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CAPITULO I 

TITULOS DE CAEDITO 

Para lograr una mejor comprensidn del
tema objeto de esta tesis, pienso que es neoesario
referirme, aunque sea en forma somera a los T!tulos 
de Cr~dito en general, señalando sus caracter!sti~ 
cas principales, toda vez que ellos nos serviran da 
oase para exponer el tema central de este traoajo. 

Dentro de las generalidades nos ocupa
remos de analizar las principales definiciones que
se dan de los T!tulos de Cr~dito, as! como al pro-
blema de la terminolog!a, si es correcta o se deoen 
denominar T!tul.Q.§-Valor, para posteriormente seña-
lar las caracter!sticas generales de ellos. 

A).- Generalidades. 

Como en todas las ciencias, en el Der..§! 
cho uno de los principales proolemas ha sido siem.:.. 
pre el de las definiciones comunes, esto es qua ha
ya igualdad de criterios entre todos los estudiosos 
del Derecho en relación a determinados conceptos; -
Esto ,no es ni ha sido posiole nunca, por la misma -
naturaleza del ser hunano. Ser Pensante, que por-
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lo mismo vierte opiniones de acuerdo a sus conocí~ 
mientas o experiencias, y que sdlo en contadas oca- · 
siones son iguales o sanejantes a las de otros esp~ 
cialistas en la materia. Solamente con el trans-
curso del tianpo, con la comunicacitSn constante y -
con el conocimiento de los estudios de otros juris
tas se han venido forjando los Criterios Colectivos 
Semejantes, estos son las llamadás Teor!as o Doctri -nas que se encuentan formadas por las opiniones de-
un grupo de Jurisconsultos que estan de acuerdo en
lo esencial de determinado proolema y en ocasionas
en lo suostencial del mismo. 

As! tenemos como ejemplo de lo que se
ñalamos en la parte final del p~raf o anterior que
pueden dividirse en dos grandes grupos las doctri
nas que en el curso de los tiempos, a partir da la
edad media, han tratado de explicar la naturaleza -
jur!dica de los t!tulos de cr~dito, y en el primero 
de ellos encontramos a los que tienen la idea de un 
contrato en la oase de la obligacidn resultante del 
t!tulo. Estas teor!as son las llamadas contractua 
listas (A); y JXlr otro lado tenemos aquellas que : 
por lo contrario deriven de esa ooligacidn de una -
manifestacidn unilateral de voluntad, a estas se .
les ha llamado teor!as unilaterales (B); la misma -
doctrina ha elaoorado numerosas teor:!as para lograr 
una definicidn de t!tulos de cr~dito, y sin emoargo 

(~) EINEAT, LIEBE, THOL y GOLO&:l-f.UDT,, entre otros 
(8) BEKKER, ~GHSSE, y JUNTZE 
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hasta la fecha esta sigue siendo discutida. 

La Ley General de T!tulos y Operacio~ 

nas de Gr~dito en su.ar.t!culo quinto define a los -
t!tulos da cri~dito como "Los docunentos necesarios
para ejercitar el derecho literal que en ellos se -
consigna", esta podemos decir que es la definicidn
legal dentro del Derecho Positivo Mexicano. CEn -
adelante a la Ley General da T!tulos y Operaciones
de Cr~dito la denominaremos simplemente la Ley). 

Observamos que se trata de un docUTien
to escrito, y estos por la regulacidn especial que
tienen, deben reunir una serie de requisitos, sin ~ 
los cuales no produoir!an sus efectos legales como
t!tulos, y como dice el jurista Felipe de J. Tena;
"La existencia de un docunento, de un papel, en que 
se haga constar por escrito el derecho a una prest!;i 
cidn, (O la promesa de una prestacidn), tal es el -
elemento que como primordial acusa la def inicidn ci -tada. 

El docunento es necesario no sdlo por~ 
que es condicidn del nacimiento y conservacidn del
derecho, sino tambi~n de su disfrute. Sin dl no -
es posible hacer efectivo el derecho en contra del
obligado, ni transnítirlo a un tercero, ni darlo en 
garant!a". ( 1) 

( 1) TENA de J., Felipe, Derecho Mercantil Mexicano, 1 

Ed. Porrua, M~xico, 196?, p4g, 296 
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La def inici6n que da nuestra Ley es -
muy sernejante a la que da Vivante (2) quien dice -
que 11T!tulo de cr~dito es un documento necesario p~ 
ra ejercitar el derecho literal y autdnomo expresa
do en el mismo", como se observa lo mico que var!a 
en relacidn con nuestr-a ley es la palabra 11autd'nomo 11

• 

Gitanos las definiciones anteriores, 
p::¡rque independientemente de que la primera citada
es la que est~ señalada en la ley, son las que tie
nen una aceptacidn casi undr.iime entre los jucistas. 
Aunque lo correcto ser:ta hablar de una sola o sea -
la de Vivante, el cual a su vez se inspird en la de 
Brunner (3) que dec!a: 11T!tulo valor es el documen
to consecutivo de un derecho privado, que no puede
ejercitarse sino se cuenta con el tttulo 11

• 

Como se ve estas definiciones tienen -
mucho en comOn, aunque la ~l tima de ellas es un tau, 
to incompleta en relacidn a las otras, porque no -
precisa los l!mites del derecho patentizado en la -
letra que lo expresa y menas caracteriza a tal dar_! 
cho como literal y autdnomo. 

(2) VIVANTE, Cesare, Tratado de Derecho Mercantil,
v. 5, Ed. Aeus, Madrid, 1932, p~g. 268. 

(3) BFUNNEA, citado por ASCARELLI, Tulio, en Teor!a 
General de los T!tulos de Gr~dito, Ed. Ius, M~
xico, 194?, pl!g. 10. 
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Por otro lado Vicente y Galla (4), nos 
dice 11T:!tulos de cr~dito es un docLfllento que presu
ma la existencia de una ooligacidn de car~cter pa-
trimonial 1 literal y autdnoma, y el cual es necesa
rio para que pueda exigirse por el acreedor o efec
tuarse validamente por el deudor el pago de la pre~ 
tacidn en que consiste aquella". 

En realidad lo que dice Galla es lo -
mismo que ha dicho Vivante, solanente que con cier
tas variantes ya que habla de un efecto presuntivo
que tiene el docLr11ento respecto a la existencia de
la ooligaci6n literal y autdnoma. 

Debido a la gran acogida que ha ten ido 
tanto en la doctrina, como en diversas lagislacio-
nas el concepto elaborado por Vivante para definir
ª los t!tulos de cr~dito, consideranos que se ha h! 
cho acreedor y continuar! teniendo el califioativo
de 11Cl4sico". 

La cuestidn terminoldgica, es una de -
las causas principales de las divergencias que exi~ 
ten entre los autores, y gira alrededor de dos ex-
presiones, qua son; T!tulos de Cr~dito y T!tulos V!, 
lor. 

{4) GELLA y, Vicente Agust!n, Los T!tulos de Cr~di
to, Ed. La Acadénica, Madrid, 1942, p4g. 131. 
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La expresi6n títulos de cr~dito, es ~ 
criticada en la doctrina, principalmente por su fal -ta de adecuacidn al campo jur!dico y al respecto -
afirma Tena (5) ¡ "La expresidn títulos de cn~dito -
segdn su cognotaci!Sn gramatical, equivale a esta -
otra; docunentos en que se consigna un derecha de -
cr~idto. Esto hace ver que aquella expresidn es -
doblemente impropia, ya que desde un punto de vista 
comprende m~s y, desde otro, comprende menos de la
que puede ser el contenido jur!dico de esta clase -
de docunentos, En efecto los títulos de cr~dito -
pueden contener derechos no crediticios; y por otra 
parte hay una multitud de documentos en que se con
signan derechos de cr~dito y que, sin embar!:'.J) difi,! 
ren profundamente de los t!tulos de ese nomore", 

En efecto, 110 todo t!tulo incorpora n.! 
cesariamente un derecho de cr~dito ya que tamoi~n -
hay t:!tulos que :incorporan dar.echos de dominio, de -
participacidn, ejemplo. La accidn de una sociedad 
andnima, que atribuye a su tenedor la calidad de 52. 
cio, y el ejercicio de los derechos relativos. 

Igualmente Joaqu!n Rodríguez y Aodr!-
guez (6) opina al respecto 11

, ••• ,La expresidn t!tu
los de cr~dito. es incorrecta para expresar el auteu 
tico contenido que la ley le qui€re ~ar, ya que pa
rece constreñir el &!bito de esta categor!a de co~ 
sas meruantiles a una sola de sus variedades: la de 

(~)TENA DE J., Felipe, ob, cit., p4g. 300 
(6) ACDAIGUEZ Y AODAia.JEZ, Joaqu!n, Derecho Mercan

til, Ed. Porrda, México, 1969, pdg. 251. 
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los t!tulos que tienen un contenido crediticio; es
decir, que imJXJne obligaciones que dan derecros a -
!Jna prestacidn en dinero u otra cosa cierta". 

Como se desprende de la lectura da las 
opiniones vertidas por ~stos dos ilustras juristas, 
est4n en contra de la expresidn t!tulos de cr~dito, 
y ellos prefieren la denominacidn de t!tulos Valor, 
(7) 11Que fue utilizada por primera vez en lengua -
castellana por el español Ribo, en un artículo pu~ 
blicado en la Revista Gr!tica de Darecl"x:I Inmobilia
rio y que despues ha sido usada por nunerosos eser,! 
tares. 

En igual forma piensa Asquini quien -
(8) 11Aeconoce que la frase t!tulo de cr~dito, lite
ralmente quiere decir menos de aquello que intenta
signi fioarse con su empleo¡ porque en la nocidn de
t!tulo de cr~dito se comprenden no sdlo las repre-
sentativas de los derechos de cr~dito como la letra 
de cambio, pagaré, etc., sino tamoi~n los t!tulos -
da participacidn social y los representativos del -
derecho de disponer de determinadas mercancias". 

Por otro lado y contrario a lo que - -
piensan los juristas citados anteriormente tenemos
lo que expresa el jurista mexicano Aaal Cervantes -

(?) AIDAIGUEZ Y flJDAICiJEZ, Joaqu!n, ob. cit. p~g. 253 
{B) AWUINI, citado por ASCAAELI..I, Tulio, en su ob. 

cit. p4g. 60. 
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Ahumada (9) 11Debemos indicar respecto a la cr!tica
hecha al tecnicismo latino (t!tulos de cr~dito}, 
que los tecnicismos jur!dicos pueden tener acepcio
nes no precisamente et:imoldgicas y gramaticales si
no jur!dioas, y que ~l t~rmino propuesto para sus-
tituirlo nos parece m4s desafortunado a~n, por pre
tender castellanizar una no muy acertada traduccidn; 
por otra parte podr!a alegarse que tampoco dicho .~ 

tecnicismo es exacto en cuanto a su·significacidn -
meramente gramatical porque hay muchos t!tulos que
indudablemente tienen o representan un valor y no -
astan comprendidos dentro de la categor!a de los t! 
tulos 1de cr~dito, as! como hay muchos.t!tulos de~ 
cr~dito que en realidad no puede decirse qua incor
poren un valar11 

, 

Por lo apuntado vanos que el proolema
de la terminolog!a est4 sujeta a cr!tica, tanto la
da t!tulos de crddito, como títulos valor. En ta~ 
les condiciones se debe aspirar a lograr una mayor
pracisidn en el derecho, pero para esto hay que te
ner en cuenta la realidad jur!dica y social a la .
que va encaninada toda nuestra legislacidn positiva. 

Mientras no se proponga una terminolo~ 
g!a mt1s adecuada para la denominacitSn de los docu-

(9) CERVANTES AHl..MANOA,Aa~l 1 T!tulas y Operacianes
de Cr~dito, Ed, Herrero, M~xico, 1972, p~g. 9. 



9 

mantos mercantiles abogamos por la expresidn 11 T!tu
las de Credito11 y nos inclinamos por su uso, por -
considerarla la más completa, real y útil, 

,¡ 
( 
¡ 
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8),- CARAGTEAISTICAS, 

Daspu~s de haber hablado de los t!tu-
los de crt~dito en general 1 vanos hacer referencia ... 
a sus caracter!sticas principales, entendiendo por
~stas las cualidades sobresalientes de ellos, que -
nos sirven para distinguirlos de otros docunentos -
mercantiles, pero aclarallos que por falta de una de 
esas caracter!sticas un documento no dejar! de ser
t!tulo de cr~dito ya que cabe la posibilidad de que 
tenga las demás cualidades qua lo distinguen como -
tal, puesto que solamente son notas diferenciales,
m!s no elementos esenciales, en realidad ~stos altj. 
mes son el ser y naturaleza de las cosas, permanen
tes e invariables en ellas, de ahi la distincidn de 
las caracter!sticas, ~sta es una cualidad sooresa-
liente pero puede no darse siempre, en CeJTibio el ,
elanento esencial es algo permanente e invariable;
procedamos pues al estudio de las caracter!stioas -
de ·los t!tulos de c~dito: 

I.- INGCflPORACION, 

Una de las caraoter!sticas de los t:ttu -los de cr~dito podemos desprenderla de la defínicidn 
de nuestra ley que señala "Documentos necesarios P,!il 
ra ejercitar el derecho literal que en ellos se CO.!J. 

sigia'.'. 
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En la doctrina, Vivanta (10) dice que-
11es documento necesario porque en tanto el t!tulo -
existe, el acreedor debe exhibirlo para ejercitar -
cualquier derecho, tanto principal como accesorio 1-

de los que en ~1 se contienen, no pudiendo realiz6!:, 
se ninguna modificacidn en los efectos del t!tulo -
sin hacerla constar en "111

• 

Aunque el t~rmino incorporacidn --Qua 
fu~ introducido en el &ibito jur!dico ~r Savigny~ 
es combatido por el maestro italiano que afirma (11) 
"He tenido que combatir varias veces ~stas expresig, 
nas faciles que, salidas intuitivamente de' la conf,!. 
guraci~n material de una rolacidn jur!dica fueron -
acogidas fX)r los juristas como 1.11a ·regla de1 derechl 
sin darse cuenta de su esterilidad dogm4tica11

• No 
obstante lo anterior pensamos que Vivante reconoce
implicitE.111ents ~sta caracter!stica seg"'1 se despre!l 
de de sus propias afirmaciones al hablar de "Docu
mento necesario", y lo ooico que sucede es que ~l;... 

le da un nombre que el mismo ideo, el cual es 11Corn
penetracidn", mismo que no ha tenido mucha acepta
cidn entre los juristas. 

Nosotros preferimos, con la mayor!a de 
la doctrina hablar. de incorporacídQ, toda vez que -
nos parece la denominacidn que muestra de manera -
clara la L.nidn necesaria entre el doounento y el d! 

(1ó) VÍVANTE, Cesare, ob. cit., pág. 276, 
(11) VIVANTE, Cesare, citado por TENA DE J., Felipe 

en ob. cit., p4g. 304. 
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recho en t:1l consignado. De esta forma Sallandra -
afirma que ( 12) "La incorporaci!Sn es aquella carac
ter!stica que estriba primordialmente en la·unidn -
permanente de Lna relaci!Sn jur!dica con un documen
to y que son necesarios dos elementos para que se -
realice i!sta, la relacidn jur!dica y el doct.mento". 

Para Felipe de J. Tena ( 13) 11E1 eleme!l 
to incorporacidn consiste en el consorcio indisolu
ble del t!tulo con el qerecho que represe11ta11 • 

Creanos que 'Bse consorcio, que esa - -
unidn indisoluble del t!tulo con el derecho que re
presenta, explica la frase de que "Quien tiene el -
dacumento tiene el derecho", y "Quien tiene el der.2 
cho es porque tiene el docunento". As! tenemos -
por ejemplo que el poseedor de buena fe de un t!tu
lo de cr~dito para hacerlo efectivo, debe de exhi-
birlo para lograrlo, o sea si tiene el t!tulo tiene 
tambi~ el derecho de que le sea cubierto su :i.Qlpor
te; r,jor otro lado supongamos que esa misma persona
trata de hacer efectivo el mismo docunento, pero se 
le ha extraviado, entonces no lo puede cobrar, y el 
aceptante del docunento no est& obligado a pagar en 
tanto no se le restituya el t!tulo de cr~dito. 

( :t2) ~LLANOAA, Vi ttorio, Curso de Derecho Mercan-
til, Ed. Porr~a, M~xico 1949, pág. 121. 

(13) TENA DE J., Felipe, ob. cit. pág. 300. 
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Lo anterior lo confinnamos con lo que
dispone la Ley en su art.!culo 17 al mencionar que -
"El tenedor de un título de cr~dito, tiene la obli
gacidn de exhibirlo para ejercitar el derecho que -
en el se consigna, cuando sea pagado deba restituí:: 
lo'!. 

As! confinnamos que si el beneficiario 
ne tiene el docunento, no puede hacerlo afectivo, -
ya que tiene la obligacidn da restituirlo cuando le 
sea pagado. 

II.- LEGITIMACION, 

Esta caracter!stica se deriva como lo
señala atinadaTiente el maestro Cervantes Ahumada, -
de la incorporacidn. En efecto, la mayor!a de los 
tratadistas opinan que no basta la simple exhioicidn 
del t!tulo, sino que debe haber sido adquirido de -
buena fe, puesto que exhibirlo equivale a mostrar -
el doc1..111ento, y esto puede hacerlo cualquier deten
tador del misno, pero sin ser su legítimo propieta
rio 1 puesto que se puede robar el documento, y desde 
luego en este supuesto no fue adquirido legalmente
º de buena fe. 

De la relacidn de los artículos 43, 38, 
2f5 y 23 de la Ley, se desprende la necesidad de ha
ber adquirido el t!tulo de cr~dito de acuerdo a las 
leyes de la circulacidn. 
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A mayor abundamiento exponemos lo que 
dicEn dos juristas de reconocida val!a como son Fe 
lipe cie J. Tena ( 14) 11La legitimacidn consiste en: 
la propiedad que tiene el título de cr~dito de fa
cul ter a quien lo posee, seg~n la ley de su circu
lacidn, para exigir del suscriptor el pago de la : -
prestacidn consignada en el t!tulo, y de autorizar
al segundo para solventar su obligaoidn cunpliendo
la en favor del primero 11 

• 

Igualmente Rafael de Pina (15) señ~la
que "Los títulos de c%"4dito otorgan a su tenedor -
leg!timo el derecho de exigir las prestaciones en -
ellos consignados". 

As!, vanos qua .... del mismo modo que en -
la legislacidn civil se exige la ouena fe como re
quisito para· considerar valido el pago a los posee
dores del cr~dito, tambi~n para los títulos de cr~
dito se requiere la buena fe y la falta de dolo o -
culpa grave; de tal manar.a que cuando el deudor, S,!! 
pa que la persona legitimada en el t!tulo no es el
verdadero titular del derecho, no sdlo tiene el de
recho de no hacer el pago 1 sino a~ más, el deber -
de no efectuarlo. 

(14) TENA DE J., Felip~~ ob, cit. pdg, 327. 
( 15) DE PINA VAAA, Rafael, Elanentos de Derectn Me¡ 

cantil Mexicano, Ed. Porr~a, M~xico, 19581 p~g 

296. 
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Por otro lado astélllos de acuerdo con -
los juristas ( 16) que hablan de una legitimacidn -
activa y una pasiva, cuando dicen que "La legitima
cidn activa consiste en la propiedad o calidad que~ 
tiene el t!tulo de cr~dito de atribuir a su titular 
es decir a quien lo posee legalmente, la facultad -
de exigir del obligado en el t!tulo el pago de la -
prestaci~n que en el se consigna; y en su aspecto -
pasivo, la legitimacidn consiste en que el deudor -
obligado en el t!tulp de cr~dito cunple su obliga-
cidn y por lo tanto se libera de ella pagSldo a :. -
quien aparezca como titular del documento", 

III.~ LITERALIDAD 

Otra caracter!stica de los t!tulos de
cr~dito es la literalidad, que consideramos ·as -
la m&l importante de ellos, puesto que a travds de
ella se conoce el tipo de t!tulo de que se trata, -
as! como detenninar las partes indispensables para
que se efectOe la relaci"n cambiaria, y sobre todo
se fijan lfmitea a las obligaciones. 

