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C A P T U L O l. 

EVOLUCION HISTORICA DE LA LETRA 

DE CAMBIO. 

El inicio dFI presente trabajo, implica el desarrollo de una modesta 

tesis, intitulada "Lo Letra de cambio como Instrumento de crédito", para cuyo an61isls 

es necesario un estudio previo de caracter histórico para determinar el origen del trtu-

lo de crédito a que hago mérito, e inmediatamente la consideración, acerca de las '! 

lociones de la letra de cambio y su antecedente m6s remoto, el cambio trayect!cio. 

a) Generalidades 

Nuestra ley general de trtulos y operaciones de crédito reglamento 

entre otros, los siguientes mulos: 

1.- la letra de cambio. 2.- El pagaré. 3.- El cheque. 4.- Las --

obligaciones. 5,- Los certificados de participaci6n. 6.- Certificados de dep6sito y -

bono de prenda. 

1 

la letra de cambio es el tttulo de crédito que tiene mayor importa!! 



cia, ella, al decir de 1 Dr. Cervantes Ahumado l ha dado nombre· o la ramo del derecho 

que se ocupa de su estudio, es decir, el derecho cambiario; en torno de la letra de - -

cambio se ha elaborado la doctrina jurrdica de los trtulos de crédito, a través de ella-

también se ha provocado la unificoci6n de los princi p!os generales de los mulos de cr~ 

dito, en lo mayorra de los legisloclones es el tttulo de crédito fundamental, sobre el -

que descansa la base de 1 derecho combiario. 

b) Concepto de los Trtulos de Crédito 

Nuestra Ley General de Trtulos y Operaciones de Crédito expresa -

en su artrculo 1 que los trtulos de crédito (Los autores alemanes los llaman con mayor -

propiedad mulos-valores) son cosas mercantiles, y en el orttculo 5o. del mismo orde-

namiento, los define asi: "Son tttulos de crédito los documentos necesarios para eje!. 

citar el derecho litera! que en ellos se consigna". Como puede observarse la dispasi -

ci6n sigue a la doctrino de Vivante2, quien sostiene que los tttulos de crédito son do-

comentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo expresado en los mis-

mos, del concepto de Vivante nuestra ley omitió el término autónomo. 

e). Denominación de los tftulos de crédito 

El tecnicismo trtulos de crédito, de origen Italiano, ha sido critica 

do par autores Influenciados par la corriente germánica, aduciendo que su connota -

ción gromotical no concuerdo con la jurtdica, dado que alude a los documentos de --

1.- Cervantes Ahumada Raul Dr. Trtulos y Operaciones de Crédito 1966 - Pag. 60 

2.- Vivante citado por Cervantes - op. cit., pag. 20 
1 

2 



contenido crediticio, que son los que obligan y dan derecho a una prestación en dinero 

u otra coso cierta. La doctrina Alemana los llama mulos-valores, cuyo significado gr~ 

matical concuerda con el iurrdico¡ a esto manifiesta Cervantes Ahumada3 que tampoco 

es exacto, porque hoy muchos trtulos que tienen o representan valor y no estón compre!: 

didos dentro de la categorra de los trtulos de crédito, sostiene que el tecnicismo Latino 

"Htulos de Crédito" puede tener acepciones no precisamente etimológicas y gramotica-

les, sino jurfdicas, ociemos que nuestros leyes han hablado de documentes de crédlto, -

de efectos de crédito, por lo que es mOs acorde con nuestra Latinidad hablar de trtulos-

de crédito, considerando impropio el término germano. 

Coba decir que los trtulos de crédito son cosos absolutamente merca~ 

tilas, su calidad mercantil no se altera porque no sean comerciantes quienes los suscri-

bon, quienes los acepten o quienes los posean. 

De los conceptos expresados podemos definir o los trtulos de crédito-

diciendo que son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos 

se consigna. 

, De lo expresado se infiere que los trtulos de crédito, y concretamen-

te lo letra de cambio son esencialmente documentos formales, lo formo constituye la --

substancia del documento; faltando eso forma o siendo defectuosa, el contenido carece-

de valor ¡urrdico que se buscaba, porque la ley ha querido condicionar su existencia a• 

la existencia mismo de la forma. Sin embargo, esto no quiere decir que si el documento 

carece de los requisitos y menciones sei'ialados por la ley / carezco de todo contenido; -

' 
lo que significo que faltara aquél contenido espedfico poro el que la forma se hebra--

3.- Cervantes Ahumada - op. cit., pog. 19 3 



creado, esto es, que el documento sin forma cambiaria, no existe contenido combiario, 

a(in cuando si tiene lógicamente un c~ntenido causal. El fundamento legal de la form~ 

lidad de los mulos de crédito esto en el artrculo 14 de lo LTOC, mismo que preceptOa 

que "Los documentos y los actos a que este tttulo se r~fiere, solo producirón los efec -

tos previstos por el mismo cuando contengan los menciones y llenen los requisitos sefta

lados por la ley y que esta no presuma expresamente. 

La omisión de toles menciones y requisitos no afectarO la validez del 

negocio jurrdico que di6 origen al documento o al acto". 

Se ilustra este concepto con el ejemplo de la fracción 1 del orttculo 

76 de la LTOC, que estatuye que la letra de cambio debe contener "la mención de ser 

letra de cambio inserta en el texto de 1 documento". En esta forma llega a lo culmina

ción el rigor del formalismo combiario, dado que si el documento no contiene lamen

ciOn citada, serta nula, como también lo sarro si contuviese otra mención o no contu

viera alguna. Esto tiene una expl!coeión, que el legislador quiso que la letra de cam

bio circulara sin la posibilidad de despertar en nadie dudas rii desconfianzas acerco de 

su verdadera naturaleza, ya que por la circulación misma del trtulo, est6 destinado -

( como todo trtulo de crédito) a crear múltiples relaciones jurrdicas de rigor y severi• 

dad excepcionales. 

Malagarriga4 nos dice que la mayorra de la doctrina rechaza la pr! 

tendida apariciOn de lo letra de cambio en la antiguedad, en virtud de que en esa é~ 

4.- Malagarriga Carlos C. - Derecho Comercial T-11- pag. 529. 
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ca no existran las condiciones y circunstancias que se necesitaban para el caso, negó~ 

dose en esto forma la 13xistencio de la letra de·combio anterior o lo edad media. 

Arminjon y Carry5, manifiestan que la mención letra de cambio ti! 

ne por objeto, segCm lo ley uniforme de Ginebra, atraer la atenciOn de los signatarios 

sobre la naturaleza especial del trtulo designado con ese nombre y sobre el rigor d"'.- -

las obligaciones que de él se derivan y para mejor comprensión establece el siguiente

parangOn, diciendo que desempei'ia el mismo papel que el 11veneno 11 en un medicamen

to peligroso; asr como también la mención tiene por objeto prevenir toda controversia

al respecto. 

Este requisito ingreso por vez primera en lo legislaclOn mexicana., .. : 

con la LTOC, cuyo antecedente, nuevo entre nosotros conocido y prócticado por otros 

porses de alta tradicl6n jurtdica, como Alemania donde fu6 sancionado por la ley ge -

neral Alemana del cambio de 1869; posteriormente en 1882 fué acogido por el cOdigo

ltaliano. Aceptada en la convención de Ginebra por 32 estados en forma un6nime y -

hasta Francia, a pesar de su tradición jurtdica al respecto. 

, Acerca de la letra de cambio, el trtulo de crédito por excelencia -

se han escrito enteros voltimenes de literatura jurrdica, existe gran cantidad de auto -

res que sostienen que la letra de cambio tuvo su origen desde los tiempos mOs remotos

en la civilizaciOn de la Mesopotamio con los Asirios, se atribuye a ellos haber dejado 

documentos escritos en tabllllas de barro que pueden identificarse como ordenes de ~ 

5.- Arminjon y Carry citados por Tena op. cit., pog. 437 
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901 esto es, la equivalencia a letras de cambio. En Grecia con el florecimiento del -

comercio en este lugar, se desarrolló la institución de lo letra de cambio, mismo que -

posterio1mente utilizaron los Romanos, esta institución fué utilizada en las relaciones

comercioles de car6cter Internacional que tenran los pueblos antiguos, asr por ejemplo 

Sumerio, Cartogo, Egipto y otros. 

A) El Origen de la Letra de Cambio 

La letra de cambio que conocemos hoy dra no conserva las carocte -· 

rrsticas primitivos, por lo que desde su aparición hist6rica ha sufrido una evolución m~ 

nifiesto, de continúo transformación, al mismo ritmo que el desarrollo de la relaciones 

de los comerciantes, lo letra de cambio de nuestros dras tuvo nacimiento en las ciuda

des mercantiles Italianas de la Edad Media, lugares donde alcar\z6 un gran desorrollo

el comercio durante el movimiento de las cruzadas, el cual se extendió por virtud del 

gran auge que alcanz6 el comercio y c¡ue tenra como escenario las cuencas dél mar M:_ 

diterróneo, del mor del Norte, del B6ltico; osr pues, su primera aparici6n de la letra

da cambio la encontramos en los protocolos de los notorios y de ellos escapo hacia las 

manos de los comerciantes y banqueros, cuya pr6ctico ejerce influencia en las regla-

mentaciones antiguas de los cuerpos legislativos, entre quienes encontramos a los est~ 

tutos de Avil'lon, c¡ue tuviáron vigencia por el afio de 1243¡ el de Barcelona hacia el

al'lo de 1394 y el de Bolonio por el ai'lo de 1509, al decir algunos autores. 

En la época del renacimiento la institución de la letra de cambio -

se hace de uso corriente entre los comerciantes e invade hasta el terreno de la litera

tura en la obro cumbre de Migue 1 Cervantes de Soavedro "El 1 ngenioso Hidalgo Don --
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Quijote de la Mancha", los vestigios de la letra de cambio que contiene esto obra re

ciben el nombre de "cédula de cambio" 11 libranz1" "póliza de cambio", todo esto sin

dejar de reconocer que otros autores investigadores de la materia divergen en sus opi -

niones, acerca del nacimiento u origen de la letra de cambio. 

Sin embargo, lo mayorra de la doctrina rechaza la pretendida opa~ 

ci6n de la letra de cambio en la antigüedad, al considerar que es necesario para ello 

un conjunto de circunstancias y condiciones, inexistentes en esa época. De los Roma

nos se di ce que mal se comprende que conociaran la letra de cambio, en virtud de que 

de lo lectura de la ley 4o de NaOtico Faenare, se deduce que las personas que presta

ban dinero enviaban un esclavo suyo con el deudor par" que recibiese la suma prestada, 

en el puerto en el cual debran ser vendidas las mercoderfas. Por regla general se nie

ga que la letra de cambio hoya tenido existencia anterior a la edad modio, admitien

do que el contrato de cambio ha debido existir en todo tiempo. 

Claudia de Rubis6, atribuye lo invención de la letra de cambio a -

los florentinos que expulsados de Italia por los Guelfos se retiraron a Lyon, de ahr a -

Amsterdam y o otras plazas mercantiles. 

Nouguier7 ha observado que la expulsión de los gibelinoi tuvo lu -

gor a fines del siglo XIV, época en que existra.ya la letra de cambio, misma que era

objeto de disposi cienes legislativas. 

6.- Cloudio de Rubis citado por Malagarriga op. cit., pág. 529 

7.- Nouguier - citado por Mologarriga op. cit., pag 529 
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También se ha dicho que la invención de la letra de cambio fué - -

obra de los judíos, que expulsados de Francia y refugiados en Lombardra, se valieron -

de la letra de cambio para retirar el dinero y efectos que habran dejado en aquel pots, 

ThallerB califica esta opinión de font6stica, en contr~ de la cual se ha hecho notar--

que deja una incertidumbre sabre m6s de seis siglos, desde el VII hasta el XIV. 

Lo m6s probable es que el uso de la letra de cambio apareciera es -

pont6net1mente bajo la influencia del medio y las necesidades del comercio, por otra-

parte no existe documento histórico o legal anterior al siglo XI 11 que se refiera a lo l.!:_ 

tro de cambio propiamente dicho. 

La letra m6s antigua de que se tiene conocimiento, según opinión -

general, es la que menciona Canale9 en su "Historia de Génova" y que data de 1207, .., 

pero m6s que ese documento, se aproxima a la letra de cambio que conocemos, uno f.!:_ 

chado en Mi Ión el 9 de marzo de 1395 que dice "pagado por esta primera letra, a nu!:. 

ve dras de octubre, a Lucas Goro, libras 45, son por el valor aqui por Maffio Remmo-

al tiempo marcado, y lo poneis a mi cuenta y que Dios os Guarde". 

De otro documento que se tiene noticia es e 1 de una ley Venecia de 

1282, de quien Nicol6s de Passeribus10 manifiesta que por ese tiempo en lugar citado 

la letra de cambio estaba ya en uso, 

8.- Thaller - citado por Malagarriga op. cit., pag. 529 

9.- Canale - citado parMalagarrigaop. cit., pag. 530 

10.- NlcolOs de Passeribus - citado por Malagarriga op. cit., pog. 530 
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Otro texto legal de quien se tiene noticias es un edicto publicado -

en 1394 por los magistrados de Barcelona, que preventan que todo letra se entendra •• 

aceptada si a quien fue presentada no manifestara dentro de veinticuatro horas su neg!: 

ti va. 

En Francia la primera ley reforente a la letra de cambio data de~•·. 

1462, fecha de una ordenanza al respecto de Luis XI; en la ordenanza de 1673 la letra 

de cambio se halla en forma completa y general acogida por la legislaci6n Francesa. 

En Espal'la en las leyes recopiladas se habla muy poco de las letras -

d11 cambia; la Íl'lstltuei6n en 91H! se hal Ion reglamentadas recibe el nombre de ordena!! 

zas de Bilbao. 

El Maestro Esteva Ruizl l acerca del origen.de la letra de cambio -

asevera que paro entender las instituciones jurtdicas es necesario Investigar sus antec! 

dentes históricos; el origen de la letra de cambio, como siempre que se estudian cues

tiones hist6rlcas, se hace remontur al código de Hamurabi, Existe un documento 6ra -

be llamado Suffatta en el que se quiere ver el antecedente remolo de la letra de cam

bio. 

También hace referencia a un pasaje de la Biblia en que lsaras, si!! 

tiéndase enfermo, manda a su hijo a cobrar cierta suma de dinero a otra persona; co -

mo el hijo preguntara como se identificarte con el deudor, de modo que este no rehu

sara el pago¡ !satos le dió el documento firmado par el deudor, para serle entregado a 

cambio de dinero. Se ha dicho que este documento era una letro de cambio, pero - -

11.- Esteva Ruiz Roberto Apuntes de clase formados por Armando Calvo pag. 126. 
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también se dice que pudo ser otro documento justificativo de lo deuda. 

M6s claro es un pasaje de Cicerón, en el cual narra como situaba -

fondos a su hijo, con residencia en Atenas. Cicerón, a cambio de la suma que entreg.:! 

ba a un banquero de Roma, obtenTa una carta que enviaba a su hijo, carta que a este

le servra poro cobrar dicha suma o un banquero en Atenas, este reci bra la orden del-

banquero de Romo con quien tenra relaciones comerciales, poro efectuar el pago. 

lo cierto es, que los ontecedentev. citados anteriormente es posible

que guarden similitud y relaciOn con la letra de cambio, pero también que no tengan-

ninguno, en virtud de 9ue ~iempre. que ::urg::i una nt:cu$idod determinada, también sur

ge con ella una institución para darle lo debido forma poro su sotisfacciOn. 

lo letra de cambio tiene su origen en los pr6cticas mercantiles de -

los ciudades Italianas del siglo XII en adelanta, consistro en ese tiempo en una carta

que se dirigta al que hoy llaman girador, al girado, suplicóndole que pagara ciertas~ 

ma de dinero, esta operación se realizaba entre banqueros a instancia de alguien que

querfo pogar una suma de dinero o otro persona en distinta plaza. 

Asr pues lo letra de cambio que hoy conocemos es de origen Medio

evo!, y circuló como documento par el siglo XII. Algunos autores piensan y atribuyen 

la invención de la letra de cambio a los judros Franceses, que desterrados de Francia 

transportaron sus bienes coloc6ndolos fuera de ello, por medio de letras de cambio; -

otros dicen que estos lo utilizaron ya inventada por los Italianos. 

Por ello la letra de cambio de lo Edad Media, suponta la interven -

10 



ci6n de cuatro personas, lo que se explica con el examen de las condiciones que die -

ron origen al trtulo (este origen último de que habla el Maestro Esteva Ruiz12 se ide~ 

tífica precisamente con la instituci6n del cambio trayecticio, documento originario de 

la letra de cambio), Los mercaderes italiános comerciaban con Oriente; traran merca!! 

eras a Europa pero no podTan pagarlos a los comerciantes de Oriente con moneda 1 ta -

liana, en virtud de que en la Edad Media ninguno moneda podra circular fuera del te

rritorio dominado por el seí"íor que lo emitra; en Oriente, correlativamente no acepta

ban la moneda italiana o cualquiera otra Europea por la misma raz6n. Por otra parte -

era materialmente imposible trasladar la moneda de un lugar a otro, por la inseguridad 

que entraftaban los caminos. La moneda solo circulaba en el territorio de la ciudad -

donde se expedra, y por tal rozón se hacra imposible el comercio exterior. 

También es de tomarse en cuenta la influencia que tuvieron otras~ 

tuociones que complementaban los expuestas, en relociOn al origen de la letra de ca~ 

bio, v. gr., La institución de lo iglesia como se sobe cobraba diezmos y primicias; el 

Papa reclbTa los diezmos de todos los pueblos del mundo cat6lico y lógicamente los~ 

cibra en lo moneda de cado pors, pues era imposible en ese tiempo cambiar unos mon! 

das por otros por no tener circulación exterior. El Papo tanta monedas de todo el mu.!:. 

do y a veces no las podre utilizar, ast por ejemplo, si necesitaba situar fondos en Fra.!:, 

cla, tanta que utilizar monedas Francesas, pero tal vez las que necesitaba paro lasa

tisfacción de sus necesidades no eran suficientes, y en virtud de el lo los Papes estobl!:, 

cieron en los Iglesias da Italia verdaderos cambistas, cuya denominaci6n era la de --

12.- Esteva Ruiz - op. cit., pág. 128 
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compsores, quienes cambiaban monedas a todos los Extranjeros que llegaban; los -

Extranjeros mediante eso operación recibran un servicio porque obtenTan moneda -

Italiana a cambio de la suya; el Papo en virtud de esos operaciones realizadas -

por los compsores, obtenFo monedas Extran¡eras poro la sotisfacciOn de sus necesi

dades en plazas distintas, pero cloro, los cambistas por la operación obtenron una 

diferencia par el servicio que prestaban. 

Los comerciantes se dieron cuenta que dedicarse al negocio de -

cambiar monedas ero muy importante, y en torno a esto rozón aparecen los prlm!. 

ros banqueros, dedkodos e1<dusfvamente a esas operaciones de cambio. 

Los banqueros tenfan corresponsales en otros ciudades; cáda uno pa

gaba en su localidad las deudas dol otro y bajo ese pacto de reciprocidad ambos resul• 

tobon beneficiados. Al realizar sus operaciones no mandaban moneda, toda vez que -

era inótil y peligroso en cambio se llevaban dos cuentos, v. gr., El banquero de Flo

rencia que tenra que pagar una deuda en Francia, dirigta una carta a su correspansal

Francés, indic6ndole que pagara lo deuda y que le cargara en cuento los cantidades -

respectivas; la consecuencia de esto fue la necesidad de establecer la correspondencia 

entre las monedas dentro del caos econOmico que imperaba en la Edad Media. 

ti .:.nvfo de monedas en lo Edad Medio de una ciudad a otra era im 

posible y peligroso. por la abundancia ele ladrones y piratas¡ adem6s de que no era po

sible llevar al pars que se iba, la cantidad necesaria de dinero, amén de la falta de -

circulación de la moneda en el Extranjero, resultaba inótil exponer, a la inseguridad 

12 



de los caminos y a los molestias del viaje con una carga pesada. Asi, quien tenra que 

hacer un pago en el Extranjero acudra a un banquero, que a cambio de la moneda lo

cal que recibta, daba uno corto al interesado para que el corresponsal Extranjero hi -

ciera el pago a la persono que se indicara en lo carta. En esta operación nuevamente 

estamos ante el origen de lo letra de cambio, que lo constituye el contrato de cambio 

trayecticio. 

En consecuencia, la letra de cambio (con mayor propiedad combio

trayectício), de esa época suponra la intervención de cuatro personas en la operacl6n, 

o sabor: La que entregaba lo suma de dinero al banquero; el banquero, que tenta lo -

calidad de librador; el banquero corresponsal, que debta pagar la suma y que tenra la 

calidad de librado y por.Oltimo el acreedor que iba a recibir el pago, era persona Ex

tranjera y por supuesto con residencia en plaza distinta y dedicado al comercio, En-

principio la operación se efectuaba de pats a pars, el documento en un momento dio" -

un giro, y pudo obtenerse la carta a nombre de quien entregaba la suma de dinero al -

banquero. 

Garrigues13, nos dice que la letra de cambio no ha surgido en la -

historia tal como se nos muestra hoy. Con la posici6n jurfdica de cada una de las pe! 

sonas participantes perfectamente deslindadas, con el mecanismo de su circulación I!_ 

galmente previsto, con los requisitos de su forma completamente reglamentados. Solo 

a fuerza de retoques, de adiciones y supresiones de reiteradas reformas GUe las nace~ 

dadas de la vida mercantil iba exigiendo, por lo que ha podido convertirse el rudime!! 

13.- Joaqutn Gorrigues - Curso de Derecho Mercantil -1936 pág. 531. 



torio documento germen de la actual letra de cambio. El examen lógico de este do

cumento, desde su origen medioeval hasta su moderna estructura, se impone como - -

inexcusable antecedente del concepto moderno de la letra de cambio y de su funci6n -

econ6mica y jurrdica. 

Hay autores14 que el origen de la letra de cambio lo remonta a los 

antiguos pueblos comerciantes, o a los Romanos; hay quienes atribuyen a los Hebreos -

expulsados de Francia, o genoveses, pero ninguna de estas hipótesis se basa sobre do-· 

cumentos seguros y no pudiendo determinarse el origen de la letra de cambio en esa -

forma si por lo menos la difusión del uso de la letra, por la ~ecesidad que se present6-

en la Edad Media de remitir sumas.de dinero a fugare$. lejanos y con la dificultad con

que ello podrta efectuarse. 

Luis Mul'lozl5, en relación a los antecedentes históricos de la letra 

de cambio nos dice, que cualquiera que seo, es indudable que en el medioevo ya era 

usada con frecuencia en los ferias lnternoci anales, y que algunos autores (Martens 16,) 

piensan que el origen del trtulo-valor debe buscarse en el llamado derecho de ferias. 

También nos manifiesta que la letra de cambio de la Edad Media -

era parecida a la actual y en el la se encuentran la indicaciOn de su importe, el valor 

suministrado, la fecha y el lugar de su emisión, la del vencimiento y el lugar de pago. 

14.- Bolaffío Rocco y Vivante - Derecho Comercial 1950-T-Vlll págs. 3-5 

15.- Luis Mui'ioz - Trtulos Valores Crediticios 1956 pág. 125 y sig, 

16.- Martens - citado por Luis Mul'loz op. cit., pág. 125 
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Naturalmente que este tanta que ser distinto del de la emisi6n, pues la doctrino can~ 

nica prohibta e 1 préstamo con interés, 

También figuraba en la letra de cambio los nombres del girado, del 

beneficiario y de la persona que habra de presentar el trtulo al vencimiento. 

En la letra de cambio del Medioevo se estipulaba el pago a la vista 

o a una fecha determinada; pero esta no podrta ser la misma de lo emisi6n, ya que la

cambial solo podta pagarse en un lugar distinto al de su creación. 

En el siglo XIV aparece la menciOn "segunda y tercero" Para desig

nar la pluralidad de ejemplares. La mención se utiliza como garantra para el caso de

pérdida de un ejemplar de la !otra, y también paro caucionar la deuda combiario, el -

primer ejemplar llevaba la firma del deudor principal y el segundo la caución. 

las letras podran ser aceptadas antes del vencimiento; la aceptación 

podta sor verbal o escrita, esta se hacTa constar al rever;o de lo letra por medio de la 

firma del girado, indic6ndose lo fecho. La aceptación era lo primera obligación que

debra cumplirse en las grandes ferias; la no aceptaci6n se hocra constar en forma so-

lemne dando lugar a la institución del protesto que en principio se hacra en virtud de

que el tomador ocudro ante un notario, asistido de testigos a levantar el protesto por -

falta de aceptación. 

La reglamentación hasta antes del siglo XV sobre la letra de cambio 

era casi nugotorta y generalmente consuetudinario, existran algunos cuerpos que regl~ 

mentobon el derecho cambiarlo; a asr se citan los estatutos de Luca de l 376 y los de -
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Florencia de 1393, el estatuto de Bolonio de 1454, los ordenanzas de Bolonio de 1569 

y Anvors de 1578, la 01rdenanza de Barcelona de 1394, los estatutos de Génova de - -

1588, las costumbres de Anvers del mismo af'lo; a partir del siglo XV existra ya una re

glamentaci6n de las letras la cual se perfecciono en ~I siguiente siglo y posteriormente 

fueron reglamentadas en los ordenanzas de Rotterdam 1635 y la Francesa de 1673. El -

autor17 no cita las ordenanzas de Bilbao. 

Rlpert18 acerca del origen de la letra de carnbio dice que, los his

toriadores han sel'ialado en las prllcticos antiguas de los banqueros de Atenas y Roma, -

la existencia de trtulos relativos al pago de sumas de dinero y han querida ver en ellos 

los primeros antecedentes de la letra d~ ()amblo. Lo~ comerciolisras no se remontan a -

tiempos tan lejanos, pero no estan de acuerdo acerca del origen de la letra de cam!iio; 

para unos el origen del documento ha sido el billete a lo orden domiciliado, medioª'.!! 

pleado para procurarse moneda sobre otra plaza y con frecuencia esto sucedra en las -

ferias. Para otros el origen de la letra serra el giro de cuenta hecho entre banqueros -

o el aviso de cobro. 

17.- l..uis Mul'ioz op. cit., pág. 126 

18.- Ripert Georges -Trotado Elemental de Derecho Comercial -1954-T-llJ pág. 145 
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B) LA LETRA DE CAMBIO Y EL CAMBIO TRAYECTICIO 

Al abordar el tema del cambio trayecticio como antecedente origin!:!. 

rio de la letra de cambio, previamente se impone el examen de los términos: cambio, -

trueque o permuta. 

a) Cambio.- El cambio equivale a trueque; consiste en el acuerdo

mediante e 1 cual alguien da algo para recibir un valor oqulvalente. El cambio incluye 

el trueque de cosas por cosas, verdadera permuta, en una acepci6n poco extenso, pe-

ro vasta. 

Cambio, trueque o permuta. Paro el derecho comercial el contrato

de cambio solo se refiere al trueque de dinero por dinero y las relaciones ¡urrdicas que 

este acto pueda engendrar. Asf' por ejemplo el cambio normalmente consiste en lo ve

rificaci6n entre presentes en el canje de dinero de. un mismo Estado v. gr. El cambio -

de un billete de diez pesos por menedasde veinte centavos, o bien el cambio de dine

ro de un pats por dinero de otro Extranjero (verdadera compra-venta) esto podemos i lu_! 

trarlo con el hecho que muy a menudo sucede con la compra de dolares con pesos me

xicanos, atendiendo al valor de las cotizaciones del mercado de valores del dra. 

El trueque o permuta en estricto sentido quiere decir, cambio de c~ 

sos por cosas, lo expresado equivale a la prOctica de los antiguos cuando efectuaban

el cambio de marz por ganado u otra especie. Sin emb'Jrgo, en un momente' hist6ricc

alguna cosa (cacao) sirvió a olgon pats como moneda, hoy dro este fen6meno ha si do -

sustitutdo por los monedas propiamente dichas al igual que por el papel moneda. 

17 



b) Cambio trayecticio. 

El cambio se llama trayecticio cuando la operación a reallzarse de

be ser entre no presentes y tiene como escenario diferentes localidades, es decir, cua~ 

do alguien entrega cierta suma de dinero en un lugar· X, con el objeto primordial de -

que su equivalencia sea entregado en un lugar Y, al tipo de cotizaci6n de la moneda

q.ue corre en este lugar para lo cual media una carta (Literas) dirigida a quien debe h~ 

cer el pago en Y, suscrita por quien recibe la suma de dinero en el lugar X. A esta -

operoci6n se le llaman "venta de dinero ausente por dinero presente 1119, sin embargo, 

el cambio trayacticio ha sufrido múltiples transformaciones a través del tiempo, por lo 

que se refiere a la formo da r~a!izar!o y o !os modolidoda5 qut: lo corocrerizan. 

La forma de realizar el cambio era en los siguientes términos: "se -

redactaba uno promesa de pegar o hacer pagar par quien dispu5iera el promitente y o -

favor de persona de·terminada, o a quien este indicara, una suma de dinero en lugar dl_ 

verso y en moneda de este lugar en raz6n de haberse recibido de quien solicitaba asa

orden, la prestaci6n que se indicaba. 

Es importante apuntar que la suma de dinero convenida debfa de ª!! 

tragarse en lugar diverso, ello obedece o una razón indispensable en virtud de que la 

promesa de devolución de una suma de dinero en el mismo lugar, podfo caer bajo la

sospecha de un préstamo, dentro de las prevenciones contra la usura, que contentan

los cónones eclesiósticos, cualquiera que fue ro el interés. 

19. - Zaefferer Silva Osear - letra de Cambio - T-1- p6g. 22 
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En un principio la corta o letra d~ cambio, no ero más que un com

plemento del contrato a que servta o era el medio usual para cumplirlo. Al adquirir-

personalidad propia el documento se utilizo como instrumento para transportar dinero -

consiguiente al cambio. 

Supino20, acercad~ la primera forma de cambio nos d'ice que fue -

manual, en la misma plazo; sucesivamente la$ crecientes relaciones comerciales y la -

dificultad del transporte del dinero, por la inseguridad de los caminos y medios de co

munlcaci6n, dieron origen al contrato de cambio trayectlcio, de quien se expresa que 

es uno pura y simple permuta de dinero entre lugar y lugar, y que posteriormente se -

convirtió en medio de págo. 

El autor citado ejemplifica lo expresado de la siguiente forma: Tizio 

de Florencia, queriendo pagar una suma de dinero a Cayo de Bolonio, buscaba a Sem

pronio, banquero de Florencia, le entregaba la sumo de dinero y recibta en equivale!!. 

cia una carta ( letra de cambio) que contenta una orden a Mevio, banquero de Bolo

nio, para que pagase la surna a Cayo. La suma de dinero entregada al banquero rec:I -

bra el nombre de voluta ( valor, precio) y a lo suma de dinero que debra existir en -

manos de Mevio para hacer el pago, se llamaba provisión. 

Las relaciones que servran de base a la operación, eran pues, la va 

luto y la provisi6n. La voluta generalmente se constituta por una sumo de dinero, sin

embargo, posteriormente la prOctica permiti6 que se constituyese por mercaderras, pe

ro el pogo debra hacerse necesariamente en plaza distinta de aquella en que se generó 

la operación. 

20.- Supino David - Derecho Mercantil - pág. 345 y sig. 
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Garrigues21 manifiesta, cuando trata acerca del origen de la letra 

de cambio que, prescindiendo de los antecedentes m6s remotos, e incluso de los ant! 

cadentes de los Romanos, en el origen cierto de la letra de cambio encontramos una 

dualidad de documentos: primero un documento nota~ial que contiene el reconoci- -

miento de haber recibido dinero y la promesa de devolverlo en la plaza mercantil el! 

gida por quien lo entrega ( documento precursor de la letra) después una carta pri v~ 

da dirigida por el banquero que recibi6 los fondos a su corresponsal, orden6ndole el -

pago a favor del remitente de los fondos (el autor manifiesta que es lo letra origina

ria). 

En la Edad Media y en el trófico mercantil de las ciudades del No! 

te de Italia encontramos un documento que responde a una necesidad; necesidad de h;: 

cer pagos en e 1 Extranjero sin los gastos y los riegos que el transporte de numerario 11!:_ 

vaba consigo, en una época en que las comunicaciones eran diftclles y arriesgadas. -

Los banqueros Italianos, denominados campsores, contribuyeron a la formación de un

derecho propio de la letra, distinto de los dem6s documentos. dispositivos, estos bon-

queras realizan primero el cambio manual de monedas. M6s tarde reciben dinero con

tante, pero no entregan a cambio dinero contante, sino que prometen abonar el equi

'lolente en otro lugar geogr6fico y en los monedas en curso de aquel lugar, donde ellos 

tienen alguna sucursal o persono relacionada en los negocios, Esto promesa se hace -

por escrito y en forma notorial. Con ello nace, junto al cambio real de unos monedas 

por otras, el cambio trayecticio, es decir, la promesa de remisión de fondos. 

21.- Garrigues Jooqufn op. cit., pág. 531. 
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El primer documento de esta clase se encuentra en el protocolo o -

registro del notario Genovés Johannes Scriba, cuyos inscripciones comenzaron hacia-

el ai'io de 1155. 

e) Forma del documento.- El banquero se obliga o bien a pagar el 

mismo en lo plaza extranjera, o bien a pagar por medio de su compaí'iero de negocios. 

Y se obliga a pagar o a la propia persona de quien recibe el dinero o o su mandatario. 

la operaci6n contiene una claCisula de valor, denominada voluta, la cual permite ~1-

remitente repetir contra el banquero de no haber obtenido el pago la persona designa-

da en el documento. 
¡ 

Al aporecer el documento que se entrega para la ejecución del prl-

m':C'r<', considera Garrigue$22 qui;) consiste en un mam:!ato de P'390t:!! i:::orresponsol del -

banquero, quien debe realizar el pago, en virtud de que el documento esta dirigido -

al obligado, no al acreedor. 

la letra de cambio nace cuando el segundo documento (la carta di-

rigida al corresponsal) absorbe la mención esencial del primer documento, es decir, -

de la cloOsula de valor, esto trae las conse.cuencias siguientes: Primero.- Servir de -

fundamento a la responsabilidad del librador, si el librado no paga, pu~sto que ha"! 

conocido que recibió el dinero y por ello tiene la obligación de devolverlo. Segun -

do ... La de hacer innecesaria la presentación del documento, por que la promesa de .. 

pago se sobre-entiende también en la cloúsula de valor. 

Por todas estas razones la letra de cambio (el documento notarial) .. 

en su concepto rudimentario va quedando fuera de uso como una cosa superflOa y cos

tosa. Es de observarse que Garrigues23 idetifica·al acto .de trasladar fondos en la f~ 

22. - Garrigues Joaqutn op. cit., pá'g. 531 • 

23.- Garrigues Joaqurn op. cit., pág. 531. 
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ma apuntada con el pagaré cambiario, y de mandato cuando se habla de la rclaci6n -

existente entre el banquero y su corresponsal. 

Por su parte Lorenzo de Benito24, acerca del cambio trayecticio nos 

manifiesta que es un contrato, por virtud del que una ·persona entrega o otra una cierta 

cantidad de dinero en un cierto lugar, poro recogerla en otro distinto y de una tercero 

persona. 

Este contrato encarnaba una corta que acob6 por convertirse en la ... 

letra de cambio pero que sin embargo dicha carta fue anterior a la letra histdricamente 

hablando. 

Para efectuar los pagos en la Edad Medio en lugares alejados y paro 

tener con ellos sumas disponibles, se val ton de un cambista ( campsor) quien, contra -

entrega de una suma de dinero, se obligo a hacerlo pagar por un tercero, en otra pla -

za y a lo persono que se le designare. 

A tal fin se expedfa a quien le entregaba la suma de dinero una or -

den escrita para aquel que debta efectuar el pago. El cambista que recibra el dinero -

generalmente tenra relaciones con la persona que debra pagar la suma de dinero en -

otra pla:z:a; en consecuencia, se formaba entre ellos una cuento de debe, y haber, con 

lo que se compensaba el crédito con el débito, evitOndose asr el transporte del numer~ 

rio, 

Las bases de la operod6n erom Un lugar diverso, donde debfa hace.:_ 

24.- Benito Lorenzo D. - Manual de Derecho Mercantil -T-11-1924 pág. 537. 
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se el pago¡ una suma de dinero, entregada por el tomador al librador, o sea el valor y 

una remesa del librador al librado, paro que pudiese hacer el pago, o sea la provisión¡ 

a esto debemos agregar la carta, que se dirigra al librado y que contenta la orden de -

pegar la suma de dinero entregada par e 1 tomador. 

la operación requerfo la intervenci6n de cuatro personas, un deudor 

que entregaba la suma de dinero; un acreedor o quien debta pagarse dicha sumo; un d! 

legante que osumro el encargo de hacer efectuar el pago y un delegado que lo realiz:! 

ba25. 

Alvarez del Manzano
26 

en relación al tema del cambio trayecticio 

nos dice que fue conocido par los Griegos y Romanos. El contrato de cambio trayecti-

cio se perfeccion6 y adquirió mayor desenvolvimiento en la Edad Medio; Goldschmidt 

hoce notar que el cambio históricamente nació del préstamo y quiz6 del préstamo a la 

gruesa. 

El librador recibra dinerp del tomador y a la vez le era entregado -

un documento o se comprometta verbalmente a devolverle la cantidad én un lugar dis-

tinto. 

Por su porte luis Mui'ioz27 acerca del contrato de cambio troyecti -

25. - Bolaffio, Racco y Vivante ~ op. cit., pág. 3-5 

26.- Alvarez del Manzano Faustino ·Trotado de Derecho Mercantil Es¡xii':ol T-11 (.Óg. 
64. 

27. - Mul'ioz luis op. clt., pág. 121 

23 



cio ho manifestado, que es un contrato consensuolt que se perfecciona sin necesidad -

de que el consentimiento se manifieste por escrito, es decir, no requiere ninguna for-

ma especial, poro el coso concreto se perfecciona por lo entrega de la orden escrita o 

de la letra de cambio, pudiéndose probar por los medi.os legales probatorios admisibles 

de la materia. 

El contrato de cambio es bilateral, pues crea obligaciones para las

partes contratantes, ya que una debe entregarse o comprometerse a entregar un valor y 

de la otra a hacer pagar cierta sumo por un tercero. 

Se trato de un contrato oneroso, pues el obligado a pagar la suma -

estipulada ha recibido una cantidad equivalente de dinero mercancias, mulos o servi

cios de la otra parte, esto es, impone provechos y grav6menes recrprocos. 

Messineo28 nos expreso que para entender la letra de cambio es ne

cesario referirse a la función ec6nomico-pr6ctica que lo misma ejercita en lo vida m~ 

derna de los negocios. "En sus orígenes que datan de la Edad Medio, la letra ha sido· 

el instrumento del llamado cambio trayecticio, o sea, el medio pr6ctico paro evitar el 

desplazamiento material de dinero de lugar a lugar; desplazamiento que la inseguridad 

del transporte y la importancia de los gastos inherentes no aconsejaban. Asf, quien d.! 

bta dinero a persona residente en localidad distinta, solfa entregar la suma in loco o -

una persona, que era un banquero, quien se encargaba de hacer pogar al acreedor, en 

su lugar de residencio la misma suma. (a menudo, valiendose de un crédito que el te -

28.- Messineo Francesco - Manual de Derecho Civil y Comercial T-Vt- pág. 304 
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nra en aquel lugar, frente a una cuarto persona). El banquero libraba a quien pagaba 

uno letra de cambio, presentando la cual ol encargado de pagar, el acreedor distante 

podTa cobrar lo suma que se le debta, a esta operación del autor la denomina permuta 

de dinero presente por dinero ausente", Sin embargo, acerca de la funci6n del cam-

bio trayecticio dice Messineo29 que ha posado a otros trtulos de pago, como el che -

que bancario, el vaie bancario, el cheque circular y otros títulos an6logos". 

