<·-' 

su 

.. f:.· . : 1': '<:;.~- ;· ~.},:-,.) ,-,~: ;<;'· -. 

con;lo·ái-íterior.danÍas·por terminados los elementos que-
.·.;;---: - '-' 

constituyen_ e: . .-ini:egrán·:·el'.:aval, como contrato, que inherente-
. Dt . . ·.::: "~ ,_;,-. 

mente su ·natiirález_a:·aiit:'lo marca, pero tambi«!n ya de manera -

espec!fica, ·en i~-: ~~~,{ecÍl~nte hablaremos de los elementos (r!!_ 

quisitos, di~~ él-cÚ~~ño),' tanto de forma como de fondo de la 
, ·. 'i. .·.':.:;\-.'l:!:o-.. >· ",.:'~\ :·. ' 

instituci6n del•·~val, \pero era necesario hacer referencia a -

lo anteri.;_r,. en ::;,i~~ui·c!e qu~ sirve cano soporte para la ver!_ 

ficacilin_de lo ·c~ris'~cuent'~, mediante el anl!lisis de la ley de 

la materia. 
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111.1.1 Requiai~o• de POndo 

Los requisitos de fondo o esenciales, del aval; se en

cuentran regulados en la Ley General de Tl~ulos y Operaciones 

de Cr~dito, ast como los formales1 los primeros como los se

gundos se desprenden de los artlculoa del 109 al·ll& del mi! 

mo ordenamiento en cueati6n. Y a la lectura de los mismos p~ 

demos referir estos requisitos, que sin ellos no tendrtamos -

figura del aval. 

Y a manera de simplificaci6n tenemos: 

Al Nombre del avalist·a,, 

Bl Firma del avalista, y 

Cl Domicilio del avalista. 

Por lo anterior hemos de comentar que dentro de esta in! 

t1tuci6n, aparecen dos partes: el avalado y el avalista. El 

primero, es el sujeto por quien se garantiza el cumplimiento 

de la obligaci6n, o comunmente llamado deudor, el segundo, es 

decir, el avalista, el sujeto (puede ser plural o singular), 

que garantiza el fin indicado, como lo indicamos, es el ORp~ 

miento de la obligaci6n, igual a pago. Pues bien, en cuanto 

hace al primer requisito, el nombre del avalista, debe estar 

contenido en el texto del documento o ya sea de manera separ~ 

da u hoja adherida al tltulo de cr@dito (ya sea letra de cam

bio o pagar@), el nombre como todos lo sabemos consta de ape

lativo (nombre de pila en plural o singular, apellido patern~ 

apellido materno; y tambi~n al respecto la ley de la materia 
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exige que se anote la palabra AVAL o NOMBRE simil, con lo an

terior se quiere dejar plenamente claro la ide~ificaci~n del 

avalista quien se ha comprometido a cumplir con una obligaci~ 

en caso de omisiOn del deudor originario, y que se requiere -

por parte del actor, a efecto de determinarlo y ubicarlo para 

ser utilizado cuando se requiera hacer el ejercicio de la a~ 

ciOn ejecutiva mercantil. 

En segundo lugar tenemos otro de· los requisitos esencia

les o de fondo que constituyen la figura ·del aval·, y en este 

caso nos referimos a la firma del avalista, la cual tiene un 

significado importante en el vaciado del documento. base de la 

acciOn, porque como ya se acot6, esto pone de manifiesto su -

consentimiento para cumplir· con la obligaciOn del. deudor en -

caso de omisiOn de aqu~l, y es precisamente el rasgo personal 

que lo consolida, es decir, la firma¡ al efecto el arttculo-

111 de la Ley General de Tttulos y Operaciones de Cr~dito ~ 

ta: "El aval debe constar. en la letra o en hoja que se le ad

hiera. Se expresa con la f6rmula "por aval", u otra equivalE!!!. 

te, y debe llevar la firma de quien lo presta. La sola firma 

puesta en la letra, cuando·no se le pueda atribuir otro signi 

ficado, se tendr! como aval". 

De lo anterior se entiende, que es necesaria la formali

dad, punto que dejamos pa~a ei'·siguiente rubro, pero lo que 

nos interesa en este mome-;,to_ es: respecto a la firma, que es 

elemento sine cuanon" pa~~·~.-l_a_ 9~:s_t~ci6n del aval,_ en. este caso 

la presencia del avalistá¡ ·:;y tambil!n :se prevee que en. caso 
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que no se identifique con nombre literal de aval en el tftulo 

de crddito y no existiendo otra firma, salvo del deudor, la • 

ley dice que se entender! que es del avalista. 