Como loa mismos t!tulos, esta caracte
r!stica ha venido evolucionando al paso del tiempo
Y como explicamos en el nOTiero siguiente de este e~ 
p!tulo al referirnos a la letra de cambio en la an
tiguedad, los t!tulos de cr~dito eran simples docu-

(16) CERVANTES AHLMADA, Ra~l, ob. cit., p4g. 11, 
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mentes confesorios o probatorios de un contrato de
cambio, de mutuo, etc., pero lo qua queremos hacer
notar es que estos documentos ~itiguamente eran un
med io de prueba de la relaci6n jur!dica, anterior -
a la creacidn del documento; estos t!tulos eran ej! 
cutivos, ya que se extend!an ante un notario el - -
oual se puede decir se equiparaba al Juez. 

Posteriormente la pr4ctica mira el do
cunento ya no como confesorio sino como constituti
vo de una nueva oblig;tcit1n, misma que se antepone -
a la nacida de la relaci~n confesada, y como dice -
el maestro Tena ( 17) 11 

••• Hizo que el t!tulo de cr! 
dito perdiera su car~ter de documento meramente 
probatorio, para transfonnarse en docunento consti
tútivo de un derecho autdnomo. Derecho que subsi~ 
te en virtud exclusiva del t!tulo, rota para siem-
pre la dependencia que antes manten!a con el dere-
chJ confesado". 

Ahora bil!n si el derecho docUT1ental es 
autdnomo de la relacidn fundamental, y si dejd de -
ser 1.11 medio probatorio 1 para asumir un valor cons
titutivo, s! el derecho estipulado en el t!tulo ya
na se deriva de la relacidn f1..11damental 1 es ldgico
que la redaccidn del docunento dard la medida de -
sus alcances jur!dicos por medio de signos gráficos, 

(17) TENA DE J., Felipe, ob. cit., p~g. 325. 
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y ninguno de los que intervienen en la creacidn del 
mismo, ni con posterioridad a ella, est&n obligados 
a m~s de lo estipulado en t11. Verbigracia: El - -
acreedor no puede exigir m~s de lo que se encuentra 
señalado en el t!tuloJ ni el deudor puede pagar me
nos de lo que se consigna en el mismo. 

Por todo lo anterior oreemos qua la l.!, 
taralidad tiene como finalidad proteger a los que 
intervienen en el t!tulo de cr~dito, y servir de -
instrunento indispensable para su circulacidn. 

IV.- AUTONCMJA 

Sallandra ( 18) afinna que "La autonom:ta 
ea al fendmeno que resulta de adquirir el derecho -
JX!r medio de la circulacidn da los t!tulos de crl!di -to de manera autdnoma como si naciera por primera -
vez 11

• 

Tomando en cuenta que la autonom!a se
deriva de la circulacidn regular de los t!tulos de
cr~dito, creernos que las afinnaciones de Sallandra
aon incompletas, pues las falta la palabra regular
º legal cuando habla de la circulacidn ya que t1sta
por s! sola no da tal car~ter de autonom::ta a los -

(18) 8'LI.ANDAA, Vittorio, ob, cit., p&g. 130. 
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títulos de cr~dito, puesto que si el tenedor adqui
ri~ el docunento en forma irregular no se puede ha
blar respecto del derecho 11como si naciera por pri
mera vez", por que en realidad, pensamos que adquir,! 
á:l el título en forma irregular, no ha nacido nin
gun derecho, pues no ha habido relacid'n jur!dica, -
que origine el nac:imiento del mismo, (desde luego -
que en este caso no nos referimos ·a la relacidn ju
r!dica fundamental, sino una relacidn en cuanto al
documento ya creado, independiente de aquella). 

Ya adquirido el t!tulo de acuerdo a .. -
las leyes de la circulacidn, a quien lo adquiere no 
le pueden ser opuestas las excepciones que ser!an -
oponibles al primer tenedor; es decir las que hubi~ 
re de car4cter personal.; i pues la auton6m!a no nace
de la creacidn del t!tulo, sino con la circulacidn
del misno, ya que la autonom!a se refiere a que el
t!tulo haya salido de las manos del primer tenudor, 
de tal manera opera, que a los sucesivos tanedores
del t!tulo, no les perjudican las relaciones extra
cambiarias que hayan existido entre el emisor y el
primer poseedor. 

Ahora bien, por lo mismo estanos de -
acuerdo con lo que dice Cervantes AhUllada (19) cuau 
do habla de que "No es propio decir que el t!tulo ... 
de cr~dito sea aut~nomo 1 ni qua sea autdnomo el de-

(19) CERVANTES AHl.IMDA, AaOl, ob. cit. pdg. 9. 
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racho incorporado en el t!tulo; lo que debe decirse 
que es autdnomo (desde el pu1to de vista activo); -
es el derecho que cada titular sucesivo va adqu1- -
riendo sobre el t!tulo y sobre los derechos en el -
incorporados, y la expresidn autonom!a indica que -
el derecho del t!tulo es .un derecho 1ndependiente,
en el sentido de que cada persona que va adquirien
do el documento adquiere un derecho propio distinto 
del derecho que ten!a o ¡:xJdr!a tener quien le tran!. 
mitid el dtulon. 

Algunos tratadistas hablan de qua cuan -do se inserta en el documento la clt!usula 11No á la-
Orden11 pierde el documento el carc!cter da autonóm!a 
porque se dice que an aste caso si son oponibles -
las excepciones personales en contra del creador de 
la letra, y por lo tanto el derecho adquirido.ya no 
es autdncrno, ·Esto ser4 analizado con m4s deteni~ 
miento en el cap!tulo que trata sobre el endoso. 
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2 ,- LA LETRA DE CAMBIO 

A).- Concepto. 

La letra de cambio no ha surgido en la 
historia tal y como hoy se nos muestra; con la pos,!. 
oidn jur!dica de cada una de las personas partici:--

,* pE11tes perfectamente deslindada, con el mecanismo -
de su ci.rculacidn legalmente prevista, con los re-
quisitos de su forma completamente reglamentados ¡ • 
sdlo a fuerza de ~toques, adiciones y supresiones
ha podido convertirse un rudimentario docunento en
la aótual letra de cambio. 

As! tenemos que coincidimos con los au -tares que encuentran en la edad media los antecedeo. 
tes m4s firmes de la letra de cambio, Efactivanen -te en esa t!poca, cuando los caminos no prestaban -
ninguna seguridad y los viajeros estaban expuestos
ª ser v!ctimas de asaltantes, la letra de canbio -
sirvid para evitar el traslado material del dinero
de una ciudad a otra, y redu:;ir as! los ries!JJS. El 
comerciante que necesitaba hacer el traslado de di
nero depositaba este con algun banquero, llamada -
campsor, de la ciudad donde se encontraba, y reci~ 
b!a a cambio una orden o carta dirigida a otra de -
la ciudad a donde iba para que ~ste le entregara una 
cantidad igual a la depositada. 
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(20) "Con los banqueros italianos se -
extiende por toda Europa impulsada por el floreci-
miento de las relaciones comerciales que promovie-
ron las cruzadas. Los campsores aegu!an a los co
merciantes y se establec!an donde ellos para f acili -tarles el envio de dinero a otros lugares, por me~ 
dio de:et.eursales de negocios .que el banque.t:o ten!a, 
Dominadores del movimiento de dir 1ero en la edad me
dia, adquirieron los banqueros un monopolio de he-. 
cho sobre el tr4fico cambiario: eran los mediadores 

· · necesarios para los comerciantes". 

Primitivamente en la letra de cambio de 
la Edad Media intervan!an cuatro personas: la que -
entregaba el dinero al banquero, el banquero que ª.:i 
ped!a la letra (girador), pl banquero corrasponsal
que déb!a pagarla (Girado.); y la persona que tan!a
derecho a recibir el pago (Beneficiario). 

Esto es, en un principio la letra da -
cambio sirvid para hacer pa9)s en el extranjero evla 
tanda los riesgos del transporte material del dina-
ro. 

En esta ~poca los campsores son los qua 
realizan esta operacidn de aerobio donde co¡no ya lo
menoionamos se les entrega una detenninada cantidad 
de dinero y ellos a su vez prome.ten abonar el e¡qui-

(20) LOPEZ DE JlJICWiEJ\, Francisco, La letra de can 
bio, Ed. Porr~a, Mt1xico, 19641 p&g. 28 
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valente a esa cantidad en un lugar gsogr~fico dis~ 
tinto y de acuerdo a la moneda usada en ese lugar.
En esta fonna nace el cambio trayecticio, es decir
la promesa de remisidn de fondos de U"la plaza a - -
otra. 

Esta operaoidn se realizaba por escri
to y ante notario, porque la promesa que hace el -
banquero es obligatoria puesto que ya le ha sido -
entregada la cantidad en efectivo. 

Al docll!lento con 'que se celebraba la -
operacidn se le lland "Pagar~ dcrniciliario 11 , porque 
el pago deb!a hacerse en lugar distinto a aquel,en
que se emit!a al t!tulo. 

11El primer documento de ~sta clase se
encuentra en el protocolo o registro del notario G!, 
noves llohannes $:}riba (21), cuyas inscripciones co
mienzan en el año 115511

• Se trataba pues da una -
promesa de pago o reconocimiento de deuda, pero ha~ 
ta ese momento no contenfa ning~ mandato de pago. 

Nllllerosos autores est&-1 de acuerdo en
que este tipo de documentos fue el precursor de la 

(21) GAARICilEZ 1 Joaqu!n, Derecho Mercantil, Ed. A.
de D.M., Madrid, 1943, p!g. 144. 



letra de cambio, pero en realidad esta no nace sino 
(22) "cuando el docUllento toma la forma de carta di 
rigida a un .. ausente f;ll que se le ordena en t~rminos 
corteses t1acer un pago a la persona que preslilnte la 
carta", pero este docunanto ya no contient.:1 ning\Jla
promesa da pagc 1 porque esttt dirigida al obligado y 
no al acreedor, sino lo que contiene es simplemente 
Ula invitacidn cordial; en este momento histdrico -
el. :contrato de canbio recibe ejecucidn ¡:nr medio de 

\.11 .. mandato de pago dirigido --como ya quedd esta
blecido--- a quien lo ha de realizar. 

Pero el momento culminante en la evolu -cidn histdrica de la letra de cooibio, es cuando el-
mandato de pago aeune la mencidn eS!'JllCial de 11CldQ 
aula de valor" o 11Recib:t 11

1 que se presenta cuando -
el remitente del dinero exige la mencidn de recib!
en el docunento para poder reclamar ml!s tarde el -
reembolso en el caso de que el librado no atienda -
la invitacidn de pago. 

De lo expuesto hasta el momento se in
fiere que el valor de la letra era sianpre dinero -
en efectivo, pero con el paso del tiempo cuando re
basa el !Snbito de los banqueros, se convierte en -
instrumento de pago entre comerciantes y ~stos m4s
pr4oticos optan por referir este valor ta'Tlbi~n a -
mercanc!as. 

(22) GAAAIClJEZ, Joaqu!n 1 ob. cit., p~g. 146, 
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La letra de cambio muestra claramente
la evolucidn caracter!stica de las instituciones : .. -
mercantiles, que se fueron perfeccionando hasta en
contrarlas tal y como las apreciamos en la actuali
dad. 

Por eso a impulso de las canbierltes ne -cesidades del comercio, la letra de canoio va adap-
tandose a finalidades tambi~ diversas¡ as! vemos -
que lo que en un principio se trataba simplemente -
de uÍ1 contrato de cambio trayecticio, se convirtid
posterionnante en un mandato u orden, para terminar 
analgarnacido todos esos elementos, incluyendo desde-. 
luego la cl!usula de valor, hasta llegar a nuestros 
d!as, donde algunos tratadistas han dicho que (23)
"La oanbial es un t!tulo de crl!dito a la orden, fo.t 
mal abstractó y completo que contiene la obligacidn 
de pagar o hacer pagar incondicionalmente una sl.ITla
detenninada, al vencimiento y en el lugar menciona
do en el t!tulo 11

• 

Complementando lo anterior el propio -
Ascarelli manifiesta que (24) 11El creador del t!tu
lo (Girador) da a un tareero (Girado) la orden de
pagar la suma indicada en el t!tulo, al vencimiento 
en el lugar en ~l señalado. El girado puede o'no
aoeptar la orden¡ si la acepta, se obliga directa~ 

(23) Aa:::ARELLI, Tulio, obc., cit., pdg. 481. 
(24) Ibidem. 
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La letra de cambio muestra claraTiente
la evolucidn característica de las instituciones .. -
mercantiles, que se fueron perfeccionando hasta en
contrarlas tal y como las apraciéllTlOS en la actuali
dad. 

Por eso a impulso de las CEfllbiEV1tes ne -cesidades del comercio, la letra de cernbio va adap-
tandosa a finalidades tambi~ diversas; as! vemos -
que lo que en un principio se trataba simplemente -
de un contrato de cambio trayecticio, se convirtid
posteriormente en un mandato u orden, para tenn:i.nar 
amalgamer:ído todos esos elementos, incluyendo desde-. 
luego la cl~usula de valor, hasta llegar a nuestros 
dfas, donde algunos tratadistas han dicho que (23)
"La cernbial es un t!tulo de cr~dito a la orden, fo,!: 
mal abstracto y completo que contiene la obligacidn 
de pagar o hacer pagar incondicionalmente una suma
determinada, al vencimiento y en el lugar menciona
do en el t:ttulo", 

Complementando lo anterior el propio -
Ascarelli manifiesta que (24) "El creador del títu
lo (Girador) da a un tercero (Girado) la orden de
pagar la suma indicada en el título, al vencimiento 
en el lugar en ~l señalado. El girado puede o no
aceptar la orden¡ si la acepta, se obliga directa~ 

(23) ASJAAELLI, Tulio, abe,, cit., p~g. 481. 
(24) Ibidem. 
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~ente para con el propietario del t!tulo y se con
vierte en el obligado pru1cipal sobre la base de la 
cembial; poro quien da la orden es a su vez respon
sable de la aceptacidn y del pago del tf tulo". 

En forma semejante opina Francisco Ld
pez de l.bicoc!Jea. (25) "La letra de cambio es un do
cumento expedido en forma legal, por medio del cual 
una· persona llanada Librador, sea o no comerciante, 
se obliga a pagar por medio de otra, llamado libra
do o por s!, en su caso, una cantidad a la orden de 
un tercero, tomador o tenedor en lugar y tiempo cou 
venidos y consignados en el propio aocumento. 

t' 

En los conceptos anteriores encontra
rnos q49 estos autores tratan de explicar la letra -

-de cambio tomando como base el antiguo concepto de
ella, porque hablan de un creador del t.ttulo (Gira
dor o librador), de un tercero que va a pagar (Gir,a 
do o librado), y del propietario o tenedor del t!t.!:!, 
lo. 

Analizando la letra de cambio como se
usa en la actualidad, donde cualquier comerciante -
que realiza una operacidn de venta a plazos, inclu
sive las instituciones bancarias, cuando realizan -

(25) LOPEZ DE GJICOD-lEA, Francisco, ob. cit., p4g.-
15. 
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prestamos de dinero en efectivo, lo primero que - -
exigen es la firma de docunentos ejecutivos, que " -
frecuentanente son letras de cambio para garantizar 
el pago de la deuda, encontramos que aquella anti-
gua concepcidn de la canbial ya:·no encaja en los -
usos y necesidades actuales, al igual que los que -
intervienen en ella, sus funciones han variado a -
tá:l. grado que se han. :invertidd:. Verbigraci~ i-.:--,7 

ijntlgl.lflman·t&i '.líel particular ..... antrégabi:l. · -.el .. di.ne-'· -
.ro al 'banQUero~. para que se le devel viera poste
riormente en lugar distinto; en la actualidad suce
de que el banquero le entrega en prestamo al parti
cular el dinero para que posteriormente se lo de- -
welva, y por lo regular esa dewlucidn sa raaliza
en la misna plaza. 

En cuento a las funciones que desempe
ña el documento sucede igual, puesto que el antiguo 
girador ya no da ninguna orden a su corresponsal en 
plaza distinta para que pague el importe de la car
ta; sino que actualmente esa orden se la da a una -
persona extraña, y frecuentanente el ~nico nexo que 
tiene con esa persona es pracisemente en el momento 
de realizar la operacidn y esta es la que va a cu-
brir el importe del documento y por lo regular es -
al mismo girador. 

Como se ve el creador de la letra es -
el propio beneficiario, y el girado que en la actu.! · 
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lidad es el particular, se convierte instantanoameu 
te en aceptante y obligado, ¡x¡rqua al momento de e~ 
rrarse la ope:recidn se firman los tftulos da cr~di
tos. 

De lo expuesto en los p4rrafos anteri2, 
res, pensanos que a impulso de las cambiantes nece
sidades del comercio , la letra de cambio va adaptau 
dese a finalidades tambi&l diversas. En efecto -
oreemos que en la actualidad en la creaoidn del t:t
tulo de crt~dito, que estE111os analizando sdlo. inter
vienen dos elanentos personales, que &>n el que la
orea (Girador y beneficiario a la vez) y el obliga
do (Girador y aceptante simultaneamente). 

S! han variado las necesidadés y con
secuentanente las funciones de la letra, deben cam
biar igualmente los conceptos y definiciones de la
rnisma, por lo que creemos q4e Vicente Gella (26) da 
una definicidn bastante atinada al decir que ºLa le -tra de cambio es una orden :incondicional dada en -
forma escrita por una persona a otra y firmada por
aquella, requiriendo a esta para que pague en cier
to tiempo y determinado lugar una sUTia fijada, y º.!:i 
yo pago debe hacerse a la persona designada en el
documento, o a quien a su vez ~sta designe 1 transrn! 

·• tiAndole el t:!tulo por endoso 11
, 

{26) GELLA Y Agustín Vicente, ob. cit., pa~. 196. 
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El maestro Mondragi1n G.Jerra (27) tam
bi~n da una definici~n que nos s:i tisface, pues dice 
que la letra de canbio "Es un taf:ulo de cr~dito a -
la orden, formal, abstracto y canpleto qoe contiene 
la orden incondicional de pagar en determi red:I lu
gar y en cierta ~poca una suma de dinero". 

Las cbs definiciones ya citadas ros pa 
recen las ~s acertadas, ptro una independisnte da: 
otra las juz!;11mos incompletas, pero tnmand:I los ele -mantos neces:i.rios de cada una, consideramos en for-
ma muy peroonal se puede elal:xlra:r un concepto de l!, 
tra de cambio restante aceptable, por lo que nasn -
permi ti.mas exponerlo: la letra de mmbio es un t!tu 
lo de cr~di tn a la orden, formal, abstracto y com..: 
pleb.J por medio del a.al se da una orden incoodicio -nal por escrito, de ura. peroorti a otra y firmaoo -
por aquella, requiriend:I a e§sta para qae pague en -
cierta ~oca y determirado lugar, .despu~s de haber
lo aceptacb, una s1.ma de dinero fijada y cuyo pago
debe hacerse a la persona designada en el documentri 
o a quien a su vez ~sta designe, transni ti.andola el 
t! tu lo por ando oo • 

(2?) MOt-OAAlDN OJEARA, Balvacbr, T:ttulos da Cr'dib:i 
Ed. MimROgr~fica, Me1xico. 1965, p4g. 25, 
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8) .- ELEMENTOS ESENCIALES. 

La letra de cambio es un docunanto so
lemne, de ah! que para ~u existencia sa requiere -
que se halle revestida de los requisitos exigidos~ 
por la Ley. 

Haciendo un".antllisis del art:tculo .?S
de la Ley vernos que ah! est&i señaladas esos requi
tos, los cueles para fines de estudio henos dividi
do en "Elementos Esenciales" y "Elementos acceso- -
rios". 

Dentro de los primeros encontramos el
que se refiere a "La mencidn de ser letra de cambio 
inserta en el docUTiento". Con esta requisito (26) 
"Culmina el rigor del formalismo cambierio, La le -tra ser!a nula -- y en esto se haya de acuerdo todo 
el m1.11do~ si contuviese Verbigracia la mencidn o~ 
den de pago, o si no contúviese ninguna, Tambi~

ser!a nula si la correcta denominacidn apareciera -
escrita al margen o al pie del docunento fuera del
texto". 

En efecto, es indudable que debe ir i.!J. 
serta claramente en el texto del docunento una de--

(28) TENA DE J, "Felipe, ob. cit., p~. 476, 
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terminada denominacidn para quien se obliga median
te ~l, se de cuenta de la obligacidn que asuna, y -
al misnootiempo que la persona que adquiera el t!t.!:!, 
lo se sienta segura d.e la calidad de los derechos -
que le competen. Esta denominacidn que algunos -
tratadistas llaman cl~usula cambiaria o como dice -
Mossa (29) "La contraseña formal por medio de la -
cual se ve claranente la intencidn del girador de -
crear precisamente un documento de naturaleza aan-
biaria 11. 