Por lo que se refiere al cambio trayecticio Ripert30 escribe: la deno 

mi nación de la letra de cambio en su función primitiva nos recuerda la existencia de -

un contrato de cambio. "En lugar de cambiar la moneda en la misma plaza ( equivale 

.a cambio manual) el comerciante de lo Edad Media pedro a su banquero que le procu

rase cambio sobre una plaza extranjera, orlgin6ndose en esta forma el cambio troyec

ticio. El banquero le remitta una letra para su corresponsal en dicha plaza, de allr-

lo expresión de "I raite" que marca este género de cambio, y también la de "remise" -

sobre una plaza. Esto letra probaba la existencia del contrato, y fue sin duda un bill! 

te domiciliado y después una invitaciOn de pago dirigido al corresponsal; de atlr la -

forma "veuillez payeru. Pothier31 nos dice que el contrato de cambio se eJecuta me

diante la letra de cambio", 

Estas operaciones1 de cambio se hacran con motivo de los viaje3 de

, los mercaderes que iban a los ferias; consecuentemente se atribuye al derecho de las -

29.- Messineo Francesco op. cit., pág. 304 

30.- Ripert Georges op. cit., pág. 146 

31.- Pothier citado por Ripert op. cit., pág. 146 
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ferias, dicho costumbre, cuya exigencia era lo condi ci6n de que la operación debra -

ser de lugar o lugar, evitando asr los transportes coros y peligrosos de los monedas. 

Entre los autores mexicanos nos encontramos al Dr. Cervantes Ahu -

mada
32 

y al Maestro Felipe de J. Tena33 de quiene's investigamos en sus obras lo si

guiente: Al respecto el primero o dicho que los autores admiten que los antiguos cono

cieron y practicaron en sus relaciones comerciales el cor.trato de cambio trayecticio, -

por medio del cual se trasportaba o trasladaba dinero de una plaza a otra, y consecue~ 

temente con ello conocieron a la letra de cambio como instrumento probatorio de tal -

contrato; adem6s nos dice que la instituciOn del cambio trayecticio aparece por vez-

primera en los protocolos de los notarios, de donde esct1pa hacia las Ogiles manos de -

los comerciantes y banqueros. 

Por su porte el Maestro Tena34 manifiesta al hablar de la literalidad 

del tttulo de crédito, que la letra de cambio comenz6 por ser un documento puramente 

probatorio, por cuanto acreditaba simplemente una operaci6n de cambio, como los de~ 

m6s instrumentos confesorios, comprobaban una operación de .mutuo o de cualquier otro 

contrato generador de la obligaci6n en ellos confesada, Pero el documento cambiario, 

a diferencia de los otros, revestra una forma especial; la forma de i:arta, impuesta por 

la naturolezo misma del contrato de cambio, del que era expresi6n genuina. 

32.- Cervantes Ahumada op. cit., pág. 61 

33.- Tena Felipe de Jesus Derecho Mercantil Mexicano 1967 póg. 352 

34.- Tena Felipe de Jesus op. cit., pág. 352 
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Por tal se entiende el contrato en virtud del cual una persona entre

ga o se obligo a entregar a otra, determinada sumo de dinero en cierto lugar, a cambio 

de otra suma que la segunda har6 que se le entregue a aquel la en un lugar distinto del

primero. En este concepto el autor sigue la corriente de Pothier. 

Supone de modo esencial el contrato una dualidad de lugares, corre! 

pendiente a una dualidad de entregas: El lugar en que la primera entrega se realiza y -

el lugar en que ha de verificarse la segunda. Por eso a este cambio de dinero se le lla

mó cambio troyecticio, en contra posición al cambio manual, que tenra lugar de mano 

a mano entre.el cliente que personalmente recurrto al banquero en solicitud de un c~ 

bio de monedas, y el banquero mismo; y por eso lo doctrina lleg6 a decir. que aquel -

contrato importaba aón cambio de dinero pc'esente (pecunia 'proesens) por el dinero au -

sen te (pecunia absens) • 

De la definici6nse desprende que era necesaria la Intervención de -

cuatro personas: la del banquero o comerciante que residta, v. gr., en Montpelller y

que recibra en ese lugar la cantidad que habrra de pagarse en la ciudad de Boloni~; la 

de la persona que le entregaba el dinero; la de aquella que en Bolonio tenra que pag~ 

lo, y la de la persona que por cuenta del acreedor habr6 de recibirlo. A este efecto, -

el banquero de Montpellier le entregaba al dador, a cambio de la suma que del mismo 

recibra, uno corto misiva directamente dirigida a la persona que harfa el pago en Bo

lonio. 

Sin embargo, advierte Tena35 que esa no fue la forma primitiva del-

35.- Tena Felipe de Jesus op. cit., póg. 352. 
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tttulo cambiario. Siguiendo a Goldschmidt36 dice, que originalmente se otorgaban --

dos documentos distintos: primero, uno notarial otorgado en el momento en que el ban-

quera recibra el dinero y en cual se consignaba el hecho de la recepción y lo obliga -

ciOn de devolverlo en otra plazo, por medio de un agente no designado todavta, al re . -
presentante del autor de la entrega, quien tampoco se mencionaba en el trtulo. Cuan-

do el beneficiario del contrato deseaba ejercitar su derecho, le indicaba al banquero-

el nombre de la persono que debta recibir el dinero en la otra plaza, entonces el bon-

quero redactaba una carta de pago, dirigida a su corresponsal o agente, orden6ndole -

hacer el pago indicado por el acreedor, en cuyas manos ponto dicha misiva. 

La referida dualidad de documento no tardó en parecer complicada-
" 

y embarazosa. Al efecto se suprimio el mulo notarial, pero mencion6ndose en lo corta 
' 

de pago el valor suministrado por el que la recibta a fin de asegurarle por la presenta-

ción de la misiva el beneficio que antes le aseguraba la posesi6r1 del mulo notarial. 

36.- Goldschmidt citado por Tena op. cit., p&g. 352. 



CAP TULO 11 

LA CLAUSULA A LA ORDEN. 

Conocido el contrato de cambio trayectieio, como el documento de 

donde se origina la letra de cambio en su antecedente mé's remoto de que tenemos can~ 

cimiento, en la forma reiterada que ha quedado ex¡:resada en el caprtulo anterior, la -

corta o documento en que se manifestaba, fue transform6ndose, adquiriendo nuevos pe! 

files en relación a los modalidades y caracterTsticas que iba adoptando, por la consta!! 

te práctica de que era objeto¡ asr, no se extendta ya a nombre de persona determina -

da, sino a lo orden de otra, cre6ndose a su vez el endoso; dicha carta ya no quedaba -

en poder del destinatario que según el contrato debra aceptar la obligación, contenta

t6rminos o plazos para el pago, estableciéndose en ella la roz6n de su emisi6n, consig 

nSndose la claOsula del valor recibido y de la persona que lo habfa entregado. En esta 

forma fue adquiriendo tal perfecci6n el instrumento, que sus caracterrsticas hadan in'! 

cesario acudir al contrato, por lo que la legislación fue perfilt!ndóse en razón de las-

costumbres, que posteriormente llegó a determinar las consecuencias juttdicas de las -

distintas relaciones entre los intervinientes en el instrumento. 
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Como se ha dicho, la corta adquirió tal personalidad que desplazó 

al contrato, pasando a ser un documento con vida propio, que ol ponerse en circula -

ci6n prooucro uno serie de efectos jurfdicos, cuya reglamentación estaba en las dis~ 

siciones sobre el instrumento y no en los del contrato1 .• En principio la carta o letra -

de cambio, no era mós que un complemento del contrato, pero al adquirir personali-:":~· 

dad propia el documento que hobfa servido como instrumento para transportar dinero -

de un lugar a otro, se convierte en instrumento de crédito, en esta forma los comer --

ciantes se allegaban dinero descontando las letras en los Bancos o con prestamistas; o

bien funciona como instrumento de pago, pues en torno a él se documentaban y salda

ban sus deudas los comerciantes. Se infiere pues de lo expresado, que la letra dejó -

de tener como causa de su creación el contrato de cambio trayecticio y que pudo ge

nerarse por una causa distinta, 

Redactado el documento en la forma de contrato de cambio tra-

yecticio y transformado el mismo, por la personalidad adquirida en la evolución del -

documento, este contenta una claósula pasiva, que permitta al promitente delegar su 

obligación en otro, y una activa que daba derecho al beneficiario pora substituir su -

acreencia en favor de un t~rcero. El beneficiario indicaba el nombre de ese tercero-

para los efectos de la recepción del pago. 

la personalidad que habra adquirido el documento, trajo como co~ 

secuencia el olvido del contrato que lo engendraba, y que con el desarrollo .de las -

doctrinas modernas se ha llegado o la conclusión de que es el pope! moneda de los e~ 

1.- Zaefferer op. citr., pa'g. 270. 
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merciantes, al decir de Elnert2, Nace a la vida jvrklica como un tTtulo, con indepe!! 

dencia de toda causa y que debe traducirse en dinero oportunamente, siendo su posee-

dor ajeno a lo raz6n de su creación, constituyéndose osr en uno mercancTa, en una c~ 

so mercantil dirfa nuestra LTOC., al respecto la legislación se ocup6 ya'de la regla -

mentaci6n de este instrumento, abandonando la correspondiente legislación del pacto

generador que le di6 origen, con ello facilitando la circulación de los trtulos de eré -

dito, raz6n por la cual se determina la aparición de lo claósula a la orden. 

A} APARICION HISTORICA DE LA CLAUSULA A LA ORDEN. 

Al respe11:to manifiesta el distinguido jurista mexicano Dr. Felipe de 

J .. Teno3, que la cla<Jsula o lo orden tuvo su aparición en el derecho cambiario Ale-· 

mOn. El origen primitivo de la claCisulo o la orden, con la que mantiene el endoso rn

tima relación, fue la elaósula ALTERNATIVA, por la cual se prometra hacer el pago-

de la prestaci6n consignado en la letra de cambio, al acreedor cuyo nombre figuraba

en lo cambio! o a lo persono que indicorta,m6s tarde. 

Aqur se trataba de reemplazar la represent~ciOn judicial y la cesión, 

institutos no perm_itidos en el antiguo derecho germ6nico, y !obtener ost, por una vta

indlrecta, lo que por el camino derecho no podta alcanzarse, es decir, la negociobi

lidad d.el crédito, en otros términos, la circulaci6n del tnulo que lo conteni'C. La f6! 

mula usual en los siglos XII, XIII y XIV se redactaba más o menos en la siguiente for-

2. - Einert citado por Zaefferer op. cit., pág. 269. 

3.- Tena op. cit., pág. 396. 
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ma: "Te pagaré a ti o a cualquier otro que me ordenes". Bonelli4 piensa que solo ere~ 

ba esta claúsula uno presunción de mandato respecto de la posesión de los tTtulos que -

lo contenfan y permitto oponer al poseedor designado en el documento todas los exce_e 

ciories oponibles al propio tomador. las exigencias de las relaciones comerciales, en

su constante ofan por impulsor la evolución de la letra de cambio, atribuyeron o la -

claúsula a la orden el significado de uno estipulación hecha en favor de una persono -

por designar, con esto empezó a adquirir solidez la posición del tercer poseedor, des~ 

pareciendo lo calidad de mandatorio del tomador y gozando por lo mismo de completo 

libertad para reclamar el pago del trtulo como mejor le conviniese. 

En un principio se permiti6 el endoso de lo letra de cambio por una 

sola vez, pero lo pr6ctica derivada de las exigencias comerciales, manifestado en - -

Francia, según Bonelli, le reconoció el endosatario, como si se tratara del tomador d~ 

recto, la facultad de designar a un tercero y asr su<:.::>ivamente, cre6ndose de ese mo

do una serie indefinida de letras, Pudiéndose decir que el endoso es una letra abrevi~ 

da. 

De lo cisentado se infiere que el efecto principal que produjo en el 

derecho combiario la inserci6n de lo claúsula a la orden, es el endoso; y con la intr~ 

ducción de la institución tanto de la claúsula a la orden, como del endoso, se refleja 

en los mulos de crédito una facilidad para la circulación de los mismos, y con ellos

la circulación de la riqueza de todo economra. 

Este estudio comprende la Forma de la clrculación de los trtulos de 

4.- Bonelli citado por Tena op. cit., pág. 396. 
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crédito, trat6ndose de tttulos a la orden y de trtulos nominativos se transmiten por me

dio del endoso. 

la cl6usula a la orden es en determinado momento histOric:o el me

dio eficaz para transmitir por el beneficiario o tenedor lo letra de cambio, a otro su

jeto; sin embargo, esa trasmisión en principio no era inherente a su naturaleza, ni"! 

cesaria para su funci6n econ6mica, lo institución que no observamos en el contrato -

de cambio trayecticio en sus inicios, sino en el momento que se perfecciona, merced, 

a las necesidades que fue generando el desarrollo de las relaciones comerciales. No

aparecido el endoso, para transmitir los derechos resultantes de la letra se recurrra al 

expediente de reproducir el documento y la orden de giros, en esta forma se logra la~ 

autonomta ·del derecha trasmitido al adquirente. 

El profesor Argentino Mauricio L. Yadarola5, sostiene que el origen 

de la cloúsula a la orden tiene como escenario el cmtiguo derecho 9erm6nico, en C(JyO 

derecho no eran permitidas las representaciones en juicio, ni la cesión de créditos, -~ 

entoncz.i se inventó como un expediente técnico destinado a suplir los inconvenientes

derivados de aquellas prohibiciones, la cloúsula a la 6rden. Goldschmidt6 dice que--

los tTtl'lns a la orden y a: portador, no son de origen gérmanico sino helénico, mismos 

que hnotan sido introducidos en la pr6ct1co de lo Edad Media posiblemente por el an

tiguo derecho vulgar; afirmo que la claOsula a la orden es un elemento trpico de los--

documentos de negocios. En su origen dichos do~umentos, con la cloúsula o la orden, 

tal vez fueron empleados poro suplir lo representación judicial y la cesi6n 'no permi-

5.- Yodarolo Mauricio L. ''Htulos de Crédito" pÓg. 272. 

6.- Goldsc:hmidt citado por Yadarolo op. cit., pág. 273. 
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tldas en el antiguo derecho 9erm6nico1 y obtener asr, indirectamente, la negociabi -

lidad de los créditos, reconocida por e 1 derecho Romano; posteriormente dichos docu

mentos fueron considerados para facilitar la realización de los créditos por medio de -

cesionarios o procuradores • 

Consignada en los documentos de obligación o representati~os de -

valores, engendraba el significado da que al tttvlar del derecho podra transferirlo a .. 

un tercero no mencionado en el documento, y el tercero adquirra el derecho indirec

tamente, pudiendo estar en jui<:lo demandando su cobro o realizarlo por otro medio.

En principio solo se admitió una transferencia, pero con el transcurso del tiempo se -

permitió una serie de transmisiones por virtud de la cl6usula a la orden. 

De la propia naturaleza de la claúsula se derivo que la Onica pers~ 

no que se mencionaba en el trtulo era su acreedor primitivo y este a su vez designaba 

a quien debra sucederle. Generalmente lo indicación se hacra al dorso del documen -

to, consignando el nombre del nuevo lflulor del derecho expresando lo intenci6n sufi

ciente para transferir. El auto/ manifiesta que el uso de la cloCísula en documentos -

de crédito precedi6 o la aporici6n de la letra de cambio, pero que en ella la cambia! -

encontró su mejor elemento para una f6ci 1 y eficaz circulaci6n. 

La claOsula a la orden en su origen, produjo los efectos de una si~ 

ple transferencia de derecho con los alcances de una cesi6n, en virtud de que el doc.:!, 

mento no era representativo del derecho, sino probatorio del mismo, solo con el trans

curso del tiempo fue madurando la idea de que el derecho se incorpora al documento

y que cualquier obligación del suscriptor se extingue con la extinción del documento-

7.- Yadarola Mauricio L. op. cit., pÓg. 274. 
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o con la posesión del deudor que rescata y retira de la circulación el documento. 

En la actualidad en los trtulos de crédito se prescinde de la cloúsu• 

la a la orden como requisito esencial para la existencia de la letra de cambio, consi

derando que dicha cloúsula se encuentra implrcita en la forma del trtulo cambiorio. 

Como ha quedado asentado la cloúsula a la orden naci6 de lo nec! 

sidad dB suplir lo prohibici6n de ceder un derecho o hacerse representar en juicio, to• 

m6 en la letra de cambio el significado de elemento esencial de la mismo, de talma• 

nera que sin la cloOsula no ser~a letra de cambio. Lo claOsula a la orden en principio 

no fué elemento connatural a la letra de cambio, pues se incluyó posteriormente; pero 

en el momento en que dicho elemento se convirti6 en esencial, a partir de ese mome!! 

to el elemento se hace connatural al tftulo cambiorio, al punto que se considera imp~ 

cita en la formo de lo letra de cambio, suprimiéndose como requisito porque la letra -

para el efecto es siempre a la visto, La ley uniforme de Ginebra de 1930 y anterior-

mente el código de comercio Italiano adoptaron este criterio. 

Fernando A. Legon8 nos dice que la claúsula a la orden es de ori -

gen francés, y que sirviO a lo letra Je cambio para su r6pida y eficaz circulaci6n. la 

claCtsula a la orden para este escritor con e 1 correr del tiempo y la di fusi6n del uso de 

las letras pos6 a ser una cfaOsula sobre-entendida, es decir, ·implrcita en la letra de -

cambio y que por el lo se puede endosar est6, aunque no esté concebida a la orden, to 

da vez que la citada cloúsula t6citamente está comprendida en la mención letra de 

B.- Leg6n Fernando A. "Letra de Cambio y Pagaré" pág. 40 
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cambio. El derecho Francés en principio sostenra el principio de que se requerta la -

menci6n de la cloúsula en el mulo, posteriormente adopto el criterio Ginebrino, que

establece que no se requiere tal menci 6n; para Francia la adopción de la tesis de Gin! 

bra se hizo posteriormente, paro no romper con los co~tumbres arraigadas en el ambie!:_ 

te comercial que imperaba. 

Siguiendo el mismo criterio de leg6n, Bonelli9 afirmo que la claús;: 

la o la orden no es necesario que esté inserta en lo cambia!, parque ella estó sobre-e~ 

tendido en la claósula cambiaria, pues la letro de cambio es un tTtulo o lo orden par -

presunción lego!, Acerca de 1 código Francés dice, que exigTa la mencion de la claús~ 

lo a fo orden, pero que combinando su criterio con la tesis de la ley Oniforme de Gin:_ 

bra, opt6 par reglamentar que no era necesario lo inserción de la cla<isulo en el docu

mento. 

SatanowskylO nos refiere que la claósula a la orden constituye la -

stntesis de significado slmilar, sin embargo expresa que acerca de la claosula se dlsc~ 

te sin son términos formales o que si pueden emplearse términos similares¡ empero, ad

mite que no son términos sacramentales, pudiéndose emplear términos equivalentes que 

expresen lo intenci6n del librador de obligarse cambioriamente. El criterio derivo de

la doctrina francesa y oplic"do en derecho Argentino. 

lo letra de cambio es un trtulo o la orden, caracterizando con ello 

9.- Bonelli citado por Zaefferer op. cit., pog. 270 

10.- Sotonowsky Marcos "Tratado de Derecho Comercial" T-11 pág. 127. 
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la forma de transmisión del tTtulo, cuya negociabilidad solo puede hacerse con docume!! 

tos a lo orden. 

Zoefferer Silvo11 afirma que la claósula a lo orden existra con on--

terioridad al endoso y de que este fuera empleado en la letra. La claúsula constitura --

en Roma un elemento común en el Ouir6grofo ( promesa escrita de pagar una deuda) P!:. 

ro la posesión de este en virtud del uso de la claúsula, no daba al tenedor mós que la -

presunción de ser mandatario del acreedor que figuraba en el trtulo, con tódas las fa --

cultades, incluso éon la de estar en juicio; sin embargo, la influencia de las CO!iitumbres 

germanas, entre los cuales estaba el uso de la claOsula o la orden con efectos trosmiso-

res de la propiedad del crédito que constaba en el trtulo, unida a otras circunstancias,-

prepara la evolución para llegar o la institución del endoso actual.: 

El hecho de no utilizar la denominación letra de cambio, y s.a ha he--

cho uso de la claúsula a la orden, no deja de haber por ello, letra de cambio y conse -

cuentemente el documento ser6 transmisible par la vra de endoso, en cuanto que ha sido 

concebido a la orden. En nuestro derecho no se admiten equivalencias, por lo que no~ 

tamos de acuerdo con la opini6n de Fernando A. leg6n12. 

Puede resultar que el emisor haya insertado en la letra de cambio --

las palabras "no o la orden", tiene como finalidad la de impedir la circulaci6n del do-

aumento por vf::J de endoso, debiendo recurrir a la cesión de crédito para la transferen-

1 l. - Zae fferer op. cit., pág. 270. 

12.- Legón Fernando A. op. cit., pág. 40. 
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cía de los derechos cambiarios, 

Fontanarroso13 observa que la utilizociOn de lo doósu!a "no o -

lo orden" solo podrá tener vigencio en los documentos que contengan lo denomi -

naci6n formol de ser letra de cambio; en cambio aquellos que fueror. redactados solo -

con la claúsula "a la orden" el librador no podrá utilizar aquella que implica uno co!!. 

tradicciOn esencial con ésta, esto es el caso en que el librador no puede hacer -

uso de los dos claósulos por ser contradictorias, 

Acerco de lo cloósula " no a la orden ", se refiere el Maestro

Teno y expresa que no solo afecta a l1J forma, sino también al fondo del traspa

so, por cuanto impide que se produzcan los efectos cambiarios, surtiéndose solo -

los que son propios de la cesi6n,por lo que dcsoporecen los rasgos caractertsticos 

del trtulo de crédito; el rasgo de legitimación, en cuanto que el trtulo ya no es 

bastante poro fundar por si solo el derecho ejercitado por el tercero, siendo ind~ 

pensable un documento diverso, el consignativo de la cesión¡ el de lo outonomra, 

porque el derecho que ostento el tercero, continúo expuesto a las mismas excep -

ciones a que lo estaba en cabeza de su causante; el rasgo de lo literalidad, por 

cuanto que el contexto del trtuto ha dejado de ser la medida exclusivo y Onica -

de la cuantra y modalidad del derecho, siendo posible que el tercer adquirente, -

al presentar el mulo poro su pago, se encuentre con que e 1 deudor solo le debe 

13.- Fontonarrosa Rodolfo citado por Leg6n op. cit., pd9. 01. 
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la mitad de su importe, por haber cubierto lo otro mitad al primitivo poseedor o~ 

tes de lo transferencia. ti endosonfe de una letra de cambio con cl6usulo "no o-

lo orden" hoy que declararlo libre de la obligación combiorio a que se refiere --

el ortrculo 90 de lo LTOC, pue5 tal obligación no puede ser efecto propio de la ce--

si6n, en lo que el cedente solo responde de la legitimidad del crédito y de la person~ 

lidad con que hizo la cesión, sin epa pueda hablarse de la acción de regreso que co~ 

sagra el artrculo 154 de lo l TOC. 

El endosante no responde yo de lo solvencia del deudor del tTtulo, 

osr también quedo dicho que el protesto no tiene ningún efecto en esta clase de doc:! 

mantos, yo que ese requisito no tiene más objeto que conservar en favor del adquire!! 

te del trtulo lo acción de regreso contra los anteriores endosontes. 

Del mulo de crédito quedo únicamente el nombre, en virtud de --

que la cláusula "no a lo orden'1 produce su degradoci6n, por lo que fa cláusula a la -

orden miro hacia lo esencia y no solo a lo naturaleza del tttulo de crédito. 

Vi vante 15 sostiene que lo letra de cambio nace con el endoso, ou!! 

que no contengo lo el áusul a o la orden, que ha llegado o ser superfluo. La letra de-

cambio es un tttulo de crédito esencialmente endosable. Quien se obligo por un trt~ 

lo que lleve el nombre y formo de una letra de cambio, no puede quitarie el atributo 

de poder endosarse. Lo clóusulo "no o la orden" puesta por el girador, actúa salomen 

te en su defensa; si e 1 beneficiario endoso fo cambio! sin repetir lo cláusula, el trtvlo 

recobra lo posibilidad del endoso con todos sus efectos cambiarios. 
' 

15.-Vivonte citado por Tena op. cit., póg. 399. 
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A mayor abundamiento y p-ecisi6n de conceptos conviene decir que 

la in serci6n de la cláusula "no a la orden" no trae consigo la desaparición de los efe~ 

tos cambiarios en su totalidad, toda vez que conforme a la segunda parte del artrculo-

25 de la LTOC, la cláusula puede ser inscrito por cu~lquier tomador o beneficiario y

surtirá efectos desde lo fecha de su inserci 6n. Si un tenedor de un tttulo de crédito lo 

endosa sin repetir en dicho documento la cláusula "no a la orden", el mulo conserva

sus efectos cambiorios, pero si todos los tenedores de un trtulo al endosarlo repiten la 

dóusula, desaparece el carácter y rasgos esenciales del trtulo de crédito. 

Sin embargo, considera Tena 16, que el legislador mexicano debió 

eliminar esa situación anómala, a que da lugar el arttculo 25 de la LTOC que nos ri

ge, en virtud de que para alguno o algunos de sus firmantes, el trtulo es transmisible

con efectos cambiarios y para otro u otros es transmisible por cesión, calificando al -

documento de hTbrido por ser acogido y rechazado por el concepto del artrculo 25 del 

mismo ordenamiento. 

Este criterio no es congruente con el· que adopta la Ley uniforme -

de Ginebía, dado que el relativo al tema est6 redactado en los siguientes términos:

"Toda letra de cambio, aunque no esté expresamente librada a lo orden, será transm.!, 

si ble por endoso". (Art. 11). Cuando el librador haya inscrito en la letra de cambio 

las palabras "no a la orden", o una expresi6n equivalente, el trtulo no ser6 transmisL 

ble, sino en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria." Como puede obser

varse, este precepto no admitió la posiblidad de que cada endosante tuviese la facul-

16. - Tena op. cit., póg. 399. 
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tad de insertar la cl6usula "no ola orden", como lo ad~ite nuestro ley de Trtulos tm-

su artTculo 25. 

Mossa 17 al interpretar el concepto de la Ley Uniforme de Ginebra, 

dice que para que lo letra de cambio no adquiero la negociobilidad por el endoso, es 

necesario que lo clóusula negativa se inserte desde su origen, la cual no puede agre-

gorse al documento posterionnente, ni par su creador. 

Ferrara IBensel'la el mismo criterio1 solo que agrego contra los ase'!. 

todos que la letra de cambio emitida con clóusula "no a la orden" es con todo un ve..!: 

dadero tTtulo de crédito y que fuera de la transmisi6n, conserva los principios consa-

grados en e 1 derecho camblario, cuyas consecuencias son: 1 • - Que la letra de cam-

bio emitida con cl6usula "no a la orden" contiene, un derecho literal, autónomo y -

abstracto¡ 2.- Oue en ello caben las dem6s declaraciones camblarias distintas del -

endoso, como la aceptocitm, el aval, etc.; 3.- Que rigen en cuanto a ella los pr~ 

cipios relativos o lo presentación, protesto, acciOn en vra de regreso, etc. 

En la doctrina de Ferraral9 es inddmisible, advierte Tena20, que-

un mulo de crédito con clllusula "noa la orden 11 contenga un derecho literal y outó• 

nomo, cuando la clllusula prohibitiva se encamina a eliminar la autonomta de 1 tttulo; 

por otra parte sostiene que la !eta "no a la orden" es un documento despojado de su -

calidad de mulo circulante, consecuentemente, es un tttulo que est6 fuero del come.! 

17.- Mosso citado por Tena op. cit., p6g. 400. 
18.- Ferrara citado por Tena op. cit., p6g. 400. 
19.- Ferrara citodo por Tena op. cit., p6g. 400. 
20.- Tena op. cit., p6g. 400. 
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cio por la marca que lleva impresa; si la letra de cambio est6 despo¡ada de su calidad 

circulante no tienen cabida en ella, ni la literalidad, ni la autonomra, en virtud de-

que estos atributos le han sido otorgodcs al trtulo por el derecho positivo para favore-

cer su circulación. 

El criterio de la,legisloci6n germánica, apunto acertadamente Vi

cente y Gella, 
21 

que la cláusula "no o la orden" consignada en la letra de cambio -

por el librador, imposibilita todo endoso ulterior de la letra con efectos cambiarios. 

En Italia como en México observa Tena22 que dicha cláusula no tiene más alcance, -

que permitir al librador conservar las el<cepciones personales contra el tomador o ben_: 

ficiario de la letra. Si la cláusula fuese puesta par un endosante su alcance no puede 
' 

ser otro que el de permitir al que la insertó, conservar contra ulteriores adquirentes -

las excepciones que tuviere contra su endosatario, esto no significa privar a la letra-

de una aptitud que e 1 librador no le retiró, es decir, su, negociabilidad mediante el -

endoso. 

23 
La teorra de Ferrara es confusa, proclama la autonomra de los t~ 

tulos no endosables, no obstante que ellos están fuera de la circulaci6n cam~iaria y-

de que su traspaso solo produce efecto de cesión ordinaria, además sostiene que es -

inadmisible una simple cesión del crédito, porque aón en esta e lose de mulos se ha--

lla incorporado de modo inescindible. El trtulo "no a la orden" no se reduce a un si~ 

ple documento probatorio de un derecho de crédito que vive por sr fuera del docume~ 

21.-Vicente y Gel la citado por Tena op. cit., pág. 401. 
22.-Tena op. cit., pág. 401. 
23. - Ferrara ci todo por Tena op. cit. , pág. 401 . 
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to, es siempre un tttulo de crédito constitutivo del derecho,. Ferrara para determinar 

eslo, se basa en lo dispuesto par el ortrculo 129 del C6digo de Comercio Italiano, el-

cual dice que el adquirente tiene derecho a lo entrego del trtulo, al igual que la pal 

te final del artrculo 27 de nuestro LTOC; pero lo que sucede es que el legislador rec~ 

noce en el adquirente el derecho a la entrega del trtulo, en virtud de que el adquire!! 

te para hacerlo efectivo en contra del obligado o para transmitirio a un tercero, pre-

viamente necesita comprobarlo, esto se explica sin recurrir a la idea de lo incorpora-

ci6n. 

Por su parte Mossa24 afirmo que la letra de cambio, emitida con -

cl6usulo "no a la orden", falta en ella el elemento de la autonomto, concluye dicie!! 

do que este elemento no es constante e indispensable para el tttulo de crédito; a lo -

que advierte Tena25, que este elemento en nuestro concepto jam6s puede faltar en la 

noción de los trtulos de crédito, porque cuando falta la autonomTa no existe el mulo. 

Cabe aclarar que no solamente la letra de cambio emitida con cl6~ 

sula "no a la orden" produce efectos de ce.si6n ordinaria, sino también la transmisión 

de un trtulo de crédito, par medio del endoso después de su vencimiento en los térmi-

nos consagrados por el arttculo 37 de la LTOC. 

Desde el nacimiento de la letra de cambio (emisión) hasta el dra -

de su vencimiento, constituye el pertodo del desenvolvimiento, de su existencia y su -

órbita de circulaci6n, la letra de cambio con el vencimiento entra a una nueva eta-

po; la del pago, desde este momento la cambia! a dejado de ser un trtulo circulante -

24.- MO$SO citado por Tena op. cit., p(Jg. 401. 
25.-Tena op. cit., p69. 402. 



en virtud de haber cumP,,lido con la función econ6mica para lo cual fue creado y des

de entonces el documento pierde su calidad de mulo a la orden, para transformarse -

en letra de cambio con cl6usula "no o la orden". Posteriormente al vencimiento no -

pueden insertarse en el tttulo, nuevos créditos de naturaleza cambiaría y todo endoso 

posterior, produce los efectos de una cesión ordinaria, de esto forma el legislador ha 

puesto un obst6culo al comercio de trtulos de crédito no pagados, los cuales merecen 

la tutela cambiaría, en virtud, de que ocasionan el descrédito del deudor sin favore

cer la circulaci6n, criterio que nos enseña Vivante·26. 

B) EFECTOS QUE TUVO SOBRE LA LETRA DE CAMBIO. 

La cl6usulo a la orden fué y seguirá siendo la fórmula que propor

cione o la letra de cambio vida circulatoria, como uno de los efectos primordiales -

dentro del derecho cambiario. 

Lo cl6usulo a la orden tiene como efecto inmediato, autorizar al

tenedor del documento a endosarlo, pero ello ocurrió cuando las relaciones comerc~ 

les alcanzaron un alto grado de desarrollo / ast pues, por medio de la cl6usula a la -

orden y de su efecto inmediato (el endoso) la letra de cambio pudo circular sin trabas 

y sumarse a la responsabilidad del librador, sin m6s formalidad que el endoso, la de -

todos aquellos que iban transmitiendo e 1 efecto. De este modo fue adquiriendo jerar_ 

qufa y solidez en cuanto a su valor y celeridad en su transmisibilidad y circulaci6n.

Es de conclutrse que lo letra do cambio previamente se emita a la orden para poder -

26.-Vivante citado por Tena op. cit., p6g. 403. 
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endosarse; lo expresada para mejor comprensión nos invita al examen de la Institución 

del endoso. 

Lo clóusula a la orden para e! estudio de los tftulos de crédito, re

presenta una gran importancia, toda vez que con dicha cl6usula se obtiene el rnedio

adecuado para la circulaci6n cambiaría de los citados mulos, lo que quiere decir í -

que lo cl6usula a la orden al facilitar la circulaci6n de los mulos, la funci6n econ~ 

mica tan importante que estos desempeilan, producen el efecto de que la riqueza ten

go uno extraordinaria agilidad en su circulación en relación con las operaciones de -

los comerciantes y con ello el desarrollo económico de un poTs¡ la consecuencia, el -

efecto derivado de la cl6usulo o la orden es una institución que vino o complementar 

la agilidad circulatorio de los tttulos de crédito, es decir, el endoso. 

Reglamentoci6n Legal. 

La reglamentación legal de la cl6usula a lo orden, en la lTOC la 

encontramos consagrado en el orfü:ulo 25 que a lo letra dice: "los mulos nominati

vos se entenderán siempre extendidos a la orden, salvo inserción en su texto, o en el 

de un endoso, de las cl6usulas "no o la orden" o "no negociable". Los cl6usulas di

chas podrón ser inscritas en el documento por cualquier tenedor y surtir6n sus efectos 

desde la fecho de su inserción. El trtulo que contenga las cl6usúlas de referencias~· 

lo ser6 transmisible en lo formo y con los efectos de una cesi6n ordinaria". 

EL ENDOSO. 

Aporici6n histórico. 

lo institución del endoso se remonta a fines del siglo XVI¡ yacer-
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ca de su aparici6n se ha discutido si tal hecho ocurri6 en Francia o en Italia Noug- -

u.Jer27, sostiene que el endoso surgió con lo cláusula a la orden durante el ministerio 

del cardenal Richelieau, manifiesta que antes de este nadie se servro de lo palabra -

orden. 

Cusumano2B cita un endoso de 1560 en su "Storia dei Bonchidella -

Sicilia," Supino y Desemo 29sostienen por otra parte, que el primer endoso de la letra-

de cambio conocido fue uno fechado en 1600 ¡ la institución del endoso aparece regu-

lada en la ordenanza Francesa de 1673 y desde esa época se ha venido incorporando y 

reglamentando en otros ordenamientos de carácter jurrdico positivo. Es importante 5! 

i'ialar que el endoso produjo profundos efectos en lo estructura económico de los trtu-

los de crédito, permitiendo de esa manera la internacionalización de la letra ele ca~ 

bio en particular¡ es pues el endoso, un instituto Inventado por el espfritu ingenioso-

de los comerciantes, cuyos efectos son tan extraordinarios, a tal grado que se haya -

convertido en la piedra angular del derecho cambiario. 

Sin embargo, otros autores piensan que Francia es la madre de los 

endosos¡ por su porte Thaller y Savary 30alegan que naci6 en Italia y q.¡e en una pr~ 

mática napolitana de 1607 ya prohibia el endoso móltiple, mientras tanto en Francia 

la cláusula a la orden, misma que di6 origen al endoso, no figur6 en letras de cambio 

antes de 1620. 

Concepto del endoso. 
--------------~ 

27, - Nouguier citado per Zaefferer op. cit. pág. 271 • 
28. - Cusumano citado por Malagarriga op. ét., pág. 590. 
29.- Supino y Desemo citados por Malagarriga op. cit,, pág. 590. 
30, - Thaller y Savory citados por Malagarriga op. cit., pág. 550. 



Malagarriga 31 dice que en su acepción m6s extenso, el endosos~ 

nifica uno mención que consta en el reverso o dorso de un trtulo de crédito y que ha~ 

do puesto ohf por el beneficiario o tomador del mismo paro transmitir el mulo con obi! 

to de constituir sobre él uno prenda, otorgar un mandato para determinado:; ·actos. El 

endoso como puede ap-eciarse puede responder o varios motivos, pero en su acepción 

m6s limitada es la forma normal de transmisión del derecho liletal y autónomo consig-

nado en el trtulo de crédito. 

Garrigues 32 define al endoso diciendo, que es uno cl6usulo acce-

soria e inseparable del trtulo, en virtud de la cual el acreedor cambiario pone a otro 

en su lugar, transfiriéndole, el trtulo con efectos limitados~ ilimitados. 

Que sea una cl6usula inseparable significo, que debe insertarse en 

el documento mismo o en hoja adherida a él, criterio adoptado por el ar'trculo 29 de-

la LTOC. Uno transmisión anotada en el popel separado, fuero del trtulo, no surtir6 

efectos combiarios. 

Ripert 33, sostiene que el endoso es el modo de transmisión de una 

, letra de cambio por lo entrega del mulo con una menci6n normalmente inscrita al --

dorso del trtulo. Quien remite el trtulo es el endosonte, quien lo recibe es el nuevo 

tenedor o endosatario. 

lo letra de cambio no solo puede ser transmisible por endoso, sino 

que existen otros medios para hacerlo, o saber: por lo cesi6n o por cualquiera de los 

31.- Malogarriga op. cit., póg. 589. 
32.- Gorrigues citado por Cervantes Ahumado op. cit., póg. 33. 
33.- Ripert. op. cit.,póg. 204. 
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medios de transmisi6n del dominio de las cosos mercantiles, sin que por ello pierda fue¿: 

za ejecutiva el documento. 

El endoso no siempre trasmite la propiedad del derecho consignado 

en el documento, si no que p..;ede ser también a Htulo· de mandato o procuración y da

ci6n en prenda. En resumen el endoso en general transfiere al endosatorio los dere·

chos sobre mulos cle crédito, en esta forma se transmite en derecho combiario. 

Como funciono el endoso. 

El endoso funciona mediante la clóusulo a la orden, por la cual el 

girado debe pogar la suma de dinero consignada en la letra, no al tomador o benefici_:: 

rio como tal, sino a su orden, es decir / tiene que pagar al tomador o o la persona que 

este designe en su nornbre. Debe asentarse perfectamente que lo cl6usula a la orden -

constituye la srntesis de f6rmulos de significado similor, toda vez que los términos a -

lo orden no son sacramentales, por lo que pueden usarse términos similares que expre

sen la intenci6n de obligarse cambioriamente, es el criterio de la doctrina francesa. 

La transmisibilidod de la letra no deriva de la cláusula a la orden, 

sino que es de esencia propia y se ha creado paro circular, cumpliendo con ello una -

función econ6mica, ademOs pone en movimiento el crédito; ahora bien este trtulo de 

crédito se ve robustecido con la institución del endoso, en virtud de que cada endo"

sante es un nuevo obligado combiariamente, con lo que la cambial est6 garantizando 

la posibilidad de efectivizaci6n, el endoso es pues la forma exclusivo de la circula"

ci6n cambioria, con él, se sei'lola el nuevo poseedor del mulo yelaseguramiento que-



sobre las prerrogativas de 1 crédito tiene el endosatario. 

La circulación de los trtulos de crédito est6 regido por la Ley de -

circulación, es decir, el modo en que los trtulos de crédito se trasmiten segCm su dis

tinta naturaleza. Los mulos a la orden se trasmiten por endoso, que debe constar en 

el tttulo, perfeccion6ndose con la entrega material del tttulo;los trtulos nominativos 

también se transmiten por la vra de endoso, pero requieren la anotcci6n correspondie~ 

te en el libro de registro del emisor, perfeccionándose con la entrego del documento y 

finalmente los trtulos al portador, los cuales se trasmiten por simple tradici6n, es de

cir, por lo entrega del mulo. 