Dentro del inciso el, en el que se anota como requisito 

el domicilio del avalista, en la ley de la materia no existe 

dispositivo expreso de ello, pero a nuestro juicio, es neces~ 

ria la inserci6n- de ello, en·virtud de que cuando se requiera 

hacer exigible el cwnplimiento de la obligaci6n al avalista, 

el acreedor debe de conocer la ubicaci6n geogr!fiea de dste, 

y mAs adn cuando ejercite la acci6n procesal mediante el jui

cio ejecutivo mercantil, también el domicilio del avalista es 

imprescindible para ello (emplazamiento). 

A mayor abundamiento, tenemos otros requisitos que tlmmi~~ 

se pueden considerar como esenciales pa~a el aval; nos esta

mos refiriendo a la cantidad que el avalista se obliga respe~ 

to de su avalado, ya que en caso de pago por parte del prime· 

ro, no es igual que si en el·docwnento est4 asentado que se 

compromete por cantidad determinada a que se le exija la tot~ 

lidad de la suerte principal, asf lo indica el artfculo 112 -

de la ley de la materia: "A falta de menci6n de cantidad, se 

entiende que el aval garantiza todo el importe de la letra", 

he aqu1 la gravedad e importancia de especificar la cantidad 

por la que se queda obligado con el avalista; toda vez que si 

no se hace la ley se acoge a la totalidad de su importe asig

nado (literalidad de la cantidad). Por lo tanto, es neces<>-

rio que al estampar su firma, el avalista tenga cuidado clÚ .¡u,. 
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cantidad es a la que se obliga, porque una vez que lo hace no 

se le podr4 exigir m4s que lo indicado en el documento de re

ferencia, 

Tambi@n otro de los requisitos esenciales y principales 

que se consideran, lo encontramos en indicar porque·persona

nos obligamos, es decir, anotar el nombre del avalado, para -

evitar confusiones de cualquier naturaleza, aunque la ley le 

da el trato de requisito de forma, en virtud de que la simple 

lectura del tttulo de cr@dito, nos muestra que le estamos otor 
gando al deudor principal, 

Con esto terminamos dicho aspecto, que como se observa -

son requisitos necesarios para la constituci6n del aval den

tro de. los t!tulos de cr@dito, ahora pasaremos a explicar los 

requisitos de forma. 

111.1.2 Requisitos de PO~a 

En el presente orden de ideas, corresponde el turno a e~ 

te punto que es relativo a los requisitos de forma dentro de 

la figura del aval. 

Concepto que retomamos del c6digo Civil mediante el art! 

culo 1832 que al efecto dice: !'En los contratos civiles cada 

uno se obliga en la manera y t@rminos que aparezca que quiso 



58. 

obligarse. sin que para la validez del contrato se requieran 

focnalidades determinadas, fuera de los casos designados por 

la ley•, as! mismo agrega en el dispositivo siguiente que ~ 

·do se exija la. forma escrita para el contrato, 1011 .documentos 

relativos deben ser firmados por todas las personas a las cu~ 

les se imponga esa obligacten, 

Pues bien, atendiendo a la formalidad aducida, en la 1~ 

tra de cambio para la conformac115n del aval, la ley de la m! 

teria exige mediante el art!culo 111 que: "El aval debe cons

tar en la letra o en hoja. que se le adhiera. Se expresara 

con la f6rmula •or aval", u otra equivalente •.. •, con lo te~ 

tualizado podemos entender dos aspectos: 

a) Debe ser por escrito 

b) Debe contener la ft5rmula aval 

Por escrito debe ser el asentamiento del aval, en virtud 

de que por escrito tambi~n es el título de crfdito, atendien

do a su naturaleza jurídica y a las caracterfsticas de los 

mismos en este caso, el art!culo So. de la ley mercantil en 

comento as! lo exige: •son t!tulos de crfdit~ los documentos 

necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se 

consigna•, y como se explic6 con anterioridad, documento es -

sin6nimo de papel, y en este caso debe constar por escrito el 

t!tulo y en el (inserto) el nombre del aval (avalista) o en 

su caso a falta de espacio en hoja adherida o por separado, -

pero que se observe la relacit5n. con el t!tulo ·de crt!ditá,' e 1 

v!nculo que lo liqa y une, 
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Otro de los requisitos que consideramos formales y que -

se localizan en el texto del documento son el lugar de pago -

as! como la techa de pago, y para ello no es necesario que el 

avalista los asiente nuevamente ya que de la misma lectura 

del t!tulo de cr@dito se encuentran as! ya asentados, sOlo c! 

be cerciorarse de ello por parte del aval, toda vez que as! -

se percatará de la fecha del cumplimiento de la obligaciOn por 

parte del avalado. 

Por lo que toca a la cantidad ya mencionamos que esta a 

nuestra consideraciOn corresponde a un elemento indispensable 

en virtud de que se encuentra en juego el patrimonio del av~ 

lista sino se pe~cata de anotar específicamente la cantidad -

por la que se obliga ya. que la ley en caso de omisiOn suple -

esta situactOn, considerando que al no haber anotaciOn al re~ 

pecto, se entender& que el avalista·responde por el total de 

la deuda. 