El problema principal en lo que se re
fiere a ~ste requisito gira indudablanente en torno 
al de las equivalencias, esto es, pocos dudan que -
debe llevar la clenominacidn que la distinga de - -
otro tipo de documento, pero el problana radica en
sabar si se puada usar una denominació'n equivalente 
a la letra de cambie, 

Los tratadistas en ~ste aspecto se en
cuentran sunamente divididos, y encontramos eminen
cias tanto entre los que sostienen la tesis equiva
len tistas como entre los formalistas. Tenemos por 
ejemplo a Vivante y á Mossa, quienes sostien~n que
la oldusula se requiere imperiosamente, que no pue
de sustituirse por ning~ equivalente; que el hecl"o 
de que en el texto del documento no figure la men~ 
cidn literal letra de cambio, demuestra incertidum
bre por parte del obligado, indica que ~ste no qui-

(29) WBSo. 1 citado por SC\LANDAA Vitto:rio, en su ob. 
cit., p4g. 127. 



31 

zo crear un docLmento formal, solemne como es la l.!2, 
tra. 

Ahora bien otro jurista de reconocida
capacidad como lo es Bonnelli, (30) acepta la posi
bilidad de las equivalencias al señalar que "Lo que 
marca la especialidad de la relaci~n es la cl~usula 
cambiaría, o sea, en substancia, el llamaiwie~to fo
n~tico al viejo y originario contrato de cambio, el 
cual aunque extraño hoy a la relacid'n moderna le ha 
dejado 'el nombre en herencia. Cre'-1 por lo tanto -

que cualquier tdrmino que contenga ~sta invocacidn 
satisface el deseo de la ley, sin ponerse precisa..
mente en contraste con el cardcter formal del requi -

Nosotros en lo personal estanos de - -
acuerdo con el maestro Tena en el sentido de no ad
mitir equivalencias, puesto quesi la Ley quiere ad
mitirlas lo señala, y en este caso sucede toci:J lo -
contrario pues expresarnentela.legislacidn vigente -
no admite los equivalentes a dote respecto, pues el 
art!culo 14 de la Lay dice: "Los docUTientos y actos 
a que .este t!tulo se refiere sdlo producir&i los -
efectos previstos por el mismo, cuw1do contengan -
las ·menciones, y llene los requisitos señalados por 
la Ley 11

• 

(30) f3Ci\JNELI, citado por 84.LANDRA, Vittorio, en su
ob. cit. p!g. 47, 
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Los elanentos de nuestra jurisprudencia 
como en . .much:>s casos son contradictorios, pues anti:, 
guamente admitían la tesis equivalentista, pero en
la actualidad, y basada en la doctrina del·maestro
Tena se: .ha optado por la tesis., formalista. 

Otro de los elanentos esenciales de la 
letra de cambfu, es el señalado en la fraccidn III
del art!culo referido, y es la que habla de "La or
den incondicional al girado de pagar ma st.rna deter 

~~· -
minada de dinero 11 • 

Algunos autores opinan que dsta es la
parte medular de la letra de cambio, la que distin
gue a este t!tulo de cualquier otro. Podanos dé...a. 
cir que ~ste requisito consta de dos elementos; el
primero se trata de Lna "Orden incondicional 11

, en -
efecto si la orden fuera condicional cambiaria su-
naturaleza misma y. por lo tanto ya no ser!a letra -
de cambio. 

El segundo elenento es el que se rafia -re a la indicaci6n de la suna determinada de dinero; 
as! es, la orden debe referirse a una suma dnica Y
determinada y no a uia cualquiera, determinable con 
referencia a otros docunentos. 

Como consecuencia de esto dltimo, ente,u 
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demos que no ser~ valida la letra de cambio en la -
que se ordena la entrega de meroano!as, bienes u oE, 
jetos destinados al comercio¡ pero se puede dar al
ease de que la orden de pago se gire en moneda ex-
tranj era, y en este caso, es valida la letra, y la
~nica consecuencia es que habr~ que remitirse al ar -t!culo 8 de la Ley Monetaria, que habla de que el -
pago se har! en el equivalente de la moneda en que
se gird. 

Adan4s (31) 11En la letra de cambio no
puede incorporarse obligacidn, de pagarse intereses 
o cl!usula penal, para el caso da ser incunplida. -
La razdn de la prohibicidn es que el valor de la l~ 
tra debe ser ya determinado desde el nacimiento del 
doci..mento. En este aspecto la Lay Mexicana supera 
a la Lhifórme de Ginebra, que permite la cl4usula -
de intereses en las letras a la vista. S! a pesar 
de la prohibicidn legal se insertan a la letra da -
cambio cl!usula de intereses o penal, tales cl4usu
las no invalidar!an la letr13 y se tendr!an simple
mente como no escritas". 

La fracci~n II del art!culo que veni~ 
mos comentando que dice 11La expresidn del lugar, -
dia mes y año, en que se suscriba11 , para efecto del 
analisis que venimos realizando la v€fl'los a dividir
en dos, ya que consider€fllos que actualmente es esea 

(32) GAAAIGJEZ, Joaqu!n, ob. cit. p4g. 290. 
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cial unicamente la axpresidn del d!a mes y año en -
que sa suscribe, ya que al lugar de su suscripcidn
---por motivos que explicaremos en su oportunidad-
tiene poca importancia, y .. por lo mismo no lo consi
deramos en la actualidad cano elemento esencial del 
docunento. 

En contra.-posicidri, la parte da t1sta
misma fraccidn que consideranos esencial tiene una
importe.ncia capital pues por medió Jde ella estemos
en aptitud de conocer exactanente la fecha en que -
se suscribid, y como consecuenéia sabremos si las -
partes ten~an capacidad para suscribirla, conocere
mos igualmente el momento del inicio da la prescrie, 
cidn de la misma, e indudablemente esto se relacio
na con la fecha de vencimiento cuando se trata de -
letras giradas a un plazo fecha, y a determinar el
limite de presentacidn en el casa de giro de letras 
a la vista o a un plazo vista. 

La fraccidn IV habla de otro de los -
elementos esenciales del documento que es el nombre 
del girado, y este es la persona a quien se dirige
la orden incondicional de pago dada por el girador, 
no es un o~ligado cambiario sino hasta el memento -
en que acepta, el simple hecho de encontrarse desia 
nado en una letra, no implica la responsabilidad -
canbiaria de su pago, y como dice Joaqu!n Garriguez 
(32) "Si el librado a virtud de sus pactos con el -

(32) GAAAIGJEZ, Joaqu!n 1 ob. oit. 1 p4g. 290. 
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librador estaba obligado a aceptar la letra, as co
sa que no puede ventilarse por las normas de dere~ 
cho cembiaria, El librado acepta si quiere, pero
si acepta, paga aunque no quiera11

• 

Ahora bien, nuestra legislaci6n acinite 
que se puede dar en una misma persona el car~cter -
de girador y girado cuando dice "Puede ser igualmen -te girada a cargo del mismo girador, cuancti sea pa-
gadera en lugar diverso da aq4el en que se emite 11

,

pero tembi~n señala que'~ste quedara obligado como
aceptante, y si la letra fuera girada a cierto tiem. 
po vista, su presentacidn sé5lo tendr! el efecto de
fijar la fecha de su vencimiento. 

Lo señalado lineas arriba es el llana
da requisito de la distancia Lcci, pero considera-
mes que esto es Sdlo una reminiscencia del antiguo
concepto de la letra de cambio, y como much:Js otros 
es obsoleto. 

Para concluir con el comentario de ~s
ta fraccid'n diremos que si el girado es comerciante 
se ~quipara el nombre civil al nombre cc:rnercial, -
igualmente se adnite en nuestra legislacidn una Pl.!;!. 
ralidad de girados, designados ya sea en conjunto -
o alternativemonte, y el pago, en caso de ser acep
tante deberá ser requerido de todos. 
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Respecto a lo que señala la fraccidn -
V del artículo 76 de la ley, pensemos que asi como
la segunda, debemos dividirla en dos partes para -
analizarla, y as! tenanos como elemento esencial. la 
~poca del pago y como elemento accesorio el lugar -
del pago; en esta parte del trabajo estudiaremos -
la ~peca del pago. 

Este elanento se refiere a qLS el ven
cimiento de la letra debe ser expresado en ella, no 
be.stand~ U1 acuerdo oral o un convenio escrito fue
ra del documento, la falta de designacidn del docu
mento no puede ser sustituido por nada. 

Ahora bien como dice Joaqu!n Aodr!guez 
(33) "La dpoca de vencimiento ha de referirse a -
una fecha posible y cierta, de tal moti:> que la ex~ 
presa indicacidn de una fecha de vencimiento imposi 

. -
ble o incierta dete:nninar!a la nulidad de la· letra". 

La ley ha reducido a cuatro las fdrmu.! 
las de giro, en ralaci&l con la ~p::>ca del pago, y 
estas son: 

a) Giro a la vista se encuentra -
señalada en la fracaidn primera del arttculo 79 de-

(33) RDDAI9.JEZ Y AOORIGUEZ, Joaqu:tn, ob. cit., p~g. 
301. 
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la Ley y ~ste vencimiento depende del tenedor de la 
letra.. As! es, como su nombre lo indica vence en
ea momento en que el tenedor del documento lo pre-
senta para su pago; pero tambi~n con fundamento en
el artículo 28 de la· misma Ley, el t!tulo no podrá
ser presentado despu~s de seis meses contados desde 
la fecha de su emisidn salvo que en el se oonsigne
un plazo menor, o que el girador lo amplte y prohi
ba su presentaci~n antes de determinado tianpo. 

b),- Giro a cierto tiempo vista.
Este tipo es ban~fico tanto para el tenedor de la -
letra conv para el obligado ya que aunque se. haga -
la presentaci~n en determinado momento, el obligado 
todav!a tiene tianpo --señalado en el propio docu
mento--- para proveerse de fondos y cubrir el impar, 
te del mismo • 

El art!culo 80 da la Ley interpreta -
data formula indicando que la letra vence el d!a C2, 

rrespondiente al de su otorgamiento o presentaci~n
del mes en que debe efectuarse el pago, y si no ti! 
ne ese d!a vencer4 ·el d!a Clltimo. Por ejemplo, s! 
el documento se gird a un mes vista, y se presentd
el d!a och:J de enero, vencerl1 el d!a ocho de febre
ro siguiente; pero s! se present~ el treinta de en§. 
ro, vencer~ el veintioch:J de febrero dado que~~ste
mes no tiene d!a treinta y aqu~l es el "D!a ~ltirno
del mes". 
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As! mismo el artículo 80 tambi~n habla 
de que si el vencimiento se fija "principios" "Me
diados" o "fines de mes, se entender!! por ~stas ex
presiooes los d!as 1o. 15, y ~ltimo del mes que co
rresponda. 

Igualmente s! el plazo aparece compu
tado fX>r semanas 1 se con tar4n ochl d!as por cada -
una, y s! por una quincena o medio mes equivaldr&-1-
estas ,expvesiones a plazos de quince d!as. 

e) Gi:ro i a cierto tianpo fecha. A -
~sta formula son aplicables todos los conceptos ver -tidos en el apartado anterior, con la diferencia -
de qua aqu! el plazo comienza a transcurrir no des
de la presentaci6n de la letra, sino desde la fecha 
de su creaoid'n. 

f).- Giro a dia fijo. Este, creemos
que no requiere m~or explicacídn y ~icamente señ!i! 
lames, que como su nombre lo 4 indica vence en 1.11a f !!. 
cha cierta, determinada desde el momento de la ere§ 
cidn del documento y para completarlo diremos que el 
art!culo 81 de la ley señala que s! el d!a en que -
fuera a expirar el plazo sea inh~bil, ~ste se entea 
dará prorrogado hasta el siguiente d!a ht!bil. 
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Respecto a la fraccidn VI esta señala-
11El nombre de la persona a quien ha de hacerse el -
pago", aqui se trata simplemente de saber quien es
el beneficiario o a quien se le va a pagar la suma
determinada de dinero, oreemos qye~!ta fraccidn no
requiere de mayor axplicac!i5n, pero vamos a trans-
cribir lo que dice Joaqu!n Aodrtguez (34) al refe-
rirse a que 11El nomb~e del tomador debe indicarse -
de un modo claro y preciso aunque es indudable que
exista una~amplia libertad en la des~gnacidn del -
mismo y que todo formulismo sobre el particular de -bertt rechazarse. Puede figurar como tomado.r, una-
persona f!sica, una persona jur!dica, •Sea sociedad 
civil o mercantil', cualquier ~entidad que con -
arreglo al derecho tenga personalidad jur!dica; in
cluso reconoce la doctrina qu~!3~r!a v4lida la desia 
nacidn del tomador hecho con un nombre de fantas!a
o 1.r1 seud"nimo si f wsen inconfundibles 11

• 

La fraccidn VII habla de la firma del
girador o de la persona que suscriba a su ruego o -
en su nomb~; analizando ~sta fraaci~n deducimos que-.: 
pa or!gen a tres distintas formas de la expresicSn -
de la firma del girador 1 y esas son : 

a).- Guando firma por s! 1 ~sto es 
cuando no tiene impedimiento legal ni f!sico para -

(34) ACDRIGUEZ Y RODAIGUEZ, Joaqu!n, ob. cit., .p~g. 
302. 
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hacerlo. En este caso la firma deber!'! ser de su -
propia mano y serd completa, o sea con constancia

del nombrey apellido, no importando que sea ilegi
ble con tal .que resulta identificable, La finna -
no debe hacerse a m4quina 1 o por medio mec~ico al
guno ni calcada, y taTibi~n la suscripcidn de la le
tra mediante cruces, signos o cualquier otro g&iero 
de señas como huellas digitales, debe considerarsa
e>telu!da en virtud de 1~ dispuesto en el artfaulo -
86 de la Ley. 

b).- Cuando firma a su rLSgo.por otra.
persona por tener algt1n impedimento f!sico 1 o por -
no saber hacerlo, en ~ste caso todos los conceptos
vertidos en el apartado ante!i':i:ór ·respecto de la fi,t 
ma tiene aplicacidn para el firmante, con la ~ica
di ferenc:Ía .. de qua aqu! adem~s firmar4 tantii~n un Co -rredor P~lioo titulado, un Notario, o cualquier -
otro funcionario que tenga fe p~blica. 

e).- Esta ~ltirna modalidad se refiere
ª que para firmar en nombre del girador se requiere 
indiscutiblemente la existencia de una representa~ 
cidn con poder bastante para hacerlo, y en ~ste ca
so es aplicable el art!culo SO. de la Ley, 
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C).- ELEMENTOS ACCESORIOS 

Consideramos que ~stos elemmtos son -
los requisitos no indispensables para la validez
de la letra de centlio coma tal, y que generalmen
te pueden ser satisfechos con posterioridad e le
creeci6n de la misma, y en otros casos la propia
ley permite aun que no se incluyan, o que le con
travengan, pues se tienen en algunos casos por no 
puestos y en otros dedos en determinada forma. 

As1 tenemos lo que dice el articulo 15 
de la ley refiri~dose a lo anterior cuando habla 
de "Les menciones y requisitos que el titulo de -
cr~dito o el acto en el consignado necesitan para 
su eficacia, podr~n ser satisfechos por quien an
su oportunidad debie llenarlos, hasta entes de le 
presentecidn del titulo pera su acepteci6n o pa-
go" • 

En primer t~nnino mencionemos lo seña
lado en la primera parte de la freccidn II del ª! 
t!culo ?6 de le Ley que habla d8 la expresi6n del 
lugar en que se suscribe le letra de cambio y lo
consideramos elemento accesorio porque suprimido
en la mayor parte de las legislaciones, como ocu
rre en la nuestra, el req~isito de la distancia -



Loci como elemento esencial de le letra de cambio 
le mensi6n del lugar al menos en las letras dest! 
nades e circular solamente en le Repóblica -que -
son le gran meyoria- y que no pueden provocar por 
lo mismo conflictos de derecha internacional, es
une mensi6n de muy escasa importancia. 

Reconocemos que dentro de ese escasa -
importancia que tiene, es en lo que se refiere a
la competencia del tribunal que debe cqnocer los
litigios que en su• caso se susciten con rrotivo de 

. la letra de cambio; pero lo señalamos como eleme~ 
to accesorio porque en caso de no tener señeledo
el lugar donde se suscribi6, no deja de ser v~li
de como titulo de or~dito, y eón m~s, entes de -
presentarla pare su cobro, ye sea legal o extraj~ 
dicialmente, se puede llenar ese requisito en el
cuerpo del documento. 

Por otro lado dentro de le fracci6n ~V 
del mencionado articulo 76 'de la ley encontremos
otro elemento accesorio del documento, y ese es -
el ·lugar del pago de le letra, lo a:insideramos -
accesorio porque el articulo '7l de la Ley suple -
expresamente su falte el señalar claramente que -
"Si le letra de cambio no contuviere la designe
ci~n del lugar en que he de pagarse, se tendr~ -
corro tal el del cbmicilio del girado, y si éste -
tuviere varios domicilias le letra será exigible
en cualquiera de ellos, a elecci6n del tenedor. 
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Si en la letra se consignan varios lu
gares para el pago, se entender~ que el tenedor -
podr6 exigirlo en cualquiera de los lugares seña
lados". 

* * * * 
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CAPITULO II 

LA CESION COMO FORMA DE TRANSMJBIDN DE OBLIGACIONES 

A).- CARACTERJETICPS. 

Transmitir una obligaci6n, es susti-·~ 
tuir una persona nueve e une de les que figuraban 
anteriormente·en la relaci6n jurídica, sin que é! 
ta deje de ser exactamente la misma que hasta ese 
momento, lo que supone, por tant~.t que le persone 
sustituida sale completamente de le relaci6n obli 
gatoria, y que, la que le sucede toma en tocbs r
sentict:is su lugar, teniendo no derechos y opliga
ciones propios, sino exclusivamente derechos y -
obligaciones que existían en releci6n con le pri
mera. Asi, no hay transmisión de un cr~dito si
no cuando el primer ecreecbr pierde todos sus de
rechos como tal y si, el segundo queda investido
respecto al deudor, de sus derechos mismos en su
naturaleza y extensi6n anteriores, lo que se tra
duce especialmente en el mantenimiento en su fe-
vor de las gerent!as originales y JXJr le persis.:... 
tencia de excepciones que podía oponer al deudor. 

En el Derecho Romana. ni siquiera se -
reconoció en un principio le transmisi6n de dere
chos y obligaciones e título úniversel, mediante-
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el testamento. Por lo tanto, es evidente que la 
transmisión a titulo' particular mediante ló'qilie -
mooername~te se lleme'cesión de'd~rechos fue des
conocida, o sea se partía del principio que nega
ba la posibilidad de la cesión. 

Lo anterior se deriva en virtud de que 
le obligación era considerada como un vínculo de
natureleza estrictamente personal entre el acree
dor y el deudor, y corro quiera que sea ese vincu
lo no era susceptible de transmitirse, de ahí que 
los juristas romanos hayan recurrido al artificio 
juridico, pare poder llegar a transmitir las obl! 
gaciones. 

Ese desconocimiento de los Romanos de
la cesión de derechos, tenia sus inconvenientes,
puesta que el titular de un credi to puede, antes
del vencimiento, tener necesidad de usar ese va
lor, por lo que conviene permitirle que la nsgo-
cie. 