El estudio del endoso que nos proponemos, guarda similitud con -

otro medio de transmisión de los trtulos de crédito, siendo este la cesión ordinaria, y 

que previamente expresaremos las diferencias existentes entre esta y el endoso, a (;a

ber: 

El derecho adquirido por el endosatario es un derecho autónomo, -

no puede ser afectado por la oponibilidad de excepciones que pudieron haberse pro-

yectado en contra del endosante; por cuanto el derecho del ceslonorlo no goza de o~ 

tonomra, pues se le transmite tal como se encontraba en cabeza de 1 cedente y conse-

cuentemente expuesto o ser impugnado mediante las excepciones oponibles al propio 

cedente. 

ti derecho adquirido por el endosatario, es. un derecho derivado,

precisamente por que es transmitido, es derivado en función del acto de creación cam 

biaria, sin que por el lo pierdo su autonomra y ademéis es derivado por cuanto que la • 
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Ley asr lo prevea, dado· ,que las excepciones oponibles al acreedor precedentu,no pu! 

den serlo para el acreedor sucesivo. 34 

El cedente responde únicamente de la legitimidad del derecho ce-

dido y de su personalidad, pero no de la solvencia d.el deudor; en cambio el endosa!! 

te, responde de la obligaci6n que transmite por virtud de la garantro de la acci6n de 

regreso que puede ejercitarse en su contra, por falta de aceptaci6n o pago del docu• 

mento, este efecto en la letra, el pogaréyel cheque no puede eludirse. 

Los derechos y obligaciones nacidos de la cesi6n provienen direc-

tamente de un contrato; por lo que al endoso se refiere provienen de un acto unllat_! 

rol que puede ser ajeno a la idea de contrato, aunque casi siempre lo presuponga. 

Por vra de cesiOn, puede transmitirse parcialmente, bajo condiciOn 

y respecto de uno de loscodeudores, reserv6ndose el cedente los derechos respecto a-

los demós. Por lo que al endoso se refiere, la Ley no permite endosos parciales, de-

existir estos, los considera nulos, 

El endoso deber6 constar en el tttulo o en hoja adherida al mismo,-

esto en relación al principio de la incorporaci6n, tratóndose de la cesl6n puede hace! 

se en el trtulo mismo o también en documento por separado. 

Por su forma el endoso es un acto de naturaleza formal, la cesi6n -

en cambio no lo es. 

34.- Tena op. cit., p69. 406. 
35. - Cervantes Ahumada op. cit., p69. 40. 
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.... 
Finalmente si el trtulo se transmite por la vra de endoso, el princi-

pio de la oulonomra funciona, y no pueden oponerse al endosatario excepciones que-

:;i pudi':lsen serlo contra el endosante. Por eesi6n el principio de la autonomra no fu!! 

ciona, pudiéndose oponer los excepciones al cesionario que fuesen opuestas al cede!?_ 

te. 35 

C).~ CARACTERISTICAS MODERNAS DEL ENDOSO 

o) Requisitos del endoso. 

1 36 1 I"' 1 E Dr. Cervantes Ahumada aprecia que e artrcu i.i 29 de a - -

LTOC nos da el primer requisito del endoso, el cual consiste en que este conste en el 

mulo o en hoja adherido al mismo. Es decir, que lo expresado constituye el requisi-

to de inseparabilidad entre el endoso y el trtulo. 

Endosatario.- El mismo ortrculo nos dice que el endoso debe cont.! 

ner el nombre del endosatario, es decir, el nombre de lo persono a quien se trasmite 

el documento, este requisito no reviste la calidad de ser esencial, puesto que la ley 

permite el endoso en blanco, pudiendo llenar el trtulo con el nombre de un tercero -

cualquier tenedor, siempre que el trtulo contenga la firma del endosonte. 

Firma del endosonte.- La disposición mencionada expresa que la -

firma del endosante o de la persona que la hace a su ruego o en su nombre, constitu-

ye el requisito esencial del endoso, en virtud que o falta de la citada firma nulifica 

en forma absoluta el endoso, por lo que pr6cti comente este no existe. 

35.- Cervantes Ahumada op. cit., pág. 40. 
36.- CervontesAhumadaop. cit., pág. 35. 
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Clases de endoso.- La falta de la expresión de lo clase de endoso, 

se presumir6 que este fué hecho en propiedad; este requisito tampoco reviste la cali

dad de ser esencial, por la ra:z6n de que puede subsanarse en la forma que previene -

la ley. 

lugar y fecha.- La falta de lugar en el endoso, se entenderé'! que

este se hizo en el domicilio del endosante y si falta lo fecha, se presumir6 que el en

doso se realizó e11 la fecha en que el endosante adquirió el tttulo. 

En resumen, existen dos requisitos esenciales en la institución del 

endoso, los cuales son: La inseparabilidad y la firma del endosante; los demos requi

sitos o no son estrictamente necesarios o los presume la ley. 

En la doctrina se ha hablado de otros requisitos del endoso 
37 

y que 

vamos a citar para complementar el estudio de este tema, asf, el endoso poro produ-

cir sus efectos jurfdicos que la ley sef'lala, debe ser irrevocable, Incondicional e int! 

gral; en el primer caso significa que efectuado el mismo, ba¡o la forma o clase utili

zada no puede quedar sin efectos, quedando sujeto a los mismos el endosanle¡ incon

dicional, quiere decir que el endoso no puede subordinarse a condición alguna, es d! 

cir, debe ser puro y simple, dado que de haber sido condicionado, se tendrO por no -

escrita la condi<.:!On, pero el endoso vale¡ integral, con ello, se dice que debe endo

sarse el mulo en su totalidad con sus derechos inherentes al mismo, pues el endoso -

parcial es nulo y no produce efectos jurrdicos en su caso. 

b) Clases de endoso. 

37.- LegOn Fernando A. op. cit., p6g. 85. 
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Siguiendo el criterio que sustenta el Dr. Cervantes Ahumada 38, -

vamos o distinguir las siguientes clases de endoso: 1. - Endoso en blanco o incomple 

to. 11.- Endoso al portador. 111.- Endosos plenos y limitados, en este apartado exo• 

minaremo~ la mayor parte de los endosos que adopto nuestra legislación que son: En-

closo en Propiedad, en procuración o al cobro y en garantta. IV.- Endoso en retorno. 

1.- Endoso en blanco o incompleto. 

Por su contenido literal e 1 endoso puede ser completo o incomple-

to. Cuando en el endoso se han llenado todos los requisitos estoblecido¡.·par el artrcu_ 

lo 29 de la LTOC, el endoso es completo¡ cuando falta alguno de los requisitos no-.-

esenciales, el endoso es incompleto, v. gr., el endoso en blanco, adem6s es permi-

tido par nuestra ley, pudiendo llenarlo el tenedor o transmitir el trtulo sin llenar.-: -

el endoso.39 

Lo ordenanza francesa fuá el primer cuerpo legal que admitió la -

transmisión indeterminada de las letras par sucesivos endosos; par lo que se refiere ol 

endoso en blanco las ordenanzas de Bilbao no lo aceptaron, corno tampoco el C6digo 

Napaléon. 

El endoso en blanco no exige m6s que un requisito, la firma del t! 

nedor del mulo y se convierte la letra eri un documento ·al portador, con ellas~ tra~ 

fiere la propiedad del tttulo, transmisión que se presume efectuado antes del venci- -

miento. El tenedor de una letra endosada en blanco puede transferirla sin necesidad-

38.- Cervantes Ahumado op. cit., póg. 36. 
39.- Malagarriga op. cit., p69. 599 
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de llenar el endoso, 

La Ley Uniforme de Ginebra establece que "si el endoso es en blo~ 

co el portador puede: 

1.- Llenar el blanco, sea con su nombre o con el nombre de otra
persono. 

2.- Endosar nuevamente la letra en blanco o a otra persona. 

3.- Entregar lo letra a un tercero, sin llenar el blanco y sin ando 
sarla." -

Acerca de esta clase de endoso existe una presunción, que se end2_ 

so a lo orden del portador, se trata de una presunción juris tanturn, pues puede ser -

destrurdo por uno prueba en contrario, que puedo ser endoso en gorontra. 

Messineo40dice que "el endoso en blanco es aquel que resulta de-

la sola firma del endosonte, sin indicar al beneficiario, o sea, el endosatario; la val.!, 

dez del endoso en blanco est6 subordinada al hecho de que el mismo se escriba, al -

reverso o dorso del tttulo". 

Advierte Messineo 41 que el endoso en blanco no debe considerarse 

i~completo o inacabado, porque en el endoso pleno, la indicación del endosatario -

tiene la función de identificar o priori a la persono del legitimado, no la de hacer -

completo el endoso, consecuentemente el endoso en blanco es un endoso completo¡ -

senala también que este tipo de endoso no guarda afinidad con la le'tra de cambio en 

blanco, en virtud de que se refiere a la circulaci6n del tttulo, pudiéndose por tanto-

40.- Messineo op. cit., p(Jg. 337. 
41.- Messineo op. cit., p(Jg. 337. 
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inscribirse t.anto en uno letra completa o en blanco. 

El endoso en blanco produce el afecto pr6ctico de no dejar sobre -

la letra huella de la persono del endosatario y hoce posible una circulación al porta

dor de la letra, exonerando ast de la responsabilidad de regreso, a todos aquellos que, 

siendo endosatarios, vengan a ser endosantes, pero no figuran como tales en el mulo; 

cabe advertir que lo letra endosado en blanco no lo transforma en Htulo al portador.

Si se convirtiese en tal, el endosatario no podrfa llenar la letra con su nombre, o con 

el de otro persona, o de endosar la letra o determinada persona. 

Efectos. 

El efecto principal que produce el endoso en blanco es la tronsmi• 

s16n de los derechos inherentes a la letra, del fl'!Ísmo modo que el endoso pleno, y el 

derecho sobre el trtulo, como también la atribución al endosante de la responsablll-

dad que tiene por vta de regreso. 

El endoso en blanco ofrece el peligro de que el trtulo sea sustrardo 

y llenado con el nombre de un endosatario diverso de aquel en cuyo favor se ha he

cho el endoso en blanco, pudiendo circular el trtulo en forma irregular. Lo ~!~mo su 

cede cuando se extravta el trtulo. 

El endoso en blanco es uno de los casos de declaraclOn de voluntad 

en blanco, por la cual, el suscriptor confra a un tercero integrar con un contenido fi

jo su incompleta declaración, al decir del maestro Esteva Ruiz. 41 bis 

41 bis.- Esteva Rulz Roberto Tttulos de Crádito p6g. 281. 
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Rodrtguez y Rodrtguez 42 acerca del endoso en blanco se expreso~ 

ciendo que es un endoso regular especial, re<::onoce que esto clase de endosos fué odml 

tida en formo consuetudinaria, antes de su reconocimiento legal, aunque fue prohibida 

por las ordenanzas de Bilbao, como ya se dijo, siguió us6ndose en lo prócti<::a. 

11 • • Endoso al Portador 

Por lo que se refiere al endoso al portador lo mayorta de los autores 

lo remiten al endoso en blanco, es decir, que surtir6 los efectos del endoso en blanco, 

situaciOn jurrdica regulada por nuestra LTOC en su artrculo 32 en su p6rrafo final. -· 

Sin embargo, cabe advertir que un endoso al portador no produce e 1 efecto de conver• 

tir el trtulo a la orden, en trtulo al portador sino simplemente tiene efectos de un en -

doso en blanco, Ahora bien, quien se presente o cobrar un tftulo endosado en blanco• 

deber6 llenarlo previamente e identificarse paro efectuar el pago, en esta formo se d_! 

muestra la cadena ininterrumpida de endosos¡ si el trtulo contiene un endoso al porto -

dor, debe actuar como si fuera en blanco, 

111.- Endosos Pleno y Limitados 

En esta clase de endosos examina remos aquel los que recoge el artfc.!: 

lo 33 de la LTOC y que son: a).- Endoso en propiedad. b) .- Endoso en procuraci6n. 

e).- Endoso en garantro. 

a) Endoso en propiedad. 

Esta clase de endoso perfeccionado con lo entrego del documento,

tronsmite la propiedad del trtulo con todos los derechos inherentes al propio tttulo, YM 

42.- Rodrrguez y Rodrtguez op. cit., pág. 311. 
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en virtud de ello, el endosatario adquiere como se ha dicho ya la propiedad del tttulo 

y se convierte al mismo tiempo en titular del derecho incorporodo en el documento, osr 

como de los derechos inherentes, incluyendo los accesorios de trtulo. 

El efecto del endoso pleno, como lo llamo Massineo43, es la simul

t6nea e inmediata transferencia de todos los derechos inherentes a la letra¡ al derecho 

cartulor, o seo, lo situaci6n activa del endosante y la eficacia ejecutiva que éstcl in~ 

ta en la letra". El endoso transfiere también el derecho sobre el mulo, o sea que de

termina también la odquisici6n de la propiedad del mulo por parte del endosatario, -

salvo que el endoso sea diverso, es decir, si es en procuraci6n o en prenda. 

Con el endoso en propiedad y considerando que el trtulo de crédito• 

est6 destinado a circular y dicho endoso es el medio escogido por los usos mercantiles

y sancionado por lo ley para proveer a esa circulaci6n, funci6n que no se palpo en· las 

demos clases de endoso. 

Lugar de inscripciOn del endoso. 

El endoso normalmente se acostumbra asentarlo al dorso del trtulo, -

de ahr que reciba el nombre de endoso, pues proviene del término latino dorsum; al -

respecto nuestra ley no previene que se haga en lo formo citada, pues la dis?osici6n -

relativo dice: "El endoso debe constar en el tttulo o en hoja adherida al mismo"; Los

italionos dicen al respecto que el endoso proviene del término girata, mismo que no<!!, 

ce nada del endoso, pero si de su funci6n que estó llamado o cumplir, en virtud de-

que girata procede de girare que significo andar alrededor, circular. 

De !a lectura del ortTculo 29 de la LTOC, se infiere que existe uno 

43.- Messineo op. cit., pág. 338. 
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libertad absoluta paro inscribir en cualquier pone del trtulo el endoso, lo cual no de

bra existir, tomando en cuento los antecedentes de su origen y función destinado. 

El artfculo 29 comprende el estudio de los requis_itos del endoso y -

por lo que se refiere al lugar en que debe estor escrito el mismo, Se dice que solo de

berfa figurar en el reverso del doc•Jmento 44, siguiendo el criterio adoptado por el C~ 

digo Italiano, la Ley Uniforme de Ginebra y la ley Alemana. Es inconcebible que - -

nuesiro iegislador no hubiese tomado en cuento los antecedentes legislativos, que dan 

o conocer las razones que condenan la ilimitada libertad de inscribir el endoso en cu~ 

quier parte del documento. Si se previniese, para el caso del endoso en blanco, que

solo debiera constar al dorso del tftulo, se evitarra la posibilidad de controversias en -

el sentido de que pudiera confundirse con una firmo de un oval, por ejemplo. 

El endoso en propiedad desliga del trtuli;> al endosante que lo trans

fiere1 sin embargo no queda totalmente liberado de la obligaci6n porque puede ejerc_! 

tarse en su contra la acción de regreso por falta de aceptación o pago del documento. 

Ripert
45 

manifiesta que pueden insertarse claúsulas de no garantra -

por el endosante, cuyo efecto es quedar eximido de lo garantra respecto de los dem6s

tenedores, a los cuules les ser6 transmitido el trtulo, es el objeto de la claCisula pro~ 

biendo nuevo endoso. Esto claósulo no tiene como objeto impedir el endoso, lo cual -

no cebe en materia de letras de .. cambio, sino que restringe la obligación de garantfa, 

44.- Tena op. cit., pág. 409. 

45.- Ripert. op. cit., pág. 215. 
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Asr pues, el endosante puede liberarse de la obligaci6n cambiarla, 

si en el documento inserta lo claúsula "sin mi responsabilidad" u otra equivalente, que 

donote la cloro voluntad de no obligarse, 

Acerca de esta clase de endoso el maestro Esteva Ruiz46 nos dice -

que transfiere la propiedad del trtulo y todos los derechos a él inherentes, es decir,-

que al endosatario se transfiere el crédito, pero adem6s de una concurrencia de dere -

chos, el Htulo puede abarcar "obligaciones" del endosante, obligaciones solidarios, -

que se presentan en el endoso en propiedad, el endosante en propiedad de una letra -

queda obligado solidariamente con los dem6s responsables del valor de la letra. En el 

mismo sentido se expresa Ripert47 al decir que todo endosante garantiza la acepta -

ci6n y el pago, esta gorantra se explica por lo participación del endosante en la circ~ 

lacl6n de la letra, pues al firmarla se convierte en responsable, consecuentemente la

letra aumenta de valor, porque toda nueva firma afiada a los antiguos un nuevo deu-

dor. Sin embargo, no se trata de una obligación de garantra con resprecto a aquel a

quien la letra se endosa, pues todos los endosantes quedan solidariamente obligados-

con el Oltimo tenedor, es una solidaridad legal, que si es necesario se puede accionar 

contra cualquiera, si se quiere interrumpir la prescri pci6n. 

Desde otro punto de vista existen mulos que llevan como accesorio 

un privilegio o una garantta y entonces también se transfiere lo accesorio, aunque no 

forme parte de los derechos inherentes al tttulo que, de entender literalmente el Art. 

34, serta lo Cinico transferido. 

46.- Esteva Ruiz op. cit., pág. 281. 

47.- Ripert op. cit., pág. 214. 
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b) Endoso en procuración. 

El endoso que contenga las claOsulos "en procuración", al "cobro"

u otra equivalente, no transfiere la propiedad del tttulo, pero faculta al endosatario -

para presentar el documento a la aceptación, para su 'cobro judicial o extrajudicial, -

para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. En esta clase de endosos

el endosatario tendr6 todos los derechos y obligaciones de un mandatorio. 

El endoso en procuración da lugar a que los obligados puedan opo -

ner las excepciones que tengan contra el endosante, pues el endosatario actOo en no'!! 

bre y por cuenta de aquel, por lo que no podrán los obligados oponer excepciones co~ 

tra el endosatario. 

El mandato conferido en el endoso en procuración, constituye un -

mandato especial en materia cambiaría, el cual no termina con la muerte o lncapaci -

dad del endosante, pudiendo ser objeto de revocación, la cual surtirfl sus efectos des 

de que el endoso se cancele. 

A esta clase de endoso Rodrrgvez y Rodrtguez 48 ha dicho ~ue son -

endosos irregulares, en cuanto que presentan una irregularidad en la función de trans

misión, en la le9itimaci6n o en la garantta. Al endoso en procuraci6n lo llama tam -

bién endoso de apoderamiento, aquel que no persigue la transmisión de la letra, sino

solo autoriza al endosatario para realizar actos cambiarios de conservación y ejerci -

cío de derecho, si ellos se efectúan en inter~s del endosante. 

48. - Rodrtguez y RodrTguez op ... cit. / pág. 311 • 
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Esteva Ruiz49 al endoso en procuracil>n lo llama endoso impropio,-

porque existe una limitaciOn entre endosante y endosatario en virtud de que ni el deu-

dor ni otro tercero pueden hacer valer m6s excepciones que lo que sei'ialo el ort. 8 de 

LTOC; si el endoso impropio es posterior al vencimiento del mulo, el deudor puede --

oponer todas las excepciones que tenga contra el endosante, que la ley considera ce -

dente en esta hi pl>tesis. 

Garrigues50 manifiesto que el endoso en procuracl6n es un endoso-

limitado, de apoderamiento y que tiene como finalidad constituir una relaci6n de po-

der entre endosonte y endosatario, que, autorice o este para ejercitar en nombre del -

endosante los derechos derivados 'de la letra. 

Salandra51 ha dicho que los endosos en procuracil>n y en prenda, -

son impropios; en el primer caso se transfiere formalmente al endosatario el. poder de -

ejercitar todos los derechos combiarios inherentes al trtufo, en nombre e interés del -

endosonte, no se transmite el poder de disponer de el los, ni mediante enajenaciones,-

renuncias o transacciones. Advierte e 1 autor que el endosatario solo puede transmitir-

el mandato mediante un endoso en procuración, quedando responsable de su ejecución 

frente al endosante originario, otro endoso que se pretendiese hacer no tendrra vali-

dez. El deudor puede oponer al endosatario en procuración las excepciones oponibles 

al endosante, pero no las oponibles al endosatario mismo. 

El endosatario en procuración como cualquier otro mandatario est6 

obligado a la ejecución del mandato, tiene lo obligación de realizar los actos nece-

sarios para la conservación de los derechos cambiarios del endosante y tiene derecho 

49.- EstevaRuizop. cit., pág. 281. 
50.- Garriguez op. cit. 1 pág. 629. 

51.- Salandra Vittorio Curso de Derecho Mercantil pág. 263. 
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al pago de los gastos relativos; es responsable ante el endasante de lo falta de ejecu

ci 6n del mandato. 

En ei caso de que e! endosatario cobre al deudor,es deudor del en

dosante, si cae en quiebra después de ejecutado el c?bro, su deudá se someta al con -

curso respectivo, pero si la quiebra result6 antes, el mulo debe ser restituido al endo 

sante como cosa no perteneciente a la quiebra. 

Sei'lala también Salondra52 que el mandato cambiario no se extln -

gue con la muerte o por la incapacidad sobrevenida del mandante; ésto se debe a que 

la incorporaci6n del mandato est6 en el tttulo y a la necesidad de que los deudores ·

puedan pagar a quien aparezca legitimado en el trtulo, sin que tengan que preocupar

se de verificar la· validez y permanencia de sus poderes. 

c) Endoso en garantTa. 

El artfculo 36 reglamenta el endoso en garantfa y reconoce a su ~ 

seedor, la facultad de pignorarlo, mediante la clóusula "en garantra", en prendo, u

otro equivalente inserto en el endoso. De aqut se infiere que esta clase de endosos -

no transfiere la propiedad del mulo, en cambio atribuye al endosatario los derechos

y obligaciones de un acreedor prendario, respecto de la cosa dada en prenda o garo!! 

tra, es decir, respecto del trtulo y derechos inherentes al mismo. 

El endoso en garantra significa el establecimiento de un derdcho -

real de prenda, sobre la cosa mercantil ttlulo de crédito, el endosatario posee el do

cumento en calidad de garantta y lo posee por su propio interés; a esta clase de endo 

52.- Salondraop. cit., pág. 265. 
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so no puede oponerse excepciones al endosatario que se tengan con el endosonte, 

porque su posición es autónomo e independiente respecto del endosonte. 

En virtud de qt;e el derecho real ha entrado a formar parte del pa

trimonio del endosatario, y de que este ejercita un dominio sobre ese derecho, no e! 

tó expuesto a sufrir la acción reivindicatoria del trtulo, ejercí table contra el endo

sante. Por eso no podrra este reivindicar el tttulo de la quiebra del endosatario, ni 

lo quiebro del endosante podrta hacer volver el trtulo o la masa. 

El endoso en garantto, faculta al endosatario a presentar el mulo -

poro su aceptación, su cobro judicial o extrajudicial, de protestarlo, endosarlo, en -

procuroci6n. El endosatario puede endosarlo en propiedad en un solo caso, cuando. el 

deudor prendario no cumple con la obligoci6n garantizada y el trtulo no est6 vencido, 

por esto puede negociarlo en la forma y términos establecidos .por la ley en el captt~ 

lo relativo a la prenda en general, pues el acreedor prendarlo tiene derecho o vender 

la cosa pignorada en virtud de no haber cumplido el endosante la obligaci6~ principal, 

U!;'J vez vencida, pora e 1 caso se requiere previa autorización de 1 juez. La venta de 

un tttulo de crédito nominativo o a la orden solo puede realizarse mediante el endoso. 

El acreedor prendario puede insertar en el tttulo la daúsulo "sin -

mi responsabilidad" al efectuar el endoso, con ello quedo desligado totalmente de la 

obligación cambiaria. Si se omite la referida claúsula, la responsabilidad que lo vi!! 

cularra con la obligaci6n cambiaria serta el jercici6 de lo. occi6n de regreso por falta 

de aceptación o pogo del documento. Esta clase de endoso tiene la calidad de limi -

todo. 
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Rodrtguez. y Rodrtguez53 acerca del endoso en garantra nos dice, -

que los mulos pueden constituirse en prenda como cualquier otro derecho y que se re~ 

lizo entregando el documento al acreedor prendario en garantra, de la obligaci6n del

deudor, si llegado el vencimientode la obligación garantizacla no ha sido satisfecha és

ta, el acreedor puede hacer efectivos los derechos del tftulo-valor dado en prenda. 

Por lo que se refiere o la forma,expresa que puede constituirse por -

dos formas, uno a través del endoso fiduciario de garantra y otra, por el endoso de apo

deramiento. Se constituye el endoso en gorontra, con la inserción en el documento -

de la cloOsula en garantta, en prenda u otra an6loga, o bien, con cualquiera de las -

formas aptos establecidas por lo ley, dada lo literalidad propia de los documentos que 

preciso que se haga en el mulo una inserí pción relativa a la constitución de la prenda. 

También esto clase de endoso produce los efectos del endoso de apoderamiento, m6s -

los derechos de la prendo no son oponibles al endosatario las excepciones personales· 

que se tuvieran contra el endosante. 

Garrigues54 refiriéndose al endoso en garantra nos dice que tiene

como finalidad, en conceder al endosatario un derecho de prendo camblario sobre el -

crédito incorporado a la letra. 

Ripert55 denomina o esta clase de endpso como pignoraticio y dice 

que el tenedor de uno letra de cambio puede doria en prenda, cuando quiere obtener 

53.· Rodrrguez y Rodrfguez op. cit., pog. 312. 

54.- Garrigues op. cit., pog. 627. 

55.- Ripert op. cit. 1 pog. 223. 
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fondos, pero conservando la propiedad del mulo. Es un procedimiento empleado para 

letras de·gran valor, o fin de garantizar uno apertura de crédito. En lo pr6ctico bon -

' ' d ' 1 ·o '6 ' ' ' d R' t56 
cario esta op<1rac10n se enommo avo en pens1 n, expres1 n que o 1u1c10 e 1per -

es jurTdicamente falsa, pues no se trato precisamente de un aval. 

Acerco de la forma refiere que no basto la entrega material del do-

cumento, salvo el caso que lo letra haya sido endosada en blanco, Es preciso emplear 

formas jurrdicas para la constitución de la prendo, formas jurrdicas que sirven para --

transmitir ur1 derecho. 

Solandra57 acerco del endoso en prendo dice que se fonnula con --

los expresiones en gorantto, en prendo y que esta clase de endosos sirven para docu -

mentar la constitucl6n en prenda, como ya se dijo, del crédito cambiorio, El endoso-

atribuye al endosatario (acreedor prendario) la legitimación para el ejercicio de los -

derechos cambiados¡ pero estos derechos no son ejercitados en nombre e interés del --

endosonte, sino en nombre propio, paro satisfacer mediante el cobro del cr~dito com-

biorio, e 1 crédito propio hacia el endosonte. El endosatario no tiene poder para end~ 

sor a otros la combiol, porque lo posesión que tiene sobre el trtulo, es en virtud de la 

constitución de la prendo; se le permite endosar el trtulo en procuraci6n valiendo co -

mo tal caalquiera otro que haya y atribuyendo al nuevo endosatario su propia posici6n 

jurrdica. 

Lo situación jurtdica del endosatario es independiente del endosan-

te, a pesar de la limitación impuesto a lo adquisición por ser asumida en interés pro -

pío. Le son oponibles al endosatario las excepciones personales pero no las oponibles 

56.- Ripert op. cit., pag. 223. 

57.- Salandra op. cit., pag. 265. 
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al endosante. 

las relaciones que rigen entra endosonte y endosatario lo son por -

virtud del contrato constitutivo de la prendo; e 1 endosan te no asume responsabilidad-

por el pago de la cambia!. El endosantario en garcmtta no s6lo tiene el derecho sino -

la obllgoci6n de ejecutar los actos necesarios poro la conservaci6n de los derechos - -

cambiarlos; al cobrar el crédito es responsable ante el endosante de la cantidad. que -

exceda, o lo satisfacción del crédito prendario, tiene derecho o cobrar los gastos he

chos. Si la combiol no ha vencido y el crédito prendario lo est6, y no ha sido pagado, 

le compete el jus distrahendi, pero si el crédito prendario ha sido cubierto, el trtulo

debe ser restituido al endosante, quien podr6 cancelar el endoso. 

IV. - Endoso en Retorno. 

Nuestra ley contemplo lo posibilidad que un trtulo en su circula -

ci6n a que est6 destinado, venga a parar también por la vra de endoso, a manos de M• 

un obligado en el mismo documento, de darse esto situación el crédito incorporado en 

el tTtulo se extinguirTa por confusión siguiendo el principio del derecho comón¡ que -

cuando se reunen en una persona las calidades del deudor y acreedor, la obligaci6n -

se extingue par confusi6n58. 

Sin embargo, en el coso de 1 endoso en:retorno, aOn. cuando se reu

nan en una persona las calidades del deudor y .acreedor, el crédito no se extingue, -

consecuentemente el tttulo sigue teniendo su eficacia y el obligado a cuyo poder a -

58.- Cervantes Ahumada op. cit., pág. 38. 
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venido a dar el documento mediante el endoso en retorno, puede endosarlo ·.nuevame~ 

te y lanzarlo a la circulación vóli demente. Al respecto la ley consagra la posibilidad 

del endoso en retorno y la vuelta del tttulo a la circulación, cuando dice en su artTc~ 

lo 41, que el propietario de un tttulo puede testar los endosos posteriores a su adquisi

ción, pero no los anterior a ella; la ley lo permite porque los signatarios posteriores -

son acreedores del endosante a cuyas manos ha retornado el tttulo, no permitiendo que 

se tachen los endosos anteriores, en virtud de que se romperra la cadena de los endo -

sos. 

La época del endoso esta limitada por la fecha del vencimiento del 

tttulo, este puede endosarse plenamente hasta antes de su vencimiento, porque hasta -

entonces funciona el crédito en él incorporado. Un tTtulo endosado posteriormente al 

vencimiento del documento surte los efectos de una cesión ordinaria. 

Al respecto se dice que el endoso posterior al vencimiento del mu

lo ne qultar6 al mismo, su car6cter ejecutivo, por ;o que solo ser6n oponibles las ex

cepciones al endosatario por parte del obligado que tuviera contra.el cedente, es de

cir, que no funciona el principio de la autonomfa. 

Efectos del endoso. 

El endoso produce los efectos siguientes, al decir de Ferrara59: l.

El primer efecto que produce el endoso es el de, documentar el traspaso del trtulo; en 

segundo lugar legitima al adquiriente, como nuevo y autónomo acreedor combiario; --

59. - Ferrara citado por Cervantes Ahumada op. cit., pág, 40. 
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por Oltimo produce el efecto de la obligaci6n de garantra del endosante, relacionada

con la acci6n de regreso. 

los trtulos de crédito pueden trasmitirse, como ya se dijo1 por otros 

medios distintos del endoso. Por cesión ordinaria, ademós por medio de recibo; para 

el caso de un tttulo que retorna al obligado, se deber6 extender el recibo en el docu

mento mismo o en hoja adherida a él. Esta clase de transmisión produce efectos de e~ 

doso "sin mi responsabilidad", porque el suscriptor del recibo lo que hace es cobrar, -

como acreedor en el tttulo, cuya transmisión solo puede hacerse después de vencido -

el mulo. 

REGLAMENTACION LEGAL 

la ley general de trtulos y Operaciones de Crédito, en distintos -

artrculos reglamenta el endoso y los efectos relacionados con el mismo. 

Artrculo 26 "los mulos nominativos serón transmisibles por endoso -

y entrega del trtulo mismo, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro 

medio legal '1• Este precepto comprende tanto los mulos nominativos, como los títulos 

a la orden, y ademós deja la posibilidad de que puedan transmitirse por otros medios, 

que puede ser por cesiOn ordinaria, herencia, etc. 

Artrculo 27 11 10 transmisión del trtulo nominativo por cesión ordin~ 

ria o por cualquier otro medio legal diverso del endoso, subroga al adquirente en to

dos los derechos que el mulo confiere; pero lo sujeta a·tciitlas las excepciones person~ 

les.que el obligado habrra podido oponer al autor de la transmisión antes de ésta. IEI 
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adquirente tiene derecho a exigir la entrega del tnulo". Esto disposición establece

que todo adquirente de un trtulo, diverso del endoso, puedan oponérnole las excep-

ciones personales que debieran serlo contra el autor de la transmisión, o seo que no-

funciono la autonomra. 

Artrculo 29 "el endoso debe constar en el trtulo relativo o en hoja

adherida al mismo, y llenar los siguientes requisitos: 

1.- El nombre del endosatario; 

11. - La firma del endosan te o de la persona que suscriba el e!! 

doso a su ruego o en su nombre; 

111.-La clase de endoso; 

1.V. -El lugar y la fecha; 11 

Por lo que se refiere a esta disposición, creemos suficiente lo ex -

presodo en el desarrollo de los requisitos del endoso. 

Artrculo 30 "si se omite el primer requisito se estor6 a lo dispuesto 

en el artrculo 32 (es el coso del endoso en blanco, pudiéndolo llenar el tenedor del -

documento); la omisión del segundo requisito hoce nulo el endoso, (con mayor preci

sión puede decirse que el endoso no existe, en lugar de ser nuló) y la del tercero est~ 

blece la presunción de que el mulo fué transmitido en propifidad, sin que valga fll'l.1! 

ba en contrario respecto a tercero de buena fé. La omisión del lugar establece lo P'!, 

sunción de que el documento fué endosad() en el domicilio del endosonte, y la de lo 

fecho establece la presunción de que el endoso se hizo el día en que el endosante o~ 

quirió el documento, salvo prueba en contrario". Esto óltimo en la próctica es casi -
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imposible probarlo por las circunstancias del caso. 

Artrculo 31 "el endoso debe ser puro y simple. Toda condición a~ 

la cual se subordine, se tendr6 por no escrita. El endoso parcial es nulo". En esta d!! 

posici6n en su segunda parte encontramos el requhito' de que el endoso debe ser inco!!. 

dicional; por lo que se refiere a la Crltima parte, estamos en presencia del requisito de 

que el endoso debe ser integral. 

Arttculo 32 "el endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma

del endosante. En este caso cualquier tenedor puede llenar con su nombre, o el de un 

tercero, el endoso en blanco o transmitir el trtulo sin llenar el endoso. 

E 1 endoso al portador produce los efectos del endoso en blanca ". -

Tanto en el endoso en blanco como en el endoso al portador, quien pretenda cobrar el 

mulo, previamente deber6 1 lenarlo para legitimar su calidad de endosatario, ello si!!. 

niflca que el documento presenta una cadena ininterrumpida de endosos. 

Artrculo 33 "por medio del endoso se puede transmitir el tttulo en -

propiedad, en procuración y en garantfa11 • En este precepto encontramos las dalles -

de endoso que regula nuestra ley; por lo que se refiere al endoso en propiedad, es el 

que cumple su cometido en cuanto o su circulación, se dice que es el verdadero end,2 

so completo y pleno; las otras clases no son verdaderos endosos, por no circular el tr

tulo, adem6s de estar limitados. 

Artrculo 34 "el endoso en propiedad transfiere la propiedad del tr

tulo y todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligar6. solida -
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riamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. 

Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endo -

santes, estos pueden 1 ibrarse de ella mediante la cl6usula "sin mi responsabilidad" o

alguna equivalente". La Cmica responsabilidad solidaria de los endosantes es la de g~ 

rantizar la obligaci6n contenida en el tttulo, en caso del eiercicio de la acción de -

regreso por falta de aceptaci6n o pago del documento. 

Artrculo 35 "el endoso que contenga las cl6usulas en procuración" -

"al cobra", u otra equivalente, no transfiere la propiedad; pero da facultad al endo

satario para presentar el documento a la aceptaci6n, para cobrarlo judicial o extraju

dicialmente, para endosarlo en procuraci6n y para protestarlo en su caso. El endosa

tario tendr6 todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato contenido 

en el endoso no termino con la muerte o incapacidad del endosante, y su revocaci6n

no surte efectos respecto de terceros, sino desde que el endoso se cancela conforme al 

artrculo 41. En el caso de este artrculo, los obligados solo podrtín oponer al tenedor -

del tllulo las exce pelones que tendrtan contra el endosante. En esta disposi cl6n esta

mos en presencia de uno de los endosos limitados, pues el endosatario actúo en nom-

bre y por cuento de 1 endosante. 

Arttculo 36 "el endoso con los cl6usulas "en garantra" 11en prenda", 

u otra equivalente, atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un -

acreedor prendario respecto del trtulo endosado y los derechos a él inherentes, com -

prendiendo las facultades que confiere el endoso en procuroci6n. En el caso de este -

artrculo, los obligados no padrón oponer al endosatario las excepciones personales - -
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que tengan contra el endosante. 

Cuando lo prenda se realice en los términos de la sección 6a. de 1 -

caprtulo IV, tftulo 11, de esto ley, lo certificor6n asten el documento el corredor o 

los comerciantes que intervengan en la venta, y llenado este requisito, el acreedor

endosar6 en propiedad el trtulo, pudiendo insertar la cl6usulo "sin responsabilidad". 

La omisiOnde esta cl6usula, tiene como consecuencia que el endosante responda en vro · 

de regreso. 

Artfculo 37 "el endoso posterior al vencimiento del trtulo surte -

efectos de cesi6n ordinario". Conviene uclarar que en este caso el documento no -

pierde su fuerzo ejecutiva, simplemente no funciona el principio de la autonomra, por 

lo que el endosatario queda expuesto a que le opongan las excepciones que el oblig~ 

do tuviera en contra de 1 endosan te. 

Artrculo 40 "Los trtulos de crédito pueden transmitirse por recibo -

de su valor extendido en el mismo documento, o en hoja adherida a él, a favor de ~ 

gCm responsable de los mismos cuyo nombre debe hacerse constar en el recibo. La -

transmisi6n por recibo produce los efectos de un endoso sin responsabilidad'', Esta -

operación combiaria solo puede h·ocerse después de v.encido el mulo. 

Artlculo 41 "los endosos y las anotaciones ele recibo en un mulo ·• 

de crédito que se testen o cancelen legrtimomente, no tienen valor alguno. El propi_:. 

torio de un mulo de crédito puede testar los endosos y recibos posteriores a la adqui

sición, pero nunca los anteriores o ella". La Oltima parte de este ortrculo se refiere 

al caso del endoso en retorno, cuando por medio del endoso un trtulo venga a porar-
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o monos de un obligado en el mismo documento, esta persono puede testar los endosos 

posteriores a la aaquisici6n del trtulo, porque los signatarios posteriores son acreedo

res del endosante o cuyos manos ha retornado el tttulo, como el crédito paro el caso 

no se extinguió conservo su eficacia y su tenedor puede endosarlo nuevamente y lan

zarlo o la circulaci6n en forma v61ida. En cambio no puede testar los endosos anteri:?_ 

res o lo adquisición, porque romperte lo cadena no interrumpido de endosos. 
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C A P T U L O 111 

LA LETRA DE CAMBIO COMO INSTRU -
MENTO DE CREDITO. 

A).- LA ORDENANZA DE COLBERT, EL CODIGO NAPOLEON Y SU INFLUENCIA 

EN LOS CODlGOS MEXICANOS. 

El descubrimiento d!l América y el tr6nsito a las Indios Orientales -

por el Cabo de Bueno Esperanzo, hechos históricos que sel'lolan nuevos caminos en el -

comercio Mundial provocando uno revolución; lo actividad comercial abandona enton-

ces el Mar MediterrOneo y consecuentemente declina a gran prisa la prosperidad de los 

Repúblicas italianas, yo quebrantados por la carda de Constantinopla; los 11Estados -- . 

Occidentales" (España y Portugal primero y después Francia, Holanda y lo Gran Bret~ 

l'lo) ocupan vastos dominios del comercio de gran importancia, merced al atrevimiento 

y arrojo de sus navegantes. 