Y siendo el t!tulo de cr@dito un documento privado, no -

requiere como todos los requisitos que la Ley,de Tftulos y OP.! 

raciones de Cr@dito prescribe para ellos. 

Con esto concluimos los requisitos mencionados, sOlo re~ 

ta hablar de la obligaciOn solidaria que a continuaciOn abor

daremos. 
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IXI. 2 LA OBLIGIICIC* SOLJDAJIIA 

sobre el particular es pertinente considerar que existen 

tftulos de cr!dito, los cuales, los paga el suscriptor! hay -

otros en los que el suscriptor no paga sino que lo hace el de~ 

tinatario de una orden de pago o de liberaci6n enviada por 

aquel (letra de cambio, pagare, cheque, etc,}, tambi!n hay~ 

siones en que el tftulo puede ser pagado por un tercero (como 

en el caso del aval), Lo cierto es que siempre en· todos ha

br4 alguien quien los deba pagar, voluntariamente o no, por

que tiene la obligaci6n de hacerlo; obligaciOn que se tiene, 

no respecto de una persona especffica, sino respecto del tft.!!, 

lo mismo y de la sociedad en su conjunto. 

Dicha obligaci6n de pago (cumplimiento de ella) denomin~ 

da cambiaria. Pero el trato que vamos a usar es el relativo 

al cumplimiento de esta obligaci6n por parte del deudor en su 

primera fase y en segunda por parte del aval (avalista). 

Esta obligaci6n solidaria, encuentra su fundamento en el 

artfculo 114 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de 

Cr!dito, que dice; "El avalista queda obligado solidariamen

te con aquel cuya firma ha garantizado, y su obliqact6n es v! 

lida, adn cuando la obligac16n garantizada sea nula por cual

quier cosa". 

La responsabilidad u obligaci6Q de los participantes en 

un tftulo durante su existencia de @ste son, desde el punto -
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al Institucionales, y 

bl Voluntarias, 
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Los primeros se refieren a todos los asignatarios que i~ 

die a el art!culo 90 de la ley de t!tulos ya referidos: "El -

endoso en propiedad de una letra de cambio obliga al endosan

te solidariamente con los demSs responsables del valor de la 

letra, observSndose, en su caso, lo que dispone .el p&rrafo f!. _ 
nal del art!culo 34". Y las segundas, se adquieren por el p~ 

no consentimiento, se denominan en este caso aval, que consi~ 

te en la garantra personal que ofrece un sujeto, respecto de 

que la obligaci6n o responsabilidad de aquel a quien avala, -

sera cumplida. Sera aval de cumplimiento de una obligaci6n, 

cuando el avalado·sea el obligado principal, y de responsabi

lidad cuando el avalado sea alguno de los endosantes. 

El aval se puede definir: "Como la obligaci6n personal, 

y accesoria, y de naturaleza puramente cambiaría (solo hay 

aval en los. documentos cambiarios) que un tercero ajeno al tr 

tulo, o alguno de sus propios signatarios, presta directa y -

de manera exclusiva en favor de alguno de @stos, destinada a 

garantizarle .al:beneficiario que parte o la totalidad de su-

valor ·li~er~l· ·:~er4 pagado, para lo cual .el que presta 

promete, · in~l\1;;.~, lll . total.ídad. de su patrimonio", {lB! 

se com-
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Como se indicó con.anterioridad, la figura del aval debe 

constar en el documento o de manera separada (atendiendo al -

principio o caracter1sticas de literalidad} para efectos de la 

obligación contratda, y .sum&ndole el estampamiento üe la fir

ma como corolario del vaciado de la voluntad, 

Por lo anterior, es decir, de la obligación solidaria, -

el avalista queda obligado solidariamente, repet:l.mos, y no de!!. 

de el punto de vista cambiaría ·sino civil con aquel con el que 

garantizó; @sto es, que no se trata, en el aval, de que cada 

uno responde por su propia deuda sino que ambos est4n obliga

dos, a la del primero. De la misma forma, si el avalista pa

ga o cumple, tendr& acción contra el avalado, ast como en co~ 

tra de los responsables que se hayan valido del tttulo antes 

que El, esto es, contra los responsables en vta.de regreso,

pero tambi~n, por supuesto, contra el obligado principal. 