De entre los artificios e• ·que hade
mos alusi6n lineas etras, que fueron usados entre 
los Romanos, encontramos le novaci6n por cambio -
de acreedor, la cual es la forme m~s antigua y la 
única permitida por le ley, en donde por orden -
del cedente al cesionario, éste podía exigir el -
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pago del cr~dito al deudor, { 35) "Desde ase mame!!. 
to el derecho del primitivo acreedor cedente, se
extingu1a y era reemplazado por una nueva oblige
ci6n que se manifestaba entre el cesionario y el
deudorº, 

Este procedimiento, aunque imperfecto
eún• tenia la ventaja de procurar la adquisición
del cr~dito de modo irrevocable en pro del cesio
nario, quien lo pose!e a titulo de dueño, sin te
mor de ser· perturbado en el rrdsmo por el cedente
º sus herederos. Decimos que era a6n imperfecto 
en cuento que pera su realizaci6n se requer!a el
consentimi~nto del dudar, lo que rn sucede en los 
regimenes l!lldernos, en los que sdlo se requiere -
Ia notificacidn de la misma, la cual no es requi
sito esencial ni de validez, Por otra parte, t2. 
da vez que se tretoba de una novaci6n, el crédito 
vendido se extinguí~, y ere reemplazado por otro
nuevo que surgia entre el cesionario y el deudor
cedido, el cual aunque tenia el misll'D objeto, ca
rec!a de las mismas cualidades naturales del pri
mero. En consecuencia, el extinguirse el cr€idi
to primitivo, l~gico era que no se trensmitieran
sus accesorios, los ~ue se extinguían con la rel~ 
cidn original, toda vez que como señala atinada-
mente Eugene Petit, eJ. efecto de la novaci6n (36) 

(35) PETIT, Eugene, Tratado Elemental de Derecho
Romeno, Ed. Nacional, México, 1953, pág. 485~ 

(36) Ibidem. 
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ºEs tan absoluto como an el pago, anula de pleno
derecho la deuda con todos sus accesorios, tales
como le prende, hipbteca, fianza. Por otra par
te el deudor no puede, el menos en1generel oponer 
al nuevo acreecbr las excepciones que tenia con
tra el antiguo". 

La Procuratio In Rem Suam, es la otra
forma que primitivamente permiti6 le transmisi6n
de los cr~ditos, surgiendo posteriormente a le ª2 
tes descrita. Surge bajo el procedimi"ento form.\;!, 
la.ria 1 en forma y con ropaje de un mandato., con -
características especiales y constituye.un avance 
mayor con.relaci6n el anterior; ya que en.virtud
de esta figura el acreedor de un cr~dito.confer!a 
al que se lo. que.ria comprar un mandato pare que ~ 
pudiese demandar en su nombre al deudor; este man 
dato se de en inter~s del mandatario, por lo cual 
se le dispensa de rendir cuentas, pero en la pr~~ 
tica se originaban entorpecimiento debido e la m~ 
la fe de los cedentes, y e que no se transfería -
irrevocablemente ol crédito al produrec::br. 

M6s tarde los inconvenientes de la PfE. 
cu.ratio In Rem Suam, casi son eliminados logrand.e. 
sa un agigantado progreso, en cuanto el perfecci.e. 
namiento de la cesión; así el cesionario fue dot! 
do de una forma de asegurarse del cr~aito: la de
nuntiatio, la cual consiste en la notificaoi6n ·~ 
que de la cesi6n debe darse al deudor. A partir 



de ese rromento el dudar no puede prevalerse de su 
ignorancia, ni excusar su incumplimiento con el -
cesionario; no le excusa el pego que haga el ce~ 
dente ni la ACEPTILACION* que puede obtener de -
~l, segOn lo dispone una Canstituci6n del Empera
dor G:Jrdiáno, la cual parece haber existido ya -
desde antes de esta ~poca. 

Y para poner el cesionario a salvo de
la revó:cac:ilfni del cedente se le dóM de un dere
cho propio sancib nacb por les "ACCIONES UTILE:s", 
que le facultaba para obrar en nombre propio, y -

no como mandatario del cedente. 

En cuento el Derecho Frenc~s, encontr!!!, 
mas que se admit!a la posibilidad de la cesi6n -
Por medio del Mandato· in Rem Propiam, en virtud -
del cual, el cesionario adquiere la propiedad ab
soluta del cr€3dito, sobre el que, 'el ·1cesio'narib -
pierdé toda' el 'darBCho • 

As! tenemos que los compiladores del -
r.6digo de Na¡:ole6n no vacilaron en reconocer la

transmisibilidad de los créditos y reglamentar la 
cesión a titulo de vente. S:t en el Derecho Roma -no no fue tan grande la preocupací6n por reglamer.l 
tar la transmisibilidad de los cr~ditos, en el De -recho Franc~s si lo fue, en el que, en el articu-
lo 1689 del Cddigo Civil, se consagre le cesión -
de cr~ditos. 
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Por les consideraciones anteriores, ª! 
tamos completamente de acuerdo con Rafael de Pina 
cuando afirma que ( 'J'l) ºLa transmisMn de las - -
obligaciones tal y coOD en la actualidad es gene
ralmente aáTiitida supone una larga evoluci6n al -
través de la cual se pasa de lo primitiva manere
de concebir el vínculo obligacional, de naturale
za estrictamente personal, a le que hoy prevalece 
en le que se reconoce su car~cter esencialmente -
patrimonial". 

Actuálmente algunos tratadistas como -
Planiol y Ripert definen le cesi6n cooo (38) "El
convenio por el cual el acreedor cPoe wo~~ntariá
mente. sus derechos contra el dP• ... uor a un tercero
que, en su lugar pase a ser acreedor", 

Por su parte Giorgi (39) le define di
cienoo "Que la cesi6n en sentida propio es una -
venta de crédito, ultimada entre cedente y cesio
nario, sin necesidad del consentimi01to del deu-
dor. 

Nuestro C6digo civil habla de le cesión 
de cr~di tos Em el libro cuarto título tercero, · ·-

(37) DE PINA VPP.A, Rafael, Derecho Civil Mexicano, 
T.3, Ed •. PorrOa, México, 1962, pág. 133. 

( 38) PLANIOL-RIPERT 1 Tratado Pr~ctico de Derecho
Ci vil 1 V.8, Editorial, Cultural, Le Hebene.-
19521 p~g. 423. 

(39) GIORGI, Jorge, Teor!a de les Obligaciones, -
V.6, Ed., Hijos de Reus, Madrid, 1911 1 p~g. 86 
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que se refiere a la transmisi6n de les obligacio
nes, y en uno de sus artículos, el articulo 2029-
señale que "Habre cesi6n de derechos cuando el -
acreedor transfiere a otro los que tenga contra -
su deudor". 

Una de les.interrogantes que existen -
en tamo a la cesi6n de derechos es la que se re
fiere a que si ésta es un contrato o no, tradici2 
nalmente se ha venido considerando por los auto.,.... 
res y les c6digos, que si constituye un contrato
y en consecuencia se ocupen de ~ste instituci6n -
al desarrollar la teoria de los contratas. Le ~ 
6nica diferencia que hay consiste en si la cesi~n 
de derechos constituye un contrato de compraventa, 
o un contrato con fisonomie especial, o es una dE, 
naci6n si le cesión se hizo a titulo gratuito o -
una venta s! a titulo oneroso. 

Nuestro Código Civil de 1928 rompe con 
los moldes tradicionales y trate de la cesión de
derechos en un titulo que se ocupe de les obliga
ciones, dedicado exclusivamente a "La transmisi6n 
de las obligaciones", y así vemos que dentro del
mencionado titulo se comprenden las tres figuras
de modificación subjetiva de las obligaciones. 

De lo anterior podriamos deducir que -
nuestra legislación no considere e la cesi6 como-
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un contrato 1peru de la lectura del artículo 2031 ~ 
~el e.e. nos ~bliga a meditar esta posici6n, ya que 
dicho artículo establece que "En la cesi6n de cród!, 
tos se observarán las disposiciones relativas al ª2 
to jur!dico que le de or!gen, en lo cµe no estuvie
ren madificadas en este cap!tulo". 

Por lo mismo compartimos la opini6n
de Cbmiz y Muñoz, cuanc.b hablan de que (40) 11 00be -
considerarse desde dos puntos diferentes de vista -
esta figura jur!dica; atendiendo a la relaci6n obl!_ 
gatoria particular!sima que surge entre el cedente
y el cesionario en raz~n del negocio jurídico que -
ambos anuden para efectuar la cesi6n, En el pri
mer aspecto, la obligaci6n originaria permanece y -
persiste con la sola modificaci6n de que la persona 
del acreedor primero ha sido sustituido por la per
sona del segundo acreedor, pero manteniendose la -
identidad dS!J,a relaciOn y de la prestaciOn y la - -
identidad del deudor. En el segundo aspecto, hay
un contrato -donaci6n, venta~ formali?ado entre el 
cedente y el cesionario, cuyo elemento objetivo es
tá constituido por la obligaciOn anterior". 

(40) GOMIZ 3JLEA, Jos~, 03recho Civil flexicano, T.-
3. Ed. Excelsior, ~xico, ~944, pAg. 125. 
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Así consideramos a la cesi6n de del"! 
chas como un acto \jurídico del c1:.1al se deriva un 
contrato, es decir, en sí'la propia ces16n no es un 
contrata, pera indudablem01te que tiene que dar - -
origen a uno. 

Por lo que creemos que el artículo -
2031 se encuentra mal redactado, pues en ~ste se h~ 
bla de q..ie "~. • Se observarán las disposiciones re.! 
lativas al acto 4ur!dico gue le d~ oclgen, en ••• 11

• 

Efectivamente pensamos que se debe suprirrá.r la pal~ 
bra ~ y quedar de la siguiente forma "En 11.a ces:l.:6n 
de c~dito se observar&i las disposiciones relativas 
al acto jurídico gue d~ or!gen, en lo que no estu-
vieren modificadas en aste cap:f:tulo'.'• 

La cesi6n no se puede desligar del -
contrato al cual va dar vida jurídica, puesto que -
corno consecuencia de aquella debe existir ~ste, (Si 
la cesí6n es a t!tulo gratuito es d01aci6n, si a t! 
tulo eneroso, es venta). Es por esto que no se : 
puede regular expresamente cada uno de esos tipos -
ce cesi6n contractual en el título donde se habla -
de ella, porque se presume ~ Y con sobrada raz6n
que ~sta va a dar or!gen a un contrato, y dependieu 
do el tipo de ~ste, serán .las normas aplicables, 
las cuales ya tienen una regulaci6n espec!fica den-
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tro del C6digo; por lo ptl.smo en este trabajo varros
a referirnos a los requisitos de fondo de la cesi6n 
en una forma somera, porque ca hacerlo más profund~ 
mente tendríamos que remi tirnas a cada uno de los -
contratos a que da or!gen, y esto desde luego no es 

el motivo de nuestro estudio, por lo que s6lo trata -remos los requisitos y características del acto ju-
r!dico cesi6n de derechos, 

Por las consideraciones anteriores -
podemos establecer que la cesi6n tiene un car&cter
variable, y como señala atinadarrente Rafael Rojina
Villegas ( 41) "La cesi6n tiene un carácter variable, 
en virtud de que es la fuente o causa eficiente de
distintos contratos o figuras jur!dicas en general
Es decir como la cesi6n de derechos puede ser a tí
tulo oneroso o gratuito, puede dar lugar a •••• ". 

Otro punto que se discute en la doc
trina, es si la transmisi6n de ci3rechos significa -
simplemente el cambio ci3 sujeto en la relación jurf 
dica obligacional, sin q.¡e para nada más se altere
~sta, la cual permanece idéntica; o al contrario si 
hay destrucci6n de la relaci6n primitiva la cual -
se reconstruye con el nuevo sujeto que sustituy6 al 

(41) FDJINA VILLEGAS, Rafael, 1)3recho Civil Mexica
no, T,3 1 Ed. PorrOa, ~xico, 1962, pág. 456. 
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anterior, {en esta Oltima forma piensan Gide, y Ku!J. 
tze y Sal pi us ) • 

Nuestro C6digo de 1928 parece enten
der que la transmisi6n d3 las obligaciones signifi
ca una modificaci6n subjetiva de las: mismas y no su 
destrucci6n. 

Nosotros creent:1s que la transmisi6n
de las obligaciones no irtplica destruccion d3 ~stas, 
sino sinµlemante una: modificaci6n del sujeto ~ctivo 
que para nada altera la relaci6n obligacional, pues -to que el nuevo sujeto no adquiere d3rechos y obli-
gaciones ya existentes, por lo que no hay nacimien~ 
to ni destrucci6n de ellos y por lo tanto de la re
laci6n primitiva. 

03.da la naturaleza de la cesión tia -

derechos que implica una transmisi6n cel c~di. to -
sin alterar la relacit5n jur!cti.ca, es 16gico y evi
dente que las excepciones que el deudor pueda opo-
ner al cedente en el mol113nto en que se hace la ce-
siOn también puede oponerlas al cesionario ya que -
se trata de la misma obligaci6n. Además si tiene
contra el cedente un eré di to todavia no exigible -
cuando se hace la cesí6n, podrá invocar la compens~ 
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ci6b, con tal que su cr~dito no sea exigible des- -
pu~s de que lo sea al cedido. 

La raz6n de q.¡e los credi tas que - -
asistan ya al deudor en el momento de efectuarse la 
cesiOn sean compensables, se debe a que el crédito
cedido lleva implícita la posibilidad de una compe!l 
saci6n, pasando a poder del cesionario con esta ºU!! 
lidad inherente a ~l. 

En cuanto a la utilidad de la cesi6n 
es notorio por sus propias características que tan
to jurídica como econ6micamente puede tener venta~ 
jas indiscutibles• ya que el acreedor pued3 obtener 
mayores beneficios al negociar su cn§dito que no es 
exigible aOn, pues en esta forma recibe imediata
mente S..1 1importe •. !fbr su par.te el éesiorerio 'me-. 
di~nte ·esta fig.wa 'jur!dica ·puede colocar su dinero. 
a un· tipo de in~r~s conveniente, adquiriencb un -
cr'di to a plazos. 

Una de las características propias -
de la cesión es que intervienen en ella tres perso
nas, las cuales son, el acreedor que cede su dere
cho de credito, o cedente¡ el adquiriente que seºº!:. 

vierte en acreedor en lugar del anterior, o cesion.!! 
ria¡ el 03udor contra quien existe el derecho trans -mitido, o cedido. 



57 

& desprendE! .de lo ,enunc:.\.ado . lirJeas 
arr.iba que el cambio del sujeto activo es requisi
to básico para la cesidn de cr~ditos, ya que prec.!, 
samanta una variaci6'n de tal sujeto es lo que im
plica que el primer beneficiario o acreedor origi
nal de cr4dito transmita a otro su derecho. 

La permanencia de la misma relacidn 
jur!dica es otra caractertstica, ya que dsta viene 
a permitir la di ferenoiacidn de la cesid11 de cr~d1 
tos como forma de tranmisidn de obligaciones y la
no vac idn subjetiva como forma de extincidn de obl.!, 
gaciones. Esto quiere decir, al cederse un cr~d1 
to no hay extincidn de obligacio es y creacidn de
otras nuevas, sino que es la misma relacidn origi
nal la que subsiste con todas sus modalidades --
condicidn, plazo, sus caracteres naturales como -
que sea unipersonal, indivisible, etc. ~, con -
un sinlple cambio del sujeto activo. 

Por otro lado el deudor no altera -
su identidad, por mas quee11 caso de fallecimiento
le suceda su heredero siempre qua la obligaci~n no 
sea personalista ni de aquellas que no pueden ser
cedidas por razdn de la ley. 

El art!culo 2033 del Cddigo Civil -
habla de que 11La cesidn de un cn~úito comprendo la de 
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tocbs los derechos accesorios, como la fianza, hip~ 
teca, prenda o prl 11ilegia, salvo aquellos que son -
inseparables de la persona del ced:lnte. Los inte
rcs8s vencidos se presume cµe fueron cedidos con al 
eré di to principal". 

Efectivamente, esto es indispensable 
pues es la consecuencia d:ll reconocimiento al prin
cipio de accesoriedad (lo accesotio sigue a lo pri!l 
cipal). 

Resumiendo, podemos decir fundadamen 
te que la c.:esi6n de derechos viéne a ser una forma
de transmi.si6n de obligaciones pór medio de la cual 
el primer sujeto activo ( ceoonte) transrrd. te al nue
vo sujeto activo· (cesionario) el derecho principal
Y sus accesorios que tiene en contra del deudor o -
sujeto pasivo de la relaci6n original, con permaneu 
cia de ~~t'e'.ult~a :Y simple ~vari'at4idndelmelilOionado :s1;1 ... 

jeto activo e identidad del deucbr al realizarse la 
transmisi6n. 

En un principio es posible la cesi6n 
de toda clase de c~ditos, pera excepcionalmente no 
Qaba, ·bien- t>or 'la ,propia natura1ez:~ oel c~di.to, o 

. por propibicidn de 'la, ley,· ·o finalmen~t~ por.'.1pacta.~ 
expreso err.contrario. 11 1: 1.:;,. .. · 1. 
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Los ere di tos no ce'dibles por su na

turaleza, son aquellos q..ie tienen su or!gen en una
relaci6n personal e irntransrniait>le (un ejemplo¡_de
esto es lo que se refiere a la relaci6n familiar). 

En cuanto a que se llegará a reali
zar alguna cesidn de l.l'1 crédito no epto para ser º!. 
di.ble, nos adherirros totalmente a lo que afinna A.
Vón Thur ( 43) en el senti ci:J c:E que "Esta cesidn es
nula, y no s6lo con respecto c:Bl deudor s:iina tembian 
entre las partes (cedente y cesionario), y respecto 
a te~eros, Por lo tanto el crédito pel"fllS'lece en-

el patril'l'D'1io cal cedente, pudien ciJ ser embargado -
por sus acreedores". 

Por lo que se refiere al alcance ce-
1 a ceei& ,sisbel'llJs· QJB se detennina por la --oluntad
La césidn puede referirse a todo el cridi to o soila
meite 1.11a parte, bien porq..ie el cedente- ·retenga pa
ra si la otra parte cal eré di to o porque la trans
fiera a otra persona. La cesi6n parf:::tal puede re
caer sobre una..-parte alicuota del crédito o una PO!:, 
ci6n de éste. ' 

Sobre este punto consideramos intere-

( 43) \AJN , THJA, A. Trataci:l ce las Opligaciones, T .2. 

Ed. c:epalma Buenos Aires, 1948, pág. 286. 



san'be tram .. cribir lo que cp:i.na el Jurista aleman -
Von Thur el cual corre~te que ( 44) "la cesi6n pe.1....:.. 

cial descompone el crécti t:> en dos, independientes -
el uno del otro y sujetos e d:i. stintas visci.ci tuc:tes
aunQUe tengan el mismo origen. Los dos crnditos -

oue son creados por la casi6n parcial, tienen --- -
como todos los credi tos por regla general -, el -
mismo ref'lga: ninguno de ellos puece ef'lteponerse al
otro en caso de embargo o Q.Jiebra del deudor. La
igual dad de rango ce los ~ditas paréiales no pi..e
de modificarse mediante pacto entrei el cedente y el 
cesionario 11 , 

* * * * 

(44) VCllJ THUA,' A. ob. cit., pág. 288. 
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8) .- FEQUISilOS l.EGPLES 

El art:!rulo 2042 establece que ºEl
cedente está obligado a garantizar la existencia o 
legitimidad rol cr~dito al tiempo ce hacerse la ce
si6n, a no ser que aqu~l se haya cedido con el ca~ 
rácter de d.Jdoso". 

Esta regla es general y rige cuando
la cesiOn se realiza a t!tulo oneroso y el cedente
es de buena fe¡ ~ata es la llamada garant!a de de--
recho. Como no hay cesi6n sin objeto el cedente ~ 
necesita la existencia del crédito, pues de otro m~ 
do faltaría un elemento esencial.. Garantizar la -
existencia del crédito significa q.¡e el crédito sea 
verdadero, es decir que exista, que no sea anulable 
o recindible y que sea propio del cedente, 

Pero la regla señalada por el art!c~ 
lomencionado, sufre ciertas excepciones, a saber; -
cesa la responsabilidad cuando el crédito se haya -
cedido corro dudoso, pues entonces no se responde ni 
siquiera !E la existencia del mismo, como es 16gico 1 

ya que se ha cedido con ese c::ar~cter que le da a la 

cesi6n car~cter aleatorio y por tanto habrá repare~ 
tido en una disrrtlnuci6n del precio, 
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Con fundamento en el articulo 2050 -
del Código Civil desaparece tambi~n la responsabili 
dad de la garantía de hacho, cuando la cesi~n se ve -rifica a t'itulo gratuito o de cbnaci6n, pues el do-
nante no responde de la existencia del cr~dito sal
vo q.¡e ( 45} "Se trate de donacit1n con carga, en cu
yo caso responderá el cedente de la evicci~n hasta
la concurrencia del gravamen". 

Por otro lado el'art!culo 2043 del~ 

C6digo civil habla acerca de._ la garantta de hecho -

(llamada tambi~n convencional), q.ie se refiere a la 
solvencia del deudor. SegOn este art!culo el ce:.... 
dante no está obligado a garantizar la solvencia -
del deudor, a no ser que se haya estipulado expres! 
mente, o que la insolvencia sea pOblica y anterior
ª la cesi6n. Esta Oltima parte permite que, inc:E
pendientemente de la garantía convencional o de he
dlo, el cedente ceba responrer la insolvencia de su 
deudor cuancb ~sta sea pOblica y anterior a la ce-
sidn. 