Francia se preocupó por este movimiento enqaus(1ndolo y protegién-

dolo con sus leyes, este hecho lo prueban sus ordenanzas. Do$ de ellas tienen impor -

toncio y trascendencia en la historia universal del derecho mercantil y que merece --

mención especial, se trata de las ordenanzas de Colbert; la primera data de 1673 y se 

refiere al comercio terrestre; la segunda de 1681 y verso sobre derecho marftimo, es--
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tas ordenanzas constituyen verdaderos códigos de derecho mercantil, que permiten a -

Francia tener el honor de haber hecho la primera codificación de esta ramo del dere -

cho, al decir de Lyon-Caen y Renoultl ¡ las odenonzas de Colbert anticiparon con mu

cho la preparación del código de comercio fronc~s, f)!ldre de los códigos modernos de

la materia; en ellos se inspiraron los redactores del citado código y muchas disposicio

nes pasaron a formar parte de dicho ordenamiento en forma Tntegro. 

La influencia de Luis XIV se hizo manifiesto en lo construcción de -

estos cuerpos legislativos, olvidando algunos princi píos absolutistas, pues hizo prece -

darlo de una encuesta, en la cual se conjugaron las m6s variados opiniones de los co -

merciantes expertos, de donde emana el mérito de la ordenanza de 1673. 

El derecho tiene que ser progresivo, paralelamente al desarrollo de 

lo Humanidad en su civilización, ost, lo ordenanza de Colbert admisible en su época, 

en cuyo tiempo su observancia satisfizo las necesidades, pero ellas cambiaron y lleg6 

a sentirlas el pueblo francés, y par supuesto las disposiciones relativos catan en desu

so, mismos que era necesario reformar, introduciendo cambios y modificaciones paro

ordenanzos posteriores; todo ello originó la aspiración o una revisión general de leyes 

mercantiles, nombr6ndose una comisi6n en 1787 para el efecto; al surgir la Revolu -

ci6n Francesa, la revisi6n qued6 en proyecto consum6ndose posteriormente cuando el 

pors estaba ya en calmo, veinte años después. 

Francia tuvo el honor de codificar el derecho comercial, adelantó~ 

dose o las dem6s Estados; o ltolia le corresponde la primacfa en el conocimiento y fo,;: 

1 • - Lyon-Coen y Renoul t citados por Tena - op. cit., pÓg. 32 
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moción del derecho mismo. 

Ante la asamblea constituyente no se presentó proyecto alguno ace! 

ca del código de comercio, por m6s que se decretó su formación sin embargo, esta mi;, 

mo asamblea dictó uno medido de grandes alcances, que consistió en abolir el régimen 

de los "corporaciones", en que vivieron lo industrio y el Comercio y proclamando co

mo un derecho del hombre, la libertad de trabajo en todas sus manifestaciones lrcitas. 

En el afio 1801 por decreto consular quedó integrada una comisiOn

de siete miembros, quienes tenfon el encargo de redactar el proyecto del nuevo códi

go; el 4 de diciembre del mismo afio por conducto del Ministro de justicia Choptai, -· 

presentó al Gobierno el proyecto, adjunt6ndose lo exposición de motivos de aquel - -

trabajo. El gobierno ordenó se imprimiese y enviase a los tri bunoles y a los consejos• 

de comercio, poro que en un plazo de dos meses presentaran sus observaciones al pro

yecto. También se consultó al tribunal de cosaci6n y los de apelación sobre lo inici~ 

tivo; la comisión redactora encarg6 o tres de sus miembros el an61isis de los diferentes 

observaciones y de redactor el proyecto, en el sentido que pareciere mejor fundado; -

reformado el proyecto paso ol consejo de Estado donde permaneció mucho tiempo sin -

discutirse, hasta que en 1806 y a rofz de uno crisis hacendaria, misma que determinó 

quiebras esc<mdalosos, esto provoco que Nopole6n se indignara ordenando que se em

prendiera el estudio nuevamente sobre el proyec~o ya olvidado; tras las discusiones h2_ 

bidas que fueron de 1806 a 1807, y presididos algunos por el Emperador ~I proyecto se 

convirtió en ley, empezando a regir el primero de enero de 1808. 

Por lo que se refiere al contenido del código Chaptol2 decra·, que -

2.- Tena - op. cit., pág. 33. 
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en su conjunto lo mayor parte de las disposiciones, habton sido tomadai: de los ordena~ 

zcs de 1673 y 1681 y de diversos reglamentos posteriores, de esto se infiere que pocos 

innovaciones se introdujeron en el proyecto, esto explico lo importancia y alcance --

que tuvieron las obras de Colbert, atin hoy en dta, c~ando se ha reconocido que los -

disposiciones no eran vagos y anticuadas, conserv6ndose la expresi6n literal de ellas -

y por cuanto a las nuevas disposiciones se ha expresado que es el resultado de la expe-

· riencia, de los anhelos emitidos por las grandes plazas de comercio. 

El c6digo francés, cuya existencia cuenta m6s del siglo de vida en 

su estructuro fundamental, a pesar de ello no ha cambiado, no obstante la modifica --

ci6n de distintas leyes en algunas de sus partes. 

A pesar de que el código francés conserva la estructuro fundamental 

de las ordenanzas de Colbert con los modificaciones insertados, la ciencia jurrdlca --

mercantil ha dejado otr6s los moldes caducos de la vieja legislación, en virtud de que 

ya no satisfacen sus formas de vida jurtdica y econ6mico de las sociedades contempa

t6neas1 al decir de los comentaristas lyon-Coen y Renault3, quienes adem6s han di-~ 

cho que debido a los descubrimientos cientrficos, a lo facilidad y rapidez de comuni -

caciones, el comercio se ha transformado en el presente siglo en mayor proporción que 

los anteriores; se ho desarrollado profundamente, considerando o lo par el progreso del 

derecho comercial. 

los principios de ciencia económica tienen una profunda influencia 

en la legislación comercial, cuya reglomentoci6n sobre intereses tiene preponderancia; 

3. - Lyon-Caen y Renault citados por Tena - op. cit., pág. 33. 
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sin embargo, a pesar de que algunas disposiciones comerciales ya caducas, que tuvie -

ron que ser modificadas por no satirfocer las necesidades de ese tiempo, poniendo al -

dra al nivel al c6digo francés en reloci6n con las necesidades comerciales. 

El c6digo Napoleón es producto de la revolución francesa, que vino 

a consumar las leyes mercantiles, no solo las de este pars sino las del mundo entero, -

toda vez que las legislaciones de los nociones de la culturo Occidental, modelaron en 

él sus disposiciones; lo revolución francesa apresura la evolución hlst6rica de la legt!, 

loción merconti I; tomando en consideración que lo onarqufa existente en Europa en la 

Edad Media y concretamente los abusos de los sellares feudales; esta situación di6 ori-

gen o lo organización de aquellas personas que vivfan en las ciudades y se dedicaban-

a uno misma actividad, a un mismo oficio, es decir, a lg idea de asociarse para hacer -

posible su defensa frente a sus opresores. Asr nacieron las corporaciones industriales: -

Los comerciantes y los industriales se agruporon entre st y con lo fuerza obtenida por-

la unión y con lo ayuda de la realeza, lograron arrancar a los sef'iores feudales privi -

legios que aseguraban su libertad e independencia. 

Las corporaciones ya orgonizodas, redactaron sus propios estatutos-

estableciendo su jurisdicción, cuyo fin ero mantener el orden entre los cisociodos, asr-

como resolver a travt1s de sus c6nsules, las controversias suscitadas entre el los. El co-

marcio fue ampliamente protegido por las corporaciones, facilitando su desarrollo, --

con ello las industrias, los comerciantes, encontraron una garantTa en las corporacio-

nes paro su libertad y defensas de sus intereses. 

ti régimen de las corporaciones hada el siglo XV degeneró en tal-

~--fr. 
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forma que aquellos que profesaban lo libertad del trabajo, se convirtieron en opresores 

de la referida libertad; lo exclusividad de que solo ,los agremiados podfon ejercer un -

oficio de las corporaciones: esto no tba o resistir el empuje de las nuevas ideas en bo

ga en Europo, cuya inspiración se bos6 en los principios de la economta polrtica, los

cuoles clamaban contra el sistema de reglamentos y en pro de la libertad del trabajo. 

Al triunfo de la revoluci6n francesa desaparecieron en difinitivo los gremios. 

A partir de este momento hist6rico, la legislaciC!n comercial sigue -

nuevos derroteros, deja de ser le9islaci6n de clase y se transforma en legislaci6n apli

cable a toda actividad comercial, es decir, que se aplica a la actividad habitual de -

los comerciantes, como a quienes por accidente la realizan, situación que habremos -. 

de observar en casi todas los legislaciones modernas. 

La legislación estatutario que solo era aplicable a los comerciantes 

organizados en corporaciones, representa desde el punto de vista jurfdico el sistema -

subjetivo; al desaparecer ese derecho de clase y surgir el derecho comercial moderno, 

el sistema subjetivo se troca por el sistema objetivo, en virtud de que es aplicable no 

solo a los comerciantes, sino a todos los su¡etos que se obliguen aCm no siendo comer

ciantes. 

El código de comercio olem(m actual se ha propuesto la creaci6n -

con mayor precisión la reglamentoci6n de las profesiones mercantiles, que de los oc-

tos de comercio; volviendo en esta forma al sistema subjetivo, al parecer el c6digo -

pretende crear una legislación especial para el uso del comercio. El profesor Bolaffio 

observo que la legislación mercantil de Alemania no regula ya el acto de comercio, -
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sino la profesión del comerciante, puesto que son actos de comercio. El derecho co -

merclal al decir de Cosack, es el derecho de los comerciantes •JI comentar el código -

de su patria, agregaba que el antiguo código de comercio para determinar si un acto

era de comercio, no era necesario que las partes fueran comerciantes, bastaba que h!!, 

biese 6nimo de lucro. 

Espaí'ía.- En Espai'lo en el siglo XV el consulado de comercio de -

Burgos, expidió la ordenanza del mismo nombre, confirmados par Don Carlos y Ooi'la -

Juana en 1538, los cuales trotan de los seguros y averras. Posteriormente el consulado 

de Sevilla en 1539 expidió otra ordenanza, aprobada en 1554 par Carlos 1, cuyo temo 

de los Seguros es m6s completo. 

Los ordenanzas m6s importantes son los de la Universidad y Casa de 

Contratación de Bilbao, distinguense tres etapas en ellos: Lo primitiva, la antiguo y -

la nueva. los ordenanzas primitivos fueron redactadas hacia el oi'lo de 1459 par el -

fiel de los mercaderes, con intervención y consentimiento del Corregidor. Las anti -

guas estaban formadas por el consulado y confirmadas por Felipe 11 en 1560, adicion~ 

dos a fines del siglo XVII. Las nuevas formadas por una junta designada par el Prior

y Consules, revisados par una comisión para ese efecto y confirmadas por Felipe V en 

1737. 

Las ordenanzas se dividen eA veintinueve caprtulos y en sus dlspo?!. 

ciones tratan acerca de la jurisdicci6n del consulado al régimen interior de la corpo

ración y a la polido del puerto y de los Naves: los ordenanzas de Bilbao regulan to

dos las instituciones del comercio en general, del terrestre y marrtimo, llenando cua!! 
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tos vacros se notaban en materia de letras de cambio, comisión, sociedades, contabili

dad y quiebros. Las ordenanzas de Bilbao son uno obra de comerciantes hecha para co

merciantes, son un verdadero código, de basto sobidurra en sus leyes, los cuales se di;: 

toron para lo villa de Bilbao, haciéndose generales e~ EspoHa por lo jurisprudencia; -

aplic6ronse en colonias de América y Repúblicas Panamericanos y en la actualidad, -

constituyen una base poro algunos legislaciones merconti les¡ cabe advertir que su in -

fluencia impidió la redocciOn de un código, el cual aparece en el afio de 1829. 

Los Cortes de C6diz en 1810 designaron una comisión poro la redac

ción del proyecto del código, que debto regir a Espana, en virtud de que ya no basta

ban las disposiciones del consulado del Mar, las ordenanzas de Bilbao y de la novtsi -

ma recopilaci6n, para satisfacer las necesidades del comercio del inicio del siglo XIX, 

sin embargo eso comisión y otra designada después nada hicieron, se debe a Don Pedro

Sainz de Andino4 que en 1827 expuso al Rey la necesidad de la codificaciOn, ofreciéndose 

aelaborarel proyecto, designada otro comisi On por el Rey poro tal fin y presentados que

fueronambos proyectos o la consideración de Fernando VI 1, quien aprobó el de Pedro-

Sainz de Andinos, el cual se promulgó en 1829, inspir6ndose el autor en el c6digo-

Napole6n y en los antiguas compilaciones Espof'lolos, esta es la obra m6s relevante de-

esa 6poca al decir de Pardessus? observa Alvorez del Manzano? que contiene la obra-

4. - Pedro Soinz de Andino citado por Tena - op. cit., pág. 39, 

5.- Pedro Sainz de Andino citado por Tena - op. cit., pág. 38. 

6.- Pardessus citado por Tena - op. cit., pág. 39. 

7.- Alvorez del Manzano citado por Tena - op. cit., pág. 39. 
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exceso de preceptos procesales y carece de criterio cientffico para determinar la nat~ 

raleza de muchas Instituciones y que algunas materias quedaron fuero del código; ta~ 

bién carece de plan y contiene disposi dones obscuras y contradictorias. 

Promulgado el código se pensó en su reforma nombróndose comisio -

nes para el efecto, finalmente el 22 da agosto de 1885 fue promulgado el nuevo pro -

yecto1 entrando en vigor el primero de enero del afio siguiente, después de haber oTdo 

representaciones de clases mercimti les, colegios de abogados, audiencias, universid!! 

des,ctrculos y academias comerciales. El código de 1885 superó en gran forma al an

terior, reglamenta instituciones que no habra tratado en el código que le precedió. 

MEXICO.- En México, antes de la vigencia de las ordenanzas de 

Bilbao, rigió un consulado instituido por lo corono a petici6n del cabildo, ¡usticia y

regímiento de la Ciudad de México, merced al alto grado de desarrollo del comercio 

en la Nueva Espal'ia; de que los asuntos mercantiles que se suscitaban entre los come_i: 

ciantes se ventilaban en los l'ribunales ordinarios, sujetos al derecho comCin y ocasio

naban perjuicios, dilaciones y gastos por lo que era necesario crear el referido cons~ 

lado, lo cual sucedió en 1592. 

Por otra parte el propio cabildo, justicia y regimiento solicitó que 

tanto se formaban las ordenanza~ que rigiesen en su gobierno, en su lugar lo hiciesen 

los consulados de Burgos y Sevilla, finalmente hizo las suyas intituladas "ordenanzas

del consulado de México, Universidad de mercaderes de Nueva Espal'la", impresas en 

1639, en 1772 y en 1816 respectivamente. 

Por Ley de la recopilaci6n de Indias estaba ordenado que el consu-
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lado aplicase las ordenanzas de Burgos y Sevilla en forma subsidiaria en aquello que -

no estuviese previsto y resuelto por eso recopiloci6n; Sin embargo, a la publicación -

de las ordenanzas de Bilbao, por su alta superioridad hizo merecer la preferencia, ob

serv!mdose en forma general sin discusión alguna aunque era ilegal, pero la función-

que desempeílaba en su aplicación era para aquellos éasos en que no hubiese disposi -

ci6n aplicable del ordenamiento vigente, como lo inform6 el consulado al Virrey. 

Consumada lo independencia de nuestro pats las ordenanzas de Bil -

bao siguieron vigentes como único cuerpo legislativo comercial. Por leyes de 16 de -

octubre de 1824, 15 de noviembre de 1B41, primero de julio 1842 se reformaron losº!. 

denanzas¡ lo primera suprime los consulados, somote los negocios mercantiles al cono

cimiento y decisión de los jueces comúnes¡ la segunda restableció los antiguos consu -

lados, bajo la denominaci6n de tribunales mercantiles y cre6 las juntas de comercio, -

odem6s esta ley declaró la continuación vigente de las ordenanzas de Bilbao. 

Con la publicación del código Español de 1829, algunos mexicanos 

con el deseo de mejorar la legislación comercial, en 1834 presentaron ante la c6mara 

de senadores un proyecto de reforma de algunos preceptos, basados fundamentalmente 

en la aceptación de algunos del código espaflol; lo intención no pasó de proyecto. 

En mayo 16 de 1854 aparece nuestro primer código de comercio du

rante el ejercicio del Clltimo Gobierno de Don Antonio L6pez de Santa Ana; obra del

eminente jurisconsulto Teodosio Lares, 8 con cuyo nombre suele llamarse; la existen-

cía del código Lares fué efrmera, dur6 ai"!o y medio en vigencia, derogado en su tota

lidad, reaprecen en su lugar las ordenanzas de Bilbao, en virtud de la ley de 22 de -

B.- Teodosio Lares citado par Tena - op. cit., pág. 45. 
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noviembre de 1855. Esta·suprimi6 tribunales especiales de·comercio y restableció los 

tribunales comunes. 

En 1867 restaurada la Rep<iblica el gobierno se preocupó por una c,e 

diflcaci6n, nombrase una comisión poro tal efecto, misma que en 1870 presentaba al -

Ministro de Justicia el proyecto; surge la dificultad de que el congreso, acerca de la

disposici6n constitucional (artTculo 72) de 1857 estatura que solo podra establecer ba

ses generales la legislación mercanti 1, se pensó en su reforma, misma que ocurrió has

ta 1883 y asr el congreso qued6 facultado para expedir códigos obligatorios en toda la 

Rep<iblica de minerra y comercio, comprendiendo en este Oltimo las instituciones bon-

carias. 

En 1884 el poder Ejecutivo publico el código de comercio que co-

menz6 a regir el 20 del mismo ano, derogando con ello a todas los leyes anteriores re

lativas a la materia. 

En 1887 se autoriz6 al Ejecutivo poro que reformara total o parci'!!. 

mente el cOdigo, encargose una comisi6n de la redacción del proyecto que a la san -

ci6n del poder ejecutivo convirtió en el actual c6digo, mismo que entró en vigor des

de el primero de enero de 1890, esta como el anterior, declaró que todas los leyes -

mercantiles relativas a la materia quedaban derogadas. 

Nuestro c6digo actual estó lnspirCtdo en el código espanol de 1885, 

cuyas disposiciones transcriben literalmente en muchas ocasiones, sin haber ocurrido -

a las legislaciones para reglamentar ciertas materias importantes. 

85 



Ley General de Trtulos y Operaciones de Crédito. 

Las disposiciones relativas a los mulos de crédito que contenra el -

c6digo de comercio de 1889, en un momento histórico se hicieron obsoletas, tomondo

en ccmsideraci6n también que desde un punto de vistci econ6mico, asr como de un pu~ 

to de vista estrictamente jurtdico, representa graves lagunas y adoleciO de defectos, o 

los cuales debe atribuirse el raqurtico desarrollo que el crédito y lo circulación de tr

tulos tuvo nuestro pars en esa época, situación que se reflejaba en las relaciones co-

mercioles habidas entre los comerciantes, ero pues, necesario establecer normas que -

dieran fluidez a la riqueza de nuestro pats, cre6ndose para el efecto los diversos for -

mas de regular el crédito en lo Ley General de Trtulos y Operaciones de Crédito. 

Nuestro ordenamiento jurrdico especial en materia de mulos tiene

uno ventola sobre lo mayorfo d(l las legislaciones del orbe, pues tiene la virtud de se

guir las m6s modernas doctrinas sobre la materia, habiéndose inspirado en la Ley Uni -

forme de, Ginebra, o la que en muchos disposiciones supera; en su contenido la Ley de 

Trtulos reduce a uno categorra unitaria los trtulos de crédito, establece normas de ca -

raeter general paro regular sus caracterrsticos fundamentales y normas especiales para 

la regulaciOn de cada especie de trtulo$, 

la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito contiene tres -

trtulos; un trtulo preliminar; un trtulo primero en el que regula lo que se refiere a (os

trtulos de crédito y un trtulo segundo, que se refiere a las operaciones de crédito. 

Siendo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,

el Sr. Lic. Pascual Ortiz Rubio, se promulgo la Ley General de Trtulos y Operaciones 
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de Crédito el 27 de agosto de 1932, entrando en vigor el 15 de septiembre del mismo -

af'lo, lo cual se encuentra vigente hasta nuestros dras. 

B) LAS IDEAS ALEMANAS SOBRE LA LETRA DE CAMBIO. 

A la introducción de la claOsula o lo orden en la letra de cambio, -

institución que dio origen o la circuloci6n de los documentos de crédito y con el!o la-

aparición del endoso; la ordenanza francesa de 1673 y el código Napoleón no supie--

ron reconocer que la introducción de lo claúsula a la orden hacTa de la letra de cam -

bio un instrumento de crédito y de pago, que consistra en un sustituto del dinero, por-

lo que en estas condiciones continuó prevaleciendo la teorra tradicional del contrato -

de cambio, posteriormente a la promulgación del código Napoleón y en esto forma el-

derecho francés, fue seguido en todo el continente Europeo, principalmente en Austria, 

Bélgico, Dinamarca, España, Grecia, Italia, Patses Ba¡os, Portugal, Suecia y en las-

diversas leyes Suizos y Alemanas. 

En Alemania, como en Holanda, el movimiento doctrinal estimulo -

do por la nueva función del trtulo, comenzó a revelarse de inmediato; en esta forma -

el estudio del endoso fué emprendido por los juristas Holandeses y Alemanes. En esta

époco nace la teorra del contrato literal, sostenido par Heineccio9 de origen Alemán 

que se intituló 11elementa iuris cambialls" lo mós importante de las obras en materia--

cambiaria de esa época. 

Desde luego la teorfo tuvo que enfrentarse a lo doctrina tradicional 

del cambio, oque lla sosten ro que ya no era operante en materia de letras de cambio -

la remesa de plaza o plaza, que ya no era necesario, que el acto jurTdico pueda ser -

9.- Heineccio citado por Tena - op. cit., pág. 354. 
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vir de base a lo letra de cambio; no m6s valor $Uministrado. lo obligoci6n del girador 

reposa Onicamente en un contrato c¡ue nace litteris, es decir, en virtud del elemento

fonnal de la escritura. Por el solo hecho de c¡ue el documento ha sido redactado con

sujeci6n o cierta forma legal y entregado por el emiS?r al tomador, surge en el prime

ro lo obligaci6n de pagarlo. No importan yo las razones por las que se emiti6. la -

ventaja económico que ofrece esto teorTa, consiste en lo redacción de una letra de -

cambio desprendido de su causa, c¡ue se presta para la circulación y a servir como i'! 

trumento de pago. El comerciante veta en el tttulo una promesa de pago, de acuerdo 

con los usos del comercio que consagraba la teorra. 

La teorta alcanz6 un gran éxito y en 1723 Leyserl.O expresaba que: 

"Es cierto que basta lo nudo convención de cambio poro engendrar uno obli9oci6n, -

pero no nacerá lo obligación cambiaría, ni habr6 lugar o proceso combiario, sino que 

el autor de la primero hobr6 de ser demandado por la vto ordinario poro compelerlo o 

que la cumpla. M6s desde el punto en que se formaliza el documento, queda una po! 

te obligada o cubrir a lo otra la promesa inserta en la letra de cambio, y no hay que 

investigar si se entre96 el dinero, sino que se otendf:r6 ton solo a lo que aparece del

escrito". 

En el siglo XVIII la teorra del cambio se eclips6 mucho en Alemo• 

nio, pero o fines del mismo y principios del siguiente, estudios de derecho comparado, 

asr como las investigaciones históricas de Mortens11, inspiradas en lo prOctica com':.!' 

10.- Leyser citado por Tena - op. cit., pág. 354. 

11.- Martens citada por Tena - op. cit., pág. 355. 
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ciol dieron vida o la teorro en Alemania, habiéndolo depurado¡ los jurrstas resaltaron 

la teorTo del contrato literal, consider6ndose a éstos, precursores de Einert, Liebe y-

Thol. 

los orfgenes de la teorta Alemana del cambio se remontan a media-

dos del siglo XVII, con la modificaci6n que sufri6 la fisonomta de la letra de cambio-

,,por la introducci6n de la claúsula a la orden, aceler6ndose con ello la circulación --

del documento. Por lo que se refiere al movimiento en abierta oposici6n a las teortas-

anteriores, encontramos a los iniciadores de la moderna técnica jurtdica cambiaría, -

ellos son: Einert
12

, sosteniendo la teorTo de la promesa unilateral hecha al pObltco; -

Liebel3, con su teorta de la obligaci6n formal y finalmente Th8114 examinando la --

teorra del contrato abstracto. 

A la luz de estas teortos haremos e 1 ex6men de las ideas alemanas-

sobre la letra de cambio, mismas que representan el avance en materia cambiaria ~r 

porte de sus autores en el pots de referencia y que dichas ideos influyeron en la leg!?_ 

laei6n mercantil del mundo entero. 

Teorra de la promesa unilateral hecha al pOblico. 

Elnert15 e~ relación con la teorta que sustenta, nos dice que la~ 

tra de cambio es el papel moneda de los comerciantes, tomando en consideraci6n por 

principio que el comerciante, vendedor de mercandas se da por pagado cuando reci .. 

be una cambial, en lugar de popel moneda (dinero) poro et pago; representa pues en-

12.- Einert citado por Tena - op. cit., pag. 355. 

13.- Liebe citado por Tena - op. cit., pag. 355. 

14.- Thot citado por Tena - op. cit., pag. 355. 

15.- Einert citado par Tena - op. cit., pog. 355. 
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papel, el dinero en met6lico; ahora bien en estos condiciones la letra de cambio reci-

bida en calidad de pago formo parte de su activo, hasta que no se desprende de dicho-

documento para efectuar a su vez un pago; Einert en su concepci6n de que lo letra de 

' cambio es el papel moneda de los comerciantes, supo~e que la entrega de un título --

cambiario c:onstituye un verdadero pogo, que engendra por sr mismo la extinción del -
¡,. 

negocio fundamental. Lo letra en estas condiciones constituye un pagaré a lo orden, -· 

dotado de mayor perfección y utilidad, ademós circula en todos los casos en virtud de-

la garontro del girador. 

Cosols Colldecarrera16 asimila la emisión de una letra de cambio--

por parte del librador, con lo operación que realiza un banco emisor de billetes; en e! 

te caso dice el banco "pagaré al portador"; por su parte el emisor de la letra dice; --

"Yo haré pagar", en ambos casos nos encontramos con una promesa unilateral hecho al 

póblico, es docir, la promesa de pagar o hacer pagar, vinculación pura, simple y sin-

reservas. 

La promesa unilateral hecho al p(iblico, adquiere coractertsticas e_: 

peciales pues como se ha dicho est6 dirigida al p(iblico, es decir, se trata de una pro-

mesa que no se hace o tal o cual individuo en particular, sino se hace con calidad de 

general, dicha postura nos lleva a la conclusi6n de que no es necesario renovar en e.e: 

da transmisi6n del documento. De la mismo maneta que el portador de un billete de -

banco nada importan los anteriores poseedores del tftulo, cualquiera que hoya sido su-

nOmero, ast como los endosontes anteriores de la letra, el banco emisor prometió pa--

gor el billete; por lo que a lo letra se refiere la ley exige que lo promesa de pogo o -

16. - Coso Is Colldecorrera Miguel - Estudios de Oposición Cambiaría pág. 31 • 
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de hacer pagar seo considerada como irrevocable y hecha al ptíblico, esto quiere de -

cir, garantizar al íiltimo poseedor contra todo perjuicio que pueda resultarle de haber 

sido poseTda la letra por adquirentes anteriores, en virtud de que la letra de cambio -

es independiente de cualquiera relaciones jurrdicas anteriores, mismas que est6n fuera 

del derecho cambiario, la cambia! circula en forma independiente de las personas que 

en ella figuran como partes. 

Por otra parte que la promesa tenga la calidad de irrevocable es "! 

cesarlo que su poseedor pueda reclamar el pago, con la sola ¡resentaci6n del docu -

mento, y que como en el caso del billete de banco, el trtulo, la letra sea el docume!! 

to que deba presentarse para hacer efectivo su derecho; esto equivale a que la prome

sa de pago se halle incorporada al tnulo, al documento en que est6 materializada. 

En la letra de cambio no se debe ver m6s que una obligación asumi

da por el girador en favor del pOblico, desvinculada de todo contrato de cambio. 

Tenal 7 nos dice que lo teorta de Einert puede resumirse en estas -

cuatro proposiciones; 

la.- Que la letra de cambio es el papel moneda de los comercia!!. 

tes. 

2a.- Que el tttulo no es un simple documento probatorio; es el po! 

tador de la promesa. Todo descansa y se sustenta en dicho -

documento. 

17.- Tena - op. cit., pág. 356. 
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3a.- La letra de cambio vive separada de la relación que le sirve -

de fundamento, es una promesa abstracta de pago. 

4a.- El vrnculo cambiario se funda en una promesa unilateral, diri_ 

gida al póblieo: La letra de cambio no es el prod~cto de un -

acto jurTdico bilateral / de un contrato. 

la doctrina de Einert constituye una tentativa para dar a la letra de 

cambio y a la regla de inopanibilidad de excepciones al tomador, un fundamento jui:!, 

dico original independientemente del concepto Romano de obligación, 

La teorta de Einert 18 representa puntos vulnerables y al efecto se -

han hecho varios objeciones, en primer lugar asimilar la letra de cambio en su calidad 

de papel moneda con el billete de banco, es algo imposible, por las diferencias noto-

rias que existen entre ellos, sobre la asimilación de referencia descansa la piedra an

gular de esta construcción doctrinal. Saleillesl 9 ha ensei'!ado.que las obligaciones --

creadas par los porticulares a diferencia de los creadas por las instituciones póblicas -

o estatales, tienen en su circulación un car6cter personalista, tal como los obligacio-

nes creadas entre los individuos no tendrón jom6s otro valor que el que quieran y pue-

dan darles el crédito del firmante. 

La teorra de Einart
20 

nos permite hacerle otra objeción, aquella -

que se refiere al desconocimiento del papel da los endosantes, en su funci6n cambia

ría de garantra de pago, por la simple razón de que no encaja, carece de aplicabili-

18.- Einert citado por Tena - op. cit., pág. 356. 

19.- Soleilles citado por Casals Colldecarrera - op. cit., pág. 32 

20.- Einert c:itado por Casals Colldecarrera - op. cit., pág. 32. 
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dad la figura del billete de banco, sin embargo, es ~vidente que el deudor que satisf:! 

ce un crédito mediante el endoso de una letra de cambio a su acreedor no queda tot~ 

mente liberado de la deuda, como lo e11torra si hubiese pagado la deuda con un bi lleta 

de banco, par cuanto se haya expuesto a ser objeto de reclamac·i6n por la vra de regr! 

so, en virtud de que todos los signatarios de la letra, constituye una garantra de pago 

por la función que desempei'lon los endosantes. 

Sin embargo, donde surge con mayor evidencia la imposibilidad de

asimilar la letra de cambio al billete de banco, y par ello de donde se deriva la cons

trucción ¡urrdica de Einert, es al analizar los supuestos de robo oextravfo de la letra 

de cambio; fln esos casos la asimilación al billete de banco produce la extinción del -

derecho del tenedor cambiario, lo cual constituye un error ya que en los casos de robo 

o e:dravto de la letra, el c6digo de comercio ha establecido procedimientos especia-

les para que no se extinga el derecho del tenedor cambiarlo. 

Pese a los objeciones hechos a lo teorfa de Einert2~ asr como las~ 

lidas contradicciones en que incurre en su teorta, tiene el indudable mérito, toda vez: 

que la trascendencia de sus ideas ha sido definitiva en la formaci6n de los conceptos• 

jurfdicos cambiarías de la moderna técnica cientrfica. Einert22 demostr6 que con la -

firma del deudor en una letra de cambio queda unilateralmente obligado para con el -

póblico, con todos los que pueden un dra ser tenedores de la letra. En esta constrc -

ci6n no se trata de manejar los viejos conceptos Romanos de la conexi6n entre lo ofe.!: 

21.- Einert citado par Cosols Colldecorrera - op. cit., pág. 32. 

22.- Elnert citado par Casals Colldecarrera • op. cit., pág. 32. 
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ta y la aceptoci6n, que constitutan la base de lo perfección del contrato y del naci-

miento de las obligaciones entre los estipulantes, sino algo verdaderamente nuevo y -

original, ya que en Einert23 la promesa por el hecho de figurar y de ser suscrita en -

una letra se convierte autom6ticamente en irrevocabl~, al revés de la simple oferta. 

Teorra de la obligaci6n formal. 

liebe24, otro de los inquietos autores alemanes, que tratan de ha -

cer de la letra de cambio, un documento m6s eficaz por lo que se refiere al medio de 

clrculaci6n y a los obligaciones que engendra el documento cambiario de que habla -

mos. 

Este autor piensa que la creación o endoso de una letra de cambio

es un acto formol, es decir, un acto a lo vez solemne y abstracto. 

Un acto solemne que supone uno manifestación de voluntad jurtdic~ 

mente independiente de su causa, pero que necesita para producir un efecto es nece -

sarlo el uso de una expresión solemne. 

Lo que determina el nacimiento de la obligación cambiaria, son -

las formalidades observadas y cumplidas por el signante de la letra, al igual que en M 

la "stipulatio" Romana, que vinculaba a las partes por el solo hecho de la pronuncia

ción de las palabras sacramentales, como también sucedta en el caso del contrato - M 

11 litteris", que se perfeccionaba por la sola inscripción de una suma en el libro del --

23.- Einert citado por Casals Colldecr.irrera - op. cit., pÓg. 33. 

24.- Liebe citado por Casals Colldecarrera - op. cit., pág. 33. 
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acreedor; en el contrato cambiario el deudor queda obligado por el solo hecho de h2_ 

ber emitido o endosado en su caso, la letra de cambio con arreglo a las formalidades 

legales. Ahora bien, por tratarse de un contrato abstracto, la promesa de pago esti

pulada por el deudorcambiarioes independientemente de su causa, de las circunstancias 

y de las relaciones jurfdicos que motivaron la emisión de lo cambia!. Lo causa que -

di6 origen al contrato cambiario permanece en la sombro, ya que en cierta forma, <!!, 

ce el autor, ha sido sustituTda por el cumplimiento de las formalidades prescritas por

el ordenamiento ¡urrdico¡ por lo mismo no imparta que la letra haya sido suscrita sin 

causa alguna o de que inclusive hoya sido suscrita por una causo ilfcito, tampoco i~ 

porto que su consentimiento esté viciado, dado que el portador legrtimo del docume!! 

to que reclama el pago, ostenta un derecho fundado en la regularidad formol de lo 1!, 

tra, y no tiene porque averiguar si la deuda cambiaría ha surgido de una causa v611-

da, es decir, que el crédito del tenedor se halla emancipado y es inmune frente a las 

excepciones que el deudor pudiera oponer a los anteriores portadores de lo camblol -

por razón de sus relaciones personales. 

Lo teorTa de Liebe 25 en su contenido eleva a la calidad de ele-

mento esencial lo formalidad escrituraría de la letra de cambio, constitutiva del de

recho autónomo del portador¡ la doctrino es exacta al estimar que lo obligación nace 

del tftulo, sin importar lo causa que le di6 origen, sin admitir m6s excepciones que -

las meramente formoles, o sea, aquellos que pueda oponer el deudor combiario al le

grtimo tenedor, siendo estas de car6cter personal. 

25.- Liebe citado por Casals Colldecarrera - op. cit., p(¡g. 35, 
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Es de observarse que Liebe 26 no tom6 partido ni en favor de la -

teorfa de Einert, ni en favor de la doctrina contractual; esto sustentada por Thol; lo 

que hizo fué crear una nueva teorta, la del acto formal, consider~mdo que la forma-

es decisiva, siguiendo en parte a Einert. 

Reconoce Liebe 27 con Einert el carOcter formal y abstracto de lo -

letra de cambio, pero se aparto de él, al admitir que existen entre las personas que-

en alla participan relaciones jurrdicas particulares, las cuales faltan en la circulo--

ci6n del papel monedo. 

Lo teorta del contrato abstracto de Tho 1. 

Thol 28 otro de los destacados juristas alemanes; formU'la una teo-

rra mOs preciso, lo teorra del contrato abstracto, en lo cual sostiene que la emisión, 

como el endoso de la letra de cambio no son otro cosa, que contratos abstractos. La 

letra de cambio es la comprobación por escrito de una promesa de una cantidad de -

dinero, promesa que el librado hace por la orden Incondicional del librador y que el 

tomador o beneficiario acepta al adquirir el trtulo. Esta promesa aceptada por el te;_ 

mador es abstracta, no se trata de una promesa de pago de deuda preexistente, sino-

que dicha promesa es independiente. 

Es de observarse que la teorfa de Thone pronuncia en forma conM 

traria a la doctrina de Einert 30en el sentido que para este autor la letra de cambio-

26. - Liebe citado por Tena - op. cit., pOg. 358. 
27.- Liebe citado por Tena - op. cit., pOg. 358. 
28.-Th~I citado par Tena - op. cit., p6g. 357. 
29.-Th~I citado par Tena - op. cit., pOg. 357. 
30.- Einert citado por Tena - op. cit., pOg. 357. 
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es un acto unilateral, que sirve de soporte al trtulo de crédito, en cambio poro Thol 31 

es un contrato. 

.. 32 
Thol sostiene que cado endoso constituye un nuevo contrato abs-

tracto, que contiene una nueva orden de pogo y uno nueva promesa de dinero y que -

.. 33 
se concluye por lo entrega y recepción de la cambial;pero afirmo Thol que para --

que la obligación cambiaría nazca es necesario la emisi6n de la letra, es decir, con 

lna}''Or precisión la puesto en circulaci6n del do~umento. 

Acerca de esta interesante doctrina, abundaremos con el maestro -

Tena34, quien asienta en su obra que, la promesa de una suma de dinero que encie-

rra la letra de cambio, se distingue de la delegaciOn en que garantiza, por virtud de 

la promesa cambiaría, que el pago se efectuará por el girado; cuando este acepta la 

letra queda incondicionalmente obligado a cubrirla, sin que importe paro el caso, 52_ 

ber si est6 o no cubierto con una provisión. El tomador ignora lo existencia de dicha 

provisión y paro él, la aceptación no tendrta ningún valor, si la relaci6n que da ori-

gen a la citada provisiOn debiera tener alguno Influencia. 

En estas condiciones, si el girado no paga, el girador est6 obliga-

do al pago y responde frente al tomodor por la suma respectivo. Si la relaclOn iurfc!!_ 

ca por la que se constituye el valor suministrado, debiese ejercer alguna influencia~ 

desconocida por el poseedor, este no habrTa admitido la letra. 

31.- niél citado por Tena - op. cit., pOg. 357. 
32.-Thol citadoporTena- op. cit., pOg. 357. 
33.- Thol citado por Casals Colldecarrera - op. cit., pÓg. 35. 
34.- Tena - op. cit., pág. 357. 
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De aqur determina Th'o¡ 35 que se debe considerar a la letra de ca~ 

bio como una simple promesa d~ pogar una suma de dinero. 

También afirma que la obligación cambiaria debe desvincularse de 

las relaciones que le dieron origen y por consiguiente de lo provisión y valor sumin~ 

trado. Ast pues, todo endosatario de una letra debe exigir con certidumbre su pago, 

pues confta en e 1 crédito de su endosante y del girador y no debe tener acerca de que 

se le opongan excepciones derivados de las relaciones entre el endosante y el girado, 

toda vez que las ignoro adem6s de '.lstar desvinculadas del documento. 

De suceder lo expresado anteriormente, la letra de cambio dejarra 

de ser un trtulo seguro, si cada obligado en materia cambiaria no tuviere que raspan-

der a cada endosatario, del pago del documento sin reserva alguna, por virtud de la-

sola promesa. 

la obligación del deudor del documento descanso, no sobre su ca.':!. 

so, sino Onicamente en la promesa, asr, el contrato que constituye la letra de cam--

bio es de naturaleza formal. 

la teorra de Th°ol 36 representa un acierto, cuando sel'lala la esci-

sión de la obligación cambiaria con las relaciones causales que dieron origen a la I! 

tra de cambio. También sel'lala el autor, aunque no lo dice que todos los signantes -

del documento quedan obligados, en tanto cuanto el documento circule normalmente 

y no sea pagado a su vencimiento por el girado-aceptante, con esto queda constitui-

35.-Thol citado por Tena - op. cit., p6g. 357. 
36.-Thol citado por Tena - op. cit., pág. 357. 
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do el camino de las acciones de regreso. Se deriva de la teorfa el principio de la -

autonomra, en cuanto expresa que la obligación debe quedar desvrnculada de la c~ 

sa, que le di6 origen a la 1 etra. 