Ast mismo, a mayor abundamiento podemos decir, que- la 

obligación del avalista para con el avalado (obligación soli

daria es que el acreedor puede. hacer exigible el cr@dito a 

uno u otro, es decir, en primer .lugar al deudor originario y 

posteriormente al avalista, toda.vez que la obligación ast se 

pactó mediante el tttulo de cr@dito de que se trate, pero t~ 

bi~n puede proceder ·inicialmente contra el avalista. y posteri<J!. 

mente con el .avalado o existe otra. posibilidad, que demande -

de manera conjunta en contra de ambos, en virtud de la oblig! 

ción solidaria, lo que significa q.ue el aval se obliga como -

si fuera él el deudor origínario; para los efectos procesales 
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ya no interesa quien es el primero y quien despu@s, stno que 

exista la obligaci6n de la aceptaci6n de @sta, mediante la -

firma estampada en el documento base de la acci6n, 

Por lo tanto reiteramos la gravedad del caso para el av~ 

lista, toda vez que si no considera verdaderamente la posici6n 

en que se coloca al estampar su firma y m!s adn sino determi

na la cantidad por la que se obliga, incluso, su patrimonio -

personal se encuentra bajo el fantasma del embargo, el cual 

vendr4 a garantizar el cumplimiento de la obl1gaci6n, por ser 

naturalmente el aval, 

IIJ: ,l LA ACCJ:OII CIIMBDUUA Dl:RIIICTA COII'rRA BL AVALIUlO 

Ya se ha explicado, con debido detenimiento lo relativo 

a la obligaci6n que adquiere el avalista respecto al deudor o 
avalado, es decir, que se obliga totalmente (cuando no hay 

texto en contrario} con la deuda contraida por su avalado, e~ 

to dijimos es la obligaci6n.soltdaria o paga el deudor (aval~ 
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do) o paga el aval (avalista) conjunta o separadamente, aw.que 

a ambos se les puede exigir separadamente retter~os o.conju~ 

tamente, en esto estriba la obligacien solidaria, 

Pero en la hipOtesis que omitiera pagar el avalado, y se 

le haga exigible l' ejecutivo el tttulo de cr4!dito al avalista 

y este lo haga debidamente,·· l!ste tiene la posibiltdad de eje!: 

cer una acciOn cambiaria contra·el avalado, en los tl!rminos-

del arttculo 115 de la Ley General de Tftulos .y .Operaciones 

de Cr4!dito, en los siguientes tl!rminos: "El avalista que paga 

la letra tiene acci6n cambiaría contra el avalado y ·contra los 

que est!n obligados para con este en virtud de la letra•. 

En estos términos y bajo esta premisa, el avalista asume 

una obligaci6n cambiaría directa trente a cualquier tenedor -

legttimo, ello se deduce lo dispuesto por el arttculo 114, en 

cuanto que el avalista queda obligado solidariamente con aquel 

cuya firma ha garantizado, Consecuentemente, el tenedor no -

tiene que proceder primero contra el avalado, sino que puede 

dirigirse directamente como ya se coment6 y tambidn en sus 

otras alternativas. 

Pero continuando con el artfculo 115 en comento, este ~ 

cede al avalista la acci&! cambiaría contra el avalado y c,o~ 

tra el avalado y contra todos y .. cada uno de los que esten oblf.. 

gados para con l!ste, en virtud de la letra, lo que quiere d~ 

cir que la acci6n .cambiaria del avalista se dirige .contra el 

avalado y contra los demlls obligados anteriores, no contra los 
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posteriores, que podr!an oponerse.a aquella contraponiendole -

su propia responsabilidad, 

Por otra parte, el avalista del aceptante s61o contra es

te puede repetir lo pagado, Para su e~ercicio., basta la pos~ 

si6n del protesto y de la letra, y tiene. con ello la posici6n 

de cualquier tenedor legftimo de la letra, 

Si hubiere varios avalistas, las relaciones entre los mi! 

mes dependen del tipo de obligaciones que asuman, si se trata 

de un solo avalista o de otros avalistas, la relac·Hin entre 

uno y otro, es la que existe entre avalista, en el. caso de que 

pagara, puesto que este segundo solo garantiz6 el pago por 

aquel y por los obligados anteriores, 

En otro sentido, si hablamos de coavalistas, cualquiera -

de ellos puede ser obligado al pago sin que .exista un derecho 

regresivo cambiario entre los mismos, segdn ei art!culo 159: 

"Todos los que aparezcan en una letra de cambio suscribiendo -

e~ mismo acto, responden solidariamente por las obligaciones -

nacidas de éste. El pago de la letra por uno de los signatarios 

en el caso a que este articulo se refiere, no confiere al que 

lo hace, respecto de los dem4s que firmaron en el mismo acto, 

sino los derechos y acciones que competen al deudor solidario 

contra los dem4s obligadosr pe.ro deja expeditas las acciones -

cambiarias que puedan corresponder a aquel contra el aceptante 

y los obligados en v!a de regreso precedentes,. y . . las que le i!!. 

cumban, en los términos de los artfculos 168 y 169, contra el 
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endosante inmediato anterior o contra el 9irador•. 