Tambi~n nuestra legislaci6n civil s~ 
ñala al respecto que cuando el cedente de buena fe
se hubiera hecho responsable de la solvencia del -
deudor y los contratantes no hubiesen estipulado n! 
da sobre la duraci6n de la responsabilidad, durará-

(45) E&IN CANOVAS, Diego, Instituciones de DerechJ 
Civil Español, T. 3, Ed. A. de D. P,, Madrict,-
1952, p~g. 232. 
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~sta solo un año contado desde la fecha en que la -
deuda fuera exigible si estuviere vencida¡ si no lo 
estuviere se contará desde la fecha del vencimiento 
( art. 2044 ) , 

Si el cr~dito consistiese en renta -
perpetua, la responsabilidad se extingue a los cin~ 
ca años contados desde la fecha de la cesi6n. 

Como lo indica el articulo 2033 del
e.e. del Distrito, la cesiOn puede hacerse a trav~s 
de un simple escrito privado que firmarán los suje
tas en presencia de cbs testigos, con exoepci6n de
los casos en que la nú.sma ley señala como requisi~ 
tos para que el cr~di.to sea cedido, que sea celebr~ 
da por medio de escritura pablica. 

El hecho de haberse firmado la ce- -
sioo en la forma antes indicada, irrplica una prod.lc 
cidn total de sus efectos con relaci6n a las partes 
de dicha cesi6n, pero requiri~ndose para que la mi~ 
ma produzca dichos efectos con :relaci6n al deudor -
de la obligaci6n, que la cesiOn le sea notificada. 

La cesi6n es perfecta sin la inter-
venciOn c:El deudor, la ley no toma en cuenta su in-
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teras en que no varie la persona del acreedor. El 
traspaso del cr6dito no se subordina, a ninguna in
tervenci6n del deudor cedido. Ahot"a bien, no obs
tante que el c6digo no requiera e1 consentimiento -
del deudor para que se realice la cesiOn de dere- -
chas, no puede olvidar que el deudor necesita saber 
en todo caso quien es su acreedor para poder hacer
el pago, de ah! que el art!culo 2036 diga que en el 
caso de que la cesi6n consista en c~ditos civiles
que no sean a la oroon o al portador "Para que el ~ 
cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el -
deudor, deber~, hacer a este la notificaci6n de la-
cesi6n ya sea judicial o extrajudicialmente, ante

cbs tes1::igos o ante notarlo". 

Y el art:!culo 2037 agrega !'S6lo tie
ne deriecho paJ>a pedir y hacer la notificación el -
acreedor que presente el título justificativo del -
c:rettt to, o el de la cesi6n, cuancb aq..¡el no sea ne
cesario". 

Como hemos dicho la cesi6n se perfeE_ 
ciona entre cedente y cesionario sin la interven- -
c~6n del deudor cedido, e ind3pendientemente de su!
voluntad, éste acto jurídico (la cesi6n) no puede -
empeorar su situaci6n, sin perjuicio naturalmente -
que las molestias que todo cambio de acreedor lleva 
aparejadas. Por esa su nueva vinc1.1laoi6n con el -
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cesionario surge por el conocimiento que tenga de -
la cesi6n DfecllJada, y como señala el jurista Ale-
man A. Van Thur (46) ",Arito todo es monaster que o1-
deudor quede a salvo del ricsuo de tener que volver 
a pagar el cosionario 1 cuando por ignorancia ele la
cesión efectuada, haya hacho ya efe e ti va la presta
ción al cedente. Por eso desviandoss del prinéi~
pio de que el riesgo corre a cuenta del deudor - ~ 
cuando éste pague a una persona que no tanga dere-

cho a cobrar, el articulo 167 (2040 del C. c. del -
D. F.) dispone que el deudor queda exento de oblig!!_ 
ci6n si paga al primitiva acreedor, antes de serle
noti ficada la cesión por el cedente o por el cesio" 
narlo". 

Así tenemos que de la letra de la --
1 ey se desprende que el efecto liberatorio de este
tipo de pago no se produce por volunta del c:Eucbr
sino ipso iure, por imperio de la Ley, aún cuando -
Para el deudor fuese más ventajoso seguirlo siendo
del cesionario y exigir del cedente la devoluci6n -
de 1 o pegado • 

Ahora bien esa validez del pago he-
cho de buena fe queda sin efecto tan pronto como m~ 
die una notificaci6n de la cesión, esta notifica~ 
ci6n tiene el carácter de una comunicaci6n formal -
del acto celebrado, y as! lo estipula nuestra legi~ 
laci6n. 

(46) \ION THUR, A. ob. cit., pág. 311. 
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Esta notificaci6n tiene dos exccpci~ 
nes, las cuales se encuadran on o l artícuJ o 2073 
que a la letra dico "Si el deudor ostá prescntu a -
la cesión y no se opone a olla 1 a si estando ausen
te la ha aceptado, y esto sa prueba, se tendrá por
hecha la noti ficaci6n 11

• 

Respecto cie las efectos que tiene ~ 
la cesión con respecto a terceros, excepcion hecha
del deudor, estos efectos 58 realizan en el momento 
en que la cesión se hace cierta, entendiendose par
esto 1 lo que indice el artículo 2034 del C. C. - ~ 
cuando habla do que A) la cesi6n es cierta con rel~ 
ci6n a aquella que se refiere a créditos que deban
inscribirse en el registro público de la propiedad
dssde la f8cha de inscripción¡ B) Si no es nocesa-
ria lo inscripción en el registro público, es cier
ta desde el momento que se otorga en escritura pú-
blica; e) tratendose de cesión que se realiza en d~ 
cumen to privado, la cesión es cierta desde ~ue se -
inscribe en un registro público, desde la mu:::rte de 
cualquiera de los que formaron parte de la cesión -
o desde la fecha en que se entregw~ a un funciona-
río público para que dé fe óJ la c~lcbraci6n cb c~

cha cesión. 

Toó:lé estos rnquisi tas para c;1.J;_ ia -
c:Jsi6n produzca sus cfCJctos con rdación a t ;rcJroc 
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son muy importantes y deben tenerse en cuenta, pa~ 
ra que ade~s de la certeza absoluta en cuanto a -
que la misma haya procilcido sus efectos con relacidn 
a las partes, puede abarcar asimismo a todos los ~ 
terceros que pueden tener alguna relaci6n con el 
c~dito objeto de la cesidn, sientb de absoluto in
ter~s para el cesionario el que se cunpla todos es
tos requisitos para la perfecta validez de la ce- -
si6n y se proteja en .cuanto a la inviolabilidad del 
cré:t:lito que ya se encuentra dentro de su patrimonio. 
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C),- OTRAS FORMAS IE TAflNSMISION 

IE DBLIGACIOf'.ES. 

1.- Cesi6n de deudas. 

Esta fonna de transmisi6n de obliga
ciones, es la contraria a la que estudiamos amplia
mente en las p&ginas precedentes de este cap!tulo¡
ya que aqu! la transmisi6n de la obligaci6n se con
sidera desde el punto de vista pasivo. Es la - -
transmisit'in de deuda a t!tulo particular. 

Hist6ricamente, es esta teoría la -
Oltima que se ha for111.1lado en el conóunto de los ;:;!.. 

sistemas relativos a la tranamisi6n de las obliga
ciones¡ porque hasta antas de 1843 ninguna constrt..12 
cU5n jurídica se había intentado sobre este parti
a.1lar. (4?) ''En 1864 se public6 el libro. de Sal~ 
p:l.:us: Novation un ll3legation, El problema estudi!!, 
do a fondo en Alemania, culmin6 en los artículos -
414 y siguientes del Código Civil Aleman, En Fra!:!, 
cia fue primeramente señalado por Salleiles (Th~o~ 
r:Le ~nerale de L'obligation, nOmeros 81-105¡ 03 la 
Cession de CEttes, .Annale d3 Droit Commercíal. 1890 

pág. 1-47). El C6digo Federal Suizo de las obliga -
(47) GAUIEf\ElE, Eugene, Teoría General de las Cbli

gaciones, Ed. Porrua, PMxico· 1972, pág, 503. 
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cienes consagro la teoría en rus artículos 1?5 y -

siguientes bajo el nombre de Recuperaci6n de l:euda ". 

Esta forma de transmisi6n de obliga

ciones irrplica como característica especial el cam
bio del sujeto pasivo con el consentimiento del - -
acreedor, y tambi~n conservaciOn de la misma rela-
ci6n jurídica, obteni~ndose como consecuencia la -
permanencia de la misma, con los elementos esencia
les qua· la corrponen, excepci6n hecha del mencionado 
sujeto pasivo. Pero como la obligaci6n est~ mas -
est~chamente unida a la persona del deudor que a -
la del acreedor puesto que el valor del cr.fidi to de
pende siempre de la solvencia de aqu~l para introd~ 
cir un cambio en la persona del deudor, es necesa-
rio contar con el consentimiento del acreedor. Es 
decir que mientras el deudor tiene q.ie resignarse -
a q.ie se le imponga un nuevo acreedor, a ~ste no se 
le pueae imponer un nueva deudor a menos que ~l corr 
sienta en ello; como lo hace notar el art!culo 2051 
del COdf.go Civil del Distrito, "Para que haya su~ 
tituci~n de deudor es necesario que el acreedor con 
sienta expresa o tácitamente~'. 

Respecto del consentimiento cuando -
la ley menciona que puede ser expreso o tácito, se
refiere a que pUElde el acreedor co1?parecer en el -
mismo acto de cesi6n, manifestando su conformidad -
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con la substituci~n del deudor en la relaci6n en q.ie 
el mencionado acreedor forma parte. 

La manifestaci6n tácita de la volun
tad del acreedor se presenta, cuando esta persona -
sin haber COfTllarecido en el acto de la cesí6n, - -
acepta que el cesionario realice algunos actos a -
nombre propio que debieron ser efectuados por el de.!;i 
dor primitivo. Ejemplo de estos actos lo constit!:!, 
ye la recepci6n del pago de intereses por el cesio
nario, la recepci6n por el acreedor de pagos parci_!! 
les que realiza el cesionario, todo esto ~ como -
ya dijimos - bajo el supuesto caso que el cesion!;! 
ria actue a nombre propio y no por cuenta y a no~ 
bre del cedente. 

El articulo 2254 se refiere a que el 
hecho de que el acreedor no diga si acepta o recha
za la cesidn que le han notificado el cedente y el
cesionario, dentro del plazo que le han fijado, no
irrp~ica la aceptapi6n por parte del acreedor, pues
el mencionado artfculo señala que "Cuando el deudor 
y el que pretenda substituirlo fijen un plazo al 
acreedor haya hecho conocer su determinaci~n, se -
presume que rehusa". 

Por otro lado la principal consecue~ 
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cia de la cesi6n de deudas consiste en conservar la 
misma. relacidn original con la variación del sujeta 
pasivo de la misma. En tal forma el nuevo deudor~ 
va a quedar obligado exactamente en las t~rminos en 
que se encontraba .. el deudor primitivo, teniendo ac
ci6n el acreedor para exigir del cesionario lo mis
mo que a aqu~l y por consecuencia no puede exigirle 
al deudor primitivo el a..implim:iento de prestaci~n -
alguna para el caso de que el cesionario no cumpli! 
se con la obligaci6n que adquiere. 03sde luego es 
ta dispostci~n es sieripre salvo pacta contrario. 

En cuanto a las excepciones c:µe pue
de oponer el cesionario en contra del acreedor se -
encuentran las que se derivan de la naturaleza de -
la obligacidn y las de car~cter personal que el teu 
ga en contra del propio acreedor, sin poder oponer
exccpciones tlJe sean personales del cedente. Así.
pues, el cesionario podrá oponer excepci6n de nuli
dad si es que la obligaciOn tiene algOn vicie que -
haya hecho originar esta acci6n, as! como la ex~ 
cepci6n de compensaci6n si ~l tuviera alguna accidn 
en contra del acreedor derivada de otra relaciOn de 
carácter personal entre ambos y en la cual el cesiE, 
nario fuese acreedor del que a su vez representa -
tal papel en la obligaci6n que ha sido objeto de la 
cesi6n. 

Como consecuencia de la cesidn con -
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relaci6n a terceros se presenta la extinci6n de to
dos las c~di tos accesorios que hubiesen consti tui
do terceras personas para garantizar el cufllllimien
to de la obligaciOn primitiva a cargo deJ. deudor -
original. L6gico es que el deudor hipotecario o -
el que a otorgado una ftanza para garantizar el cu!!! 
plimiento de la obligacitin deJ. deudor original, no
va a estar obligado a garantizar el cunµlimiento de 
la misma oblígaci6n pero a cargo de una persona di:! 
tinta, que en este caso está representada por el e~ 
sionario. En tal forma el cambio de sujeto pasivo 
en la obligaci6n implica la exoneraci6n de los deu
dores. de cr~ditos accesorios que sirvan como garan
tía a tal obligaci6n como principal, quedando s6lc
obligados dichos deudores accesorios si expresamen
te consienten en que sus garantías continuen respec -to a la:obligaci~n en que se está operando el cam~ 
bio de sujeto pasivo. 

Por lo que se refiere a cuando se ~ 
clara nula la substituciOn del deudor, la ley seña
la claramente que renacerá la antigua deuda con to
dos sus accesorios con la reserva de derechos q.ie -
pertenezcan a terceros de buena fe, 

2.- Subrogaci6n 

la doctrina de la subrogac6n es rala 
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tivamente moderna y fue elaborada con bastante lcn
ti tud¡ todavía hoy algunos códigos incluyen la sub
roqaci6n en el capítulo donde? so reglarnentu la nova 

' -
ci6n 1 lo q..ie no deja de ser contrario a la índole -
jurídica de amba~ instituciones. La antigua tea-
ría de 1a novacf 6n va perdiendo irrµortancia y su -
campo de acci6n se restringe cada vez más en el de
recho moderno. 

Rojina Villegas (48) establece que -
"La subrogación es una forma de transmitir las obl!_ 
gaciones por cambio de acreedor, qt.e opera por rrd~
nisterio de ley en los casas en que un tercero paga 
al acreedor cuando tiene interés jurídico en que se 
cumpla la deuda, o bien, cuencb por convenio entre
el acreedor y un tercero, aqu~l transmite a óste, -
por virtud de un pago que recibe, todos los dere--
chos que tiene con tra su deudor. 03 esta suerte
se distinguen dos formas de subrogación: la legal y 
Ja convencional, cuya defin1ci6n es distinta". 

La ~brogaci6n convencional como su
nombre lo indica, se obtiene a tr.avés de un pacto -
que ordinariarrente se celebra entre el acreedor y -
un tercero, por virtud del cual éste adquiere de -
aquél, mediante u11 pago que le hace, las acciones -
y privilegios existentes contra el deudor. 

(48) ROJINA VILLEGAS, Rafael, ob. cit., pág. 4?0 
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Este tipo de subroga.cfón puede proc~ 
der dt:i la voluntad del acreedor, que es lo normal -
o de la voluntad dc:il propio deudor, a título excep
ciona]. En ambas formas, su funda.mE:nto ns la vo-
luntaa libre do uno de los sujetos dol cr.;,:tli to sub
rogado. 

Por vo~untad del acrcodar 1 consiste
en la transferencia ct:Jl crédito hscha por ól rnismo
en favor del tercero que paga. 

La subrogación ccnvencional consen-
tida por el deudor se realiza en virtud d~ la tran! 
ferencia que del c~dito hace no el acrcGdor a tit~ 
lar del mismo 1 sino el mismo deudor, siempre y cua2 
do se haga constar en el documento corr:spondiente
al efectuarse el pago, que ést~ se vcrific6 con di
nero del tercero dado para es3 3focto. 

Al respecto sofíala Rojina Vil11egas -

(49) "En esta subrogaci6n con5''ntica por el dcudor

existe mús cµe un acto jurídico bilot~:ral por acue!: 
do entrl'.l tercero y deudor, un reconocimiento r,ue h!:!, 
ce la ley para c;ue de pleno d-;rncho se tnmsmi ta el 
crédito al tercero 1 indepenc1::nt::r.it::ntc de la volun

tad de] acr::.:;dor". 

{a9)ADJWA VIUE'iPS. Rc:fasl, ob. c:.t., pt1g. 4?2. 
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la subrogaci6n legal lejos de operar 
por un convenio ent~ dos personas, opora por disp~ 
sici6n de la ley para los casos que lac·.misma regla
menta y que produce el efecto de la sustituci6n del 
acreedor original. 

El art!culo 2058 del C6digo Civil ~ 

establece cuatro formas distiñtas de subrogaci6n l! 
gal; 

A).- Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor 
preferente¡ 

8).- Cuando el que paga tiene inte~s juz:!di.co en -
el currplimiento de la obligaci~n¡ 

e).- Cuando un heredero paga con sus bienes propios 
alguna deuda de la herencia¡ 

o).- Cuando el que adqui'ere un inmueble paga a un -
acreedor que tiene sobre el un c~dito hipote
cario anterior a la adquisicidn. 

En todos los casos mencionados por -
la disposici6n anterior q.¡e revela el prop6sito del 
legislador de lograr·un beneficio para el deudor -
permi tisndase el cambio de un acreecbr por medio de 
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la disposicii5n de la ley ~ sin contar can el cons~ 
timiento del acreedor que va a ser sustituido. Es 
frecuente que cuando un deudor tiene en su contra -
varios acreedores siendo algunos de ellos preferen
te, ~ste persiga a la calidad de su c~dito el inme 
di.ato cufll,llimiento de la obligaci6n constituida a : 
su favor, sin ifll,lortarle el cumplimiento de las de
m&s obligaciones que su deudor tenga con dist:l.ntos
acreedores y, por consecuencia, sin i"llortarle el -
perjuil:rlo1 propio de su deudor. En estos casos, la 
legisl~ci&i ~a oportunidad a cualquiera de los t-, :~ 
acreedores que na tienen preferencia en sus c~di
tos, de ~e a trav~s del pago del c~dito preferen
te se subroguen en los derechos del primer acreedor 
buscando probablemente t11a realizaci6n del patrimo-
nio del deudor m&s tard!a pero de mayores benefi- -
cios para todos los acreedores y para el mismo deu
dor. 

La segunda fracci6n de esta disposi
ci6n legal abf.Jroa las otras tres mencionadas y pel'
mi. te a cualquier persona que pueda tener un inte~s 
jur!dico en que la obligaci6n a favor de un acree-
dar quede CUOlJlimentada, realizar el pago al propio 
acreedor. 

La tercera fracci6n da oportunidad -
a cualquier heredero en una sucesi~n, de pagar las-
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obligacionos de Ja sucesión en que él forma parte -
subrogandose en los derechos de los acreedores a -
quienes paga y teniendo, como consecuencia dichos -
derechos en contra de la propia sucesi6n, 

La última fracci6n .. deja al adquirleQ, 
te del inmueble que t'iene una carga de carácter - -
real, la facultad de cubrir dicha carga subrob~ndo
se en los derechos del acreedor hipotecario y cons
ti tuyendose en acreedor en contra de una propiedad
que a ~1 le corresponda. 

Nuestra legislaci6n no impide en - -
principio que haya subrogaci6n parcial por distin
tos acreedores, pero si expresamente determina que
dicha sÚbrogaci6n parcial no puede existir para el
caso de deudas que tengan un objeto indivisible. 
Esto es consecuencia ineludible de la naturaleza -
del objetó de estas obligaciones. Pero cuando la
subrogaciOn parétal es susceptible de realizarse -
por varios nuevos acreedoras respecto de un mismo -
c~dito, nuestra legislaci6n sienta el principio pa -ra el caso de una insolvencia relativa del deudor -
para cubrir dichos c~ditos, de que el pago a los -
acreedores mencionados se har~ a prorrata. 
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2.- EL ENOOSO 

A),.! CDJCEPTO 

Dif!cil es precisar cuando naci6 el
endoso cambiario, diversos autores reconocen que .'.!.:
distintos factores han debido preparar su adveni- -
miento, reputamlose como elementos precursores la -
irrectroactividad de la aceptaci6n, la irrevocabil;h 
dad del giro, y otras circunstancias. Se acepta -
como indudable que antes que el endoso se incorpo~ 
ra a la letra, ya se hab!a intentado en su aspecto
formal, pero el endosatario era considerado tan sd
lo un mandatario que debía probar además la exten-
si6n de sus poderes. 