Sin embargo, no estamos de acuerdo con la teorfa, cuando se ex":" 

presa que sea un contrato formal, por medio del cual se prometa pagc1r una suma de-

dinero, pensamos que m6s bien se trata de un acto uní lateral, con lo que estamos si_ 

guiendo a Einert. 

C) LA ORDENANZA DE CAMBIO GERMANICA. 

las teortas expuestas por Einert, Liebe y Thol 37 tuvieron una - -

gran importancia y una enorme repercusión en materia cambiaria, pues inspiraron d.!_ 

rectamente un cuerpo legal, la famosa Ordenanza del Cambio alemana de 1848; la 

aparición de las teorras citadas coincidió con la preparación de una Ley uniforme,-

la ordenanza que ya se dijo, para los Estados Alemanes y Austria, en cuya confec--

ci6n tomaron porte diecisiete juristas, diez comerciantes y los tres autores citados. 

Nos manifiesta el Maestro Tena38, que es inexacto afirmar que -

la ordenanza general sobre el cambio haya sido la primera en romper con el sistema-

tradicional hist6rlco, suprimiendo el requisito de la "dístantia loci "1 es decir, que -

la remisión debra hacerse de un lugar a otro distinto. Esta remesa de plaza a plaza· 

se habfa desechado ya en otros pofses como en Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y -

por algunos cantones Suizos; ast que en 1848 el requisito de la remesa citada estebo 

37 ... Einert, Liebe y Thol citados por Tena - op. cit., p6g. 358. 
38.-Tena - op. cit., p6g. 359. 
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ya desear todo por las dos terceras partes del género humano¡ estos datos históricos fu!_ 

ron tomados de la obra de Emilio Potu 39 "la unificación del derecho relativo a la le-

tra de cambio" cuya publicación se hizo en 1916. 

Siguiendo los antecedentes hist6ri6os de Potu40, nos dice que ex~ 

tra una opini6n generallzada en cuanto que se pensaba que el punto culminante de la 

teorTa de Einert, la asimilación de la letra de cambio al papel moneda de los comer

ciantes, y que debi6 parecer al mismo Einert 41 su mlls preciada conquista, sin embar

go constituye la parte caduca de su obra, al decir de Arcangeli 42 • Consecuenteme!! 

te la obra de Einert 43 fue rechazada por la ordenanza del cambio, en cuanto que al 

respecto guard6 silencio, y por todos los juristas Alemanes, dicha teorra solo tiene un 

intenís de car6cter hist6rico. 

La obro fundamental de la ordenanza consistió principalmente en-

aislar a la letra de cambio, de la operación que le sirve de base, que le da origen, -

es decir, de su causa y por lo mismo hacer de ta letra una obligación cambiaría abs-

tracto, constitutda por la escrituro y con ello afianza la seguridad del comercio, me¿: 

ced al fonnulhmo rTgido y estrecho facilitando asr la circulación de I trtulo, derivado 

de la confianza que despert6 en los comerciantes. 

La ordenanza también condicion6 la producción de los efectos ca'!! 

biarios a la expresión de ciertas menciones fonnales, convirtiéndose lo letra en un in_! 

39.- Potu Emilio citado por Tena - op. cit., pá!~· 359. 
40.- Potu Emilio citado por Tena - op. cit., pág. 359. 
41.- Einert citado por Tena - op. cit., pág. 359. 
42. - Arcongeli citado por Tena - op. cit., pág. 359. 
43.-Einertcitado parTena-op. cit., pág. 360. 
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trumento de crédito, un tttulo formal, en el cual ya no se mencionarTa la .,valeur -

fournieu ni se horra mención alguno de lo remesa de plaza a plazo, 

Lo ordenanza fue acogida por todos los poTses de raza germflnica y 

nórdica con gran benepl6cito, a grado tal que la actualizorón cosí sin modificacio-· 

nes¡ entre quienes lo adoptaron encontramos a Austria, Finlandia, Bosnia, Suiza, -

Hungrta y Bulgaria¡ con variantes en su contenido fue adoptada por, Rusia y Japón. 

Adem6s sirve de inspiroci6n al código Italiano, Rumano y Portugués, posteriormente 

o los códigos del Perú y Repóblica del Salvador y recientemente al código Brasilei'io. 

No obstante la gran influencia de la ordenanza Alemana del cam-

bio muchos paTses conservan el sistema francés, otros un sistema intermedio. En Mé-

xico prevalece el sistema francés, como en casi todos los paTses de habla hispana¡ • 

nuestro código de comercio nos decra·en su artTculo 449 que la letra de cambio debe 

ser girada de un lugar a otro y que suponTo la preexistencia de un contrato de cam--

bio. 

lo historia del derecho cambiario en Inglaterra es semejante o la 

del Continente Europeo, particularmente a la de Francia; la letra de cambio seco!! 

cibi6 en sus orrgenes igual que en Europa, pues en principio también era un instru-

mento de ejecución del contrato de cambio; sin embargo, lentamente y merced o la 

influencio de los banqueros, fueron desapareciendo los requisitos de la remeso de --

plaza a plazo y el valor suministrado¡ lo propio aconteci6 en los Estados Unidos, que 

en materia comercial se9urc1n lo codificaci6n de su antigua Metrópoli. 

Con los datos históricos expresados y desde la oporición de la doc 
' -
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trina de Einert 44, podemos afirmar que dos teorras quedaron frente a frente: La unil_c:, 

terol por una porte y por otra la contractual, que pretenden explicar y justificar la -

constitvciOn del vrncvlo cambiario, con exclvsi6n la una de la otra. 

La vieja concepciOn del contrato del cambio no present6 gran res~ 

tencia ante el empuje de las ideas renovadoras de los juristas Alemanes y eonsecuent! 

mente la caracterfstica de que la remesa debra de ser de plaza a plaza, esencial re·-

qui~lto del contrato de cambio estaba condenado a desaparecer al mediar el siglo XIX. 

La tesis contractualista, independientemente del contrato de cam-

bio .se mantuvo en pie frente a la doctrina unilateral, hasta después de la supresión de 

los requisitos de la "distantia loci 11 y del valor suministrado; en la doctrina Francesa

eontinCla prevaleciendo la idea del contr1Jto, como fuente de obligaciOn cambiaría, 
45 

Como ha· quedado establecido, promulgada la ordenanza Alemana-

en 1848, los tratadistas germfmicos en sus estudios se dedicaron al examen de la nat!-!_ 

raleza jurrdica de la obligaci6n cambiaría, ast como al estudio del fundamento del -

derecho propio atributdo al tenedor. También hemos expresado que subsisten dos te~ 

rto:s, una frente a otro, la que considera que la obligación cambiaria deriva de un ·-

contrato y la que sostiene que la obligaciOn comblaria surge de una declaraciOn unll!: 

te rol de voluntad, asr pues estamos en presencia de los controctualistas y los uni late-

ralistas. 

Por lo que se refiere a los contractualistas, entre otros Debray 46 

44.- Einert citado por Tena - op. cit., póg. 360. 
45.- Thaller citado por Tena - op. cit., p6g. 360. 
46.~ Debray citado por Casals Colldecarrera - op, cit., p6g. 36. 
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parten de un principio comlin; la oferta en el contrato cambiario no es cronológica--

mente anterior a la co~fecci6n literal de la letra de cambio, sino que surge precisa-

mente materializada en el tttulo, por lo que la mera redacci6n de la letra no con$tl~ 

ye una obligación irrevocable, sino solo la ofe'rta de un contrato de cambio. 

Sin embargo, los autores difieren en el valor de la redacci6n de la 

letra, asr Brunner47 estima que la voluntad del oferente es insuficiente, yo que su --

oferta carece de valor real hasta que no se haya desprendido de la letra remitiéndola 

a un tercero, sentando ast lo teorro de la emisión, a mayor abundamiento, hasta que 

esté circulando. 

Por su parte Glerke 48 sostiene que la oferto est6 suficientemente-

manifestada por la creacl6n del trtulo, la tradición seflala no el nacimiento de la --

oferta, sino la perfección del contrato combiario por lo adquisición ~el trtulo por el 

acreedor. Como puede apreciarse en ambos casos el contrato se perfecciono con lo -

tradición de la letra, por lo que deben estudiarse cuestiones relativas a la capacidad 

o vicios det consentimiento. 

El contrato cambiario se perfecciona con el primer tomador, en '= 
ta fo1111a los subsiguientes tenedores no hacen, sino sucederse en su derecho. 

Acerca de la ordenanza Alemana del Cambio el Dr. Cervantes Ahu 

moda 49 expresa en su obra que en los Estados Alemanes las teorfas de Einert triunfan 

47.- Brunner citado por Casols Colldecarrera - op. cit., p6g. 36. 
48.- Glerke citado por Casals Colldecarrera - op. cit., p6g. 37. 
49.- Cervantes Ahumada - op. cit., p6g. 63. 
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y la Ordenanza cambiaría basada principalmente en esas· teorTas, desvincul6 a la le-

tra del contrato del cambio y declar6 que ella podrfa emitirse dentro de una misma -

plaza y no exclusivamente poro pagarse en distinta plaza del lugar de su emisión¡ e;, 

te giro que di6 el documento trajo como ronsecuencia que la letra tuviese mayor agl 

lidad a la circulaci6n del documento por virtud de otro instituto cambiario, el endo-

so y este se permitió también en blanco¡ también declaró la ordenanza que la cl6us~ 

la de valor y la provisión no tenTan re loción con la letra, lo que result6 m6s impor-

tante. 

El Dr, Cervantes Ahumada 
50 

sostiane que en la ordenanza alem!: 

na se distinguen tres momentos bOsicos que puede vivir una letra de cambio; la ere.:!. 

ci6n, el endoso y la aceptación. Se establece en dicho cuerpo legal el concepto de 

autonomfa de los derechos incorporada! en lo letra de cambio, al prohibirse 11que el 

deudor pueda valerse de excepciones que no estén fundadas sobre la letra misma.y -

estrictamente determinados por los textos legales". También la letra se convierte en 

un documento abstracto, sin relación con la causa que originó la cambia!, en un do-

cumento incorporador de derechos autónomos y se preparó a conquistar desde los pri.!!, 

cios de la ordenanza Alemana un lugar propio en el mundo de las relaciones comer--

ciales. 

cumento. 

D).- LAS CARACTERISTICAS MODERNAS SOBRE LA LETRA 
DE CAMBIO. 

a) : Lo mención de ser Letra de cambio inserta en el texto del do 

50.- Cervantes Ahumada - op. cit., p6g. 63 
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to Ley General de Trtulos y Operaciones de Crédito en su arttcu

lo 76 consagra los requisitos formales que debe contener toda letra de cambio, en su 

frocciOn 1 encontramos que el documento debe contener lo menci6n de ser letra de -

cambio inserta en el texto del citado documento. 

Dlvel'$0S autores piensan que el empleo de la expresión "letra de -

comblo11 inserta en el documento mismo, significa la condición de la existencia de la 

cambia!¡ ast, la letra de cambio es un trtulo de crédito esencialmente formalista, es 

un acto de naturaleza formal, pues la formo constituye su propia substancia, a cuya

folta en el texto del documento carece del valor jurrdico perseguido por la ley, sin

embargo esto no quiere decir, que si el documento carece de um> de los elementos -

formal~s estalilecidos por la ley, carece de todo contenido, sino que faltor6 el cont! 

nido espectfico para el que lo forma se habla creado. lo que quiere decir, es que -

cuando falta la forma cambiaría, un documento no tiene ese contenido, a6n a falta..: 

del mismo, por otra parte, existe un contenido causal. 

Mencionar el corócter fonnal de un trtulo de crédito, equivale a

pensar en todos y cada uno de los requisitos necesarios e indispensables que deban "'.'

conjugarse para la existencia del trtulo como tal, toda vez que la inobservancia de

los mismos no engendran los derechos y obligaciones previstos por la norma. los re

quisitos deban bastarse asr mismos para darle sentido al mulo, sin recurrir a elemen

to de prueba alguna poro coadyuvar a la eficacia del documento, 

La letra de cambio tiene su nombre propio, que la distingue de -

cualquiera otro trtulo semejante, es decir, su contrasefia formal para su existencia, 
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al decir de Mossa 51 • 

Lo voluntad para obligarse cambioriamente puede resultar de un -

acto complejo, pero no consigue la perfección necesario, sin lo denominación de --

"letra de cambio 11
• 

Salandra 52 sostiene que para tener valor de cambia! un trtulo, es 

decir, para que los obligaciones y los derechos que representa estén sometidos al or-

denomiento jurrdico particular combiario, debe contener determinados condiciones,-

que se consideran requisitos esenciales de forma¡ asr nos dice, que en el texto del ~ 

tulo debe ir inserta uno determinado denominación a th de que quien se obliga me--

diante él, se de cuenta de la calidad de la obligación que asume, y de que la pers~ 

no que adquiera el trti;lo se sienta segura de la calidad de los derechos que le coml! 

ten y conozco los requisitos necesarios para hacerlos valer. 

Vivonte 53 nos ansel'la que lo letra de cambio encuentro un signo -

tfpico de su naturaleza jurrdica en la denominación, y como la mismo tiene una ley-

y un procedimiento especial, es necesario distinguirla con exactitud de otros tttulos 

análogos, advirtiendo a los signontes sobre las serias obligaciones que contraen. - -

Pienso este autor c:¡ue la letra de cambio sirve para poner en guardia o las personas -

que firman el documento, pero a su vez facilita la circulación de lo letra. 

Ripert 54 sostiene que lo emisión de la letra de cambio es un acto 

51.- Mossa Lorenzo citado par Cervantes Ahumada - op. cit., p6g. 75. 
52, - Solandra op. cit,, p6g. 241. 
53.- Vivante op. cit., no. 1051. 
54.- Ripert - op. cít., p69. 159. 
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de comercio, la letra de cambio es el tipo de c¡cto de comercio por naturaleza y este -

derivo de su forma, todas las personas obligadas por la emisión quedar6n ulteriormente 

sujetas a uno obligoci6n de corocter comercial. Este criterio concuerdo con lo dispue_: 

to en el artrculo lo. de lo LTOC. 

El requisito de que lo letra de cambio debe contener dicha menci6n, 

Inserta en el texto del docvmento, ingresó por vez primera a la le9islaci6n mexicano -

con lo Ley de Trtulos y Operaciones de Crédito en vigor; se conocta mucho tiempo ho; 

es herencia de potses Europeos, lo encontro:nos reglamentado por el código Italiano, -

previamente también lo hobro sancionado lo ley general Alemana del cambio de 1869, 

mismo que aceptaron 32 Estados que concurrieron a lo convención da Ginebra poro la-

consecución uniforme acerca de la letra de cambio, el requisito en cuestión también -

fué aceptado por Francia, quien con anterioridad no exigra la mención de que hablo;. 

mos. 

Expresiones equivalentes. 

Acerca de si en un trtulo pueden mencionarse uno expresión o voc~ 

blo equivalente al requisito formal "letra de cambio", nos encontramos en la doctrina 

que diversos autores no admiten que puedan usarse expresiones equivalentes, entre - -

ellos, Vivante, Rocco, Navorrini55 en cambio Bonelli, Vidari, Supino56 y otros, so.! 

tienen lo contrario. Oigamos a Bonelli,dice que quedaron exclutdos el uso de pala --

bras equivalentes porque en esa formo, de manera inequrvoca, llaman la otenci6n del 

suscriptor y de los sucesivos obligados sobre la naturaleza especialrsima que von a --

contraer, sin embargo, pienso que pueden usarse equivalentes en virtud de que quien-

marca la especialidad de la relaci6n, es la cloósulo cambiaría, misma que satisface el 

55.-Vivante, RoccoyNavarrinicitados porTena-op. cit., pág. 477. 

56.- Bonelli, Vidori y Supino citados por Tena - op. cit., pág. 4iU. 
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deseo del legislador y que racionalmente no se podrro invalidar la obligación cambia-

ria. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicio de la Naci6n ha estable -

cido jurisprudencia, manifestando que no es necesario la menci6n sacramental, sino -

que basta para que se considere un documento como letra de cambio que en el conste 

alguna expresiOn equivalente, que permita deducir la voluntad del signatario de obli

garse en forma cambiaría, en virtud de que se trata de una f6rmula jurTdica, no qufm_l 

ca en la que hay que atender al esptritu de la disposici6n legislativa; sin embargo, e! 

ta tolerancia de nuestro m6ximo tribunal, destruye el esptritu del legislador y coloco

ª los obligados en situaciones que pueden favorecer o lo mala fé. 

La propia Corte ha modificado recientemente el criterio que habra 

sostenido, pronunci6ndose por el criterio formalista del legislador, criterio que a nue_! 

tra postura es correcto, el cual no debe variarse admitiendo expresiones equivalentes, 

Cervantes Ahumada57• 

Reglamentación legal. 

ley general de trtulos y operaciones de crédito.- El artrculo 76 -

de la LTOC, en su fracción l acertadamente establece que la letra de cambio debe -

contener 11 La mención de ser letra de cambio, inserta en e 1 texto del documento". -

En !as formas (mochotes) de uso cotidiano se observa lo mención referida, podemos -

llamarlo claúsula cambiaría o contra sei'la formal, por medio de la cual se advierte la 

naturaleza de la obligación que se contraerá. 

En relación a lo expresado, el artículo 14 de la LTOC guarda rel~ 

57.- Cervantes Ahumada - op. cit., pog. 76. 
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ci6n con el criterio formalista de la mención que debe ir inserta en el documento y lo 

refuerza al decir: "Los documentos y los actos a que este fftulo se refiere, solo produ

cirlln los efectos previstos por el mismo cuando contengan las menciones y llenen los -

requisitos sel'íalados por lo ley y que esta no presuma expresamente. La omisión de to

les menciones y requisitos no afectar6 la validez del negocio jurTdico que dió origen -

al documento o al acto", 

Apoy6ndose en la disposición anterior se infiere que en derecho M::, 

xi cano el criterio es totalmente formalista, pues no admite equivalentes a la menciOn

de referencia. 

Ahora bien la omisión de alguna de las menciones y requisitos esta

blecidos por la ley para la letra de cambio, no es nulo esta, sino que produce efectos 

iurtdicos mismos que se encuentran consagrados en la propia ley, al respecto el artfc.!!_ 

lo 15 nos dice "las menciones y requisitos que el trtulo de crédito oel acto en él con

signado necesitan para su eficacia, podrlln ser satisfechos por quien en su oportunidad 

debi6 llenarlos, hasta antes de la presentación del mulo para su aceptación o paro su 

pago", 

b) La expresión del lugar y del dta y alfo en que se suscribe. 

Lo expresi6n del lugar de suscripción hoy en dra no el' un requisito• 

de mucha importancia, porque la letra desvinculada yo del contrato de cambio, pue -

de girarse sobre la misma plaza de su emisión, salvo que el girador gire contra sT mis

mo, en cuyo caso la letra debe ser pagadera en lugar distinto al del giro
58

, 

58.- CervantesAhumado·op. cit., pag. 76. 
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Tena59 sostiene que la mención del lugar de suscripción, al menos-

en los letras destinadas a circular en la República Mexicana, es una mención de escasa 

importancia. 

Antecedente histórico. - Se dice que la mención del lugar de emi -

si6n en la Letra de cambio, es uno exigencia de caracter formal y que permanece en -

el derecho positivo de los distintos pafses como una reminiscencia de la legislación --

tradiconol, que imponfa como requisito esencial, el giro sobre distlnta plaza de oque-

lla en que se emitra, 

Efectivamente en tiempos antiguos, lo inserci6n de 1 lugar de suscrip . -
ci6n en el documento, era el medio de probar que se cumplto con el libramiento de --

uno plaza sobre otro; sin embargo, en la actualidad se permite girar sobre lo mismo --

plazo, salvo el coso de que el girador libre contra st mismo, en cuya virtud de lo le -

tro ser6 pagadero en distinta plaza, por lo que, como se ha expresado este requisito -

ha perdido importancia, 

Lo importancia que tiene este requisito surge de la circunstancia de 

que la LTOC no dispensa expresamente, ni prevee la formo de suplirlo, como lo hoce 

con otros requisitos, consecut>ntemente ante su omisión tendremos la nulidad del doc~ 

mento; o mayor abundamiento podemos decir que la indicaciOn del lugar de emisión de 

la letra, forma parte de la fecha, que o su vez constituye un elemento esencial en la 

declaración combiaria del suscriptor. 

59.- Tena - op. cit., pag. 478. 
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Nivel Internacional.- Algunos autores sotienen que el lugar de emJ. 

si6n es un requisito de importancia, que debe fijarse con claridad, pora poder determ_!. 

nar en el 6mbito Internacional la ley aplicable, porque de otro manero serta muy difr-

cil aplicar el principio jurtdico 11 Locus Regit Actum'~ seglin el cual los contratos se ri . -
gen por la legislaci6n del pofs en que se otorgan, por lo tonto, sin lo expresión del I~ 

gar donde se emiten, serta difTcil detenninar que ley deba regular el cumplimiento de 

la obligación combiaria. 

En mi concepto el lugar donde se emite una cambial reviste capital 

importancia, en relación con el tema referido al lugar en que ejerciten las acciones -

cambiarias de regreso; si nuestra ley es omisa en tal sentido, es de proponerse una so -

luciOn al caso concreto, si la ley no suple su omisión, es inaceptable la teorTa de las-

equivalencias, 

Falta del lugar de emisión.- Cuando falto el lugar de emisión en el 

trtulo, estimamos que la letra es nula, sin embargo cabe la posibilidad de perfeccio -

narse el documento hasta antes de la presentación del documento pora su aceptación o 

pogo, convalidando ast la validez formal del documento, como se ha observado en el 

artrculo 15 de la LTOC que dice: "las menciones y requisitos que el trtulo de crédito 

o el acto en el consignado necesitan para su eficacia, podr6n ser safüfechos por quien 

en su oportunidad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del mulo poro su --

aceptaci6n o poro su pogo". 

lugar falso.- Por la escasa importancia que se concede en lo actua 
, -

lidad al lugar de emisión, es de observarse que este requisito puede ser falso, en 'tir-
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tud de que lo (mico que se pretende es satisfacer lo formo requerido por la ley. 

lugar imaginaria.- Si el lugar indicado en el trtulo de crédito no -

existe, por ejemplo un pots imaginario, la letra es nulo, salvo que puedo perfeccionO! 

se el documento con los dem6s elementos, la nulidad afecta a todos los obligados en -

la letrci. 

Necesidad de la existencia de una presunción cuando falta el lugar 

de emisión. 

Hemos referido que la ley no suple el requisito cuando omite en un

documento el lugar de emisión, ast como la no aceptación de equivalencias, pero es -

necesario que podamos encontrar una disposición legal que presuma el lugar de emisi6n 

del trtulo, asf nos remitimos a la disposición contenida en el artrculo 177 de la ley 9! 

nerol de Trtulos y Operaciones de Crédito aplicable en materia de cheques, misma que 

establece que cuando falta el lugar de expedición de un cheque se reputor6n como lu

gares de expedición y de pogo los indicados junto al nombre del librador. No existe -

razón ~ mi manera de ver poro que dicha solución no se observe en materia de letras -

de cambio, dado que a falta de disposición expresa relacionada con el caso citado, -

estamos ante una .verdadera laguna de nuestro ley. 

Importancia de lo fecha de suscripción en el TTtulo. 

La indicación de la fecho de suscripción de la letra de cambio, es

to es, el dta, mes y of'lo en que se giro y firma, es un requisito que reviste uno impor

tancia de primer orden, toda vez que nos permite resolver problemas de valor cambia

rio, como sigue: 

112 



A.- Determinar si el girador en el momento de suscribir el docume~ 

to estaba capacitado poro obligarse cambiariamente. 

B.- Nos permite determinar el ltmite o la época de prese11taci6n de 

lo letra en el caso de que esté girado o cierto tiémpo vista; Lo Ley general de Trtulos

y Operaciones de Crédito en su ortrculo 93, establece como regla general que las le -

tras pagaderas a cierto tiempo visto deber6n ser presentadas para su aceptación dentro 

de los seis meses que sigan a su fecha. 

c ... También nos pennite fijar el vencimiento en el coso de letras

giradas a cierto tiempo fecha. Este tipo de letras, su vencimiento se determina en fu,!; 

ci6n de lo fecha de emisión, momento que determina la vida cambiaría de la misma, -

y constituye la base poro fijar la exigibilldad de la obligaciOn cambiaria contenida-

en el trtulo. 

D.- Sirve poro determinar el inicio de la prescripción por lo que -

se refiere a las letras giradas a cierto tiempo fecha, asr el término de prescripción e!: 

ri·e o partir del vencimiento del Utulo, pero este a su vez corre a partir de la fecha -

de su emisión, por lo tanto es l6gico pen~ar que no podr6 conocerse la fecha de pres

cripción, sin la fecha de emisión. 

E.· También nos permite determirirar lo ley aplicable por la fecha -

do su vigencia poro saber si fueron observados los requisitos exigidos por la ley en el -

momento de confecci6n del tttulo. 
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c} Orden de Pago. 

Art. 76.- Letra de cambio debe contener¡ 

111 .- Lo orden incondicional o 1 girado de pagar una $uma -

determinada de dinero. 

Una letra de cambio sometida a condiciones, limitaciones y en ge

ner(ll, a modalidades que hiciesen incierta lo obligación de pago o que demandasen -

cálculos numéricos para su determinación, serta inútil, como inepta para circular con 

seguridad y rapidez60. De esto se infiere, que si la letra tuviese modalidades que por 

su naturaleza dejaren intacto la obligación, la letra de cambio serta válida, 

El Maestro Cervantes Ahumada61 pienso que es un requisito medu -

lar de la letra de cambio; distingue a este tttulo de cualquier otro que pueda asemej<:!:_ 

se. La órden de pago debe ser incondicional, no puede sujetarse a condición alguna

ni a contraprestación par parte del girado; debe se1· pura y simple, si la orden se som;_ 

te a condición se cambia la naturaleza del trtulo, par tanto no se trata ya dé una le -

tra de cambio, 

Este requisito contiene dos apartados, uno referido o la orden de ~ 

go y otro a la incondicanalidad del mismo, seg(m se infiere de lo expresado; a saber: 

1.- Ja letra de cambio necesariamente debe contener una orden de 

60.- Tena·· op. cit., pag. 479. 

61.- Cervantes Ahumada - op. cit., pag. 77. 
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pago de una suma determinado de dinero. 

En la doctrina se ha especulado acerca de si la orden de pago es un 

mandato, una cesión, uno estipulación o favor de tercero, uno delegación o uno aut~ 

rización, pudiéndose afirmar que estos teorTos pretenden encuadrar a la letra en figu -

ras propios del derecho civil, sin pensar que la teorra combiaria y normas propias son

suficientes para explicar la naturaleza de la orden de pago. La letra contiene una or

den de pago y una promesa que deviene de un negocio jurtdico unilateral abstracto, -

que do vida a un derecho literal aut6nomo. Al respecto expresa Salandra62 ~ue la or

den debe ser incondicionada .. que no debe estor sujeta a ninguna condici6n, modali-

dad o contra prestación. Si se estipula una condición, se considero que la cambia! es 

nula, porque ello contrarfa lo Fndole del trtulo; la orden debe referirse o una suma ón,l 

ca y determinada de dinero, y no a una suma c•Jalquiera determinable con referencia -

a otros documentos y contratos. 

Finalidad de la orden. 

La finalidad de la misma es el pago de una suma determinada de di

nero, pues es el <.'bjetivo que se persigue ol emitir una letra de cambio, segón su pro -

pia naturaleza. El contenido de lo orden es uno obligación de contenido pecuniario -

a la cual solamente puede referirse el mulo toda vez que las obligaciones sobre mer -

cancras, no ptJeden ser el contenido de la orden de pago expresada en la cambia!. 

2.- La Incondicionalidad es una noto distintivo de la letra de cam 

62.- Solandra op, cit., pág. 242. 
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bio, porque el derecho al pago no puede subordinarse a contra prestaciOn por parte -

del acreedor ni en ninguna condición que destruya lo naturaleza del tttulo, limit6ndo 

lo, modificOndolo o haciendo incierta la obligación de pago. 

En la letra de cambio solo son admisibles los condicionantes que d! 

jen sustancialmente tntegra la obligación. 

Clase de moneda que debe indicarse para el pago. La suma o pag'!!. 

se puede indicarse en cualquier tipo de moneda, nacional, extranjera, de curso co --

. rriente; este criterio obedece al principio jurtdico de que aquello que no est6 prohib_!. 

do, est6 permitido, debiéndose indicar en el documento el tipo de moneda para el ~ 

go de la cambia!; existe la posibilidad de que esta se gire en monedo extranjera, en

relaci6n con el artrculo 8 de la Ley monetaria, el obligado solventar6 lo deuda entr! 

gando el equivalente en Moneda Nacional, al tipo de cambio que rija en el lugar y

fecho en que se haga pago, ordinariamente la letra de cambio contendr6 una orden de 

pago en Moneda Nacional. 

Precisión en la Indicación de la Sumo, 

La suma por pagarse debe enunciarse en forma precisa y determino .. 

do, es decir, en forma exacta y cuantificado en el propio documento, la suma debe -

constituir una cantidad liquido en virtud de la literalidad del trtulo. En oposlcl6n a -

lo expuestc-, una letra de cambio en la que el girado aceptase pagar la cantidad que -

arroje lo liquidación de tal negocio, en esta formo lo cambia! serra nula. lo letra de 

cambio por su caractertstica de circulación cambioria, es necesario determinar y1 pro

cisar la cantidad que el beneficiario debe exigir al girado 6 aceptante, sin que aquel 
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esté obligado a hacer c6lculos para determinar la suma a pagar. Ahora bien tonto el -

tomador o beneficiario y el girador deben tener lo precouci6n recrproca de determinar 

y precisar lo sumo que el girado o aceptante deben pagar. 

Discrepancia en lo suma indieada 

La letra de cambio que exprese solo en cifros la suma o pagar, es ~ 

correcta, nuestro Ley no exige qce se hago en cifras y letras, sin embargo, nuestra -

costumbre se rige por cifras y letras; pero si en una letra se determina la cantidad en

cifras puede dar lugar a error y facilitar su folsiflcoci6n, a veces en el primer caso-

surgen discrepancias; en nuestra legisloci6n se resuelve este problema prefiriendo la -

suma indicada en letras, pero cuando la cantidad se ha escrito varios veces en cifras

y letras el documento valdr6, en caso de diferencio por lo suma ·menor, cuyo criterio 

es acogtdo por el Art. 16 de la ley general de trtulos y operaciones de crédito, 

Inexistencia de claOsulos de intereses 

Si a pesar de la prohibición legal de que no deben insertarse clau -

sulas de intereses o penal en la letra y se insertan, estas no inv61ldar6n la letra y se -

tendr6n simplemente por no escritas, 63 este criterio lo encontramos consagrado en el

Art. 78 de la Ley de trtulos que dice "en la letra de cambio se tendr6 por no escrita

cvalquiera estipulación de intereses o claúsulos penol", Esta disposición supera a la -

relativa de la Ley Uniforme de Ginebra Art. 5o., en virtud de que esta admite la es

tlpulaclOn de intereses en las letras girados a la vista y cierto tiempo vista. la no o::!_ 

63.- Cervantes Ahumada - op. cit., pog. 63. 
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misi6n de daúsulas de intereses obedece o la circuns•rancia de que la suma debe dete.! 

minarse en forma precisa. 

También la claCisula que se inserte en una letra de cambio que exi

ma de responsabilidad al girador relacionada con la aceptación y el pago se tendr6 -

par no escrita, criterio que adopto el Art. 87 de l·a LTOC que dice: "el girador es re,.: 

ponsoble de la aceptación y del pago de la letra; toda elaúsula que lo exima de esta -

responsabilidad se tendr6 ~r no escrita". 

Por lo expresado, el girador.de una letra de cambio par el hecho de 

estampar su firmo en ella, responde de la aceptación y del pago, obligaci6n subsidia

ria, de garantTo que se hace efectiva si el girado no acepta o no paga el documento. 

Tena64 sostiene que es indiferente reconocerle o negarle al girador 

la facultad de librarse de la garantra de la aceptaci6n, par que su situoci6n jurrdica

es la misma, no varra porque la claúsula liberatoria de garantra de la aceptaci6n no -

tiene ningCsn efecto pr6clico, en virtud de que el ortfculo 150 de lo LTOC, determina 

que en los casos de falta de aceptoci6n procede exigir el pago de la letra al girador, 

aún cuando no esté vencida; adem6s considero que es inOtil que e inserte la claúsula

sln garantra de lo aceptación, en virtud de que su alcance y la fuerza de su responsa

billdad no menguan lo obligación al girador de garantizar el pago, siempre caer6 so

bre el girador dicha obligación. Estimamos que debe suprimirse en el artTculo 87 la -

referencia a lo garantra de la aceptaci6n, diciendo sencillamente: "El girador es res

ponsable del pago de lo letra; toda cloúsula que 'la eximo de es~o responsabilidad, se 

64.- Tena - op. cit., pag. 479. 
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tendr6 por no escrita". La tesis sotenlda por Tena es totalmente acertada, recomenda

ble para futuras reformas de la Ley / por lo que se refiere al tema que nos ocupa. 

Artrculo 89 " La inserción de los clllusulas documentos contra -

aceptación o documentos contra pago, o de los mencionadas "D/a" 6 "0/p", en el -

texto de una letra de cambio con la que se acompal'len documentos representativos de 

merconcras, obliga al tenedor de la letra a no entregar los documentos, sino median· 

te la aceptación o pago de lo letra. Lo establecido por este precepto es lo que la do:_ 

trina ha llamado letra documentada. 

Artfculo 99 de la LTOC establece "La aceptación debe ser incondJ. 

cional; pero puede limitarse a menor cantidad del monto de la letra. Cualquiera otra 

modalidad introducida por el aceptante equivale a una negativa de aceptación, pero 

el girado quedar6 obligado en los términos de su aceptación". El principio de este°!. 

trculo prohibe de acuerdo con lo naturaleza de la letra de cambio toda aceptación -

que contenga condlci6n alguna, sin embargo, continCla el precepto citado, que la -

aceptaci6n puede limitarse a menor cantidad del monto del documento, es decir que -

el girado puede par cualquier razón negarse a aceptar el monto de la cantidad orden_:: 

da y solo acepta por una suma menor, su obligación cambiaría es v6lido, en este ca

so el tenedor buscar6 asegurarse por la diferencia no aceptada; sin embargo, el tene

dor podr6 negarse a recibir uno aceptoci6n que reduzco la suma y en su coso podrá-

protestar la cambia! por falto de oceptacl6n, pero suponiendo que el girado estampO

su firmo y redujo lo suma ordenada, con la voluntad del beneficiario o sin ella. En -

este caso también podr6 protestar la letra por la diferencio, con fundamento en el e:!' 

ticulo 150 de la LTOC ejercitando la acción cambiaría en vra de regreso por la parte 
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. no aceptada, Por lo que respecta a cualquiera otra modalidad in!·roducida por el ace,e 

tante equivalu o una negativa de aceptaci6n, pero el girado quedar6 obligado en los

términos de su aceptación, es decir, si el aceptante introduce alguno modalidad o co.:! 

dición en el documento, este se tendr6 por no aceptado el tenedor tendrá a su favor la 

vta de regreso, previo protesto del documento, Si el protesto no se efectOa o~ exi -

ge la obligación al aceptante en los términos de las modalidades introducidas, el ten.:_ 

dor pierde el derecho a pedir m6s de lo que el girado acept6, aOn contra los dem6s -

signatarios incluyendo al girador, teniendo a su ·alcance solo acc::iones ordinarias, si 

el documento fue destrurdo en su esencia por las modalidades en él insertadas. 

Arttculo 141 de la LTOC "El girador puede dispensor al tenedor de 

protestar la letra, inscribiendo en ella la claOsula "Sin protesto", "Sin gastos" u otro

eqoivalente, esta claOsula no dispensa al tenedor de la presentación de una letra para 

su aceptac::i6n o para su pago, ni en su caso, de dar aviso de la falta de aceptación o 

de pago a los obligados en vfa de regreso. 

En el caso de este artfculo, la prueba de falta de presentaci6n opo! 

luna incumbe al que la invoca en contra del tenedor. sr~a pesar de la claúsula,el te

nedor hoce el protesto, los gastos ser6n por su cuenta, La claíisula inscrita por el ten! 

doro par un endosante se tiene por no puesta.''En relación al primer p6rrafo como al -

penOltimo de este artrculo, diremos que el girador es el único facultado para eximir -

al tenedor del requisito del protesto, y lo hace en atención a que es el creador del d~ 

cumento¡ porque lo considera conveniente, por que puede ser una pequei'la suma o bien 

porque puede enterarse con facilidad del incumplimiento de pago o bien para evitar el 

desprestigio del girado, 
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Cuando no se dispensa el requisito del protesto y este se omite, la

sanci6n correspondiente lo constituye la pérdida de los acciones cambiarias en lo vra

de regreso. 

d) El nombre del girado. 

Art. 76.- la letra de cambio debe contener: 

••• IV El nombre del girado; 

Este elemento ei· personal e indispensable, su inserción reviste lo •• 

euractertstica de ser un elemento personal esencial, criterio que sostienen la mayorfa 

de las legislaciones vigentes. Su emisión determina qu11 el tftulo de que se trata no

sea una letra de cambio. El Doctor Cervantes Ahumoda65 expresa que el girado es la 

persona a quien se dirige la orden incondicional de pago, aquel a quien se ordeno ~ 

gar, es la persono designado por el girador para cubrir el importe de lo letra, es pues 

la' encargada de satisfacer el valor o cumplir la prestación a su vencimiento, es el su

jeto a cuyo cargo se expide el giro. Es el destinatario de la orden de pago, no es ni!! 

gOn obligado en la letra de cambio, si no hasta la aceptación de la misma. Si la or -

den de pago es a la vista, ninguna obligación tiene el girado de pagarla a ~u present~ 

ci6n¡ puede pagarla o dejarlo de hacer, y en caso de no hacer el pago el beneficiario 

del documento no puede exigirle nada, en cambio si la letra no es a la vista y debe,

por tanto, ser presentada poro aceptaci6n, en este caso el girado no tiene ninguna -

obligación mientras no hayo aceptado el documento, para el efecto firmando la letra. 

Por reglo general en todos los casos existe una relaci6n previa entre el girador y gi~ 

65.- Cervantes Ahumado - op. cit., ~9· 78. 
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do, en virtud de cuyo reloci6n el girado est6 obligado con el girador a pagar o a ace,e 

tar la letra, pero tal relación no tiene relevancia combiaria alguna, adem6s no afecta 

la vida y validez del documento. 

Resumiendo, el girádo es la persona que tiene el ericargo de pagar -

por el girador el dinero que expresa la letra de cambio, si lo letra tiene vencimiento 

a la vista, Onicomente se paga; si el vencimiento es distinto, lo función del girado en 

su caso es la de aceptar el documento, en este momento contrae una obligación cam-

biaria, deja de ser girado y se convierte en aceptante. Generalmente este requisito -

se satisface escribiendo en el 6ngulo inferior izquierdo de la letra, el nombre y apel ~ 

do, o razón social, asr como el domicilio del girado; sin este requisito no existirra -

verdadera letra. 

Por medio de este requisito se determina no solo el nombre de quien 

debe aceptar o pagar en su coso la letra, sino también el lugar a que ha de acudir pa~ 

ro ello; lo condición esencial de este requisito es fo claridad del nombre y la preci -

si6n del domicilio del girado, a pesar de que la ley es omisa al respecto. 

Navarrini66 dice que el nombre del girado es necesario indicarlo,

mediante una fórmula que fo preceda y en virtud de la cual se le invita o se le ordena 

pagar. El girado lo mismo puede ser uno persona frsica que una persono jurf dica, v. -

gr., Francisco lópez y el Centro Mercantil, S.A., el que redacta la letra al hacer -

la designación del girado, esta debe ser claro de tal manera que no deje lugar a du--

66.- Navarrini - op. cit., pog. 58. 
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das acerca de la persona a que se refiere, porque un error cometido traerfa graves co~ 

secuencias, entre ellas loJmposibilldad pora presentar po'ro su aceptación o pago, y -

protestar lo letra de cambio, siendo la culpo imputable al girador, este est6 obligado

ª indemnizar por los perjuicios experimentados. 