Finalmente, la Ley de Tttulos y Operaciones de Cr@dito 

regula las acciones, en este caso la cambtarta, indicando que 

la acci6n cambiaria se ejercita contra el avaltsta como si se 

tratara de un tenedor original. En este caso nos reterimos a 

una directa como lo apunta el art!culo 151: "La acci6n cambi!!_ 

ria es directa o de re9reso, directa cuando se deduce contra 

el aceptante o sus avalistas ••• •. 

Lo que significa que el avalista ejercitar! contra su -

avalado u-obligados de la acci6n cambiaria directa, y obvia-

mente que,~Í~t~~e~· ~l.,documento base de la acei6n, en virtud 
·-.:J ..... 

de ·que fue eÍ ~v~l!s~a quien hizo el pago correspondiente, (al 

cual· se oblig6~ n'o. hay···que olvidarlo), puede promover el juicio 

ejecutivo merc~~~i¡ cor~espondiente. 
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ru.• 

Una vez que el avalista ha cubierto las prestaciones a -

las que se oblig6 de manera solidaria, y por ende recuperar -

el documento base de la accian, dste tiene la aptitud de rec~ 

perar el pago realizado, y &i fue mediante el juicio ejecuti

vo mercantil, adem~s pudo haber pagado tambidn gastos y cuo~ 

as! como intereses moratorias, mismos que podr& exigir al av~ 

lado, también mediante la v!a del. juicio ejecutivo, siendo el 

procedimiento en el caso del avalista en la hipatesis mencio

nada, ejercitando por disposici6n de la ley la acci6n cambia

ría de regreso, por. lo que ser4 ,.el' mismo proced·im·tento que r~ 

gula tanto el C6digo de 'comercio· como. el C6digo de Procedimi~ 

tos Civiles, 

En primer lugar trat&ndose de la canpetencia, podem.os d~ 

cir que ésto depende de la cuant!a (cantidad) que se encuentre 

literalmente plasmado·en el documento base de. la acci6n, en

este caso la letra de cambio, y atendiendo a ello sabremos si 

es Juez de primera instancia o de cuant!a menor, el segundo -

hasta 182 veces el salario m!nimo, es decir, si éste es de 

N$13,90 por 182 da un total de N$2,529,80, rebasando esta ca~ 

tidad se promover~ .ant.e el juez· de primera instancia, 

Por lo ·que hace a la demanda'; l!sta deber! contener los 

requisitos .que. indica al efecto el arttculo 255 del Clldigo de 

Procedimiento Civiles (competencia, nombre de las partes, ac-
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tor demandado, domicilio, prestaciones, domicilio de las pa! 

tes tambi@n amen del indicado para las notificaciones y el e~ 

plazamiento hechos, derechos, fecha y firma, ya sea del avali! 

ta p de su endosatario en procuraci6nl, acompañada @sta de los 

documentos id6neos, como son el tftulo de cr8dito y las copias 

de traslado respectivas, 

Una vez que. se ha presentado ante 6rgano jurisdiccional 

competente ·y se exhibieron .los documentos id6neos, el juez 

acordarA lo conducente mediante el Auto de Exequendo, que es 

precisamente el auto admisorio que el j~ dicta en relaci6n -

con la demanda presentada, y es publicada desde luego en el -

Bolet!n Judicial correspondiente, y dicho auto, medularmente 

contiene, el requerimiento del pago que debe hacerse aldeudor 

(en caso al avalado), y en caso omiso se autoriza o faculta

para que se le embarguen bienes suficientes para garantizar -

el cumplimiento de la obligaci6n, Y para efectos del embargo 

se debe atender a lo dispuesto por el art!culo 536.y 544 del 

C6digo Procedimental, y una vez que se tienen embargados, se 

nombrarA el depositario de los mismos, quien deber! ser pers2 

na diferente al actor pero puede ser nombrado por @ste, incl~ 

so puede ser el.mismo deudor, que consideramos no es conv~ 

niente. 

Tambi@n en.relaci6n al embargo, se debe considerar que

los bienes sean propiedad del deudor, que el. valor de los mi! 

mos sea suficiente para garantizar el cumplimiento de las pre! 

taciones reclamadas en el documento de demanda {suerte princ! 
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pal, gastos y costos e intereses moratorias). 

Una vez realizado lo anterior, con la especificaci6n de 

los bienes embargados y asentados en la diligencia de embargo 

y habiendo tambi@n designado el depositario correspondiente, 

el diligenciante elaborar! un documento que dar& cuenta al 

juzgador y @ate acordar! lo procedente, debemos tomar en cue~ 

ta que una vez que se realiz6 tal diligencia, el actuante e~ 

plazar! a juicio al demandado, dej!ndole los documentos nece-

sarios para preparar su defensa, entre ellos la demanda con -

los documentos base de la acci6n, y conteste, pagando o defe~ 

di~ndose de ~1, pero en el caso que nos ocupa s6lo pagando p~ 

dr! defenderse el avalado, e interponiendo los medios de def~ 

sa que el art!culo _So. de la -ley_ de la materia le concede • 
. '~~- -·. 