Sabemos que el endoso era conocido -
antes Q.JB se aplicara a la letra de cambio, ya era
practicado por losr-banqueros y por los:·clientes de
~stos, y estos actos tuvieron decidida influencia -
en su formaci6n. "Los banqueros de Napolss al dar 
recibo a sus clientes del dinero depositado (Fedi -
di Crédito), consignaban en aqi..el una constancia en 
virtud de la cual se obligaban a pagar a la persona 
que indicase el depositante, a quien se transmiti6-
ula fe del Crédito". Los depositantes emitían li-
brenzas sobre sus dep6sitos, PDLIZZE a favor de de
terminada personc1, que eran ordenes de pago, y los
banqueros a su vez delegaban eJ. pago en otro, y ~s-
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te en otro, y así sucesivamente, Esto se llamaba
GIRAA LA POLIZA". 

A11ora bien, el uso del endoso para~ 
transmitir la letra de cambio se remonta a la segu~ 
da mitad del siglo XVI, pues Cusumano en su STORIA
l:EI 8,t(\JCHI f.ELLA SICILIA, cita un ejemplo del ende~ 
so del cheque en Sicilia en el año 1'560, y Suppino
Y D3semo 1 mencionan corno el primer endoso en la le
tra de cambio que se conoce, tambi~n un documento -
Napolitano, pero del año de 1600, 

Por otra ;Ledo , para algunos autores, 
Francia es la madre de los endosos ~ Vaterland ~ 
des Indossanmente, le llama Biener --- (significa-
"la tierra de los endosos"), Ya c:µe la palabra en - -doso es de or!gen f :ranc~s y proviene de la palabra-
endossemen te, la ordenanza Francesa de 1673 fue el
primer cuerpo legal que reguló el endoso al admitir 
la transmisi6n indeterminada de las letras, por su
cesivos endosos, los que fuer01 considerados, no CE, 
mo un contrato, sino como un medio para favorecer -
la circulaci~n de esos documentos, dando reglas asf -mismo sobre el endoso las ordenanzas de Bilbao de -
1927. ! / . ¡ 
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El desenvolvJ.miento del endoso en -
Francia a partir del siglo XVI, nos pone de mani~ 
fiesta que primeramente tuvo el valor de una simple 
procuraci6n para facilitar el cobro del título, y -

s6lo era permitido un endoso. 

Efectivamente, todavía hasta el si~ 
glo XVII la letra se libraba solamente a favor de -
una persona nom:i.nati.vamente designada, m&s las nec! 
sidades del tr~fico ex:ig!an que la letra ft..ese em-
pleada como medio de pago, no s6lo entre los misroos 
contratantes, sino adem§s ent?'t3 los extraños al pr!_ 
mitivo contrato. La letra pl.Ede as! convertirse -
en instrumento de cr~dito distanciandola del contr~ 
to de cambio, gracias a la posibilidad de sustitu-
cidn del primili.vo acreedor; el valor que represen
ta la letra se pone en circulaci~ roodiante el end,9. 
so. La letra deja entonces de ser medio de pago -
entre los contratantes, y se convierte en medio de
pago entre los extraños al primitivo contrato. 

As! tenemos, q..ie hasta que apa?'t3ce -
coroo cláusula incorporada al propio documento cam-
biario, la transmisi~n del crécito se operaba me- -
diante la cláusula a la orden activa. 
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Es decir mediante la designaci6n de 
un mandatario para obtener el pago y con un recibo 
anticipado escrito al pie o al cbrso de la letra,-
Esta cl~usula a la orden conf er!a al presentante -
de la letra un simple mandato de cobro, con el con
siguiente riesgo de quedar expuesto a las excepcio
nes oponibles al mandante. El presentante de la -
letra o expositus solutioni tambi~n llamado soluti~ 
nis causa adjectus, se concebía como mandatario del 
remitente, con la obligaciOn de presentar personal
mente la letra a su vencimiento para la aceptaci6n
Y para el pago, y de cuidar el cobro efectivo. Más 
tarde el adjectus asume otra funci6n, la del adjec
tus forem suam,, y entonces se discutía en la doctri
na y la jurisprudencia (sobre tocb en el derecho es 
pañol} st el adjectus podía considerarse como un 
verdadero acreedor del derecho expresado en la le~ 
tra. 

Creemos qJe la cláusula de valor in
corporada al endoso, justificaba la posici6n dale!:!. 
dosatario corno verdadero propietario de la letra, -
Asi mismo la seguridad del tráfico con letras de CB!.!!, 

bio, exigía dotar al endosatario de una posición i!J. 
mune a las excepciones oponibles a los poseedores -
precedentes. 
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Y as! vemos q..¡e con el endoso la le
tra adquiri6 su capacidad circulatoria, porque gra
cias a ~l, estando en forma, paso a ser considerado 
dueño de la letra frente a todo el mundo su tenedor. 
El endoso abri6 el camino pan:i llegar a la autono~ 
mía de las obligaciones cambiarias que constituye -
la Oltima evoluciOn y señala el estado actual de es 
te instituto jur.!dica. 

Actualmente el endoso est~ considera 
da como el procedimiento caracter!stica (no el Oni: 
co) de negociaciOn o transmisiOn de la letra de Caf! 
bio, y algunos autores han tratado de explicarlo d~ 
cien do que es 11 Un escrito accesoria, inseparable de 
la letra de cambio, por el cual el acreedor cambia
ría pone en su lugar a otro acreedor, que se escri
be por lo regular, al dorso de la letra, pero puede 
escribirse tambi~n en el anverso, sierrpre que con~ 
tenga alguna declaraciOn suficiente para distinguir 
le de las demás obligaciones cambiarlas". (50) -

Y materialmente dice Vicente Gella -
(51) ''En sí mismo, es una menci6n, escrita al dorso 
de la letra de cambio, en virtud de la cual un por
tador del t:t'.tulo lo transmite a un nuevo portador", 

(50) VIVPNTE, Cesare, ob. cit., pág. 287 
(51) GELA y, Vicente Jlgust!n, ob,, cit., p§g. 259 
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Nuestra ley no establece lugar donde 
debe escribirse, pues el art!culo 29 habla de que -
"El endoso debe constar.en el t!tulo relativo o en
hoj a adherida al mismo ••• ". 

Por otro lado, nuestra legislación -
no se contenta con señalar s6lo el endoso para la -
transmisi6n de la letra de cambio, sino que exige -
conjuntanente la entrega material del t!tulo para -
que aquella se tenga por realizada y como dice Feli 
pe de J. Tena (52) 11En ninguna otra transmisi6n : 
de bienes muebles desempeña la entrega de la cosa -
enajenada un papel tan esencial e indispensable~ ªE 
mo en el caso de los t!tulos de c~dito, porque s6-
lo aqui tiene la tradici6n eficacia constitutiva. -
Servirá en otros casos para darle-mayor fuerza y -
ericacia constitutiY,a. Servirá en otros casas pa
ra darle mayor fuerza y eficacia al derecho adquir!_ 
do, pero no, coma aqu!, para dar nacimiento y vida
ª la adquisiciOn •••••• la tradiciOn en la adquisi~ 
ci6n cambiaria asume una fuerza nueva, que no se B!J. 
cuentra en la transferencia de las de~s cosas mue
bles. Mientras en éstas la entrega de la poseci6n 
sirve como rredio tjue conserva y, consolida la adqu!_ 
sici6n, excluyendo el peligro de q..Je pierda la cosa 
el. adquirente en el conflicto con un tercero de -
buena fe, en la transmisi6n cambiaria la entrega -
sirve para perfeccionar la adquisiciOn del derecho". 

(52) lENA CE J., Felipe, ob. citt., p~g. 408. 
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Efectivamonte sin la entrega mate- -
rial de la letra de cambio, no se transfiere su Pf2. 
piedad, porque la letra no es un simple documento -
de prueba o de legitimaci6n, sino un verdadero t!t!:. 
lo de crédito, soporte del derecho que a ~1 incorp.!?. 
ra y que es necesario para su ejercicio. 

En igual forma piensa Vicente y Ge-
lla (53) habla de que "El acto jur!di.ca que estudi! 
l!OS se descompone en dos elementos; uno, la forma -
escrita; otro la tradici6n del efecto erit.tona~s: .. 
Elementos inseparables y que s6lo conjuntamente ti,! 
nen eficácia jurídica. La simple entrega, no ten
dría ningOn valor porque la letra de cambio na es -
un efecto al portador en el.,que baste la tradiciOn
para su circulaci"n regulart'. 

Como hemos visto, el endoso, al .::- -
igual que todas las instituciones jurídicas, ha ve
nido evolucionando y perfeccionandose a trav~s del
tisnpo, y ha sido tal su irrportancia que Noback (54) 
dijo de ~1 que es "El puente de paso entre la letra 
medieval y la moderna". Sabanos que el endoso es
el procedimiento característico de negociací6n o -

(53) !l::LLA Y, Vicente pgust!n, ob. cit., p~g. 260 
( 54) NOBAO<, cita do por GAAAIGLEZ, Joaquín, en ob.,.,. 

cit., pág. 166. 
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transmisi6n de los t1'.tulos a la orden y,por lo tan
to de la letra de cambio, y considorandolo material 
mente en sí mismo,1es una menci6n escrita al dorso
del documento en virtud dela cual un portador del -
título lo transmite a un nuevo portador. 

ll3ntro de la circulaci6n de la letra 
de cambio existe un,.:problema que ha suscitado dis
crepancias, ya no s6lo entre los juristas, sino en
tre las propias legislaciones de diversos países, y 
es el relativo a la cl&usula ºNo a la orden"• A -
continuaci6n varros a tratar de analizarla en algu~ 
nos de sus aspectos m~s irrportantes 

Sabemos que en algunas legislaciones 
- como la Española - para cµe la letra de cam-
bio sea circulante o transmisible por endoso, debe
de traer escrito dentro del documento la cláusula -
"A la orden", o sea esta legislacidn no considera -
a la letra como documento circulante nato, si bien
es cierto que esta pos'tura la adoptan muy pocos pe!_ 
ses y lo citamos como mera referencia, pues lo que
vamos a tratar es lo contrario, o sea, cuando se -
considera a la letra un documento netamente circu-
lante ,y realizar esa circulaci6n por medio del endf?. 
so, cualquiera que sea su formula de giro, pero que 
~sta no se puede transmitir por contener la cláusu
la "No a la orden", Esto es que a contrario de la 
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legislaci6n española, se considera c¡Ue las letras -
de cambio se presumen giradas a la orden, aunque no 
figure tal indicaci6n en el contenido del documento. 

El pnimer problema que afrontamos -
al estudiar la cHiusula ''No a la orden" es el que -
se refiere a quien puede insertar y en que momento
dicha cl&usula ¿Lo podr~ hacer s6lo el creador de -
la letra? Para resolver este problema tendremos que 
analizar lo q.ie señala la legislaci6n al respecto -
y as! tenemos que la Ley Uniforme de Ginebra, perm;!;, 
te la inserciOn de la cl&usula Onicamente al crea.!
dor del documento, cuando señala en el artículo 15-
que "toda letra de cambio aun cuando no contenga -
exprese.mente la cláusula "A la orden 11

, es transmie~ 
ble por endoso. Cuando el girador ha insertado en 
la letra las palabras ''No a la Orden 11 u otra expre
siOn equivalente, el título no ser~ transmisible s!_ 
no en la forma y con los efectos de una cesidn or
dinaria 11. 

Por otro lado extrañamente nuestra -
legislaci6n no sigui~ a ~ste respecta a la Uniforme 
de Ginebra, e ignoramos el. porque puesto que en 
nuestro derecho cambiario cualquier tenedor del do
cumento puede insertar la cláusula tantas veces men -ciónada, al decir del artículo 25 de la ley que se-
ñala 11Los~f!tulos nominativos se entenderán siempre 
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extendi os a la orden, salvo inserci6n en su texto, 
o en el de un endoso, de la cláusula "no a la orden 11 

o "no negociable". las cláusulas dichas 1 podrán -
ser inscritas en el documento por cualquier tenedor, 
y surtirán sus efectos desde la fecha de su inser-
ci6n. El título que contenga las cl~usulas de re
ferencia s6lo ser~ transmisible en la forma y con -
los efectos de una cesi6n ordinaria". 

Esta disposici6n, como veremos mi!s -
adelante, acarrea problemas en el sentido de poder
considerar o no 1 trtulo de oredi to al documento q..¡e 
se le inserta la cl&usula "no a la orden", por al

gOn endosante; creemos con algunos autores naciona
les, como el maestro Ten~, que la posici6n más ade
cuada es la do la Ley Uniforme de Ginebra, o sea el 

permitir s61o al creador de la letra, insertar la -
cláusula "no a la orden", porque como dice Mossa -

(55) "Para que la letra de cambio no ,al:lqui:era la n! 
gociabilidad por endoso, es preciso que lleve desde 
su origen la cláusula negativa, la que no puede ag!! 
garse en un momB'lto ulterior, ni siquiera por el -
que cre6 la letra". 

Ahora analizanos las dos posturas c!_ 
tadas con anterioridad; sabemos que la cláusula "no 
a la orden" es una prohibición de circulaci6n de la 

(55) MJSSA, citado por SALLPNDAA, Vittorlo, en ob.-

cit,, pág. 127 
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letra de cambio, pero también, en atcnti6n a la Ol~ 
tima parte del artículo 25 de la Ley, sabemos que -
esa prohibiciOn no es absoluta, ya que si bien es -
cierto que no puede transmitirse por endoso, tam- -
bi~n es cierto q.Je se puede hacer en la forma y con 
los efectos de una cesi6n, 

Por lo que se refiere a quien puede
in sertar la cl~usula de referoncia, ya qued6 señal~ 
do lineas atras, pero veamos ahora sus efectos, si
ésta cláusula la inserta el creador de la letra, 
¿Podr~ ser transtnisible por v!a de endoso, por par
te del tomador de ella? , por lo tanto lo podrá ha
cer cualquier tenedor posterior de lacmisma, Al -
respecto hay dos corrientes, que se reflejan en di
versas legislaciones; tenemos en primer lugar la e.e, 
rriente Germánica, q..¡e habla de que la cl&usula 11No 
a la orden" insertada por el librador tiene efectos 
absolutos, es decir q.JB la letra de cambio no puede 
en ningOn caso ser transmisible por v!a de endoso,
y as!, si el tomador la endosa a otra persona y es
ta a su vez a un segunda endosatario, los efectos de 
estas operaciones son las de una cesi~n ordinaria -
sin que ninguno de los ulteriores adquirientes per
feccione a su favor derechos de índole cambiarla. 

Por el contrario en la corrl.eni:D Ita 
liana, si un librador inserta la cláusula "No a la -
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Orden", el endoso de la letra de cambio no praduce
m~s efectos que los de una cesi6n ordinaria, mas s~ 
la por lo que se refiere a dicho librador, es decir, 
que ~ste conserva contra todo ulterior adquiriente
las excepciones que tuviera contra el tomador prim!,. 
tivo; pero entre los sucesivos endosantes y endosa
tarios la letra tiene plena eficacia cano tal, y el 
endoso produce efectos cambiarios;y en la Italiana~ 
dicha'. cHiusula no tiene m~s alcance que permitir -
al l:i.bracbr conservar las excepciones personales -
que tuviera contra el tomador de la letra. 

Por lo que se refiere a la inserción -
de la cláusula q..ie venimos comentando, por parte de 
los que intervienen con posterioridad a la creación 
del documento --- generalmente se trata de algOn 9!!_ 
dosante ---, más bien creemos que lo que busca ~ste 
al insertarla, es detener la circulaci6n de la le~ 
tra en la persona del endosatario, sea por conser-
var las excepciones oponibles al adquiriente iflllle~ 
di ato, sea para sustraerse dela garant!a que como -
endosante le corresponde, si la letra pasa por me-
dio de sucesivos endosos, a diferentes;personas que 
se convierten en acreedores de aqu~l. En realidad 
lo Onico que el endosante puede hacer en este caso, 
es sustraerse ~l mismo a los efectos cambiarios de 
la circulaci6n, pero no puede impedir la circula- -
ci6n de la letra, o como dice Vivante (56) _ _ _ _ 

"• •• ,,,Aquella (la cl~w>ula) sirve solamente pare -

{56) VIVN'JlE, Cesare, ob. cit. p~g. 301. 
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proteger a este endosante, en el sentl.do de cµe el
endosatario no podrá proceder contra el más que co
mo cesionario y, por lo tanto no podrá utilizar las 
prerrogativas cambiarlas 11 • 

Se discute en la doctrina s! al inser
tar la cláusula "no a la orden" 1 pierde el documen
to su car~cter cambiarlo¡ en cuanto a esto, hay di
versas opiniones, as! tenemos que algunos autores -
hablan de la desapar:ici6n total del título,y entre
ellos tenernos al maestro Tena quien dice que (57) -
"Para nosotros el problema no consiste en saber si
la repetida cláusula deja o no subsistente la esen
cia del t:!tulo de c~dito; el problema estriba en -
explicar c6mo en un documento que no es letra de -
cambio, por~e ni siquiera es t!tulo de crOdito, ~ 
pueden incluirse y funcionar declaraciones netamen
te cambiarlas". 

Corro vemos, el insigne maestro es de -
la opiniOn ~e al insertarse la cl~usula se pierde
el carácter de t!tulo de c~dito por lo mismo no B!!, 
tendemos como es que ~l mismo, en otra parte de su
obra afirma que "• •• Gonvendr!a decir, en gracia de
una mayor precisi6n de conceptos, que la inserci6n
de la cl~usula prohibitiva no trae consigo necesa~ 

(5?) 1ENA CE J., Felioe, ob. cit., pág. 402 
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riamente la toi:al desaparici6n de los efectos caro:-:.. 
biarios. En efecto, conforme a la segunda parte -
del art!culo 25, la repottda cláusula ºno a la or
den 11 'Puede ser inscrita por cualquier tomador, y -

surtirá efectos desde la fecha de su inserci6n•. 
Ck3 manera que para el girador de una letra de cam~ 
bio, incluye en ella dicha prohibiciOn, el traspaso 
de la misma, hecha por el tomador o por cualquier -
otro cedente, en nada altera su situacidn jur!dica, 
puesto que no lo privar!a de la facultad de oponer
al cesionario cualquier excepci6n que tuviera contra 
el cedente; en tanto q..ie el mismo tomador que al ª!:!. 
dosar el t!tulo inscribiera en ~l la cl~usula "a la 
orden" o sirrplemente dejara de repetirse la cl~usu
la "no a la orden 11

, no podr!a oponer a un tercero o 
posterior endosatario, que contra ~l ejercitase la
acci6n de regreso, ninguna de las excepciones opon!_ 
bles contra su inmediato encbsatario. 

Por la misma confucidn que el profesor 
Tona wr.ovoca, oreemos que al no poder ~l expaicar -
con claridad su pe11samiento sobre ~ste punto, no es 
posible estar de acuerdo con él. 

Encontramos otros autores como Ferrara 
(58) que habla de que' "La letra de cambio emitida -

(58) FERRARA, citado por TENA CE J., Felipe, en ob. 
cit. f pág. 400 



92 

con la cláusula "no a la orden" es con todo, un ti
tulo de c~dito, y que fuera de las normas relati~ 
vas a la transmisi6n por endoso, aplicándosela to~ 
dos los dem6s principios del d3recho cambiaría. CE 
donde resulta: "Primero, que la letra "no a la or
den", contiene tambi~n un derecho literal, abstrac
to y aut6nomo¡ segundo, que en ella caben las demás 
declaraciones cembiarias distintas del endoso, como 
la aceptaci6n, el aval, etc. que rigen en cuanto a
ella los principios relativos a la presentaci6n, 
protesto, regreso, etc. , " 

Por otro lado tenemos que el jur!sta -
Italiano M:>ssa, al ver que cuancb se inserta la tan -tas veces mencionada cl&usula, se pierde el car~c~ 
ter de autonom!a, concluye q.¡e este no es un eleme!2 
to indispensable en los títulos de c~dito. 