Capacidad del gir.:ido • 

El requisito del girado es solo de forma, creemos que no es necesa

rio que se trate de una persono capaz y en pleno ejercicio de sus derechos civiles, ~ 

diendo serlo, un incapaz, un quebrado, una persona incierta o supuesta, en virtud de 

que la letra vale por la obligociOn cambiaría del girador, que es el responsable de la 

aceptación o pago del documento desde que lo emite, ast la letra de cambio tiene • -

existencia jurtdica y otorga derechos al tomador contra el girador o endosantes. 

La incapacidad del girado es un problema que concierne a la valt -

dez: de la aceptación, no a la letra misma. 

Obligación del girado. 

Antes de aceptar uno letra de cambio, el girado no tiene ning~ 

na obligaci6n cambiaria, ni por el hecho de no aceptarla; si el documento es a

la vista puede pagarlo o dejar de hacerlo y si el lttulo no es a la visto y se ni! 

ga a ceptarlo, tampoco queda obligado, nada puede exigirle en su caso el tene -

dor, mismo que tiene la facultad de ejercitar la acción cambiaría de regreso en -

contra del girador67. Distinto es el caso cuando el girado acepta el trtulo, porque a

portlr de este momento se obliga en formo cambiaria frente a tenedor del documento, -

convirtiéndose en girado-aceptante, es el obligado directo al decir de Fernando A --

67.- Cervantes Ahumada - op. cit., pÓg. 78. 
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Leg6n68 es quien debe pagar la letra a su vencimiento. 

Pluralidad de girados. 

La mayorra de las legislaciones vigentes admiten la designación de -

varios girados en forma cumulativa, pero no con diversos domici líos de pago para cada 

girado, según opinión de reconocidos autores como Vicente y Gella y Vivante69 • 

La existencia de una letra de cambio con varios girados y diversos -

domicilios para presentarla para su aceptación o pago, o para protestarla par falta de-

aceptación o pago, harta perder el carócter del documento en cuestión. 

Resumiendo, es posible la designación de varios girados en forma º.:!. 

mulativa, lo que no creemos posible que pueda hacerse, es dividir par cabezas la suma 

cambiaria, e_n virtud de que la aceptaci6n obliga a cada girado por el pago Tntegro de 

la letra. 

Pueden designarse también varios girados en forma conjunta. En es-

te caso la letra deber6 presentarse o todos ellos para la aceptación, pero los coacep -

tantes no estarran ligados entre sr por el vtnculo cambiario. Pero no puede indicarse a 

los girados en formo alternativo, pues serra contrario ol rigor cambiario, y la letra se-

rra nulo por falta de certeza en uno de los requisitos esenciales Supino y Desemo70. -
\ 

Al respecto Luis Mul'lo:/1, expresa que los girados hallóndose sus nombres ligados por 

68.- Legón Fernando A. - op. cit., pág. 46. 

69.- Vicente y Gella y Vivonte 

70.- Supino y Desemo citados por Legón - op. cit., pág. 46. 

71.- Mui'loz Luis - op. cit., pág. 164. 

124 



la conjunción "y" el portador est6 obligado a requerir de todos la aceptación y pago y 

a protestar, si alguno se negare. En el caso de que los nombres estén separados por la -

conjunción "o" el primero ser6 considerado como girado, y los otros en su falta o au-

sencia. A todos deber6 requerir sucesivamente el portador por falta de aceptación o -

pago, o por ausencia de los anteriores, haciendo los protestos correspondientes. 

l.o doctrino entiende que el requerimiento se har6 en el orden esta

blecido y solo el requerido en primer término no acepte o no esté presente, podr6 re-

querirse al que sigue. Si acepta el requerido en primer término, los dem6s quedan li -

berodos de toda obligación. Cuando se han designado varios girados en forma alterna

tiva, lo aceptación o la denegación por cualquiera de'los designados, coloca a los d! 

m6s en posición de indieatorios. 

Discótese lo posiblidad de designar varios girados con domicilio en

plazas distintas, paro la presentación de la aceptaci6n o pogo del documento, esta ~ 

sibilidod podrta dar lugar a vencimientos sucesivos, lo que esta prohibido en la ley m! 

xicana, dado que en esto clase de vencimientos, los documentos se entender6n pagad! 

ros o la vista por la totalidad de la suma que expresen, criterio del Art. 79, p6rrofo -

final de la Ley de Trtulos. 

De los recomendatorios. 

Es posible que el girador desconfre por cuc1lquier motivo que el gir~ 

do cubra la letra, entonces puede indicar en lo letra a una o varios personas para que 

la pague, si e 1 girado no lo hoce72. Esos personas reciben e 1 nombre de recomendat~ 

72.-· Tena - op. cit., pág. 486. 
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ríos son girados subsidiarios a los que el tenedor del documento puede ocurrir en caso -

de que el girado principal no acepte o no pague. la designación de los recomendata -

ríos puede .uir hecho por el girador o par cualquier otro obligado. 

Para que una persona pueda tener la calidad de recomendatorio se -

requiere que su domicilio o su residencia se encuentre en el lugar senalado para el pa

go de la letra¡ a falta de designación del lugar, la plaza del domicilio del girado. Es

ta figura jurrdica se diferenda con la del domiciliario porque este puede ser sel'lalado 

por el girador o aceptante, en lugar distinto del domicilio del girado, 

Clases 'Cle recomendatorios. 

Existen dos clases de recomendatorios, para aceptaci6n y para pago, 

los primeros al aceptar una letra se «onvierten en deudores directos del documento; !!. 

ro si no lo hacen permanecen ajenos a la relación cambiaría. Los segundos son siem-

pre extrai\os a la citada relación cambiaria, aún en el coso de que paguen la letra. 

La letra debe ser presentada a los recomendatorios en su orden des -

pues de que el girado principal se haya negado a aceptar o pagar; el tenedor est6 ob~ 

godo a presentar la letra a los recomendatorios, de no hacerlo la acción cambiaría en 

vra de regreso caduca. 

El Girador como Girado. 

En las antiguos legislaciones se requerra que la persona del girador, 

fuese distinta del girado o pagador, pues cuando estas dos figuras se fundron en unas~ 

la, no se consideraba o la letra como tal, sino simplemente se controra una obl igaci611 

126 



de pago; en estas circunstancias la letra ero un vale, un pagaré a la orden o un me-

dio de prueba. 

En la actualidad ha desaparecido esta modalidad en casi su totali-

dad de las legislaciones. Asr en la nuestra, en el Art. 82 de la LTOC se consagra el 

principio de referencia. Se piensa que nuestra legislación permitió este giro a cargo 

del propio girador, tomando en consideración el alto desarrollo en materia mercantil 

que se observa, pero conservando la reminiscencia del contrato de cambio trayectlcio 

de que el pago debe hacerse en distinta plaza a la del girador. También se piensa -

que esta operación contiene un car6cter cambiario y Fácil ita la circulación del dine-

ro a aquellas perr.onas que tienen casas de comercio en distintos lugares. 

Este criterio lo han adoptado la ley uniforme y la Ley Alemana, 8.! 

ta leglslaci6n sostiene que la letra de cambio girada contra el emitente presenta los-

caracteres de una letra y esta circunstancia exterior debe ser decisiva. 

Bonelli 73 dice que la persona del girado es necesariamente diver-

sa de la del tomador o beneficiario de la letra, osr como de la del girador. Si alguien 

gira contra sT mismo, en realidad emite un pagaré. 

Arcangel; 74 piensa que desde un punto de vista econ6mico, puede 

decirse, que la letra de cambio girada contra sr mismo, equivale a un pagaré cambi~ 

rio; pero desde un punto de vista jurfdico debe hacerc:e una distinción, es pagaré --

73.- Bonelli citado por Tena - op. cit., p6g. 483. 
74,• Arcangeli citado par Tena - op. cit., p6g. 483. 

127 



cuando el girador ha aceptado, convirtiendo en obligado principal que hoce las ve-

ces del subscriptor de un pagaré, más antes de la aceptación, el girador que ha gira-

do contra si mismo es un obligado en vra de regreso¡ si no acepta sigue siendo oblig~ 

do y le ser6n aplicables todas las disposiciones relativas a la vfa de regreso. 

Al decir del Maestro Ten/5 son inadmisibles las observaciones de 

Arcageli, Pensamos igual y decimos que en la letra se observan distintos sujetos - -

"ELEMENTOS PERSONALES" que en el pagaré, por lo que no puede asimilarse este-

a una letra girada contra el girador, m6xime que se observo como lugar de pago, uno 

distinto al en que se emite, aOn cuando seo una reminiscencia del contrato de cam--

bio trl'lyecticio. 

También serra conveniente que desapareciese la exigencia de que 

el lugar de pago debe ser distinto al en que se emite la letra de cambio, en virtud de 

ser una reminiscencia de épocas pretéritas en el contrato de cambio trayectlcio. 
' 

Reglamentaci6n Legal. 

Nuestra Ley General de Tl'tulos y Operaciones de Crédito en su • 

Art. 76 Fracc. IV previene que la letra de cambio debe contener el nombre del gl~ 

do, esto es, de la persono que debe aceptar o pagar el documento, este requisito --

constituye un elemento personal, esencial y de vital importancia poro la validez del 

documento. 

Acerca de que la letra puede ser girada contra el mismo girador, 

75,• Tena - op. cit., p6g. 483. 
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. el Art. 82 do la LTOC establece "La letra de cambio puede ser girada a la orden del 

mismo girador. Puede ser igualmente girada a cargo del mismo girador, cuando sea -

pagadero en lugar diverso de aquel en que se emita. En este óltímo caso, el girador 

quedar6 obligado como aceptante, y si la letra fuera girada a cierto tiempo vista, su 

presentación solo tendr6 el efecto de fijar la fecha de su vencimiento, observ6ndose-

respecto de la fecha de presentación, en su casó, lo que dispone la porte final del -

Art. 98. La presentocUm se comprobor6 por viso suscrita por el girador de la letra -

mlima o, en su defecto por acta ante notario o corredor". La ley en este caso reune 

en el documento las calidades de girador y girado en una misma persona, con la mod~ 

lldad de que el citado .. documento sea pagadero en lugar diverso de aquel en que se

emite, este es el contenido de la primera porte del Art. 82. 

Por lo que se refiere a la porte que dice "Cuando sea pagadera en 

plaza distinto," sin esta condicl6n la letra no puede girarse o cargo del propio gira-

dor. Esto, constituye una reminiscencia de épocas pretéritas, observada en el cam-

bio trayecticio, que de acuerdo con el alto desarrollo en materia mercantil de nues'-

tro tiempo es ya obsoleta e inoperante; el legislador debra preocuparse por reformar-

esta disposición tan importante en materia comercial, 

La hip6tesis que sostiene la ley relacionada con "que el girador -

quedar6 obligado como aceptante". Piensa el maestro Tena76 que el legislador no-

debi6 decirlo, sin embargo, esto trae consecuentemente una ventaja, si el girado no 

acepta o paga la letra, el tenedor podr6 ejercitar una acciOn cambiaria directa por 

76.-Tena -op. cit., pOg. 483. 
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ministerio de ley, en lugar de una acci6n en vra de regreso, previo protesto como pr:, 

tende el distinguido jurista Don Felipe de Jesús Tena. 

La hip6tésis final del Art. 82, acerca de si la letra fuere girada a-

cierto tiempo vista, su presentociOn solo tendrra el efecto de fijar la fecha de su ven-

cimiento, observdndose respecto a la fecha de presentación, en su caso, lo que dis~ 

ne la porte final del Art. 98. Lo presentación se comprobor6 por visa suscrita por el-

girador de la letra misma o, en su defecto por el acta ante notario o corredor. 

En atención a los Recomendatorios el Art. 84 de la LTOC precep-

t6a "El girador y cualquier otro obligado pueden indicar en la letra el nombre de una 

o varias personas a quienes deber6 exigirse la aceptación y pago de la misma, o sola-

mente el pago er1 defecto del girador, siempre que tengan su domicilio o su residencia 

en el lugar sei'lalado en la letra para el pago, o a falta de designación del lugar, en• 

la misma plaza del domicilio de 1 girado". 

Jurisprudencia. 

La Suprema Corte de Justicia de lo Nación, sostiene que la dife

rencia de lugares para el pago de la letra, no es un requisito esencial de la misma, -

en los casos en que el girado gire contra sT mismo, y que la letra vale aunque sea ~ 

gadera en la misma plaza, El criterio seguido por nuestro m6ximo tribunal es acerta-

do desde un punto de visto doctrinal, destierra el principio caduco de legislaciones-

pretéritas; pero no es acierto desde el punto de vista jurtdico, porque est6 invadien-

do el campo de acci6~ del legislador, asr su tesi& va contra la literalidad de la ley, 

abrogando la disposición relativa 77. 

77.- Cervantes Ahumado - op. cit., p6g. 78, 
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e) Lugar y Epoca del Pago. 

La Ley General de Trtulos y Operaciones de Crédito en su artku

lo 76, fracción V exige que en la letra de cambio debe sel\alarse "El lugar y la -

época del pago". Este requisito reviste un car6cter importante, en virtud de ser el -

lugar donde debe pagarse el documento; la mayorta de las legislaciones no le acred~ 

tan un car6cter esencial a este requisito, los awersos ordenamientos en su ausencia -

lo suplen con presunciones. 

En esta forma el artrculo 77 de la LTOC ante la omisi6n .ie este re 

quislto, presume como lugar de pago el dal domicilio del girado y si hubiese varlos,

el tenedor elegir6 cualquiera de ellos. La falta de indicación en la letra del lugar -

de pago no implica que el documento sea nulo por defecto formal. 

Diversas Doctrinas. 

El Doctor Cervantes Ahumada 78 sostiene que ordinariamente la -

letra seró pagadera en el lugar del domicilio del girado o del domiciliario. Otros -

autores piensan que el lugar del pago es la Ciudad; el Partido Judicial donde debe -

exigirse la prestación consignada en el tnulo, sin tomar en consideraci6n el domici

lio del girado o del domiciliario, como esencial a la validez del documento, sino c~ 

mo elemento deseado. Otros aflnnan que el lugar de pago debe Indicarse con preci

sión para cumplir la obilgaci6n en lo circunscripción territorial dada para el efecto, 

asT se dice que el lugar del pago tendr6 verificativo en un pafs y asr se ir6 estrecha.!! 

78.- Cervantes Ahumada~ op. cit., p6g. 91. 
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do el concepto hasta reducirse al mfnimo, esto es, hasta el domicilio, mismo que se 

constituye por uno localidad y un número. 

lo cierto es que el domicilio del girado normalmente siempre col!! 

cide con el lugar de pago de la cambia!, en caso de omisión, paro el caso funcionan 

las presunciones legales¡ y si hubiese varios domicilios paro hacerse el pago, el lu-

gar que elija el tenedor del documento. 

La importancia qus tlcme el lugar de pago. 

El lugar de pago de la letra reviste singular importancia, en vir-

tud de que se manifiesta con exactitud donde deber6 el tenedor presentar el docume!!. 

to para su cobro. 

También es de igual Importancia, por cuanto que se determina la -

competencia de los tribunales en caso de litigio, pare exigir el pago en vra judicial. 

Normalmente es el lugar donde el tomador busca al deudor, porque este no buscarO

al tenedor o a los eventuales adquirentes del citado trtulo. 

Designación de varios lugares para el pago. 

Acerca de la designaciOn de vcJrios lugares para pagar el docume!! 

to, las diversas legislaciones no se han puesto de acuerdo, asr algunos autores sos-.. 

tienen que cuando la letra de cambio tiene designados varios lugares para el pago d! 

be considerarse nula, Grunhut 79. Otros tratadistas afirman que cuando la cambial 

tiene seftalados varios lugares, poro efectuar el pago, debe prevalecer el lugar que -

79.- Grunhut citado por Luis Mul'ioz - op. cit., p6g. 160. 
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se indique en primer término. 

Vivante 80 este jurista de fama reconocida, enl'iende que si la ele.:_ 

ci6n del lugar de pago corresponde al acreedor, es v6lida la letra de cambio que CO_!: 

tenga varios lugares para su pago; m6s en caso contrario, entiende que debe ser nula, 

en el mismo sentido se expresa Bonelli 81 • 

La indicación del lugar de pago debe ser precisa y asi no bosta de

cir .. " P6guese donde el deudor se encuentre o donde quiero" 82. 

Este requisito ha perdido importancia a partir del momento en que 

los diversos ordenamientos han suprimido la exigencia de que la letra se emita de --

plaza a plaza. 

Finalmente otros sostienen que a elecci6n del tenedor del docu--

mento puede escogerse de entre todos ii:,s lugares indicados, el que convenga a sus i.'! 

tereses. Este criterio es adoptado por e 1 artkulo n de la LTOC en su segundo p6rr~ 

fo. 

Efectivamente en nuestra ley predomina el criterio de que es v61!_ 

da la designación de varios lugares para el pago, estim6ndose que en este caso, el -

deudor-aceptante autoriza-al tenedol' para presentar el trtulo en cualquiera de ellos, 

toda vez que la plu~alidad de lugares no perjudica la certeza de la indicación, en -

el Oltimo de los casos, el tenedor del documento es quien debe determinar uno de los 

80.- Vivante citado por luis Mufioz - op. cit., p6g. 160. 
81.-Bonellicitadopar LuisMuf\oz-op. cit., p6g. l60. 
82,..; Zaefferer Silva - op. cit., p6g. 98. 
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señalados. 

Tiene importancia tamhlén para el girador la indicaci6n del lugar

de pago, por el interés que tenga, en tales circunstancias el deudor acepta la indica

ciOn de varios lugares. 

TeorTa de Vicente y Galla. 

Sostiene este autor83 que de admitirse la validez de una letra en .. 

la que se indiquen dos o tres lugares alternativa o cumulativamente para el pago de la 

misma, tendrra que admitirse también la validez de una letra que consignare para su .. 

pago, diez, quinientos o tantos como lugares existan en el mundo, lo cual serra im~ 

sible y constituirfan la supresión de tal requisito y se violarra la naturaleza delas no!. 

mas del derecho cambiario, mismas que no pueden ser derogadas por la voluntad de .. 

las partes. 

La idea expuesta por este autor, constituye un sofisma, en virtud -

de que puede darse lo hip6tesis que señala para el pago de una letra, pero en la rea

lidad es totalmente imposible y absurdo, jam6s se darra ese supuesto. 

lndicaci6n de cualquier lugar. 

Algunos autores estiman que cuando se seflala una región para el -

pago del documento, sin precisada residencio del obligado-aceptante o cuando se -

indica cualquier lugar o donde quiera que se encuentre, estas expresiones constituyen 

una renuncia a lo excepción de incompetencia territorial. 

83.- Vicente y Gello Los Tttulos de Crédito pág. 214. 
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Lo expresado anteriormente significa que puede indicarse para el-

pago de la letra 11 Cualquier lugar". De acuerdo con esta opinión queda incierto el -

requisito exigido por la Ley, sin embargo, puede ser admisible su complemento con-

el senalamiento de un sitio preciso y determinado o cuando se trate de un obligado -

cuya sede sea notoria v.gr. Banco de Comercio. En esta forma es tolerable el uso da 

cl6usula "donde quiera". Giunhut 84. 

Teorfa de Vi vante. 

Sostiene 85 que hay que distinguir entre la letra con varios lugares 

de pago designados cumulatlvamente y aquella en que han sido sefialados alternativ2, 

mente. Acerca de la primera hip<>tesis, la letra es nula y por lo que respecta a la --

segunda solo es nula si la elecci6n es del deudor, pero no si la elección corresponde 

al tenedor. 

Esta tesis no es aplicable aón cuando porece a lo dispuesto por el-

artrculo 77 de nuestro l TOC, en virtud de que la indicación sea cumulativa o alte!. 

nativa; la ley lo estima alternativa, toda vez que da al tenedor la facultad de pre--

sentar el documento para su pago en cualquier lugar a su elecci6n. 

La ley Uniforme de Ginebra no le di6 solución al problema en --

cuesti6n, pues lo remiti6 a la Jurisprudencia de cada pors. 

Normalmente el girador es quien sel'lala el lugar de pogo, toda --

84 .... Grünhut citado por Zaefferer Siiva - op. cit., p6g. 78. 
85.-Vivante citado por Luis Muftoz - op. cit., p6g. 160. 
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vez. que es uno de los requi~itos originarios y fundamentales de la letra de cambio. Si 

lo añade cualquiera de los tenedores lo hace bojo su responsabilidad y quedará oblig~ 

do por la adición. 

Sin embargo, el girado aceptante puede señalar otro domicilio pa

ro hacer el pago Je la letra, esto dentro de la mismo plaza, en estos términos se ex

presa el artrculo 96 de lo LTOC. 

El domicilio del girado-aceptante de una letra determina la comi:i:_ 

tencia del Tribunal cuando no se ha indicado lugar de pago, como también lo hace el 

que se ha señalado en el documento para el pago correspondiente. 

Es costumbre que el lugar de p~o se indico en donde se inscribe -

el nombre del girado, para el caso la Ley no prescribe forma especial para designar -

el lugar de pago¡ tampoco la Ley señala el sitio donde debe colocarse la mención -

del lugar de pago. 

El lugar de pago se precisa cuando se sei'!ala la residencia o domi

cilio del obligado; en ocasiones lo Ley lo presume. 

Letra domiciliada, 

La letra domicillada es una de las formas especiales de la letra de 

cambio, cuyo fundamento legal lo encontramos en el artrculo 83 de la LTOC, la ci

tado disposición establece la posibilidad de que el girador como creador de la letra, 

seliole paro el pago el domicilio o la residencia de un tercero, al que se le denomina 
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dom!ciliatario, esto debe hacerse en el mismo lugar del domicilio del girado, o en -

otro lugar. 

El domiciliatorio es una figura eventual, cambiariomente no .est<i -

oblisado a realizar el pago, ahora bien si paga en nombre y por cuenta del obligado 

debe entenderse que lo hace por ser su representante legal o su gestor de negocios y -

como resultado de las relaciones no cambiarlos que existen entre ellos. 

La letro puede pagarse no solo en el domicilio del girado-acepta!! 

te, sino tambi6n en el domicilio de un tercero, ya por el tercP.ro o por el propio gir~ 

do. 

El objeto es estatuir siempre una sede que no sea el propio domici

lio o residencia del girado-aceptante, sino la de un tercero que en ocasiones es la de 

un banco, quien solo ejecuta el acto de hacer el pago por el obligado. 

Por regla general el girador sel'lala el domicilio para el pago de la 

letra, el domicilio o la residencia de un tercero en el mismo lugar del domicilio del

girado o cualquiera otro lugar, pero puede hacerlo otro obligado también; cuando lo 

hace el girado suele u'nirse la domiciliaci6n a la f6rmula de aceptación, v ,gr, ace.e, 

to pogar en el Banco de Zamora, con domicilio en tal lugar. 

Esta figura en ciertos casos puede ser útil como observaba Lyon- -

Caen y Renau1t86, en los casos, lo. - Cuandc el girado sabe que no estar6 en su d~ 

mi cilio el dra del vencimiento de la letra y pide al girador que domicilie la letra, -

86.- Lyon-Caen y Renavlt citachs po.r Cervantes Ahumada - ap. cit., p69. 82. 
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poro paggrla donde piense encontrarse el girado cuando venza el documento; 2o.- -

Cuando el girado vive en el campo y tiene que pagar el documento en la ciudad; 3o. 

Cuando el girado lleve cuenta en un banco y dé instrucciones a este como domicilia

tarío de que pague la letra por su cuenta y 4<>.- Cuando el girado vive cerca de un 

centro comercial importante, se domicilio la letra en dicho centro poro favorecer su 

negociación. La instituci6n de las letras domiciliadas en nuestro medio su prllctica 

ha sido nugatoria, en el derecho canbiario moderno, ha posado a ser una figura se~

cundaria, que ya no atrae la atención del legislador, 

Formas de domiciliación de la letra de cambio. 

Estamos frente a la domiciliación propia o perfecta de la letra de 

cambio, cuando se designa expresamente que e 1 pago del documento debe ser efectu5!_ 

do por persona distinta, es decir por un tercero, diferente del girado, en lugar dive! 

so del domicilio del girado. 

Domiciliación impropia o imperfecta. 

Estamos frente a ella cuando solo se designa en la letra un lugar

de pogo distinto del domicilio del girado, sin que el pago lo realice un tercero, si• 

no que lo efectúa el propio girado. 

Cuando se ha tenido la intenciOn de efectuar una domici 1 iaci6n -

perfecto, pero se omita la indicaci6n de la persono que debo pagar y solo se indiqu¡;i 

el lugar de pago, se entender6 que al vencimiento el obligado principal har6 el pa

go par si mismo en el lugar designodo, es decir, se considera que estamos frente a· 

uno domiciliaci6n imperfecta; en nuestra legisloci6n encontramos el apoyo en el ª.! 
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trculo 84 de la LTOC. 

Reglamentación Legal. 

En la Ley General de Trtulos y Operaciones de Crédito, en su -

artrculo 76 Frac. Y se menciona entre las condiciones que la letra de cambio debe -

contener: el lugar y la época del pago y en el Art. 77 en relación con el anterior -

se dice, que cuando la letra de cambio no contuviese lo indicación del lugar de pa

go, se tendr6 como tal el domicilio del girado, y si éste tuviese varios domicilios, -

la letra serO exigible en cualquiera de ellos a elecci6n del tomador. 

De lo expresado se entiende que nuestra Ley distingue entre dom_!, 

cilio y lugar de pago¡ entendiendo par aquel con absoluta precisión la casa habita

ci6n o negocio en que viva o atienda sus asuntos el girado, y como lugar de pagoª!! 

tiende la Ciudad o Partido Judicial donde sea exigible el documento, o en su caso, 

el lugar donde deba radicarse el juicio poro su cobro en vra judicial. 

Nuestra Ley suple la ausencia del lugar de pago, considerando c~ 

mo tal el domicilio del girado y concede al beneficiario lo facultad de exigir el pa

go del documento en el domicilio que elijo¡ cuando existan varios¡ esto equivale a 

demandar judicialmente el pogo en cualquier partido ¡udiclal o ciudad que corres po!l 

do a alguno de los domicilios, esto a su elección. 

La elecc:i6n del tenedor que hago del lugar de pago de la letra; -

ello determina la com~tencio de los tribunales que conocerán del litigio. 

La suplencia de la ausencia del lugar de pago de lo letra, nuestra 
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ley, convierte al requisito en no indispensable para lo regularidad de la letra de cambio, 

a pesar de que el Art. 76 lo considera esencial. 

En sfntesis, nuestra Ley entiende par domicilio y lugar de pago, -

conceptos diferentes, a saber: Lugar de pago como ya hemos dicho es una circuns-

cripción territorial, un pats, una ciudad o un Partido Judicial y por domicilio entie!! 

de el número de una cosa donde vive una persona o donde tiene el asiento de sus ne

gocios. 

En nuestro pats, para perfeccionar la letra de cambio, suelen im

primirse formas o machotes, en los cuales dejan un espacio en blanco para que quien 

tenga facultad ponga el lugar de pago, se acostumbra a insertar frases 11 En esta pla

za" o "En esa Plaza", para designar el lugar de pago, el primer caso determina que 

el documento debe pagarse en el lugar <¡ue el girador emitió la letra¡ en el segundo 

coso el lugar de pago ser6 el del domicilio del girado. 

Nuestra ley no establece en que lugar de la letra deber6 indicar

se.el lugar de pago, por lo que se tendr6 por bueno en cualquier parte de la letra en 

que se encuentre, incluso puede colocarse al reverso del documento, 

El Art. 77 de lo LTOC, dice "Si la letra de cambio no contuvi<;_ 

re lo designación del lugar en que ha de pagarse, se tendr6 como tal el del domici

lio del girado, y si este tuviere varios domicilios, la letra será exigible en cualqui! 

ro de ellos, a elección del tenedor. 

Si en la letra so consignan varios lugares paro el pago, se eriten-
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der6 que el tenedor podr6 exigirlo en cualquiera de los lugares sellalados." 

De esta segunda parte del Art. 77 se infiere, que se puede indicar 

en la letra varios lugares do pago, tanto en forma cumulativa y alternativo, 

Pallares 87 sostiene que la designación no puede ser en formo c:u-

mulativo, pues resultorro muy gravoso para el tenedor, en virtud de que este tendrra 

que cobrar el documento en varios lugares o la vez, sin embargo, la ley contempla -

precisamente este supuesto, facultando al tenedor para presentarse en el lugar que --

quiera a exigir el pago de la letra. Asf pues, el criterio del Maestro Pallares no es 

acertado, dado que la Ley soluciona este supvesto porque es el único que padrro ate'!. 

tar contra la certeza del documento. Por lo que respecta al supuesto de varios fuga-

res designados en forma olternati-10, no ofrece ninguna dificultad en virtud que de su 

propio literalidad se desprende que solo hay un lugar para presentar el documento, -

el que elija el tenedor. 

El Art, 83 de la LTOC' dice: "El girador puede sei'!alar para el pago 

el domicilio o la residencia de un tercero, en el mismo lugar del domicilio dal gira

do, o en otro lugar. SI la letra no contiene la indicoc:i6n de que el pago ser6 hecho

por el girado mismo en el domicilio o en la residencia del tercero designado en ella, 

se entender6 que el pago ser6 hecho por este Oltimo, quien en ese caso tendr6 el ca

r6cter de simple domiciliatario. 

También puede el giradorseí'ialar su domicilio o residencia para que 

la letra sea pagada, aOn cuando los mbmos se encuentren en lugar diverso de aquel -

en que tiene los suyos el girado." 

87.- Pallares -Trtulosde Crédito en Gral. p6g. l87, 
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Art. 95 de la LTOC establece que: "Si el girador ha indicado en 

. la letra un lugar de pago, distinto de aquel en que el girado tiene su domicilio, el -

aceptante deberá expresar en la aceptación el nombre de la persono que debe pagar

lo. A falta de tal indicación, el oceptcmte mismo quedo obligado a cubrir aquella -

en el lugar designado paro el pago". 

Comentando lo primero parte del artrculo advertimos que se trato 

de un documento que nace o la vida combioria con un principio de domicilioci6n f<>.:, 

zosa, puesto que el lugar de pago es distinto al del domicilio del girado. 

Se dice que se troto de una domiciliación forzoso, parque la dorr!!_ 

ciliaci6n no existe hasta en tonto el girado no acepta con la indicación de la perso

na que o su nombre pague al vencimiento.· 

El texto de la disposici6n es incompleto y debe integrarse con la -

interpretación de que "por nombre de ¡x;rsona que deba pagarlo" hay que entenderla 

no solo quien la cubro o su vencimiento, sino también el domicilio en que deba ha

cerse el pago. 

la segundo porte del artrculo comentado, hace incierto el requi:!_ 

to de la Frac. V del Art. 76 de la LTOC, porque cuando se ha señalado desde el o:! 

gen de lo letra determinada plaza para el pago, no se ha indicado ni por el gírador, 

ni por el aceptante domicilio alguno paro cumplir la obligación. 

En este caso debemos estar a lo que dispo~.¡¡ el Art. 77 de la - .. 

LTOC en la parte relativa de lo letra de cambio, cuando no designo el lugar de po- · 
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go y que deber6 tenerse como tal, el domicí lío del girado, pues de otra formo es inútil 

consignar lugar de pago, sin tener domicilio dentro del mismo. 

Artrculo 96 de lo LTOC establece que: "Si lo letra es pagadero en -

el domicilio del girado, puede este, al aceptarlo, indicar dentro de lo misma plaza --

una direcc!On donde lo le:ro debe serle presentado poro su pago, a menos que el giro -

dor hoya seflolado alguno". 

Esto disposiciOn contiene un caso de domi cilioci6n imperfecto, todo 

vez que el aceptante est6 facultado poro señalar dentro de lo mismo plazo o Ciudad, -

otro domicilio para éfectuar el pago llegado el vencimiento de la letra. 

Tambitin puede comprender un caso de domiciliación perfecto, en -

virtud de que el aceptante puede indicar adem6s de un domicilio, el nombre de uno--

persono que pague en su nombre; esto no contrarra el espíritu de lo ley ni la notvrale -

za de lo letra, 

f) Epaco del Pago. 

El pago, dice el Doctor Rojino Villegas88 es un acto jurtdico canse~ 

sual consistente en el cumplimiento de uno obligoci6n de dar, de hacer o de no hacer, 

que se e¡ecuta con lo intención de extinguir uno deuda preexistente 11
• 

Poro el Doctor Borja Soriano89 "el pago o cumplimiento es la entre-

go de la coso o cantidad debido, o lo prestación del servicio que se hubiere prometido, 

agrego que también puede definirse el pago como lo ejecución efectiva de lo obliga --

88.- Rojina Villegas Rafael - Compendio de Derecho Civil. 

89 .- Barja Soriano Manuel - Teoría Gral. de los Obligaciones pc;'g, 47. 
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Por su parte el autor Rodrtguez y Rodrfguez90 dice que "el derecho 

. esencial del tenedor de una letra de cambio consiste en obtener al vencimiento de la-

mi~ma .la,prestacíOn resolutoria de la obligación cambiaría. 

El pago debe hacerse, establece la ley en el domicilio sei'lalado en 

la letra, y si no hubiere sei'ialamiento¡ en el domicilio del girado-aceptante, de los -

, recomendatorios o domiciliatarios en su caso. Todo pago debe hacerse contra entrega

del documento, principio que recoge ei' Art. 129 de la LTOC; pero esto no quiere de-

ci(.que el pago hecho sin recoger la letra no sea v6lido; y en caso de que asr se hiel.:_ 

re, podrTa oponerse la excepci6n de pago como personal, al tenedor ya pagado que--

pretendiera volver a cobrar lo letra, en tal caso la excepci6n no prosperorfa contra--

un tercero adquirente de buena fé. 

Si la letra de cambio contiene una orden incondicionada de pagar-

ura suma determinado de dinero al tenedor legttimo del documento, debe conclurrse -

que el pago de la letra consiste precisamente en la entrega de la cantidad expresada -

en la mismo, extinguiéndose con ello la obligación cambiarla, contemplese pues el-

pagar como un modo de extinción de la obligaci6n cartular. 

El pago puede ser total o parcial; total extingue la oblig?ci6n par-

com1;>leto, el segundo representa uno disminuci6n de responsabilidad cambiaria que ~ 

neficio a los dem6s signantes de lo cambia!. 

El pago puede ser: Normal o anormal. Es normal cuando lo hace el 

I:··:· 

90.- Rodrtguez Rodrfguez Joaqurn - Curso de Derecho Mercantil Edit. Porrua México 
1967. 
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girado o girado-aceptante, principal obligado, al ser requerido para ello al vencimie!! 

to de lo letra par el tenedor legrtimo de la mismo. Es anormal cuando es efectuado par 

el mismo girado o girado aceptante después del requerimiento, par su avalista o un in

terventor, par el girador, por un endosonte o un avalista de estos, o el pago hecho a

uno persono que no sea tenedor legrtimo de la letra. 

El pago puede reves'tir Ja calidad de voluntario o forzoso; voluntario 

cuando el obligado lo realiza en forma espant{mea y forzoso, cuando se obtiene me -

dlante el ejercicio de las acciones cambiarías ante los autoridades judiciales compe -

tentes. 

Pago y presentación para el pago. 

El pago y la presentación pom el pago son diferentes cosos, el pri -

mero constituye un acto que corresponde al obligado o por un tercero que se presta ~ 

ro ello, en cambio la presentación para el pago incumbe al tenedor legftimo de lo 1,: 

tro, el dra de su vencimiento y si dicho dra fuere feriado al siguiente dTa h6bil. 

El pago debemos estudiarlo o la luz del vencimiento de los mulos -

de crédito, en los términos que el artTculo 79 de la LTOC consagra distintos vencl - -

mientas para efectuar el pago. El vencimiento debe expresarse en el propio documen• 

to yse tendrOsinsentidocualquier acuerdo oral o convenio escrito en otro documento.

A falta de vencimiento exrreso lo ley suple la omislon, consider6ndola un vencimien

to "o la visto ". El vencimiento indica el momento en que la obligaciOn deba ser s~ 

tisfecha, es importante porque a partir del mismo se computan términos de prescripción, 

se cuantifica el monto de Intereses. 

De los requisitos del vencimiento. 
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Todo vencimiento de mulos de crédito debe subordinarse o ciertos -

requisitos que permitan realizar con eficacia el cobro de la cambia!, asr: que la época 

del pago sea fijado con precisión y certeza, que el vencimiento seo (mico y que lo fe

cho sef'lalada para tal efecto sea posible. 

Cierto.- El vencimiento debe contener el requisito de certeza, es

to es, que el tenedor legttimo de la letra debe saber cuando podró presentar el docu -

mento para su pago. La certeza del vencimiento beneficia al documento, en virtud de 

que objetiviza su circulación, esto permite al tenedor sc:ber cuando debe hacer efec~ 

vo su crédito con precisión y también al obligado a no conservar por tiempo indeterm.!_ 

nado lo suma a disposición del tenedor del documento. Si el vencimiento esto subordi

nado a cualquier acontecimiento, circunstancia o candici6n, obviamente es incierto;

lo esencial es determinar 1 a época del pago en forma cierta e indubitable •. 

1.:1 vencimiento debe constar en el texto, como todas las estipulad~ 

nas cambiarías, el tttulo debe ser completo por sr mismo91, 

Unico.- El vencimiento debe ser único, esto se infiere de la inter

pretación a contrario sensu del Art. 79 de la LTOC, por lo que hace o la prohibici6n

de l~s vencimientos sucesivos, mismos que considero "o la vista". En los condiciones

apuntadas no es posible la admisión de letras a plazos, por que de esta suerte hobrra -

tontos letras como plazos. Tampoco se debe indicar vencimientos en forma cumulativa 

o alternativo, toda vez que de haceri;e se estarra a la regla del Art. 79 que se refiere 

en su parte conducente "las letras de cambio con otra clase de vencimientos ••• "se co~ 

91.- ZaeffererSilvo-op. cit., pÓg. 205. 
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siderar6n a la vista". 

Posible.- El vencimiento de la letra debe contener una fecha que -

pueda llegar, que sea factible / que tenga posibilidad de existencia, v. gr. una letra 

con vencimiento al 31 de febrero, no es facti.ble, porque para el caso carece de 

posibilidad de llegar esa fecha, adem6s de que el documento serfa nulo y par su

puesto no quedarra dentro de los plazos "a la vista". 

Vencimiento a la vista. 

De la voluntad del tenedor depende en este coso el vencimiento de

la letra, misma que vence en ef momento en que el poseedor la presento para su pago. 

En la letra a lo vista, su vencimiento queda comprendido dentro de

los limites establecidos par el Art. 128 de la LTOC, es decir, que lo presentación de

lo letra para su pago debe hacerse dentro de los seis meses siguientes a lo fecha en que 

se glr6, salvo que la letra indique un plazo m6s reducido, o que el girador lo amplte

o prohiba la presentación en una época determinada. 

Vlvante92 • Este ~istinguido jurista sostiene que la fórmula "a la v~ 

ta", no es taxativa, insustituible o sacramental, pudiendo emplearse en sustitución de 

ella, otro, cuyo significado exprese el derecha del tenedor a exigir el pago cuando -

quiero, cuando le plazca o o su arbitrio; en otros términos se quiere decir, que puede 

emplearse vocablos equivalentes, ast par ejemplo: "a voluntad", "a requerimiento",-

"a presentaci6n". 

92.- Vivante citado par Tena - op. cit., ~g. 481. 
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Al decir de Messineo93 
1 e 1 vencimiento a la vista es excepcional -

para la letra, puesto que esta, siendo un instrumento de crédito, comporta de ordina -

rio un espacio de tiempo para el pago, por comodidad del deudor y con la tolerancia -

del acreedor. 

El vencimiento " a la vista 11 importa que la presenlaciOn de la letra 

al girado, poro el pago, hace vencer inmediatamente la letr ... , esto significa que la l.:, 

tra es pagadera a su presentación, hacer vencer lo letra a la vista depende de la vo;,.

luntad del poseedor, ejercitando un derecho potestativo. 