Ahora "bieri·, .. 'si el· demandado .. cóntesta la demanda, intent:a!)_ 

do. una· e'x~ep~'l~n:( ~~~~~a ;J.~ '~~6{6~ no considerada en el art!c!!_ 
. ,_.,··.;.F, '-~~··'"· . :.;-: 

lo de referen'éia;';~·-·c:rian;io· _.idem!'é impugna el embargo o simpl~ 

mente c~%d~ ~~-~~,~~:~Et~:en los _cinco d!as que tiene para ello, 

se continuarll·.-·el ;proc_edimiento normal hasta que,. a petici6n -

del acto;,·.:;~· CÓri :p~evia citaci6n de las partes, se proceda al 
~;·· :.· ·.:i :· 

rem.ate:,de ·:'los.ibiimes · ~mbargados y al pago que con su producto 

se har! al·>~c~ir.< 
- ,''- .. 

Pero·-:si· dur;{n.te los cinco d!as el demandado contesta y -

opone contra- la acci6n cambiaría a.lguna de las excepciones en!!. 

meradas.¡~n'.ei '·~rt~culo So. de la ley de la materia, o si opo

ne expeJ:>cion:es: _en ·contra del emb~rgo, pero si adem!s el juzg~ 
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dor indica que se requiere de pruebas, se indicara un t@rmino 

que no exceder! de 15 d!as para que las partes otrezcan sus -

probanzas, las cuales deben estar apegadas a derecho y no e~ 

tar en contra de las buenas costumbres y la moral, 

Concluido el t@rmino de prueba y asentada la raz6n de esa 

conclustan, el juez mandara publicar los escritos de present~ 

ci6n de pruebas y se entregaran los autos al actor y luego al 

demandado, por cinco dtas a cada uno'para que aleguen jurídi

camente lo que les. corresponda, Y ocho· d!as despu@s de pxe~ 

tados los alegatos se pronunciar! la sentencia respectiva. Y 

esta si es condenatoria, es siempre de remate, La cual no es 

el momento para hablar de ella, solo debemos decir que es a -

favor del deudor en este asunto del avalista, para que con el 

remate de los bienes se retribuya de lo erogado por @1 en su 

momento dado. 

Como se observa, se ha hecho semblanza general del proc~ 

dimiento ejecutivo mercantil que no difiere y no debe hacerse, 

toda vez que el avalista est! ejerciendo su acci6n cambiaria 

directa como cualquier tenedor, y con ello recuperar lo paga

do y que debi6 haber realizado su avalado, 
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Finalmente este tUtimo capttulo nos lleva' al camino de -

las propuestas ante la existencia del aval, en virtud de que 

sufre merma en su esfera patrimonial, en ocasiones a sab~ 

de ello en otras ignorando los alcances de su obligacien soli 

daria cuando no se percata de las limitaciones que puede imp~ 

ner. Y en este sentido la garant!a prendaria consiste funda

mentalmente para el acreedor, es decir, que para el caso que 

conceda un cr~dito, exija al deudor una garant!a de un objeto 

que pueda absorber el crédito dado, ésto es en un caso, pero 

para el avalista, deberla también de exigir a su ava'tado que 

lo pueda garantizar con un bien, ya sea mueble o inmueble de 

su propiedad que va a cumplir con la obligacien de pago fren

te al acreedor, ya que como se vie en:el anAlisis, el avalis

ta actQa de buena f@ conjuntamente con el acreedor·, por lo ta!!_ 

to se requiere que el crédito sea robustecido para su cumpli

miento con una prenda como lo hace el Nacional Monte dePiedad, 

y por supuesto que el mismo bien sea suficiente para garanti

zar la deuda contralda, Esto es, puede seguir por parte ta~ 

to del acreedor como del deudor, para que no se ponga en pel~ 

gro el patrimonio. 

Ante ello, las instituciones mercantiles, tiendas depar

tamentales, como General de Gas, Elecktra, Hermanos VAzquez, 

Financiamiento de Autos, entre otros requieren de un aval que 

garantice el cumplimiento de la obligacien que sea solvente, 



73. 

que tenga a su favor fundamentalmente un bien inmueble inscrf 

to en el Registro Pdblico de la Propiedad y Comercio; y una -

vez constatado lo anteri~r, am~n de.otros requisitos, podr4n 

concederle el cr~dito solicitado, y en caso que incumplan a -

ello, el aval responder! totalmente (generalmente es as1l por 

la deuda contraída. En el caso que el avalista se encuentre 

en esta hip6tesis, es conveniente que por seguridad exija de 

igual manera un bien que pueda gar.antizar que pagar! debidi!lne!!. 