En forma muy personal pensamos que si
bien es cierto que al insertar la cláusula '~o a la 
orden" se pierde el car~cter de autonom!a, no por -
eso deja de ser t!tulo de crét.lito, ya que lo que sg 
cede es que la autonom!a es caracter!stica, y no -
elemento esencial, o sea se puede dar, pero en oca
siones --- como esta ~ puede faltar, por lo mismo 
que no es elemento constante e indispensable, quien 
dice que fal tanda la autonomía desaparece el docu-
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mento como dtulo de crndi to, olvida que hay un ca.! 
so semejante, que se puede aplicar, y ese es en el
CSrecho Internacional POblico¡ sabemos 4ue la coher -o'ibilidad' es una de a.as caracter!sticas principales 
del derecha; y tambi~n sabemos que en asj::arerna delD,! 
recho no hay un organismo capaz de aplicarlo coact!_ 
vamente; pero no por eso se le niega el cardcter de 
CSrecho a tal rama; pi.esto q.ie tiene las demds ca~ 
racter!sti cas del l:erecho en general, Igual suce
de en el tema que tratamos¡ en efecto, 1.11 documento 
q...ie lleva inserta la cl~usula "No a la Orden" tiene 
las dem~s caracter!sticas, literalidad porque tanto 
el emisor como el aceptante se obligan en los t~rtb!. 
nos señalados en ~1, independientemente de poderse
transrrd.tirse o no por endoso¡ incorlJoraciOn, porque 
para ejerci~ar los derechos consignados en ~l, se -
debe exhibir el título para hacerlo¡ y legitimaciOn, 
porque se puede haber adquirido conforme a las le~ 
yes de la circulaci6n antes de haberse insertado en 
la c16usula por alguno de los que intervienen en su 
negociaci6n, 
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8).- ELE~TOS CEL ENOJSO. 

Corresponde ahora analizar los elemen
tos o requisitos que debe reunir el endoso para que -
sea considerado conn t~l; en la mayoría de los países 
esos requisitos son senejantes o iguales, a excepcí6n 
de. algunos como Argentina y España, por nuestra parte 
consid~ramos que es menester señalar los que se esta
blecen en nuestra legislaci6n, c.on alguna referencia
ª derechos extranjeros. 

Así tenerros que el art!culo 29 de la -
Ley habla claramente de cuales son los elementos, in
dispensables algunos, y otros no tantn, pero todos ~ 
uti.les para configurar el endoso, complernent&ndose 
con el art!culo 30 de la propia Ley. 

Para iniciar el estudio de estos ele~ 
mentas, transcribirros a mntinuaci6n el citado art!C!:!_ 
lo 29 que ctice, "El endoso debe constar en el t:rtulo
relativo o en hoja adherida al misoo, y llenar los -
siguientes requisitos: 
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I .- El nombre del endosatario. 

II.- La firma del ende.santa o de la per
sona que suscriba el enooso a su -
cargo o en sU nombre. 

III.- La clase de endoso, 

IV.- El lugar y la fecha 11 , 

Complementt!ndose ~ste con lo que señala 
el art!culo 31 al mencionar que " El endoso debe -
ser puro y simple, toda condicidn a da cLSl se su:
bordine, se tendrt! por no puesta. El encbso par
cial es nulo 11 • 

En primer tArmino se habla de que debe
constar l¡!n el tif:tultl. o en hoja adherida a].: 'misll'O ·
este elemento se deriva de la literalidad de los t:t -tules de c~dito en cuanto a que se debe de estar a 
lo escrito en el documento, por lo que es inadmisi
ble un endoso oral, o pactado en un documento ajeno 
al t!tulo; la ley no señala el lugar en donde se d!!, 
be escribir, pues no exige que se haga en el rever
so de la letra. Prlte ~ste silencio dese entender~ 
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se que un endoso puede Ber hecho en el anverso del tf. 
tulo o en cualquiei:; otro lugar del mi.sno, pero para -
valer como t:al, en estos casos debe ser inconfundible; 
pero la realidad es que es costumbre general en casi
todos los países - en algunos es obligatorio -, que 
conste EN El REVERSO (E LA LETRA, y esa costumbre pr9_ 
viene de las prácticas y usos mercantiles ql.13 así lo
adoptaron por las diversas ventajas que ofrece. En -
primer lugar, ai raz6n de hallarse totalmente en bla!! 

ca la superficie posterior del docurrento, contraria-
mente a lo q.ie owrre en su cara anterior, casi com-
pletarrente cubierta con las inserciones pertinentes,
Y las firmas de los q.ie libran, aceptan o avalan la -
letra, pernti.te extender en aquella numerosos endosos
sin perjuicio de que, en caso necesario por insufi-

ciencia de espacio debido a exceso de negociaciones -

se recurra al procedimiento arbi tracio por la coswm-

bre y autorizado por 1 a ley, de anexar a la letra la
llamada hoja adherida o de prolongaci~n: El Allonge -
de los Franceses, el Flogio de allongamiento, de los
Italianos. En segundo lugar tratandose del endoso en
blanco, que consiste en la sola firma del endosante,
se evita la posibilidad de que se atribuya a ~ste el
carácter de calibrador o avalista, lo q.ie podr.!a suc~ 
der si su firma apareciese en el anverso de la letra. 
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D::rnn conseOJencia de que el endoso de
be constar sn el título, se dice que es un acto escri -to, cambiarlo y accesorio, y Joaquín Rodríguez lo ex-
plica de la siguiente forma (59) "Que es un acto cam
biario, se deduce ya no s61o de su objeto y finalidad, 
sino tambi~n en la expresa indicaci6n del art. 2 de -
la Ley, que considera acto de comercio el endoso - -
de los títulos valores. La accesorieda~ del endoso -
se deduce de que no puede existir sin que praviarrente 
haya una cambial, sobre la que se monte corro declara
ci6n adicional: por esto, se ha llegado a afirmar que 
el endoso se refiere a t..na cambial ya h3cha, esto es, 
que tiene como presupuesto la existencia de alguna le -tra de cambio formalmente válida. A ello se refiere-
la Ley General de T!'b.Jlos y Operaciones de Credi to, -
cuando exige para la existencia del endoso, la cons~ 
tanci.a del mismo en el título". 

En seguida encontramos el elemento re
ferido al nombre del encbsatario 1 el OJal significa -
que el encbso a de hacerse a persona determinada. Sal 
va el s..ipuesto del endoso en blanco ~ el OJal trata
remos ampliarrente en el inciso siguiente, ~ desde -
luego el nombre del endosatario debe consignarse so~ 
bre la misma letra. No se admite que la letra se en
dose al portac:br, salvo en las legislaciones que co-

(59) FIJOOIGJEZ Y RODRIGUEZ, Joaqu:tn, ob. cit., pág. -
30) 
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Nues 
embar -go, no pronuncian en este caso la nulidad de la oper!:! 

ci6n sino que resuelve el problema equlparando el en
doso al portador al endoso en blanco, lo cual hace el 
artículo 30 cuando preceptua que 118:! falta el nombre
del endosatario se estará a lo dispuesta por el artíc~ 
lo 32¡ 11 el cual señala que ºEl encbso 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 . -
cl:t."!tulo sin llenar el endoso. El endoso al portador 
proellce efectns del endoso en bléílco". 

El sigui.ente elemento es el más impor
tante, el esencial, sin el cual no existe el endoso y 
ese es, la finna del endosante; en efecto algunos tr!:! 
tadistas consideran que éste es el 6nico elemento in
dispensable para la existencia del endoso, de los se
ñalados en las cuatro fracciones del artículo 29 de -
la ley, pues la falta de los otros requisitos los su
ple la ley al decir del artículo 30 que habla de "si
se omite el primer reqüi:si t~ se· éstará a la dispuesto 
en el artículo 32. la omisi6n del segundo requisito
hace nulo el endoso, y la del tercero establece la -
presunci6n de que el título fue transmitido en propi,!;!. 
dad, sin que valga prueba 01 contrario respecto a te!: 
cero de buena fe. La omisi6n del lugar establece la-
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presunci6n de que el documento fue endosado en el do
micilio del endosante, y la fecha establece la presu!l 
ci6n de que el endoso se hizo el d!a en qU3 el endo-
sante adquiri6 el documento, salvo prueba en contra-
ria". 

Como ve1TDs la firma del endosante no -
puede faltar, no hay nada que la supla, y si falta, -
el endoso es nulo corro tal. Acerca de la firma del -
endosatario o de quien lo haga a su ruego, considera
mos aplicable todo lo señalado en el inciso del capí
tulo anterior cuando hablamos de la firma del girador 
en la letra de cambio, esto es, en cuanto a que ha de 
ser de puño y letra del endosante; o si se hace en su 
representaci6n, quien lo haga debe tener poder bastaD, 
te y suficiente para hacerlo. 

Otro elemento de los que consideramos
n o indispensable para la existencia del endoso es el
que se refiere a la clase de endoso de que se trate,
pues sabemos qua nuestra ley ruconoce tres tipos de -
endoso, el aidoso en prupiedad, en procuraci6n, y en
garantía o en prenda¡ decimos que no es inctispensable 
parque ya enunciemos el artículo 30 el cual habla de
que si falta este requisito, se entenderá como endoso 
en propiedad; este tema referente a los diversos tipos 



100 

de endoso, lo trataremos ampliamente en el sigui ente
inciso. 

Respecto del lugar y la fecha lo 6ni co 
que podemos decir es que la importancia de la fecha -
es en cuanto a determinar la capacidad del encbsante; 
como mera referencia, diremos que el ll3recho Argenti
no exige para el endoso, que contenga la fecha, para
evi tar fraudes y engaños, a6n más, el artículo 633 -
del C6digo de Comercio Argentino prohibe antedatar -
los aidosos, y que el falsificador responda de los d! 
ñas sin perjuicio de la pena en que incurre por el da -lito de falsedad. 

El carácter incondicional de las decl! 
raciones cambiarlas en general, expresamente se refie -re a ello ~l transcrl to art!rulo 31 de la Ley, que -
prescribe qua el endoso sea puro y simple, estimandose 
como no escrita cualquier condici6n a que se subórdirie·, 

Y cpn:io nulo eb:mdoso1parcJ.a1 ,esto la:explicefpérfectamen 
te el jurista Español Agustin Vicente y Gella al de_: 
cir (60) 11 Que no es admisible el endoso sujeto a can
di cl 6n , ni en cuanto a la orden de pago que 1 a 1 e tra
supone, ni respecta a la validez en si de la misma -
operaci6n del endoso, salta a la vista. Aceptarlo -
seria desnaturalizar la propia letra de cambio, por~ 

(60) f.ELLA Y, Vicente Agustín, ob. cit., p~g. 262 
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que e qui valdrlai1.a considerar legitima la letra condi
cional, con s61o tener En cuenta que el librador pue
de a la vez ser endosante mediante la letra girada a
la propia orden, y de admitirse el endoso condiciona
do, podría insertar corno tal encbsante la condici6n ~ 
que no pudo conseguir como librador. La necesidad de 
que el endoso se haga puramente, se desprende da la -
propia naturaleza del cbc1JTiento de credi to". 

"Que el endoso no puede ser parcial por 
la raz6n de que el acreedor no puede agravar la cond!_ 
ci6n del c:Eudor, dividiendo el cr~dito y el obligacb
a ~ste a comprobar el derecho de cada uno de los - -
acreedores parciales; esta divisi6n del c~dito por -
otra parte destruirla la naturaleza del endoso, dan~ 
le un contenido di verso de la cambial, cuando la ley

quiere que transmita toc:bs los dereclus que le son -
inherentes¡ incluso se conseguirla dar a la misma le
tra diversos vencimientos, puesto que a.iando fuera a
la vista serla casi imposible que todos los encbsata
rios parciales se prEsentasen en el mismo rromento a -
hacer efectiva su porci6n en el credi to total reprE
sentado en aqu~lla". 
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C).- GLAfES t:E ENOJSO 

En a..ianto a las claoes de enc:bso, alg!:, 
nos doctrinarios conn Suares, distinguen entre endo
sos regulares e irregulares, refiriendo tal car-áctet"l
a la total eficacia del endoso en cLanto a la transm:i. -si6n de propiedad y en a..ianto a la funci~n de garan~ 
tía y legitimaci..Sn. Joaquín Rodríguez y A. menciona
al respecto que (61) 11 D3 este modo consideramos CJITD
endosos regulares aquellos en los que dichos efectos
se realizan plenamente; CJmo Endosos regulares espe-
cialmente aquellos en los que desde el puáto de v.i.sta 
cambiarlo las indicadas fin ali dadas quedan plenamente 
consignadas, sin perjuicio de las especiales extraca!!!. 
biarias que modifiquen esencialmente los efectos ind!. 
cadas; y como endosos irregulares ~qu~llos en los q..ie 
queda sup~imida o afectada la funci6n de transmisi6n
la de leg!t:l..fjlacMn o garantia 11

• 

Da ~cuerdo CJn nuestra legislaci6n ~s
ta reconoce tres formas de enc:bso, mismas qi.e son¡ -
primero, endoso en propiedad, segundo, en procuraci6n 
y tercero en prenda o en garantía, de estas tres pode 

(<l -
mos derivar otras dos clases que son, el endosq.J;ilan-
co, y el endoso "sin responsabilidad"; decimos que se 

derivan porque aparte de c:µe la ley los reconoce, se
puede aplicar a cualquiera· de las tres formas señala-

( 51) FOIJUGUEZ Y ROll1IGUEZ, Joaquín ob. cit. , pág. 

308 
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das primeramente¡ o sea un endoso en blanco se pLede
aplicar a un 01doso en procuraci6n o 01 propiedad; y
tendrá validez, f!.S! corno el endoso sin responsabili~ 
puede aplicarse a las tres clases mencionadas ante~ 
riormente. 

EN 0050 EN PROPIEDAD: 

Este tipo tiene como fUnci6n eapeci 'fi
ca transmitir la propiedad del t!tulo y de todos los
derechos a ~l inherentes de aquí que el endosatario -
como propietario de la letra no s6lo tiene derecho a
exigir la aceptaciOn y el pago, (62) "Sino todos los
derechos de naturaleza cambiarla, pero nada más, que
los de esa naturaleza. Entrarán pues en el traspaso:
el derecho q;e la ley otorga al poseedor de la letra
para reclamar su importe al aceptante, avalista, en~ 
santes y girador¡ el de presentarlo para su acepta~ 
ci6n y pago¡ el de endosarlo en propiedad, en procur!! 
ciOn o en garantía¡ el de protestarlo en su caso¡ el
de exigir su pago al deudor directo en cualquier fe-
cha posterior al vencimiento del título, aunque no h!! 
ya sido protestado, con tal que no haya prescrito¡ el 

de exigir ejemplan3s d~ la letra en los casos del - -
artículo 117¡ el de hacer copias de la misma, con - -
arreglo al artículo 122. Todos los derechos que com
peten al poseedor legítima de una letra de cambio". 

(62) TENA fE J., Felipe, .ob. cit., pág. 412 

, 
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Este tipo,~ como los demás ~ desemp~ 
ña tanbién una funci6n de garant!a pues el articulo -
34 establece qLE "El endoso en propiedad transfiere -
la propiedad del título y todos los derechos a ~l in
herentes. El endoso en propiedad no obligará solida
riamente al endosante sino en los casos en que la ley 
establesca la solidaridad''• 

Cuando la 1 ey establesca la responsalJ.i -lidad solidaria de los encbsantes 1 ~stos pueden li-
brarse de ella mecti.ante la claOsula "sin mi. responsa:... 

bili dad" oi algOn equivalente. 

Esta funci~n da garant!a como observa
mos no mira a la esencia del endoso, ni siquiera a su 
nab.Jraleza, pues s6lo acompañara a aqu~llos t!tulos -
especialmente designados por la ley. 

ENffiSO EN PRJOJAACION 

Este tipo de endoso no transmite la~ 
propiedad del título, s6lo faculta al endosatario pa
ra ejerutar los derectns del propietario del t:!tula,
en calidad de mandatario. Es un mandato a favor cel -
endosatario, quien puede ejercitar los derechos de~ 



105 

presentaciOn para aceptaci6n del título, el cobro ju
dicial o extrajudicial de su valor y puede a su vez -
endosarlo en p:rocuraci6n. Como a:mseruencia de ésto
al deudor no puede oponer más excepciones que las que 
tendría contra el endosante. El t!tulo puede ser en
dosado en procuraci6n sucesivamente, pero s6lo para -
conferir facultades de mandatario, al endosatario. 

Por otro lado el encbso en procuraci6n 
puede ser revocado mediante la cancelaci6n del misnD. 
La revocaci6n surte efectos contra terceros cuando se 
hace la cancelaci6n conforme al art!culo 41 de la Ley, 
de esto derivarros que el endoso en procuraci6n es un
mandato especial¡ un mandato de . naturaleza cambiarla, 
no termina por muerte: o incapacidad del en dos ante. 

Podemos decir respecto de ~ste tipo de 
endoso q.¡e en las relaciones entre eicbsantes y endo
satario, valen los t~rminos del mandato, o como afir
ma Sallandra (63) 11El endosatario en procuraoi6n, co
mo cualquier otro mandatario est~ obligado a la ajee!:!. 

ci6n puntual del mandato; tiene la obligaci6n de rea
lizar los actos necesarios para la conservaci6n de ~ 
los derecho del endosante (as!, la presentaci6n de la 
cambial, y cuando sea necesario, el protesto), y tie-

(63) SALLMlffiA, Vi ttorio, ob. cit., pág. 264 



106 

ne derecho al reembolso de los gastos relativos; es 
responsable hacia el endosante de la falta de ejecl:!. 
ci6n del mandato. Si cobra el importe de la cam-
bial es deudor del endosante y, por tanto, si cae -
en quiebra despu~s de ejecutado el cobro, su deuda
se somete al porcentaje concursa!. En cambio si ~ 
quiebra antes de realizar el cobro, el título debe
ser restitu!do al endosante como cosa no pertenecieu 
te a la quiebra 11

, 

Podemos señalar que este tipo de endo
so tiene una caracter!stlca Onica en relaci6n con -
los demás, y es el que se refiere a poderse transnr!_ 
tir despu~s del vencimi.ento de la letra, y ser vAli -do como endoso no obstante lo que señala el artícu-
lo 37 de la ley que diece 11El endoso posterior al -
vencimi.ento del título surte efectos da cesi6n ardi -ne.ria ", esto se debe a que la Suprema Corte da Ju! 
ticia de la Naci6n dict6 ej eeutoria firme al ·raspe.e, 
to el 15 de junio de 1943, 

ENfDOO EN GJ)ft#iTIA. 

La letra de cambio puede ser dada en -
prenda corro cu al quier otro título de c~di to, y el
endoso en garantía sirve de modo más caractar!st:i.co 
que cualquier dJtro, para indicar la consti tuci6n de 
prenda sobre el titulo a la orden. 
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Este tipo de endoso es otro de los or!_ 
ginarios, y se encuentra en el art:!culo 36 de la ley, 
del cLel se deduce que se reconoce al poseedor de un
t!tulo de c~dito, la facultad de pignorarlo rrediante 
la claOsula f'En prenda" "En garant!a" u otra eql.dva
lente, no transfiere, pues la prrllpiedad del t!tulo -
est~ clase de end:lso, porque el art!culo mencionado -
establece que el endoso con la cla~sula ''En garantia•t 
ºEn prenda" u otra equivalente, atribuye al end:lsata
rio todos los derecro y obligaciones de un acreed:lr -
prendario respecto del titulo encbsado y los derech:Js 

a ~1 inherentes, comprendiendo las faaJltades que CO!:!, 

fiare el end:lso en procuraci~n. 

En el caso de este art:!culo, los obli
gados no podr&i oponer al B1dosatario las excepciones 
personales ql.E tengan contra el end:lsante ••• ". 

Como señala ~ste articulo, el encbsat~ 
ria en prenda tiene la faaJltad de presentar el t:!tu
lo para su aceptaci~n, de robrarlo judicial o extraj.!:!. 
dicialmente, de protestarlo y de endosarlo en proaJr~ 
ci6n. sOlo en un caso podrá el endosatario endosar -
en propiedad el t:!tulo, y es en el caso de que, por -
no cub':rirle el deudor prendario la obligaci6n garant!_ 
zada y no estar vencido el título iDdav!a, lo negocia 
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en la forma y t~rminos c:µe proviene el cap!tulo rela
tivo a la prenda en general. 

Esto parecer~ un tEflto extraño, pues -
el enctisatario no tiene la propiedad del documento, -
pero de la lectura de los articulas 340 y 341, de la
ley1 observa!lXls que todo acreedor prendario tiene de
recho a proceder a la venta de la cosa p~gnorada, una 
vez vencida y no cubierta la obligacidn principal, 
previa autorizac:i~n del Juez. 

En ~ate caso se puede insertar la cláQ 
sula· 11 sin responsabilidad por parte del acreedor, 

pero· cooo, ctié~t- Ten'a 1,64) 1103claraci6n inOtil, pues en 
todo endoso en. propie~ad puede el endosante añadir ... 
esa claOsula, y por otra parte su omisi6n no le trae
Ii a ninguna responsabilidad, (Que s61o sería la ac
ci6n c:S regreso), dada la naturaleza del endoso que -
verifica". 