La base de lo relación cambiaría es el girador, por que el girado -

puede no pagarla,. deriv6ndose de esta situac!6n la acción cambiarla en vra de regreso, 

por falta de pago en contra del girador, previo protesto de iey, esto explica la fun -

ci6n económica que desempei'la lo letra. 

Asi mismo se considera pagadera "a la vista" la letra que no indique 

la fecha de su vencimiento. 

Vencimiento a cierto tiempo vista. 

Es un vencimiento, hecho a un plazo después de visto el documento. 

Esta fórmula tiene interés, tanto para el girado como para el tenedor; respecto del pr!. 

mero I~ da a conocer con un término, el dra efectivo del vencimientÓ y por lo que -~ 

respecta al segundo le da la facultad de fijar por medio de la presentación la fecha -

del vencimiento. 

93.- Messineo - op. cit., pÓg. 349. 
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Messineo94 dice que este modo de vencimiento, implico lo real iza-

ci6n de un acto por parte del tenedor legttimo de lo letra, a partir de este acto empi! 

za a correr el "cierto tiempo" que se establece por e 1 girador. Dicho acto constituye -

la presentación del documento al girado para su aceptación. Si el girado acepta lo -

cambiol, lo aceptación produce el efe~to de iniciar el curso del 'Cierto tiempo" dentro 

del cual la letra debe ser presentado nuevamente al aceptante para su pago. "La vista" 

por parte del girado, no es aceptoci6n; es la comprobaci6n de la presentación. Si el -

girado no acepta el documento, "el cierto tiempo" empieza o correr desde la fecha en 

que el tenedor protestó el documento por falta de aceptación, 

Este tipo de letras vencen adra, semana, quincena, meses o al\os -

de la vista. Este modo de vencimiento constituye una combinación de los vencimien--

tos a dra fijo y a la vista. 

Las letras pagaderas a cierto tiempo de la vista deben ser presenta -

das paro su aceptación dentro de los seis meses siguientes al de su fecha, pudiendo re-

ducir e$te plazo cualquiera de los obligados y solo el girador podr6 adem6s, ampliarlo 

o prohibir la presentación de la letra antes de determinada época. 

Vencimiento a cierto tiempo fecha. 

Este tipo de vencimientos mismos que quedan establecidos a un tie':! 

pode la fecha que aparece en el trtulo. La filaci6n de la fecho depende del glradorr 

quien desde lo suscripción del efecto fijar6 el lapso que deber6 correr entre la fecha -

' 94.- Messineo - op. cit., pag. 350. 
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de emlslOn y aquella en que se haga exigible la obligaci6n. 

En este modo de vencimientos importa que la letra es pagadera cuan 
-, -

do haya transcurrido el "cierto tiempo" computable desde la fecha de emisión de la l.:_ 

tra, en este caso el ".:ierto tiempo'' lo establece el girador, v. gr. a un ai'lo de fecha, 

a dos meses fecha, a quince dros fecha, etc. 

Al decir de Fermando A. Leg6n95, vence este modo, una vez tra'!! 

currido el lapso de tiempo Indicado en el documento, contado a partir de '-'a fecha de-

la creación de la letra, 

Cuando se omite consignar que el término es "a tanto plazo fecha'!. 

y se dice solamente a "tontas semanas o meses" se e~1tiende que el término debe con--

tarse, desde la fecha de creac16n del documento. 

Vencimiento a dra fijo. 

Este modo de vencimientos de la letra no entrai'ia mayor problema, -

toda vez que sel'lalado con precisión el dfa, mes y al'ío en que la obligaci6n se hace -

exigible, el tenedor legrtimo la presentar6 para su pago al girado, o al domiciliatario 

en su caso. 

En este coso lo fijación de la fecho también depende del girador, -

quien desde la emisión de lo letra asentaró la que hoyo convenido con el tomador o --

beneficiario, o la que convenga a sus intereses. 

ReglomentociOn Legal. 

95. - Legón Fernando A. • op. cit., pÓg, 47 
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El A.rt. 76 de la LTOC, en su fracción V exige la época del pago -

de la letra como un requisito relativo a la obligaci6n cambiaria. 

Es importante en la letra de cambio la fecho de pago, porque al ve~ 

cimiento de la misma se conoce el dra preciso de la exigibilidad de la obligación ca'!! 

biaria, fecha en que se acaba su perfodo de clrculaci6n, inicitindose el punto de por~ 

da de la acción de regreso, del protesto, de la prescripc!On, etc. 

En relaci6n al pago el Art. 79 del ordenamiento !nvocado, enumera 

limitativamente diversos modos de vencimientos que puede adoptar una letra de cam-

blo, a saber: Fracción l • - a la vista, fracción 11 . - a cierto tiempo vista, fracción -

111.- a cierto tiempo fecha y fracción IV. - a dkl fijo. 

El mismo Art. 79 en su porte final establece que las letras de cam-~ 

bio con otra clase de vencimiento, o con vencimientos sucesivos, se entender6n siem

pre pagaderas a la visto por la totalidad de la suma que expresen. También se conside

rar6 pagadero a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no esté Indicado en el-

documento. 

Nuestra legislación no consagra otra clase de vencimientos, tales -

como 110 una feria" ni 11a uno o varios usos", suponiendo que la costumb~ los estable

ciera se considerarfan los documentos pagaderos a la vista. Tampoco admite los venc_! 

mientas sucesivos, los cuales también se consider6n como vencimiento .a la vista. Est~ 

pone de relieve al principio de "Unicidad" que debe imperar y regir a toda letra de -

cambio, pudiéndose establecer esta clase de vencimientos cuando se troto de varias-

letras tomados en serie, cuyos vencimientos estan escalonados, manteniendo entre sr -
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un cierto vtnculo extra cambiorio derivado de la numerac!6n correlativa, este caso no 

se do cuando se refiere o una letra en formo singular. 

La ineficacia de los vencimientos sucesivos, seguramente el legisla-

dor tuvo en cuento entre otros razones, que estos son incompatibles con la necesidad -

de disponer del trtulo para ejercitar la acci6n combioria cuando no se hizo el pago,-

siguiendo e 1 criterio de Vi vonte 96• 

Cuando los vencimientos son inciertos o imposibles, no se trata de -

vencimientos a la vista, sino que se trata de casos trpicos de nulidad. 

El Oltimo p6rrofo del Art. 79 que establece, se consideran pagaderas 

" a la vista" las letras de cambio cuyo vencimiento no se hoya indicado en el docu --

mento. La legislaci6,; cambiaria se supera con esta disposición, por estar m6s de acue!. 

do con la esencia de la letra. 

El vencimiento "o la vista". Este tipo de vencimientos depende de-

la voluntad del tenedor, comprendido dentro de los ITmites m6ximos establecidos por -

la Ley por la caducidad 'de acciones. Lo "letra a lo vista" solo se presenta al girado -

para su pago, en un término que no exceder6 de seis meses, segOn criterio adoptado--

par el Art. 128 de la LTOC, estableciéndose que cualquier obligado puede acortarlo• 

y el girc;dor reducirlo, ampliarlo o prohibir la presentaci6n de la letra antes de deter• 

minada época, consign6ndolo osr en la misma. 

Art. 80 de la LTOC dispone en su parte primera "Uno letra de cam~ 

bio girada a uno o varios meses fecho o vista, vence el dta correspondiente al de su-• 

96. - Vivante - op. cit., pág. l SO 
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otorgamiento o presentaci6n del mes en que debe efectuarse el pago. Si este no tuvie

ra dta correspondiente al del otorgamiento o presentaci6n, la letra vencer(! el último -

del mes. 

Asr tenemos que una letra emitido el 30 de diciembre paro pagarse -

a un mes fecha, vence el 30 de enero, y si fuese a dos meses fecha, vencer6 el 28 de

febrero, por no tener este mes dTq correspondiente al de emisi6n del documento, si fe

brero trojera 29 dfas vencer6 ese dra. 

Por lo que respecta a la letra " acierto tiempo vista " opera el mis -

mo razonamiento a diferencia de que el plazo empieza o correr a partir de lo fecha de 

presentaci6n de lo letra, y no desde su emisión o creociOn. 

La segunda parte del Art. 80 del ordenamiento citado interpreta que 

cuando se fijan vencimientos a "principios", "mediados", o"fines" de mes, se entend;:_ 

ron por estos términos los dras primero, quince y óltimo del mes que corresponda, esto 

quiere decir que equivalen estos términos a dfa fl¡o. 

En su ptirrafo final del Art. 80 se interpreto que "las expresiones"-

oe:ho dtos" o 11una semana", "quince dras", "dos meses", "una quincena" o "medio - -

mes", se entender6n no como una o dos semanas enteras, sino como plazos de ocho o -

de quince dtas efectivos, respectivamente, esto seguramente el legislador lo consagró 

en lo ley para evitar confusiOn alguna. 

Artrculo 81 de la LTOC establece "cuando alguno de los actos que

este caprtulo impone como obligaciones al tenedor de una letra de cambio deba efec -
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tuarse dentro de un plazo, cuyo (lltimo dra no fuere h6bil; el término se entender6 pr~ 

rrogado hasta el primer dta h6bil siguiente". Lo contrario preceptuaba el c6digo de -

comercio en el Art. 457 - hoy derogado - con mal recuerdo por cierto, pues es inequ_!. 

tativo resolver el conflicto que surge entre el acreedor y el deudor por la causa que se 

indica, porque resulta m6s gravosa la condici6n del deudor. 

El mismo Art. 81 despu~s de indicar que, "Los dtas inh6biles inter

medios se contar6n para el c6mputo del plazo" establece, "ni en los términos legales• 

ni en los convencionales se comprender6 el dra que les sirva de punto de partida". ~ 

te p6rrafo final del Artrculo de referencia sanciona el principio Romano "diez o qua·. 

non computatur in termino". 

Art. 82 de la LTOC dice la letra de cambio puede ser girada a lo· 

orden del mismo girador. 

En su p6rrafo segundo el Art. 82 del ordenamiento indicado prece,e 

túa que, "Puede ser igualmente girada a cargo del mismo girador, cuando sea pagade

ro en lugar diverso de aquel en que se emita. En este Oltimo caso, el girador quedará 

obligado como aceptante", en este caso no tiene sentido que una letra a cargo del -

propio girador, tuviera que ser presentada poro su aceptación¡ continuando el comen

tario del arttculo mencionado, mismo que establece "y si la letra fuere girada a cie! 

to tiempo vista, su presentación solo tendr6 el efecto de fijar lo fecho de su venci -

miento", observóndose respecto de la fecha de presentación, en su caso, lo que dis~ 

ne la parte final del Art, 98 11
• 

Lo importante del artrculo mencionado, es que preceptúa, que • -
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cuando la letra de cambio es pagadera a cierto tiempo vista, esto constituye un requi

sito indispensable para la validez de la aceptación, la expresión de su fecha, si el -

aceptante la omitiere, podr6 consignarla el tenedor. 

Como la presentaci6n 1e la létra solo tiene como finalidad deter -

minar la fecha de su vencimiento, es necesario saber en que condiciones se fiía e$O -

fecha de presentaci6n y cuya solución lo establece el mismo ortrculo en su p6rrafo fi -

nal al decir, "La presentación se comprobar6 por visa suscrita por el girador de la le

tra misma o, en sv defecto, por acta ante notario o corredor". 

Respecto o disposiciones legales a los vencimientos a dra fijo, no -

existen m6s; la contenida en el arttculo 79 en su fracción IV, interpret6ndose que le -

son aplicables las disposiciones referentes a los distintos modos de vencimientos, en-

forma general. 

Arttculo 93 de la LTOC, esta dlsposiciOn a la letra dice "Las letras 

pagaderas a cierto tiempo vista deber6n ser presentadas para su aceptaci6n dentro de -

los seis meses que sigan a su fecha. Esta parte del artrculo que se analiza no reviste -

ningCm problemot es clara. Sigue diciendo que: "cualquiera de los obligados podr6 r! 

duclr ese plazo consign6ndolo a si en la letra. Esta parte da la disposición faculto a -

los obligados a reducir el plazo sel'lalado, Adem6s previene que, "En la misma forma 

el girador rodrll, adem6s, ampliarlo y prohibir la presentación de la letra antes de d.:_ 

terminada época~' 

En el p6rrafo final de este artTculo se establece, "el tenedor que -

no presente la letra en el plazo legal o el sef'lalado par cualquiera da los obligados - , 
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perder6 la occi6n combiaria, respectivamente, contra todos l.os obligados, o contra 

el obligado que haya hecho la indicación del plazo y contra los posteriores a él". Es 

notorio que el tenedor que no presente la letra, seg(m lo preceptuado por lo ley, se· 

ró sanclonodo con la pérdida de la acci6n cambiaría que tenga para el efecto. 

Artrculo 94 de la LTOC, previene "La presentación de las letras -

giradas adra fijo o a cierto plazo de su fecha ser6 potestativa, a menos que el girado 

la hubiere hecho obligatoria con sel'lalomiento de un plazo determinado para la preM

sentaci6n, consignando expresamente en la letra esa circunstancia. Puede ast mismo 

el girador prohibir la presentación antes de una época determinada, consign6ndolo -

asf en la letra. También preceptCla que cuando sea potestativa la presentoci6n de la

letra, el tenedor podr6 hacerla a m6s tardar el Clltimo dra h6bit anterior al del venci

miento". Este precepto contiene una claridad manifiesta en su contenido. 

g).- El nombre del beneficiario. 

Concepto, El beneficiario es la persona a quien debe efectuarse

el pago de la suma indicada en lo letra de cambio. 

Es la persona a quien debe verificarse el pogo. 

El beneficiario es la persona que ostenta la titularidad del derecho 

para hacer efectivo el crédito del documento cambiorio. 

Es el facultado para exigir en nombre propio la prestación consig-

nada en la letra. 

Tomador y Tenedor. Diferencias. 

Tomador o Beneficiario, de la letra de cambio es la persona que ha 
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recibido el documento de su creador, es aquello persono o cuyo orden se mando hacer 

el pago. 

Tenedor.- Es la persono que ho recibido la letra de acuerdo con su 

ley de circuloci6n, es decir, cuando se le ha transferido por la vfo de endoso, tam-

bién puede llamarse tenedor legrtimo o tenedor legitimado. 97 

Quien puede ser el tomador. 

El torm doro beneficiario de una letra de cambio puede ser uno pe! 

sona frsica o uno persona jurrdica. 

Existe lo posibilidad de que el tomador tenga o no capacidad jurf~ 

ca, pues en el segundo caso, para ejercitar los derechos, que se deriven de la letra, 

es decir, trasmitir su propiedad, etc., bostor6 el concurso de quien tenga la represe!! 

toci6n paro que supla o complemente su capacidad. Puede no obstante, usarse tam-w 

bién un Seud6nimo, un nombre de fantasro, siempre que par ese procedimiento existo 

identificoci6n, esto es, que resulte inconfundible la individuolizoci6n del beneflci:! 

rio. 

La doctrina sostiene que existe la posibilidad de indicar en fa letra 

como beneficiario, un nombre falso, y de que el documento ser6 v6lido tan pronto C2_ 

mo lo adquiero un tercero de buena fé, si este es de mala fé y el nombre es notoria-

mente inexacto, la cambio! ser6 nula. 

Cuando en la letra de cambio no se ha indicado el nombre del be

neficiarlo, es l6gico que debe entenderse que la soluci6n la contiene el Art. 15 de -

la LTOC que dice "Las menciones y requisitos que el tttulo do crédilo o el acto en él 

97.- Legón Fernando A. - op. cit., pág. 50. 
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consignado necesitan pora su eficacia, podr6n ser satisfechos por quien en su oportun!_ 

dad debi6 llenarlos, hasta antes de la presentación del trtulo poro su aceptación o~ 

ro su pago"· En coso contrario la cambia! obviamente ser6 nula. 

La designación del tomador en lo letra no está sujeta a rigorismo -

como la indicación del girador o del girado. Sin embargo, creemos que es inadmisi

ble que se designe ol tomador con abreviaturas, en virtud de que lo hace no identifi

cable. 

Designación del tomador o través de su cargo, 

Diversos autores han considerado que es correcta la designación del 

tomador por medio del cargo, empleo o función que desempefta lo persona, siempre y 

cuando la indicación sea precisa y se reconozca en forma indubitable a dicho perso

na, v.gr., páguese a la orden del gerente del Banco de Comercio, S.A., o bien p6-

guese a lo orden del Presidente Municipal de Acapulco, Gro. 

La aplicaci6n de este criterio permite sin duda alguna una mayor

circulación de lo letra de cambio, ast como la realizaci6n de operaciones mercanti

les, que se retardarfon en el caso de que fuAre na:::osario conocer el nombre y apellL 

do del beneficiario. 

Pluralidad de Tomadores. 

Puede lo letra de cambio contener la indicación o designación de 

varios beneficiarios, en formo conjunto o alternativa 98, en el primer caso conjunt~ 

mente todos deben ejercitar el derecho consignado en el documento, ast todos deben 

98.- Vidari, Vivante y Bonelll citados por Zaefferer Silva - op. cit., pág. 107. 
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endosarlo, presentarlo para la aceptación o para su pago, levantar el protesto, ejercJ. 

tor la occi6n en vfa de regreso, etc., en virtud de que "el importe de la letra en el

desenvolvimiento del proceso cambiario no es susceptible de divisi6n, es decir, priva 

en lo letra el sentido de la unidad." 

Por lo que respecto al segundo caso, es decir, cuando la designa

ción del beneficiario es alternativa, la disposición tomada por uno excluye a los de

m6s, pudiendo este realizar las formalidades o ejercitar el derecho consignado en el 

mulo, sin perjuicio de las acciones que puedan tener los dem6s tomadores olternatr

v0s, .respecto de aquel que haya torrado alguna decisión, en relación derivada de -

sus compromisos contractuales. 

Un tercero, tomador. 

El caso normal en la designación del tomador, es que éste recaiga 

en una persona distinta al girador y al girado, es decir, un tercero. Lo anteriorme!! 

te expresado resulta lógico, torrando en consideración que la función especrfica del 

girador es crear el trtulo entregarlo para su circulación y la función espedfica del -

girado es aceptarlo y en su caso pagarlo, par lo que no es congruente que cualquie

ra de estas dos personas sean a la vez los tomadores del documento, sino que debe -

ser una persona totalmente diferente. 

El girador como tomador. 

En tiempos pretéritos no era pnmitido que el girador se designara 

a sr mismo como tomador o beneficiario del documento, en virtud de que el docume~ 

to era un instrumento del contrato de cambio trayectic:io, no cambio manual y al in-
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dicarse el propio girador como tomador a lo vez, desaparecía el requisito de la "dis

tancia Loci", independientemente de otros inconvenientes. 

En lo actualidad gran parte de las legislaciones, acordes con la -

realidad jurtdico de la época y las exigencias del cambio, del crédito en relación -

con el comercio aceptan que el girador se designe asr mismo como tomador, queda!! 

do con ello reducidos los tres elementos persor.G!es de la letra a dos. 

En esta forma el girador puede reunir en sr mismo lo doble calidad 

de girador-tomador, como también la de girador-girados pero no puede reunir simul

Umeamente las tres calidades personales de girador, torrodor y girado. 

Lo expresado inmediatamente anterior significa la reducci6n de los 

requisitos personales de tres a dos, cuando el documento se transmite por lo vro de ª!! 

doso vuelve a ampliarse a tres, pues el primer endosatario se convierte en tomador o

beneficlario del documento. 

Algunos autores opinan que desde antes del endoso la letra est6 -

perfeccionada; sin embargo, expresan que no puede producir efectos cambiarios, h<:! 

ta en tanto no se encuentre en manos de una persona distinta del librador. Navarri

ni 99 manifiesta que el documento es perfecto y v61ldo desde antes del endoso, y .de -

que si la aceptación o el pago no es efectivo, si es latente, 

Utilidad de que el girador sea el tomador. 

El hecho que el propio girador se designe asr mismo como tomador 
~----~~--~---

99. - Na~arrini - op. cit., pág. 73. 
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de la letra de cambio, representa gran utilidad en materia cambiaria, en virtud de -

que el girador en estas condiciones es poseedor de un lttulo, valga el término, al po.:, 

todor; pero también puede ocurrir que un fabricante de mercandas al venderlas o cr~ 

dito, gira letras design6ndose como tomador o beneficiario, para asegurar el pago del 

crédito de referencia, las cuales debidamente aceptadas ¡:xir e 1 girado podr6n circu-

lar cambiariamente sin problema de ninguna naturaleza. Normalmente esta es la pr6~ 

tica que se acostumbra por todos los fabricantes o distribuidores de mercancfas, con • 

el objeto de asegurar el pago de las mismas. 

El verdadero tomador en estos casos seró el primer endosatario y -

por consecuencia la letra que se gir6 a la orden del propio girador, con el endoso -

queda convertida en letra girado a favor de un tercero. 

Omisi6n del tomador en la letra. 

Nuestra ley no permite expresamente que se omita la designaclOn

del beneficiario; sin embargo, en la prflctica se observo que cuando se omite la de

signac:i6n del tomador o beneficiario de la letra, esta no pierde su validez y el port~ 

dor de la misma de buena fé puede Inscribir su nombre antes de que pretenda realizar 

e 1 cobro correspondiente • 

En la letra que se ha omitido el nombre del beneficiario, en la -· 

próctica mercantil círculo en realidad como uno letra al ¡:xirtador, cuya transmisi6n· 

se realizo con la simple entrega de 1 documento, pero antes de presentarlo para su c~ 

bro el tenedor de buena fé la debe llenar con su nombre. 

Al respecto nuestra Ley de lTtulos y Operaciones de Crédito prohi-
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be que se giren letras de cambio al portador, considerando que la designación del b:, 

neficiario del documento es un requisito esencial, pem:mal e insustituible. Por su -

parta el Doctor Cervantes Ahumada IOO se expresa diciendo que "No ~xiste razón lógl 

ca, para prohibir la letra de cambio al portador." 

Navarrini IOI manifiesta que la causa de la prohibición de que se -

giren letras de cambio al portador que fuesen a la vista, constituirra un verdadero -

billete de banco,cuya institución actúa por autorización privilegiada, misma que no 

permite a nadie paro emitir billetes, porque se llegarra al absurdo de hacerse comP':_ 

tencia; amén de que la emisión de billetes corresponde a los gobiernos de cada pors 

por medio de 1 banco que se designe para e 1 efecto, en relación a lo dispuesto por la-

Constitución, pero nunca a los particulares. 

De las disposiciones legales. 

La fracción VI del artrculo 76 de la LTOC ordena que la letra de 

cambio debe contener: "El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago", evl 

dentemente esta disposición legal se refiere a la figura del tomador o beneficiario, -

requisito de car6cter esencial personal e insustituible, que deber6 designarse en el d2_ 

cumento en forma clara y precisa, existiendo para el caso amplia libertad para hace.:, 

lo¡ pero consideramos que si se ha omitido la designación del tomador en la letra, i~ 

terpretomos que debemos remitirnos a lo ordenado por e 1 artrculo 15 del ordenamiento 

aplicable a esta materia. 

100.- Cervantes Ahumada - op. cit., p6g. 80. 
101.- Navarrini op. cit., póg. 72. 
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ArtTculo 88 de lo LTOC, en relación con el tema de b designación 

del tomador o beneficiario de la letra, concretamente acerca de las letras girados al

portador dice: "La letra de cambio expedida al portador no producirli efectos de le

tra de cambio, est6ndose a la regla del artrculo 14.. Si se emitiera alternativamente M 

al portador o a favor de persona determinada, la expresión "al portador" se entender6 

por no puesta ". 

El artrculo 14 del ordenamiento citado previene: "Los documentos 

y los actos a que este trtulo se refiere, sólo producir6n los efectos previstos por el -

mismo cuando contengan las menciones y llenen los requisitos sei'lalados por la ley y

que ésto no presuma expresamente. 

Lo omisión de tales menciones y requisitos no afectarO la vallde:z:

del negocio jurtdico que di6 origen al documento o al acto ", 

De la comprensión de los arttculos citados en los p6rrafos anterio

res, se desprende obviamente que las letras de cambio giradas al portador no produ

cen efectos de letra de cambio, por no contener la mención "del to1TO dor 11
1 por tan

to no llena los requisitos establecidos por la ley aplicable. 

A pesar de lo expresado, necesariamente la letra al portador pro

duce efectos, consecuentemente la letra tiene valor como documento mercantil de -

car6cter privado, servlr6 para probar lo que en ella se expreso, es decir, pora pro-

bar, el negocio o acto que le dió origen. 

El segundo p6rrafo del artfculo 88 se explica solo, al decir de lo-

163 



letra c¡ue, "Si se emitiera alternativamente al portador o a favor de persona determi• 

nada, la expresión "al portador" se entender6 por no puesta". Se infiere que es un" 

documento válido como letra de- cambio, en virtud de c¡ue se designa al tomador, a(m 

cuando se designare en el documento la expresión "al portador", dado que como lo e! 

tablece la ley tal indicac.Mm se tendr6 por no puesta. 

Artrculo 82 establece en su primer pórrafo que: La letra de cambio 

puede ser girada a la orden del mismo girador". 

De la disposición asentada se infiern que el girador puede design°!. 

se ast mismo como tomador o beneficiario del documento, con ello el girador alcanza 

la dable calidad de girador-tomador; esta modalidad ha sido y seguir6 siendo en la -

próctica mercantil, costumbre de los comerciantes para asegurar el pago de sus mer-

cancTas dadas a crédito. 

La doctrina francesa sostiene que las letras de cambio giradas a la 

orden del propio librador, no son verdaderos letras, sino que paro que lo sean, est6n 

condicionadas a que las misrros se endosen a favor de un tercero, en cuyo momento -

se llenan los requisitos exigidos por la ley para la validez de dichos documentos. -

Nuestro c6digo de comercio se inspiró en esta doctrina; sin embargo, la Ley de Trt~ 

los y Operaciones de Crédito aplicable actualmente se ha apartado de ella, en vir

tud de c:¡ue el ortrculo a que nos referimos no exige el requisito de que la letra gira

da a la orden de 1 propio girador, que sea endosada a un tercero para que tenga ple

na validez. Se concluye diciendo que desde el momento en que se gira una letra a

la orden del propio girad<'•; es perfectamente v61ida, en virtud de que contiene los-
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requisitos exigidos por la ley y consecuentemente el tomador podr6 proceder en con-

tra del aceptante para exigir el pago del documento. 

Respecto de la letra de cambio en que se ha omitido lo designación 

del tomador / nuestro ordenamiento legal aplicable expresamente no la admite como -

v6lida considerando que la designociOn del tomador es un requisito que nos suple la -

ley; sin embargo, podemos interpretar que la solución la encontramos en lo estable':!_ 

do por el artfculo 15 de lo ley de trtulos, esto es, que dicha designación puede llena¿: 

se por quien en su oportunidad debió hacerlo, hashJ antes de la presentación poro lo"' 

oceptaci6n o poro su pogo. 

h) La firma del girador. 

la firma d6I girador constituye el requisito m6s importante que de-

be contener la letra de cambio, sobre ella rec6e la estrvctura del documento, ella -

es la base de la obligaci6n cambiaría expresada en la letra. El girador al estampar-

su firmo en el documento responde de la aceptación y pago del mismo; se infiere que 

por tal hecho es un obligado en forma subsidiaria de mera garantra que se har6 efec~ 

va si el girado no acepta o no paga el documento. 

Lo letra mientras no esté aceptada, tiene valor por lo que vale la 

firma del girador. Es el acto decisivo de la voluntad del girador / es el signo que h2_ 

ce propio el texto cambiaría. A~ respecto observa el Dr. Ra<1I Cervantes Ahumada102 

que la Ley no exige el nombre del girador, y no admite otro medio para sustituirlo,-

102.- Cervantes Ahumada - op. cit., p6g. 80. 

165 



sino mediante la firma de otra persona que suscribe a su rúego o en nombre del girador, 

cuando este no sabe o no puede escribir. Tampoco admite marcas o huellas digitales. 

Requisitos.de la firma. 

La firma que debe contener la letra de cambio debe ser de mano -

propio del girador, es decir, manuscrita, aut6grafa, constituye el signo indiscutible

de la declaración cambiaria por porte del girador. 

Normalmente para efectos cambiarios la firma del girador puede -

consistir en el nombre y apellidos de esta persona, en la róbrica; poro el caso no im

porta que esté abreviada la firma, ast como si fuese ilegible. 

Capacidad de 1 gi radar. 

La firma estampada debe corresponder a persona capacitada poro 

contraer obligaciones en los términos prescritos por la Ley, paro que surta sus efectos 

en contra del signante, es decir, para que responda el girador del pago o aceptación 

en caso de no aceptarse o pagarse el documento por el girado, en ejercicio de la a.:_ 

ci6n cambiaria de regreso; pero la firma puede ser falsificada, en estos condiciones

solo sirve pare determinar las obligaciones cambiorias subsecuentes, .en la misma for

ma como si se trata de persona imaginaria. 

La capacidad del girador para suscribir una letra debe ser congrua!! 

te con el artrculo 3o. de la LTOC, ast como en relación con los artrculos 23 y 449 -

del Código Civil poro el Distrito y Territorios Federales, de aplicación supletoria a

la materia, 
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El empleo de un seudónimo. 

El girador puede emplear como firma un seudónimo aCin cuando es 

discutible esta forma de suscri pci6n, creemos que puede admitirse el empleo de un -

seudónimo en contra de lo certeza y seguridad que exige el requisito de lo firma del 

girador de la letra; pero de emplearse la firma en la declaración cambiaria de un se:_: 

dOnimo se requiere que este corresponda a una persono que lo use en el medio ortrs!!. 

co o literario, esto, con el fin de que sea identificable la persona en formo indubit~ 

ble. v.gr. Cantinflas, 

Lugar de inserción de la firma. 

La firma del girador normalmente en la pr6ctico se coloca en la -

parte inferior derecha de los documentos, esto sin que se impida colocarse en otro t:.: 

gar de la letra, con la sola idea de que no haya duda de que se trato del emisor del

documento. 

Uso de signos y otros medios. 

La firma del girador siempre deberó ser de pufto y letra, por si o -

por persona que lo hago a su ruego; no es vol ida si se hiciere con medios mecónlcos, 

v.gr. con m6quina de escribir; coleada, tampoco se admiten huellas digitales o cual 

q;,ier otro género de sel"ios, es decir, debe ser en los términos del artrculo 86 de lo -

LTOC. 

Medios legales paro suscribir. 

El ortreulo 76 frocci6n VII de lo LTOC establece lo m&dios de que 
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dispone el girador para obligarse cambiariamente, quien· debe suscribir firmando por 

st la letra, y si no sabe o no puede firmar, deoo hacerlo otra persona a su ruego, en 

fé de lo cual firmar6 también un corredor público tituladti1 un notario o cualquier -

otro funcionario que tenga fé pública. 

Adem6s el girador puede otorgar poder o otro persona para que SU_! 

criba letras en su nombre y representoci6n de acuerdo con lo que preceptúan los ar

trculos 9o. y 85 de la LTOC. 

Se considero que las facultades contenidas en el artrculo 85, a -

través de las cuales los administradores, gerentes de las sociedades o negociaciones

mercantiles, pueden suscribir letras de cambio, aceptarlas, endosarlas o avalarlas. -

Basta con el nombramiento poro gozar de esas facultades, sin que para ello sea nec! 

sario el otorgamiento de un poder especial paro tal fin; pero puede estipularse que -

no podr6n obligar a la persono jurtdico, por medio ele la suscri pci6n de letras de CO:r!, 

bio, de la aceptación, de avalar o endosar dichos documentos, o que solo podr6n h~ 

cerio con limitaciones establecidas paro e 1 efecto¡ estos restricciones deben expres°!. 

se con claridad y solo surtir6n efectos contra terceros cuando se hayan inscrito en el 

Registro POblico de comercio. Estas facultades por svpuesto que no se aplican a - -

otros representantes jurfdicos, tales como Tutores, Albaceas, Srndicos, etc. Por ser 

disposiciones especiales a la materia mercantil. Sin embargo, los representantes re

feridos se regirlm par lo dispuesto en la primera parte del arttculo 85 en relaci6n di

recta con el ortrculo 9o. de la LTOC, esto es, mediante poder otorgado para el efe:_ 

to. 
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Pluralidad de giradores. 

Existe la posibilidad de que la cambial contenga lo firmo de va-

ríos giradores, por tal motivo estos quedan obligados solidariamente. Sin embargo, -

entre ellos no existe vrnculo combiario; creemos que esto situación jurrdica est6 res:: 

lada por el artrculo 12 de la LTOC. 

Reglamentación Legal. 

La Ley de Trtulos y Operaciones de Crédito en su artrailo 76 fra~ 

ci6n VII preceptóa que la letro de cambio debe contener / "La firma del girador o de 

la persona que suscriba o su ruego o en su nombre". 

Se ha expresado oportunamente que cuando una persona no sabe o 

no puede firmar, lo har6 a su ruego otra persona, en fé de lo cual firmar6 también un 

1 

corredor pOblico titulado, un notario o cualquier otro funcionario que tenga fá pGb~ 

ca, como lo previene el artrculo 86 del mismo ordenamiento. 

Cuando una persona suscribo en nombre y representación de otro -

deberO hacerlo como lo previene el artteulo 9o., es decir, mediante poder inscrito-

en el Registro POblico de Comercio, y en cuyo poder deber6 expr<.lsorse en formo PI! 

cisa y clara la amplitud o limitación del mismo, el cual surtirO efectos contra cual-

quier persona; no asr aquella declaraci6n dirigida a una persono, surtiendo efectos-

solo por lo que respecta a la destinatario.de la declaraci6n. 

El orttculo 3o. de la LTOC establece que, "Todos los que tengan 

capacidad legal para contratar, conforme a las leyes que menciona el artrculo ante-
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rior, podr6n efectuar los operaciones a que se refiere esta ley / salvo aquellas que r:_ 

quieran concesión o autorización especial". De esta disposición se infiere que las -

personas que tengan capocidad legal podr6n suscribir tttulos de crédito, ast como --

aquellas que de acuerdo con la legislación mercantil y con el derecho comón la ten-

gan poro contratar. No pueden suscribir documentos los menores de edad y los may!: 

res de edad declarados en estado de interdicci6n, por no tener capacidad paro hacer . -
loen los término:;de losartrculos 34y449del C6dígo Civil, aplicable supletoriamen-

te a. la materia. 

Artfculo 12 de la LTOC previene ºLa incapacidad de alguno de -

los signatarios de un Trtulo de Crédito, el hecho de que en este aparezcan finnas --

falsas o de personas imaginarias, o la circunstancio de· que par cualquier motivo el -

mulo no obligue a alguno de los signatarios, o a las personas que aparezcan como t~ 

les, no invalidan las obligaciones derivadas del trtulo en contra de los dem6s perso-

nas que lo suscriban. El contenido de esta disposici6n sin duda alguna regula la si-

tuación jurfdica de la letra con pluralidad de giradores, los cuales quedan obligados 

solidariamente. 

El artrculo 13 preceptúa, "En el caso de alteraci6n del texto de un 

Trtulo, los signatarios posteriores a ella se obligan, segCm los términos del texto alt!_ 

rado, y los signatarios anteriores, según los términos del texto original, Cuando no-

se puede comprobar si una firma ha sido puesto antes o después de la alteración, se -

presume que lo fué antes". Los personas que aporezcan en la letra quedan obligadas 

en forma solidaria, presumiéndose que tienen capacidad legal para intervenir en el -

tTtulo. 
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Artrculo 85 expresa que "La facultad de obrar en nombre y por - -

cuenta de otro no comprende la de obligarlo cambiariamente, salvo lo que dispongan 

el poder o.la declaraci6n a que se refiere el artrculo 9o, Los administradores o Ge-

rentes de Sociedades o Negociaciones Mercantiles se reputan autorizados para suscr~ 

blr letras de cambio a nombre de ésta, par el hecho de su nombramiento. los lrmites 

de eso autori zacil!>n son los que sel'ialan los estatutos o poderes respectivos". De este 

p¡Jlcepto se desprende a todas luces la facultad de obrar a nombre y par cuenta de -

otro, como quedó expresado oportunamente. 

El Artrculo 159 dice, "Todos los que aparezcan en una letra de -

cambio suscribiendo el mismo acto, responden solidariamente por las obligaciones n~ 

cidas por este. El pago de la letra por uno de los signatarios, en el caso a que este

artóculo se refiere, no confiere al que lo hace, respecto de los dern6s que firmaron -

en el mismo acto, sino los qerechos y acciones que competen al deudor solidario -

contra los dem6s coobligados¡ pero deja expeditas las acciones cambiorias que pue-

dan corresponder a aquel contra el aceptante y los obligados en vta de regreso proc! 

dentes, y las que le incumban, en los términos d:zi los arttculos 168 y 169, contra el -

endosante inmediato anterior o contra el girador". La primera parte de este artrculo 

nos manifiesta lo ~ituaci6n jurrciica de la pluralidad de giradores en una letra de caí!!, 

blo y de que estón o!>ligados solidariamente. 

Jurisprudencia, la Suprema Corte de Justica ha resuelto en di

versas ejecutorias en relación a la firma del girador que si en una letra de cambio -

aparece la firma de este, est6 satisfecho el requisito exigido por el artrculo 76 fraE_ 

c16n VII de la LTOC, aOn cuando la firma sea ilegible, de lo anterior $6 infiere que 
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no es necesario el nombre del girador, es suficiente su firma como lo expresa nuestro -

m6ximo tribunal, cuyo jurisprudencia es uniforme y obligatoria poro los tribunales da-

do que existen varias ejecutorias en el mismo:sentido y ninguno en contrario. 

E) LA LETRA DE CAMBIO COMO INSTRUMENTO DE CREDITO 

Concepto del Crédito. 

El Diccionario de la Lengua Espaí'lola nos dice que el Crédito signi-

fico el derecho que uno tiene o recibir de otro alguna cosa, por lo comOn dinero; to~ 

bién quiere decir reputoci6n, fama, autoridad¡ al igual que; opinión de que goza uno 

persona de que satisfar6 puntualmente los compromisos que contraiga. 

El concepto que nos interesa es el expresado en primer término, to-

!:la vez que indica el sentido del tema objeto de este examen. Este concepto guardo -

reloci6n con el que nos da Macleod103, quien asevera que el crédito es el nombre, de 

uno institución que en derecho y en economta, asr como en lo pr6ctica comercial, re-

cibe el nombre de 11obligaci6n" y que vista su posible compraventa ha sido clasificada 

entre los bienes; es un " jus in personam", el cual implico tanto la obli9oci6n del - -

acreditonte de entregar lo prometido con el derecho del acreditado de exigirlo. 

P M 1 od103 bis 1 d. . • d , aro oc e e eré 1to es nquaza, quien a vierte que es -

un error decir que las deudas son capitales negativos, pues piensa que no es sino la --

103.- Madeod citado en Enciclopedia Jurtdica Omeba pág. 39 

103.bis.- Macleod citado en Ebciclopedio Jurrdica Omeba pág. 39 
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materializaci6n del crédito, c¡ue es la moneda fvturo, cuyo resultado es un cambio en 

el tiempo, pero que merced al crédito la riqueza en general circula, produciendo efe.:_ 

tos de carac:ter benéfico, tanto para los acreedores como poro los deudores. 

Desde el punto de vista econ6mico decimos con Gide to4 que el cr! 

dito es el cambio de uno riqueza presente por una riqueza futura, manifest6ndose tanto 

en la venta a crédito como en el préstamo, formas en que puede darse el crédito. Pu:_ 

de decirse aCm en contra de las discrepancias de algunos autores, que el crédito es -

creador de riquezas. 

De todo esto, es decir, del concepto del crédito, de los anteceden

tes hist6ricos y dél desarrollo de la letra de cambio, fundamentalmente de las ideas -

consagradas en las ordenanzas de cambio Alemanas, podemos concluir que lo letra de

cambio es instrumento de crédito por excelencia, pues nacida para facilitar lo circul5! 

c:i6n del crédito y la riqueza en las transacciones mercantiles se ha convertido en ins

trumento de crédito en toda clase de operaciones jurrdicas, p6blicas y privadas, civi

les y mercantiles, responsabilidades de actos iltcitos, etc. etc. 

Sujetos del Crédito. 