te el cr~dito, ya que como observamos en la realidad, se hace 

por medio de la confianza que se tiene a los familiares y am! 

gos y atendiendo a este vinculo no se es tan exigente; pero -

la vida cqmercial y los hechos cotidianos nos han mostrado lo 

contrario, es decir, que no obstante que exista tal vincula-

ción se deja de cumplir con su obligaciOn, pago en forma y 

tiempo, por lo tanto la propuesta es que al momento que nos 

soliciten conformarnos como avales de alguien, lo analicemos 

detenidamente y en caso afirmativo,·se requiera·al solicitan

te una garant1a prendaria suficiente y de su propiedad const~ 

tada, que pueda garantizar el pago correspondiente,· tal vez 

hasta un tanto m!s del cr~dito dado, ya que como observamos -

en caso de no hacer su pago, el avalista responder& contra t~ 

do su patrimonio si es posible, es por ello que debe preveer 

dicha situaciOn patrimonial, 
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En este punto ya hemos .referido que para el caso que el 

avalado no cumpla con su obligaci6n de pago respecto de la~ 

da cont.ratda, y para efecto de exigir jUdicialmente el milllllo 

se haga bajo ciertas jerarqutas, es decir, que sea primero la 

demanda en contra del avalado y. posteriormente al avalista, -

lo que queremos decir, es que se agoten los requerimientos s~ 

gOn ·se constituy6 el documento o en la forma que se fue ge~ 

tando, 

Todo ello en atenci6n al avalista que consideramos siem-

pre actOa de buena f@ en aceptar que sirva como aval de una 

persona, y ya no vamos a decir porque se trata del familiar 

consangutneo o polttico, toda vez que independientemente del 

parentezco, se incumple y en ocasiones dolosamente tratándose 

de ese vtnculo, 

Tratándose del requerimiento extrajudicial, podemos ace~ 

tar que el deudor no sea el primero que se le exija el pago, 

toda vez que no nos encontramos ante la presencia del 6rgano 

jurisdiccional que ya ·implica hasta la aplicaci6n de las med! 

das de apremio, @sto no significa de ninguna manera que no se 

respete al acreedor y que necesitemos de la fuerza del Estado 

para cumplir con, nuestras obligaciones, s6lo nos concretamos 

a mencionar que hasta es Otil realizar el cobro extrajudicial 

porque ast el avalista se. encuentra. en posibilidades de requ~ 
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rirle imperativamente a su avalado el cumplimiento de su obl! 

gaci6n e inclusive podrta utilizar la presi6n moral para ello, 

lo cual no puede hacer dentro del.procedimiento e3ecutivo, t~ 

da vez que atendiendo a la caractertstica de abstracci6n no -

cabrta dicha razen, Pero si el avalista, atendiendo a su a~ 

cien cambiaría directa, podrta ejecutar el documento por_ la -

vta id6nea, previniendo que omita el deudor con su obligaci6n 

ya contratda con anterioridad. 

Desde luego que la.ley en este sentido no presenta 11mi

tante alguna, ya que p~ra exigir el pago al acreedor le da la 

posibilidad que.sea primeramente al deudor o al aval (avalis

ta) conjunta!~¡~~-~~:/~: pa:· separado, toda vez que han lesionado 

su patrimonio,··:_¡(.el :_aval no es considerado de ninguna manera, 

ya que'su vciltÚ:it;;,d ·f:~e c·lara ai estampar su firma y comprome

terse so(ldaÚ¡,n;~¡.¡te. en la obligaci6n de pago • 
.. ·.·. ·, :-. 

Pero~o~6i:rcis consideramos que debeda ser tanto.extraj!!_ 

.dicial 'conio· jlld:i'é::ialmente que el cobro al avalista deberta 

ser p6st~rior;.al 'cobro del deudor principal, por razones de 

buena f~ de· la instituci6n, s6lo· es una propuesta que debe~ 

siderarse_ para· proteger de alguna manera al aval. 
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IY,J 1.A SOLVDICJA OB.'JBI':E'IA Dlr:L.AVALADO 

Para concluir el presente capftulo y el trabajo de inve~ 

tigaci~n planteado, tenemos esta propuesta, para la protecci6n 

del avalista lo que consiste en que, al momento que se le r~ 

quiera ser aval de una persona como ya lo mencionamos, y rei

ter4ndolo en este momento, se debe de cerciorar fehacienteme~ 

te de que a qui@n va a conceder su firma y consentimiento por 

ende, sea am@n de tener una conducta moral aceptable, objeti

vamente sea sujeto de cr@dito, es decir, que tenga bienes de 

su propiedad suficientes para garantizar no s~lo la deuda que 

va a contraer, sino que pueda garantizar tambi@n los posibles 

daños o perjuicios que pueda ocasionar. 