Son sujetos del crédito, cuya fvnci6n desempei'!o la letra de cambio, 

el librador, el librado, el tomador, el aceptante, el aval 1 el endosante, en fin toda

persona frsica o moral que interviene ya en forma directa o indirecta en el trtulo de -

crédito, en tanto cuanto el derecho incorporado en el propio documento no se haya -

104.- Glde citado en Enciclopedia Jurrdica omeba pág. 40 
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extinguido por pago o por otra causa. Cuando el derecho· consignado en el trtulo se -

extingue por el pago correspondiente, el documento por supuesto que deja de circular 

en forma autom6tica. 

Por el n(Jmero de intervinientes en la letra de cambio, el hecho de 

que una gran cantidad de sujetos entrerr en el juego econ6mico en el cual se desen -

v~elve la cambia!, esto resulta beneficioso, en virtud de que la letra de cambio est6-

enriquedda, pudiéndose enderezar acción procesal. en contra de alguno de los perso -

r.ajes que en alguna formo interviene como sujeto, dado el coso de incumplimiento de 

lo obligaci6n contenido en el documento por quien en su oportunidad debi6 satisfacer

lo, aún puede enderezarse lo acción correspondiente contra todos los que en alguna -

forma intervinieron en la letra de cambio, ya como aval, como endosonte o girador, 

Momento en que la letra de cambio es instrumento de crédito. 

La letra de cambio es instrumento de crédito, calidad que no siem

pre se observo, si no que existe un perfodo en el cual desempeña esa funci6n, la de -

ser instrumento de crédito; podemos agregar que desde el momento en que la letra de

cambio entra a la circuloci6n, se inicia el lapso en que el documento desarrolla pre

cisamente el papel de instrumento de crédito, esto tiene su principio en el momento

en que el documento llego o monos del tomador o beneficiario. Sin embargo, lo cali

dad de ser instrumento de crédito no es indefinido, pues para ello tiene una limita..;. 

ci6n, misma que se detennina por lo fecha del vencimiento del trtulo de crédito¡ la -

ra:z:6n fundamental es que lo riqueza debe circular de un momento a otro, es decir, -

en el momento en que llego a manos del beneficiario hasta io fecha del vencimiento-
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de la cambiol, de no cumplir el girado aceptante con lo obligación consignada en el -

trtulo, en la fecha y lugar señalados en el documento dejo de ser instrumento de créd~ 

to y se convierte en instrumento de pogo, cuyo situación en el ambiente comercial pr~ 

duce un descrédito poro aquel sujeto que no cumplió dentro del plazo señalado con las 

obligaciones contenidas en todo· documento que se llame letra de cambio, 

De lo anteriormente expresado se infiere que los motivos por los cu:: 

les la letra de cambio es un instrumento de crédito, son entre otros los siguientes: 

a) La letra de cambio es un instrumento de crédito por que general-

mente no es pagadero de inmediato, toda vez que en el momento de su creación se fija 

una fecha para su vencimiento, es decir, el momento en que deben liquidarse las obli

gaciones contenidas en el documento mediante el pogo correspondiente. 

b) La letra de cambio es un mulo que tiene circulación general-

mente entre los comerciantes, quienes pueden al legarse cantidades de dinero por di ve..!: 

sos formas, siendo tenedores o beneficiarios de letras de cambio¡ osrpuede presentar -

una persona el documento o una Institución Bancaria paro efectuar lo operación de -

descuento, obteniendo el dinero sin perjuicio de que lo obligación persiste para todo

sujeto que lnte'rviene en alguna forma en el documento; la mismo operación se puede

y muchas veces se realizo con prestamistas, pero siempre ser6 dentro de los c6nones ~ 

tablecidos del momento en que el documento inicia su circulación hasta la fecha de -

su vencimiento. 

e) Muy a pesar de la desnaturalización que ha sufrido la letra de -

cambio en los 6ltimos tiempos, (se parece a un pogaré) sigue siendo instrumento de -

crédito, en virtud de que algunas cosas comerciales, v. gr., el PUERTO DE LIBER - -
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POOL, S.A., COMERCIAL MEXICANA, S.A. EL PALACIO DE HIERRO, S.A., al -

hacer sus operaciones comerciales giran letras de cambio, mismos que son aceptadas-

por quien o quienes les compran sus merconcras, cuya aceptación es de inmediato como 

también de inmediato cualquiera de las finnos mencionadas se convierte en beneficia -

rio. 

Debemos advertir que nuestra Ley General de Trtulos y Operaciones 

de Crédito no dice nada a cerca de si la letra de cambio es un instrumento de crédito, 

como también es omisa en el sentido si dicho documento es un instrumento de pago, S.!_ 

rro aconse¡able que el Legislador Mexicano pusiese de manifiesto la importancia que -

reviste el tema. 

F). LA CONSAGRACION DE LOS PRINCIPIOS MODERNOS 

EN LOS TITULOS DE CREDITO. 

El pres~mte temo implica el estudio de los principios modernos de los 

trtulos de crédito; a saber: Incorporación, Legitimación, Literalidad y Abstracción, -

mismos que encontramos consagrados en lo dispuesto en diferentes preceptos de lo Ley

General de Trtulos y Operaciones de Crédito en vigor. 

a) Principio de lncorporaci6n, 

El principio de incorporación significo poro el estudio de los trtulos 

de crédito una caroctertstica fundamental, que sin su existencia no se daría origen a

los documentos llamados Trtulos de Crédito. 

Los Trtulos de Crédito son documentos que llevan incorporado un d:_ 
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recho en forma originaria y permanente: 

Incorporado.- Significa adherir, plasmar un derecho en un docume~ 

to1. en un papel, declarar en él la voluntad cambioria de obligarse. 

Forma Originario.- Ouiere decir que el derecho se incorporo ol d~ 

cumento desde el momento de la creoci6n del trtulo, momento en que se actualiza la -

declarac:iOn de voluntad en materia cambiaría. 

Permanente,- Sobre el particular decimos que el derecho incorpora-

do en los trtulos de crédito ir6 adherido o los mismos siempre, hasta que los tttulos de -

crédito cumplan la función especrfico para la cual fueron creados, a mayor precisión -

hasta que se extingue el derecho par pago. 

Por lo expresado el derecho representado en el documento y la cosa 

o documento que represento el referido derecho, mantienen una tntima reloci6n1 cuyo 

ejercicio est6 condicionado a la exhibición del documento¡ a mayor abundamiento, t~ 

do tenedor que no exhibo el tttulo no puede ejercitar el derecho en él incorporado, --

asr, quien posee el trtulo en formo legal, posee el derecho incoporado en el mismo, -

de esto se deriva a todas luces de que la razón de poseer e[ derecho es el hecho de ser 

poseedor del tftulo. 

M • 104 bis d. d. t 1 · •6 • 1 essmeo ice que me ion e a mcorporac1 n se consigue e -

resultado de objetivar el crédito (derecho) en el sentido de que el crédito vinculado al 

documento pasa a segundo término, en cuanto a ciertos aspectos y efectos, respecto--

104 bis.- Messineo citado por Tena op. cit., pág. 308 
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del documento que prevalece sobre el crédito, frente a esto resalta en el mulo de eré 

dito un elemento re·al que es el documento. 

Lo incorporación del derecho al documento va unido de tal formo, -

que el derecho se convierte en oigo accesorio del documento, cabe decir al respecto -

que por reglo general, los derechos tienen existencia independiente del documento --

que sirve poro comprobarlos, los cuales pueden ejercitarse sin necesidad estricta del -

documento; empero, trat6ndose de tttulos de crédito no sucede igual, porque el docu-

mento es lo principal y el derecho lo accesorio; asT el derecho ni existe y por tanto -

tampoco puede ejercitarse sino en función del documento y las condiciones que se co!! 

signen en él. 

Acerco del principio de la incorporación, nos manifiesta Vivante105 

al hacer la crttica correspondiente, que se trata de una expresión f6cil y vulgar, por-

ello inútil, el citado jurista no admite que dicho término forme porte del lenguaje ju~ 

dico; frente a esto decimos que el principio es útil, en virtud de que denota la tntimo 

relación entre el derecho y el tttulo, a tal grado de que quien posee el tttulo posee el 

derecho y el ejercicio de este solo se puede exigir con la presentación del documento. 

El Maestro Tena
106 

con referencia al principio de la incorporación 

apunta "Esto objetivación de la realidad jurTdica en el papel constituye el fenOmeno

que en doctrina se le conoce con e 1 nombre de "Incorporación 
111

• 

El vocablo incorporación ha sido combatido por diversos autores, e!! 

105.- Vivante citado por Tena - op. cit., pág. 304 

106.- Tena - op. cit., pá'g. 304 
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tre quienes encontramos o Vivante, Braceo, Carnelutti y otros¡ lO~ el primero ha dicho 

que el ténnino de referencia es un vocablo vulgar, estéril, que se trato de frases surg_!. 

das de la intuici6n de la configuraci6n material de uno re loción jurtdir.o y acogida-· 

por los juristas como uno regla de derecho, sin darse cuento de lo esterilidad dogm6ti

ca del término, y de que este ha alcanzado importancia jurrdico que no merece. 

Por su parte Braceo no acepto como conquisto definitivo de lo dog -

mOtico del derecho, el concepto de lo incorporación del derecho en el trtulo, osr mi:_ 

mo apunto que existe sin duda uno relación de necesidap del derecho con el trtulo, ya 

del lodo activo que do lo calidad del titular del crédito; ya del pasivo que engendro -

lo voluntad combiario y su exteriorización del obligado. 

Concluye diciendo que es imprescindible ~·necesario el concepto de 

lo incorporación poro lo constitución y en ciertos cosos poro su ejercicio, toda vez -

que el documento contiene el derecho. 

lo met6fora del derecho incorporado ingresó o la dogm6tico jurrdi

ca como uno im6gen pl6stlca apto poro poner de relieve la manero de funcionar de -

cierto obligación, el concepto adquirió consistencia mucho m6s de lo que le correspo:_: 

de en realidad, logr•lndo de simple medio elevarse a la cotegorra de lo dogmótico ju~ 

di ca. 

Al respecto decimos con el Maestro Tena
108 

que no puede desterrar 

se del campo doctrinario el concepto incorporación, porque cuando se habla de inco! 

107.- Vivante, Braceo y Cornelutti citados por Tena - op. cit., pÓg. 304 

108.- Tena - op. cit,, pá'g. 304 
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poración del derecho en un tttulo de crédito, queremos significar sencillamente de esa 

relación de necesidad de la que nos habla Braceo, en virtud de esa relación el posee• 

dor del tttulo es el mismo trtular del derecho, y para ser tTtulor del derecho es neces~ 

rio ser poseedor del trtulo. El concepto de referencia simplifica y ociara esto exposi· 

ción de ideas, lejos de oscurecerlas aún cuando no es realidad, sino ficción por la-· 

cual podemos imaginarnos que realmente existe. 

Carneluttil09 otro de los brillantes juristas italianos se ha pronun-· 

ciado en contra de la idea del concepto incorporación diciendo: que si ha prestado -· 

servicios a la ciencia, también lo ha hecho correr peligros, si es que no le ha causo -

do doi'io. Al efecto manifiesta que el m6s grave de todos es precisamente porque se -· 

piensa, que e 1 derecho de crédito va incorporado en el trtulo y es por lo mismo inse • 

parable de él, lo tutela del adquirente de buena fé suele representarse en el sentido· 

de que la adquisición del derecho interno depende de la adquisición del derecho ex-· 

terno. Esto es un error, que de ciertos hechos la ley haga depender¡ asr la adquisición 

del uno como la adquisición del otro, no quiere decir qw todos los hechos idóneos ~ 

ro adquirir el primero hagan adquirir también el segundo y viceversa. Las consecuen· 

cias pr6cticas de este error se ver6 dentro de poco. 

La razón fundamental que alega Carnelutti en favor de su teorta -· 

consiste en negar que lo adquisición originaria de los tttulos de crédito, se verifique• 

simult6nemonete la adquisición de ambos derechos, a mayor precisión, la adquisición 

del derecho de propiedad sobre el tTtulo y lo titularidad del derecho en él inc9rpora· 

do. 

----·----
109.- Carnelutti citado por Tena - op. cit., p&g. 306 
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la lncorporoci6n como se ho dicho, consiste en el consorcio indls~ 

luble del tfiulo con el derecho que representa, esto constituye la carocterfstica fund!: 

mentol y primera .de esta clase de documentos. Este concepto lo encontramos plasmado 

en el Art. 5o. de la l TOC, toda vez que si el trtulo de crédito es el documento nec:_ 

serio paro ejercitar el derecho literal que en él se consigna, en virtud de que sin el -

documento no existe el derecho, el derecho documental, el clerer,ho cortular a juicio 

de los juristas italianos. Lo expresado quiere decir que entre el derecho y el mulo -

existe una cópula necesaria, una relaci6n Fntima, o según lo palabra consagrada, que 

el primero va Incorporado en el segundo. 

Reglamentación legal. 

La consagración de este principio también lo encontramos en el ar

ttculo 5o. de la Ley General de Tttulos y Operaciones de Crédito, que a la letra di -

ce: "Son mulos de crédito los documentos necesarios paro ejercitar el derecho literal 

que en ellos se consigna". En relación al principio de la incorporación, lo disposi -

c::i6n legal citada acoge el concepto de Vivante, omi\'lendo la expresión auton6mo y

aOn cuando nada dice acerco de lo expresión !m:orporaci6n, creemos sin embargo con 

el Dr. Roul Cervantes Ahumada, que no obstante no estar contenida en la difinici6n, 

est6 implrcita en lo regulaciOf) que sobre Htulos de crédito hace la ley; tomando en -

consideración que los conceptos jurtdicos no deben ser interpretados etimológica o gr~ 

maticalmente, sino desde el punto de vista jurtdico, por lo que se interpreta que la -

disposici6n legal que contiene el artkulo So. de la ley citada, implfcitamente reco

ge el principio de la incorporación. 
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Parci poder ejercitar el derecho consignado en el tttulo no bosta po• 

seer este, es necesario que su poseedor lo haya adquirido con arreglo a la ley que no.:.: 

ma su circulación, lo cual es diversa se'gún se trote de mulos nominativos o al porta -

dor, es decir, como !o preceptOa el Art. 21 de la LTOC. 

La adquisición confiere 1ll poseedor la facultad de hacer efecti\fo el 

derecho consignado en el trtulo en contra del deudor y asegura a este su liberación d:_ 

finitiva mediante el cumplimiento, debe entenderse esto por pago, por lo que funcio

na tanto a fovor del poseedor o tenedor del trtulo, como en favor del deudor, esa do

ble función constituye el fenómeno de la legitimación, sobre el cual referimos con -

ceptos a continuación. 

b) Principio de Legitimación. 

El principio de legitimación es consecuencia de otro principio, del 

llamado incorporación, del cual hemos hecho el estudio inmediatamente anterior, ello 

nos lleva a la conclusión de que para ejercitar el derecho consignado en el documento, 

es necesario legitimarse, esto se realiza mediante lo exhibición del trtulo de crédito. 

El principio de legitimación tiene un doble aspecto, uno se le dom_!. 

na activo y pasivo al otro; el aspecto activo del principio consiste en la facultad que 

tiene el titular del derecho para exigir del obligado en el mulo de crédito, el pago

º cumplimiento de la prestación que se encuentra consignada en el mismo documento; 

esto en virtud de la propiedad o calidad que tiene el trtulo de atribuir a su titular o a 

quien lo posea legalmente la facultad expresada en este pórrafo. 
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Solo el trtular del derecho consignado en el documento puede legi -

timarse, y por la misma raz6n exigir del obligado el pago o cumplimiento de lo prest~ 

ciOn incorporada en el mulo de crédito. 

Por lo que se refiere al aspecto pasivo, consiste en que el deudor u 

obligado en el documento cumple con su obligación y consecuentemente se libera de -

finltivomente de la misma, pagando a quien aparezca como trtular del derecho incor -

porado en el documento, lo que se realiza contra entrega del documento con quien ··

sea su tenedor, porque el obligado ignora quien sea su acreedor, por la circulación -

constante y generalizada de los mulos de crédito; el momento en que se presento a e~ 

gir el pogo o cumplimiento de la obligaci6n contenida en el documento al deudor, el

tenedor del mulo con ello se legitima, a su vez el deudor, también se legitima en el

momento de hacer el pago corres¡.n:indiento o mediante el cumplimiento de la obliga -

don incorporada en el documento, a quien aparezca legitimado en forma activa, que 

sin lugar a dudas es el tenedor del documento. 

La le9itirnaciOn del trtulo la encontramos consagrada en el artrculo 

5o. de la LTOC, cuando se refiere que el documento es necesario; en el término nec! 

sario encontramos la caracterfstica legitimadora de los documentos, por virtud de que 

guarda relaci6n la posesión del titulo, mismo que es indispensable poro el ejercicio -

del derecho incorporado en el documento. 

Con mayor profundidad Messineo 111 nos expresa acerca de la legi

timaci6n que "por el hecho de exonerar al poseedor del trluk de la demostración de - . 

111.- Messineo citado por Tena - op. cit., pág. 308 
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~ue él es titular del derecho que contiene, no se establecen (micamer1te reglar. portie~ 
I 

lores en materia de pruebo; en difinitiva, se habilito para el ejercicio del derecho -

. oCm al que eventualmente no es en realidad mular del mismo derecho, con tal que se 

halle en posesión del documento y lo exhiba. Es cierto que el deudor queda dispens~ 

do de investigar el modo de como obtubo el documento el poseedor del trtulo, ast co-

mo de indagar de si le pertenece el trtulo; y puesto que al poseedor del trtulo le c:o--

rresponde el ejercicio del derecho consignado en el trtulo, sobre lo base de la exhi~ 

ci6n del mismo, frente o esto la persona que tiene lo calidad de titular del derecho -

ocupo un lugar secundario, mientras que lo figura del poseedor alcanza m6xima rele -

>1ancia". 

La posibilidad descrita convierte o la exhibición del trtulo en medio 

jurtdico, en virtud de que la calidad de trtular ciel derecho es indiferente, conside--

r6ndose por ficción de que quien exhibe el trtulo, es el titular del derecho consigna-

do en el mismo; esto se representa por medio de lo ecuación, exhibición del trtulo - -

(igual) a la posibilidad de ejercicio del derecho; uno ficción por virtud de la cual es 

posible que nunca el presentante del mulo sea el titular del crédito, a pesar de lo--

cual siempre logra ejercitar el derecho y obtener la prestación como si fuera el titu -

lar. La legitimaci6n que se obtiene mediante un trtulo de crédito, no afirma la ti tu -

laridad del derecho; sin embargo, siempre se ejercita. 

El concepto de legitimación lo do precisamente el hecho de poder 

abstraerse totalmente de la investigación sobre la pertenencia del derecho de crédito 

que pueda corresponder al que ha sido admilido a ejercitarlo; esto implica el recono-

cimiento de una forma técnica la posesión del crédito, actuada mediante la porticu -
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lar eficacia conferida a la posesión del trtulo en que el derecho de crédito se halla i_!! 

corporado. 

A lo expresado, manifiesta el autor, que ello no significa que la -

ley se desinterese de la posici6n del propietario dél tttulo y titular del derecho poro -

los efect')S de la legitimación, pues en la condiciOn de ser poseedor est6 en aptitud de 

legitimarse. Asr la ley se contenta con la solo calidad de poseedor, que generalmente 

acompafla a la calidad de propietario, 

Si el propietario no es al mismo tiempo poseedor del tTtulo la ley da 

la preferencia al poseedor del mismo, aún en detrimento del propietario, claro que -

sin privarlo de la titularidad del derecho. 

El concepto de legitlmar.l6n esto fijado sobre la base de un contenJ. 

do mfnimo e indispensable, pero suficiente, no sobre una base privilegiada de la pro

piedad unida a la posesión del trtulo de crédito, hip6tesis en que los requisitos de la

legitimoci6n salen sobrando, no se dice c¡ue el propietario no pueda legitimarse, sino

que también puede hacerlo el no propietario, con tal de que seo el poseedor. 

Nuestra ley al preceptuor la formo de como se adquiere la propie -

dad de las trtulos de crédito, establece al mismo tiempo la forma de como se obtiene -

!a legitlmaci6n; la ley prescinde del conce¡*o de propiedad en el sentido técnico, -

contentOndose con la propiedad formal, nacida de la regular posesi6n del documento, 

La legitimoci6n de los trtulos de crédito nominativos se obtiene me

diante el endoso y la entrego del documento, ast como la inscripción que debe hacer

se en el registro del emisor, en los términos sei'lalodos por el artrculo 24 de la LTOC -
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esto revela como se trasmite la propiedad de los trtulos nominativos, que significo por 

otra parte la ley de su circulación, con lo que queda determinada la legitimación del 

poseedor del trtulo. 

Trat6ndose de trtulos de crédito a la orden, lo legitimación del po

seedor se obtiene a través del endoso, de una serie ininterrumpida si son varios, y por 

supuesto con la entrega del tttulo. La 1egitimoci6n no se actualiza necesariamente por 

virtud de que el poseedor seo propietario del trtulo, basto con que lo presente para su 

cobro lo que prueba que est6 legitimado, presumiéndose que es propietario del mulo. 

Roglomenraci6n Legal. 

El principio de legitimación de los trtulos de crédito lo encontramos 

consagrndo en el arHculo 5o, de la LTOC que dice: "Son tttulos de crédito los docu -

mentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna". Concr!. 

tamente observamos el principio de referencia cuando la disposición legal menciona -

el término necesario, toda vez que para ejercitar el derecho incorporado en el docu -

mento, se requiere estar en aptitud para ello, esto significa que quien eiercite el de

recho, est6 legitimado y lo est6, porque tiene la posesión del document\J, 

e) Principio de Literalidad 

El principio de literalidad on los tttulos de crédito desempef'la una 

función importante y fundamental, que consiste al decir del Doctor Ral'.JI Cervantes-

Ahumada 112 la medida del derecho incorporado en el mulo, es la medida justa que -

112.- Cervantes Ahumada - op. cit., pág. 21 
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se contenga en la letra del documento. 

El principio de literalidad presupone el empleo de la forma escrita, 

sin cuyo efecto el tttulo no se manifiesta, por ello se dice que la medida del derecho

incorporado en el tttulo, es la medida justa que se contenga en la letra del documen -

to¡ lo declaración literal estampada en el tttulo, ser6 la pauta y medida de lo obliga

ción del que lo suscribe. 

El caracter literal de los trtulos de crédito, significa que el conte -

nido, la extensión, la modalidad del ejercicio y cualquiera otro elemento posible pri!:!, 

cipal o accesorio del derecho cartular, son aquellos que resultan del tenor literal del

trtulo, esto quiere decir pues, que el derecho se medir6 en su contenido, extensión y

modalidades, es decisivo exclusivamente el elemento obfetivo del tenedor del trtulo. 

El concepto de literalidad en los trtulos de crédito, es de orden m.:! 

terlal y para el coso implica que tiene mayor alcance, asr como lo exclusión de los-

convenciones extral'las al documento, mismas que de existir han perdido relevancia ·

frente al negoc:io jurtdico de naturaleza cambiaría. El poseedor del trtulo, tiene la -

calidad de ser el titular del derecho cartular incorporado en el documento, no del de

recho nacido en la relación fundamental, es decir, el que dio origen al trtulo, al que 

es ajeno en forma absoluta por no haber siclo sujeto en esa relación jurrdical 13. 

Origen histórico. - De este concepto tenran conocimiento los Rom~ 

nos, los encontramos referido o lo calegorto de los contratos consensuales, concreta -

113.- Leg6n Fernando A. - op. cit., p&g. 14. 
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mE'nte de los "Literis", cuyo nacimiento a la vida jurrdica, y consecuentemente los --

efectos para engendrar derechos y obligaciones de pendran precisamente de la forma de-

la escritura, en tal concepto se observaba la causa eficiente. Este es el antecedente -

directo de lo que hoy conocemos por el principio de literalidad de los trtulos de crédi-

to. El principio de literalidad se inició en lo letra de cambio y posteriormente se ex -

tendió a los dem6s trtulos de crédito. La literalidad pues consiste en ese fenómeno c!! 

ractertstico de los trtulos de crédito, en virtud del cual los derechos del poseedor se ~ 

gen por el tenor literal del tftulo, sea por lo cuantra, por la eficacia, o modalidades

y nada que no esté expresado puede oponerse ~I poseedor para alterar o disminuir o m~ 

dificar su derecho. 

El coracter literal de los tttulos de crédito tiene una significación -

insospechada, por lo que respecto o la economra circulatorta de los referidos Htulos,-

en mérito de este requisito el poseedor quedo a cubierto de cualquier evento extrol'lo, 

en torno de lo escrito que se pretendiera alterar o modificar su derecho. Existe la se-

guridad de que el girado - aceptante no podr6 oponer defensa que no esté relacionada 

con lo expresado en el tttulo. 

Fundamento de lo literalidad. 

El fundamento del principio de la literalidad lo observamos en el -

documento, en virtud de que este origino y do nacimiento al derecho y tomando como 

base dicho documento, se mide y realiza el derecho, mismo que se asienta en la nat~ 

raleza dispositiva del documento¡ a mayor precisi6n, el fundamento de la literalidad 

se encuentro en el doctJmento porque en el está plasmada la voluntad cambiaría de -

quienes intervienen en el trtulo, exigiendo para el efecto lo forma escrita, por-
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el lo, el valor de la relación jurrdica est6 asentado en el documento, por el derecho i~ 

corporado en el mismo. 

Reglamentación Legal. 

Lo ley general de Trtulos y Operaciones de Crédito consagra e 1 pri~ 

cipio de la literalidad, al preceptuar en su artrculo So. "Son tttulos de crédito los do

cumentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en el los se consigna". 

Esto disposición al expresar el término literal quiere decir que el d~ 

cumento tiene la virtud de coracter jurrdico de crear el derecho que expresa y que lo

mantiene vivo después de nacido dentro de los plazos seflalados por la ley, en reloci6n 

o los términos de prescripción y caducidad de los mismos. 

Como puede observar.se este concepto fue acogido en nuestro orden~ 

miento jurrdico al formular la definición de los trtulos de crédito¡ para el efecto, nue! 

tro legislador se inspiro en la doctrina del m6s grande de los mercantilistas italianos,

César Vivante114 quien piensa que es justamente la literalidad del derecho en Tntima 

relación de su autonomra, atributos que constituye el verdadero elemento generador-

de toda disciplina jurTdica de los trtulos de crádito. 

También es de observarse que lo difinicl6n contenida en nuestra - -

LTOC coincide sustancialmente con el concepto de Vivante, con la salvedad de que~ 

omite el término autónomo. 

114.- Vlvante citado por Tena op. cit., pó'g. 327. 
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El principio de la literalidad es producto también del derecho esta

tutario, que a través de una larga evoluci6n, cuya instituci6n se origino en el derecho 

medio-eval de las ciudades italianas. 

Al imprimirle a los trtulos de crédito, el elemento de la literalidad 

queda asegurada la aptitud del documento para su cirtulaci6n, favoreciendo con ello

ª cualquier poseedor de buena fé. lo fundamental del principio de literalidad es ga -

rantizar al tercer poseedor del trtulo contra la posibilidad de sufrir cualquier modific~ 

ci6n de su derecho con la que no contaba, ni podra contar al efectuar su adquisiciOn, 

yo por no mencionarse dicha modificociOn en el texto del mulo, ya por no contener -

referencia expresa a claósulos que limiten su contenido y eficacio. 

d).- Principio de lo Autonomra. 

El princi pío de la autonomra aplicado a los trtulos de crédito como 

elemento esencial y caracterrstica indispensable de los mismos trtulos, significa la - -

condición de independencia de que goza el derecho incorporado en los citado docu-

mentos, pero esa autonomra hace referencia a la posible relaci6n con el derecho de -

un poseedor anterior. 

SegOn ese relaci6n, el derecho consignado en el trtulo es autónomo, 

·no porque se halle desvinculada del negocio jurrdico que le di6 origen, sino porque s~ 

poniéndolo en manos de un tercero de bueno fé, ninguna influencia pueden ejercer-

sobre él las deficiencias o nulidades de que hubiése adolecido el derecho en cabeza -

de quien lo trasmitió. 
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Con mayor precisión se dice, que quien adquiere de bueno fé un tr-

tulo de crédito, no pueden oponérsele los excepciones personales que tal vez pudieron 

oponerse al primer tenedor del Htulo. 

A este respecto Vivante 115 se expresa 11 EI derecho es autónomo, --

porque el poseedor de buena fé ejercita un derecho propio, que no puede limitarse, ni 

destruirse por relaciones que hayan mediado entre el deudor y los precedentes poseed~ 

res", 

El maestro Tenoll 6 explica, que tal es el fen6meno que se produce 

por virtud de la autonomta que, el derecho transmitido conforme a la ley de circula -

ci6n del tftulo, mediante el endoso, pudo no existir en la persona del endosante, por-

diferentes motivos, entre otros por no haber nacido ¡om6s el derecho y sin embargo, -

ese derecho en su cabal integridad, e inmune a las excepciones que pudieran seropuEl_! 

tas contra el endosonte, una vez adquirido por el tercero de buena fé. 

El Dr. Cervantes Ahumodal 17 sostiene que no es propio hablar que 

el trtulo de crédito sea out6nomo, ni que sea aut6nomo el derecho incorporado en el -

tttulo, sino lo que debe decirse es que out6nomo es el derecho que cada titular suce~ 

vo va adquiriendo sobre el mulo y sobre los derechos incorporados en el mismo¡ co!! 

cluye dipiendo que la autonomra indico que el derecho del trtulor es un derecho inde-

pendiente, en el sentido de que cada persono que va adquiriendo el documento, ad--

quiere un derecho propio, distinto del que tenro o podrro tener quien le transmitió de 

115.- Vivcmte citado por Legón Fernando ft. - op. cit., pá'g. 13 

116.- Tena - op. cit., pág. 328 

117.- Cervantes Ahumada - op. cit., pÓg. 22. 
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acuerdo con la ley de su circulación, el tttulo; lo expresado lo entiende al autor desde 

un punto de vista activo. 

Desde un punto de vista pasivo sostiene que la outonomta debe ente!:!_ 

derse en la medida que la obligacJOn es independiente de cada uno de los signatarios -

del mulo, porque dicha obligación es diversa de la q\Je tenro o pudo tener el anterior 

suscriptor o aceptante del documento. Lo anterior debe entenderse que es aplicable a 

los endosantes, en tanto la obligaciOn contenida en et tftulo no se haya cumplido, d~ 

do que los endosontes colocados en esta situación jurtdica, están obligados en función 

de haber signado el endoso y responden de las prestaciones cambiarías en los que han

lntervenido por virtud del endoso. 

Vlsto el principio de la autonomra desde un punto de vista activo o 

posivo, se concluye determinando que el adquirente del derecho consignado en el tr

tulo en calidad de buena f~, quedo inmune a todas las excepciones que puedleran o~ 

nerse o los tenedores anteriores del documento, lo cuol se desprende de la ley porque 

ellá limita las posibilidades que tienen los obligados frente al poseedor. 

Hist6rlcamente el principio de la autonomTa tiene su antecedente -

en el llamado principio de inoponlbilidad de excepciones, al cual la propia autono-

mra sirve de fund:imento, cuya regulación legal la encontramos en el artrculo 80, de 

la LTOC. 

Regl amentaci 6n legal. 

El.principio de la autonomta lo encontramos consagrado en el ar--

192. 



tfculo 80. de la LTOC, al establecer la disposiciCm las limitaciones que tiene u que -

tienen las acciones derivadas de un mulo de crédito, ejercitados por su tenedor legf~ 

mo y que no padrón oponerse otras excepciones y defensas, sino las que señala la dis -

posici6n en cuestión. 

e) Principio de la Abstracción. 

El estudio del principio de lo abstracción tiene capital importancia 

retaclonado con él, los frtulos de crédito; pero la solución de este problema implica -

previamente la solución de otro, el de la causa. 

El hombre con su actívidad conclente se dirige hacia la c:onsecuci6n 

de un frn, que lo mueve y determina, basado en una necesidad psicol6glca que se ori-

gina por su propia naturaleza. A esto ley solo escapan los ocios sustrardos al control -

de la conciencia, v. gr. actos de un son6mbulo. 

El frn que anima al ser humano constituye la causa, pero la causa -

ñnal no lo eficiente que es la fuente de donde emana la obligación jurfdica; el contr.:!. 

to por ejemplo; la causa final pues consiste en la consecuci~n de un frn querido JXlr --

los autores, cuyo medio lo encontramos en la causa efichmte. La causa eficiente mo-

vida JXlr lo causa final, en virtud de que la voluntad solo se mueve en funci6ri de lo -

consecuci6n de un fTn. Podemos decir con Luis Muñoz 118 que por causa debe enten • 

derse todo aquello que da origen o fundamento a algo. 

Vivante119 manifiesta el distinguido jurista que los trtulos de crédJ. 

118.- MufiozLuis-op. cit., ~g. 69 

119.- Vivante citado por Tena·· op. cit., pág. 338 
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dito pueden circular como documentos abstractos, es decir, aislados de la causa que -

les dió origen y por la cual se negociaron; en estas condiciones la causa no circula .. _ 

con los documentos, esta intencional seporoci6n del trtulo de crédito con la causa, -

protege al acreedor contra las excepciones derivadas de la causa, y por ello hoce del 

tttulo un instrumento de crédito m6s seguro; de esta suerte la causa de la emisión de-

los tttulos de crédito no amenaza la circulaci6n de lo!l mismos, pero que es posible - -

atendiendo o la limitaci6n literal del trtulo. La Tndole abstracta del trtulo de crédito 

no es esencial, ni connatural al trtulo. Los obligaciones contenidas en los mulos de -

crédito son abstractas en virtud de que est6n desvinculadas de su causa, de tal modo -

que si la causa no existe, fuera nula o ilfcita, la obligación contenida en el trtulo es 

vdlida, no sucede lo mismo con los contratos causales toda vez que con estos subsiste -

la vinculación entre el negocio y la causa que les di6 origen.120 

A mayor abundamiento, los trtulos de crédito vienen desprendidos -

de la relación jurrdica fundamental, negocio o contrato que les di6 origen y entran-

en la circulación cambiaria desprendidos del seno materno. Las obligaciones que ex-

presan los trtulos son abstractas, no en el sentido de que carezcan de causa, sino en -

el sentido de que el legislador por razones de rndole económica y seguridad ju1·rdica 

las considera sin causa, creando para el efecto una ficclOn. 

la ley desliga el documento y la obligación contenida en el tttulo

de la relación jurtdica fundamental, esto es, de la causo, para proteger los derechos

de los tenedores de buena fé. El legislador hace abstracción del negocio que dio na -

120.~ Yadarola - op. cit., pÓg. 167. 
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cimiento al trtulo, esto, cuando se trato de proteger derechos de poseedores de buena 

fé; toma en consideración la relaciOn causal paro determinar los derechos del benefi --

ciario, en alguna ocasión. 

121 
Vicente y Gello nos dicen que al hablar de contratos o docume!!. 

tos abstractos, es preferible distinguir entre obligaciones abstractos y obligaciones ca~ 

sales. Al efecto, la obligaci6n del aceptante de uno letra de cambio frente al giro--

dor, siempre es causal, porque aOn cuando no se haga referencia a la relación jurídica 

fundamental, el aceptante puede oponer las excepciones que se deriven de su noci - -

miento, en cambio su obligaci6n es abstracto frente a los dem6s tenedores. Lo separo-

cl6n del tnulo de su causa protege al acreedor contra los excepciones que se deriven -

de la causa y de seguridad a la circuloci6n del trtulo de crédito, haciéndolo casi un -

sustituto de dinero. 

La abstracci6n debe referirse a los derechos y obligaciones incorpo-

rados al trtulo y no al trtulo mismo, paro el caso no es necesario que lo relación cau -

sal explique el origen del trtulo, basta que este se emita y circule con las formolida -

des que sei'iala la ley poro la existencia de los derechos consignados en el tttulo. 

La abstracción significa que el trtulo no tiene como causa el nego-

clo jurrdico que motivo su nacimiento, sino el texto, la letra del propio trtulo, lo es-

crito de acuerdo con la ley, perfeccionado el documento constituye fuente de obligo-

clones por quien lo suscribe. 

Finalmen~e el ortkulo 80. de la LTOC en relaci6n a la abstraecl6n, 

121.- Vicente y Gella, Curso de Derecho Mercantil Comparado pbg. 331. 
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no contiene excepción que pueda oponerse y que tenga pl>r objeto hacer ineficaz el t;! 

tulo, cuando no va precedido de una relaci6n causal. La causa generadora de los der!. 

chos y obligaciones incorporadqs en el documento, es lo escrito en el documento, el -

texto y solo pueden oponerse excepciones atencUendo al tenor literal de trtulo. 

Debemos ele advertir que el principio de la abstracci6n no se cum-

ple en todos los tttulos, pues es bien sabido que frente a los trtulos abstractos existen

los causales, en los cuales se hace siempre referencia al negocio subyacente, es decir, 

al negocio que les di6 origen, a la causa de su emisión. 
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CAPITULO IV. 

e o Ne L u s 1 o NE s. 

PRIMERA:- La letra de cambio que conocemos hoy dra no conserva las carocterfsticas 

primitivas porque desde su aparición histórica ha sufrido una continua - .. 

transformación y podemos sei'ialar que la letra de cambio de nuestros dras• 

tuvo su nacimiento en las ciudades mercantiles Italianas de la Edad Media, 

aOn cuando esto porece dudoso para algunos autores. 

SEGUNDA:--Lo letra de cambio de la edad media se identifica con la Institución del -

cambio trayecticio, por no ser posible trasladar la moneda de un lugar a

otro, por la inseguridad de los caminos y por solo circular en el Territorio 

de la Ciudad donde se expedra, asr quien tenro que hacer un pago en el

Extranjero, acudro a un comerciante que o cambio de la moneda local -

que recibta daba una corto al interesado para un corresponsal Extranjero, 

quien deberra hacer el pago indicado en lo corta. 

TERCERA: - La claósula a la orden originado en el antiguo derecho Germ6nico, tuvo

como finalidad facilitar la circulaci6n de la letra de cambio por vra del -

endoso. 
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CUARTA: - La claúsulo a la orden fué y seguir6 siendo la fórmula que proporciona a la 

letra de cambio vida circulatoria, permitiendo que la :misma fuera un ins

trumento del cambio trayecticio y se convirtiera en un instrumento de cré

dito. 

QUINTA:- La letra de cambio como instrumento de crédito ante el descubrimiento de 

América y el tr6nsito a las Indias Orientales por el Cabo de Buena Espera!!_ 

za, adquiere un desarrollo formidable en el comercio mundial. Francia -

protege a la letra de cambio en las llamadas ordenanzas de Colbert1 que -

anticiparon la preparación del Código de Comercio Napoleónico origen -

de los Códigos Mercantiles modernos, conserv6ndose esta legislación has

ta nuestros dfas. 

j 

SEXTA: - Sin embargo la Legislación Francesa se inclina a la idea del cambio tra -

yecticio por lo que no cabe duda que las ideas Alemanas sobre la letra de 

cambio debido a la claósula a la 6rden implicaron la moderna técnica ju

rtdica cambiaría, mediante las ideas de Einert, Liebe y Thesl, quienes in

trodujeron las ideas de que la letra de cambio era un promesa unilateral -

esencialmente formal y de caracter abstracto, teorfas que inspiraron la f!!, 

mosa ordenanza del cambioAlemana de 1848, en donde desaparece el'! 

qui sito de la "dístantfo loci ". 

SEPTIMA: - Todos estos antecedentes provocaron las coracterrsticas modernas de la I! 

tra de cambio, que permiten a Vivante crear la teorfa general de los tll.!: 

los de crédito en la cual, se seí'lalan las caracterTsticas de incorporación-
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literalidad, lagltimaci6n y autonomra a la cual se puede aftadir la abstra=. 

ci6n para la letra de cambir.> y otros tttulos. 

OCTAVA:- El desarrollo hist6rico de la letra de cambio y de los conceptos elaborados 

sobre ella podemos concluir que la letra de cambio es el instrumento de -

crádito por excelencia, pues facilita lo circuloci6n del crédito y la rlqu;:_ 

za, yo no solo, en el campo de comercio como lo fué originalmente, sino 

en toda clase de operaciones crediticias, en el campo del derecho priva

do y del derecho p(Jblico. 
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