No obstante que se trate de familiares, ya que como se -

pudo observar para los efectos del cumplimiento de la obliga

ci6n el juzgador, autoriza mediante el auto de exequendo el -

embargo ·correspondiente, es decir, se le secuentran bienes al 

avalista. 

Pero @sto solo concierne al avalista por su seguridad, -

observar las siguientes reglas a saber: 

1.- Conocer verdaderamente a su solicitante, 

2,- No importa el parentezco, 

3,- Cerciorarse documentalmente que el solicitante sea el~ 

pietario de los bienes, 

4,- Analizar concienzudamente la cantidad por la que se oblf 
ga el solicitante, 



s.- Que garantice el solicitante con bienes un porcentaje 

del SO\ por lo menos, 
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6,- Asentar por propia mano la cantidad por la que se obliga, 

7.- Que considere la fecha de pago, 

Con estas simples normas, consideramos que si no podemos 

proteger al avalista, sl por lo menos tener unos puntos de 

apoyo para poder. darse cuenta de la importancia de ser aval -

dentro de la vida comercial, y adn asf considerando los pun

tos anteriores, el solicitado deber! comentar debidamente su 

postura ante tal evento. Y no dejamos de reafirmar que siem

pre debe dejar el solicitante una prenda para garantizar el -

pago, en los t@rminos que hemos planteado. 

SOlo podemos comentar finalmente, que si por ejemplo la 

tienda le entrega una tel~visiOn de 27 pulgadas, mismas que -

disfruta con su familia o P,Or lo menos est! en su poder, pero 

se da el caso que no paga, no obstante de los diversos reque

rimientos, luego entonces ante su negativa, iniciar!n un ju~ 

cio contra ambas partes y sl en ese momento el deudor (avala-

. do) no es solvente y si lo es el avalista, cubrir! la parte -

principal, intereses moratorios asl como los gastos y costos, 

no habiendo el aval recibido.algdn beneficio y como se obser

va solo perjuicios y daños econOmicos1 por lo que independie~ 

temente de la acciOn que ejercite, el avalista ya por ello s~ 

fr16 p~rdida patrimonial, 

Por lo anterior, queremos dejar estas propuestas para -
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avisorar la importancia de la obligac10n solidaria del deudor 

que va mSs all! de sOlo estampar su firma y reclamarle verba! 

mente su pago al deudor, sino que con ello se puede .atentar 

contra su pecunio por irresponsabilidad de uno e i9norancta y 

buena f~ del otro, 



ESTA Tf",. 
SALIR IIE ¡;,LA 

a.:LU&IONBS 

79. 

111 DEBE 
BIBLIOTEc,: 

Una vez realizada la investigaoiOn de cuenta, hemos lle

gado a las sig~ientes: 

PRIMERA: .Como 'se demostr6 fundamentalmente la Optica se 
. . . . ' 

encuentra .dirig.id~·al acreedor dentro de los tftulos de crl!d!. 

to, por lo tanto_ nuestra conclusiOn inicial es que_se garant!. 

ce el cumplimie-nto .de la obligaciOn con la figura personal del 

aval. 

SEGUNDAi i Que•·al-momento de otorgar el crl!dito, el acre!!. 

dor. exija la ·p'r.i~ent~ciOn del aval fehacientemente cano prob~ 
da .su s-olve¡.;dia econ6mica. 

. , ... 
TE~CERA: Que el aval garantice dos veces m!s la deuda -

contra1da por su avalado. 

CUARTA: ·Que .:se:espe~Ú~que detalladamente la cuant!a por 

la que se obÚga .el a:val'< fre~t;¡, al acreedor. 

. .. . 
' • • •• ••••• 1 ' 

QUINTA: . Que de.!'tró'_ del-procedimiento de req~erimiento 

de pago, sea conjuntamente:tanto'·al deudor principal.comodel 

aval. 

- ' ' 
SEXTA: Desde luego que esto requiere una modificaciOn a 
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la ley de la materia, es decir, la Ley de Tftulos y Operacio

nes de Crl!dito. 

SEPTIMO: Debemos hacer hincapie en que el acreedor ten

ga el ciudado de objetivizar los datos personales, a efecto -

de que en su momento cuente.con los elementos para iniciar el 

Juicio Ejecutivo Mercantil, 

OCTAVA: Retomando lo relacionado con el procedimiento, 

significa que se puede demandar para el cumplimiento de la 

obligaci6n al aval la totalidad de la sue_rte principal y pre!! 

taciones complementarias. 

NOVENA: Que al momento de suscribir, en'él caso de los 

entes morales una tarjeta de crédito, aquella. eiú.já· al posible 

tarjetahabiente una aval, a efecto de g.arantizar el cumplimi"!l 

to de la _obligaci6n, 

DECIMA: Lo anterior en virtud de carecer de soporte ju

r1dico para hacer verdadera la obligaci6n solidaria, 
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