ENOJSO EN BLPNOO 

Este tipo oo endoso hace más fácil la
circulaci6n de la letra de cambio, puesto q.ie permite 
al portador, - cuyo nombre-queda en blanco-· trans -mi tirla a otro, sin asumir ninguna responsabilidad -
para su pago. Efectivamente, puede ~1 transmitirla -

(64) TENA CE J., Felipe, ob. cit., pág. 416 
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a otro, en blanco, sin dejar en ella huella alguna de 
su nombre, y puede llenarla escribiendo Efl el misno,
el nombre de otro endosatario. 

El endoso en blanco no se considera en 
nuestro derecho cono una fase preparatoria del endoso 
pleno., y que por consiguiente sea preciso llenar, 
sino cono un endoso capaz, -aOn permaneciendo en - -
blanco -- de todos los efectos jur!dicos del endoso,
porque se completa por sí mismo virtualmente por la -
necesidad rrdsma de las cosas, q.10 detenJti.na aunque ~ 
sea tS.qitaménte, quien debe figurar ·cx:imo endosatario
º Oltimo tenedor del tttulo, auto~zado para a:>brarle. 

Este endoso implica, la atribuci6n de
un poder de llena.miento al adquirente del t!tulo, pe
ro este poder sola se refiere a la designacidn de una 
persona cx:imo sucesor en al cr~di to cambiarlo, y su 
uso no es necesario para la adquisic:l.6n ni para el -
ejercicio del derecho cambiar:io. 

El llenamiento del endoso en blanco no 
constituye normalmente objeto de un 1:tcuerdo específi
CQ, y el nodo de ejerc:i. tar el p~der rala ti va está - -
ctl..sc:iplinado por la ley; la ley dispone que qui.en re
cl.be la letra endosada en blanco, puede, llenando el-



blanco designarse como 91dosatario o designar un 
tercero 1 o e(jn endosarla nuevamente en pleno o en 
blanco. 
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Se llama endoso en blanco porque care
ce, o no indica el nombre del endosatario, en lo -
cual estriba su car&cter esencial para ser denomi.n! 
do como tal. 

Como dijimos al principio, considera~ 
mes este tipo como un endoso derivado de las tres -
formas fundamentales, porque a ~ste se le pueden.~ 
añadir 'Indas las cl~usulas compatibles con un endo
so pleno, por e,jemplo 11En procuraci6n " 11En garan
t:fa 11·, en ooywe ning6n mdoeatario podr~ adquirir -
la propiedad puesto q~e a pesar de ser en blanco, -
se señalan las otras formas que no son en propiedad. 

Nuestra Ley, en el artículo 32 equipa
ra el endoso al portador al endoso en blanco, men
ciona que se presta a discuci~n, porque como afirma 
Vi van te ( 65) "Aunque las poseedores intermedios de
un título endosado en blanco no dejen en ~l huellas 
de s! y aunque el Olti.mo poseedor pueda ejercitar -
el c~dito sin que su nombre figure en el t!tulo,se 
incurre en error equiparándolo al t!tulo al portador. 
Es cierto que eI"'t!tulb adquiere por tal medio -
la movilidad de un t!tulo al portador, pero en ver-

( 65) VIVPNTE, Cesare, ob. cit., pág. 292 
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dad tambi~n que ronserva la naturaleza jur:!dica del 
t!tulo a la orden, puesto que el tenedor no puede -
exigirlo sino justifica la legitimidad de su pose
si6n con una serie continua de endosos, y porque ~ 
puede vol verlo, sin el ron curso del deudor, a su -
forma normal de circulaci6n, escribiendo en el nom
bre de un enc:b satario " • 

EN 0080 SIN FESPO\ISABILIDAO 

Como ya di jirros, el endoso cambiario -
comporta le ·funci'6n de garantta además de 'la·-fun
ci6n de transmisi6n. Por téYlto además de ser el en. 

. -
doso, el dowmento simplificado del negocio de trans -misi6n del c~dito cambiario, para los efectos de -
la atribuci6n de la legitimaci6n, es tambi~n el c:b
cumanto, la asuncidn de una obligaci6n cambia.ria de 
garant!a frente al endosatario, y en consecuenoia,
frente a todos los sucesivos poseecbres del t!tula
en su cirOJlaci.6n. 

Resumimos, que la garant!a mencionada 
va impl:!ci ta B1 todo tipo de endoso, pero el endos8!1 
te puede eximirse de ella cuando se inserta la cláu
sula 11sin garant:!a 11 o "sin responsabilidad, 11 desde lue -go que esta cláusula rrodi fica solamente la posiciOn -
de aqu~l q.ie la consigno, no afectando la responsabi:.. 
lidad de los endoaantes anteriores y siguientes; pues-
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el que qui.era cti.sfrutar de sus efectos, tandr.~ que ~ 
petirla. 

En la exclusi6n de la 1-r•;ponsabilidad
puede referirse taito a la aceptacil5n como al pago. 

El encbso sin responsabilidad transrrd.
te al aitbsatario la propiedad del t!tulo 1 de modo -
que puede ejeroi. tar el credito como si hubiese surgi
do de nuevo en ~1, caiforme al tenor literal del t!w -lo, tE11to respecto al obligado principal oomo hacia -
los obligados en v!a de regreso, excop"b.lando solélllen

te al que se proteg16 con aq.¡ella cláusula. Este res -pande sl5lo, oomo cedente, de la existencia del credi-
to y, por lo tE11to, de la l'egitirrd.dad de rodas las -

firmas anteriores a la suya y del derecro de disponer 

del t!tulo. 
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D.- OTRAS FORMAS CE TAPNSM¡SION CE LA LETRA CE CA'ABIO. 

La letra de cambio ex:>mo t:!tulo de crA
di to, est~ ·considerada como una ex:>sa mercantil, inde
pendientemente de ser transmisible por endoso, podr!
serlo por rualquier rredio reconocido por la Ley, a m! 

yor al::undsniento el art:!culo 26 de la Ley señala q.1e
"Los t!tulos nominativos seran transmisibles por endo -so y entrega del t!tulo misroo, sin perjuicio de que -

puedan transmitirse por cualquier otro medio legal. 

Vicente Galla dice (66) que "El valor
patrimonial que representa una letra de cambio es - -
transmisible por rualquiera de los procedimientos del 
D3recho comOn, di.ero título puede formar parte de una 
sucesi~n hereditaria y ser objeta ex:>mo o..1alquier ot~ 
bien de venta, adjudicaci6n en pago, pennuta o cesi~n, 
esta soluci.Sn no es discutida". 

Una de las formas sec:undarlás, rm la -
cesi6n, misma q..Je ya estl.I di amos B1 la primera parte -
de este cap!wlo. 

(66) CELLA Y, Vicente Agustín, ob. cit., p~g. 259 
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La transm:Lsi6n por recibo, es otra de
las formas admitidas por la Lc:iy, y a6n más este se er.:, 
cuentra expresamente señalada en el. artículo 40 de la 
Ley, que habla. de que "Los Htulos de cr~ctlto pueden
transmi ti.rse por recibo de ru valor extendido en el -
mismo documento, o en hoja adherida a 61, a favor de
algOn responsable de los mismos, cuyo nombre debe ha
cerse constar en el recibo. La transmisi~n por reci
bo procltce los efectos de un endoso sin responsabili
dad". 

Este articulo se refiere a la transm:L
si"n de los cba..imentos ya vencidos pues segOn el pro
fesor Felipe de J. Tena (6?) 11El indicado precepto no 
es enteramente irreprochable. Bien estli que si el P2, 
seedor del t!tulo ya vencido, recibe el pago de algOn 
endosante por ejemplo, deba encbsarlo al pagacbr. Los 
t:!b.Jlos vencidos, como no son suceptibles de cira.ila
ci6n, tampoco lo son de endoso, bastará entonces el -
simple 1'€cibo de que habla el artículo 40 para que el 
endosatario pueda ejercitar a su turno las acciones -
que le correspondan conforne al artículo 153, pero si 
el poseedor recibi6 el pago antes del vencimiento, o

sea dentro de la fase de circulaci6n de título, debe
rá endosarlo a quien le hizo el pago, porque el endo
so es la forma exclusiva de la ciro..ilaci6n cambiaria. 

(6?) TENA tE J., Felipe, ob. cit,, pág. 419 
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El articulo llO supone sin duda el caso de un título -
ya vencido; pero debi6 haberlo dicho exprasamente". 

Es indudable que la letra de cambio ~ 
puede transmitirse por herencia, pues si se le consi
dera como cosa mercantl.l es suceptible de ello, ya -
qt.e segOn el C6di.go Civil articule 1281, "Herencia es 
la sucesi6n en incbs los bienes del difunto, y en in
dos sus derechos y obligaciones q..¡e ro se extin!}Jen -
con la muerte". Por lo t81to si entre esos bienes se 
enct.entran t!tulos de cr~dito, pasan a poder del her'! 
dero, con la Onica salvedad, de la que habla el artio~ 
lo 28 de 1 a Ley, cuando et!. ce que "El é¡ue j usti fi q..¡e -
que un titulo nominativo negociable, le ha sido tran! 
mi ti do por !TBdio distinto del endoso, puede exigir -
que el juez en v!.a de jurisdicci6n voluntaria, haga -
constar la ::transmisi6n en el documento mismo, o en -
hoja adherida a ~l. La firma del Juez deber~ ser le
galizada". 

El propOsito de este art!a.üo es anica -mente para CXJntinuar con la serie ininterrumpida de -

endosos que establece la ley; pues el art!a..110 38 en
su párrafo segundo y tercero establece que "El tene
dor de un t!tulo nominativo en que huviere endosos, -
se considera propietario del título, siempre que jus

tifique su derecho mediante una serie no interrumpida 
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de aqu~llos, La c:onstanci'a que ponga el juez en el 
t!tulo, conforme al artículo ¿B, se tendr& corro endo
so para los efectos del párrafo anterior". 

La donac:i6n la define el C6ctl.go Civi.1-
para el Clistri to corro "El contrato por el q..ie una pe!:_ 
sena transfiere a otra, gratuitamente una parte de la 
totalidad de sus bienes presentes". 

ll3sprendemas de la det:inicl~n anterior 
que la letra de cambio puede ser transmitida por dona -ciOn, puesto que se considera parte integrante de los 
bienes del donante¡ a este tipo de t ransmi.siOn de la 
letra son aplica.bles'. los mis1TOs conceptos del artícu
lo 28 y del 36 de la Ley en el sentido de legi ti.mar -
al tenedor del documento adquirido por causa distinta 
al endoso. 

' A pnlll3ra vista, podr!a considerarse -
que otra de las formas transmitirse la letra de cam-
bio ser!a la compraventa; en efecto si transcribinns
la definic:i.On de compraventa aceptada por la doctrina 
y señalada por nuestro ~digo Civil, cuando se menci2_ 
na que "Habr~ cO!llJraventa cuando uno de los contrata!:!. 
tes se obliga a transferir la propiedad de una cosa -

o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar-
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por ellos un precio cierto y en dinero". Es clara la
Ley, yo transmito la propiedad de un c:bcumento por -
compraventa y el comprador me paga un precio cierto y 
en dinero; pero el problema se presenta cuanc:b el VE!l,l. 

dador no .entrega el bien objeto del contrato, como -
compraventa ser!a perfectamente v~lida, pues el art!c!;! 
lo 2249 del ~digo Civil, preceptua que "Por regla ge -neral, la venta es perfecta y obligatoria para las -
partes cuando se han convenido sobre la cosa y su PI!, 
cio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el
segundo satisfecho 11

• 

Este es un verdadero problema, si toma -mas en ruenta que en la transmisiiSn de los t!tulos de 
c~di to es requi:si to indispensable la entrega del c:b
cumento pues tento el art!culo 26 y 2? de la Ley pre

ceptuan que si se hace por endosa la transmi.si~n se -
entrega el t!tulo¡ y si se afecta esa transmisi6n por 
cesi6n o "Por cualquier otro medio legal diverso del
endosoº. El adquiriente tiene derecro a exigir la eo. 
trega del t!tulo. 

Por la tanto consideramos que la com-
praventa de documentos ej ecuti \.IOS acarrear!a ciertos
problemas en el caso de que no se entregaran en el m.e, 
mento de la celebracit5n, pues sabemos la importancia-
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......... 

que tienen ~stos para hacer efectivos los derecros y
obligaciones inscritos en su texiD. 

Por lo mismo es menester señalar ~e a 
la compraventa sobre t!tulo de cr~cti.to, se aplicar~ -
unicamente la primera parte del art!culo 2284 del 06-
digo Civil¡ que se encuentra en el cap!tulo V, del t! 

' -
tul9 segunc:b, que habla de la entrega de la cosa ven-
dida, y que señala ºLa entcega puede ser real, jur!d!, 

ca o virtual"• 

La entrega real, consiste en la entre

ga material de la cosa venr.tl.da, o en la entrega del -

t!tulo s! se trata de un derecho. 

Esta parte del citado art!culo ser&, -
definitivamente, el apli cac:Le en el caso que vanimos
tratando. 

Ahora'..bien, tenem:is que reconocer que

en la pr6ctica, y dentro de los usos comerciales, - -
a.iando se paga con d:Jcumentos, para impedir problemas, 
lo que se hace es endosar el doa.imento a favor del -
acreedor y evitar el obstaculo que representa el cel!!, 
brar un contrato distinto, y cumplir también con lo -
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precep'b..lado con los ya tentas veces mencionados artíc!:!, 
los 28 y 38 de la ley. 

Consideramos qtJ3 en las formas anter:l.o -res se encuentran las que en un momento dado se pus ..... 
den adoptar para la transnti.si~n de la letra de cambio, 
pero consideramos, QJB por las ventajas que ofrece,
por la econom!a, el ahorro de tiempo, la facilidad -
jur!dica con que se puede realizar; y sobre todo por
que en otra forma distinta, el adquiriente queda aije 

' -to a todas las. excepciones personales que el obligacb 
habla podido oponer al wtor de la transmisi'5n entes
de ~sta, se debe optar por el encbso, cuando se tran!;!_ 
mita inter.dvps una let ra de canbio no vencida, Q.Je

dando la posibilidad de hacerlo en procuracidn si ya
vencl.6. 
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O A PI TU L_D III 

O!FEFENCIAS ENTFE CESION Y ENOOOO EN aJANTO A: 

1.- Oarechos' y obligaciones de los diversos obligacbs 

A).- Endosante --. Cedente 

B).- Endosatario --- Cesionario 

e).- Aceptante ~ Oaudor 

O).- Avalista --- Fiador 

2.- Acciones procesales procedentes 

A).- Accitln Cambiarla Directa 

8).- .Acci6n de Regreso 

e).- Accidn Causal 

D).- Accitln de Enriquecimiento Ileg!tiroo 

3.- La p~rdida de derechas m ambas figuras jur!cti.cas 

A).- Prescripcl.~n 

8) .- Caducidad 
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CPPDULD III 

CEFEFENrn:AS ENTFE CESION Y ENCDSJ EN CUA'J"fO A: 

1.- Derechos y obltgabicnes de los diversos obligados. 

Corresponde ahora analizar las ctiferen -oias cµe se derivan cuncb 'una letra de cambio se tran! 
mita por endoso y cuando se hace por cesi6n. 

Oesarrollareíros este punto tomando co
mo base lo qt.e afirmamos en el cap:!tulo nOrrero I en -
cuanto a que la concepciOn moderna de la letra de cam -bio ha variado, tS1to en sus funciones corro en sus --
elementos personales. 

Hemos· ctich:> cµe el girador es el crea
dor del documeniD , pero al ntl. smo tiempo es el benef'i
oiarlo del mismo, por lo que c::onsewentemente es un -
endosante en potmcia, ya cµe puede encbsar ·el cbcu
mento en el momento qLE lo desea. 

El girador, creemos qt..S no hay forma -
de equipararlo a ninguno de los que intervienen en la 
cesi6n, por lo que s6lo enunciarenos las diferencias-
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qua recaen sobre ~l cuando se transntl.te la letra por
cesi6n o por encbso, Cuando se realiza por entbso es 
un obligado m~s, respondiendo del pago del documento
en v!a de regreso; por cesi6n en cambio no esta obli
gatb como girac:br a responder del pago, 

Este mismo sujeto c::ollll tal (giracbr),
tiene la fawltad de insertar en el dowmento la cHiú . -sula 11no a la orden" o "no negociable", para evitar -
su circulacli5n como título de ere di to, cxm todas sus
consewencias; pero no podr~ hacerlo cuando se trans
mi ta el cbcumento por cesi6n, pues en este 01 timo ca
so no podrS. evitarlo en forma alguna. 
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A).- Endosante ~ Cedente 

Para efectos de una mejor comprens~dn
al hacer el estudio de la diferenciacldn en cuanto a
derecho y obligaciones de los q.ie intervienen en la -
transmisi~n, los t-erros equi.parado de tal forma que el 
sujeto llanada enc:bsante en el endoso, pasa a ser el

cedente en la cesi6n. 

Por lo que afirmamos, que el encbsante 
puede ser el propietario del cbcumento si se expicti.d
a su nombre conforme al artículo 23 de la Ley; o bien 
puede ser el tenedor del documento en el que ya hub:i.e -re endosos, sie1Tpre que justi. fique su derecho median-
te una ser.Le no interrumpida de aquellos; y por lo -
mismo puede transmitir la letra por medio de endoso. 

El cedente por otro lado es el acree
dor de el derecho sobre el documento y puede transmi
tirlo en ct.alquier momento por medio de cesi~n. 

Qi.stingarros pues para iniciar que el -
endosante transmite un cba.imento o:::imo cosa mercantil, 
o sea como un bien patrirronial; el cedente por su pa_:: 
te transmite los derechos que se tienen sobre ~1 docu -
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mento¡ el endosante tiene derechos y obligaciones es
tablecidas en la legislacidn mercantll, los del ceden -te se encuentran dentro de la legislaci~n o1 vil. 

El endosante responde del documento y
lo garantiza, ya que es posible demE11darle el pago 01 

v!a de n:igreso en caso de no haber insertado la cláu
sula "sin mi responsabilidad", y el cedente responde
Onicamente de la existencia del dereeho cedido y no -
garantiza su cumplimiento en ninguna forma. 

El cadente puede transmitir partl.almen 
te cualquier cr~di to que tenga bajo su propiedad, al: 
endosante por su parte no puede hacer lo m:tsroo 01 rela -cidn con el docurreniD. 

Sabemos tambi~n que el a:-idosante por -
ningOn motivo puede poner condiciones al transmitir -
la letra de cambio. 

En este punto el cedente tiene las fa
cultades necesarias para transmitir los derech:ls que
tiene sobre el documento en forma condiciona1. 
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El encbsanta al realizar el endoso, d.2, 
be hacerlo en el título mi.smo o en luja adherida a ~l. 

En cambia la cesi6n puede realizarse -
en un doOJmento ajeno a la letra de cambio. 
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8).- Endosatario -- Cesionario 

En cuanto al enfbsatario direfllls ql.B -
es el sujeta al cual se le transmite el documento par 
medio de endoso; eqlrl.par&ndolo con el sujeto al cual
se le transmiten los derechos en la cesi~n, le oorres -ponder!a al cesionario, que es el sujeto al cual se -
le transmiten los derechos, 

La difereneia cl~ica entra estos dos
elemeMtos es que al endosatario no le pueden oponer -
las excepciones qt.e· pudieran oponerse al endosante -
(por virtud de la autonom:ta de los dereehos adquiri
dos por aquel). Pero el ceeienario es suceptible de
que le opongan las excepciones oponibles'al cedente -

(por virtUd de que se le transmite un derecho ya crea -do, sin modificaci~n alguna). 

El endosatario no tiene la obligaci~n
de notificar al obligado en la letra, la transrrd.si~n
de ella por medio del endoso. 

El cesionario por su parte est~ oblig! 

do a notificarle al deudor la ce&i~n ql.B se ha reali-
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zado, para poder ejercitar sus derech::ls contra ~l. 

En caso de que el endosatario pierda o 
le sea robado el cbcumento, puede peclir su cancela
ci6n y reposicidn 1 para poder hacer afectivos sus de
rechos. 

El cesionario que le owrra lo ante
rior, no tiene neeesidad de ~edir su oancelacl~n, - -
pues el puede hacer valer sus den:tehos oon el c:bcumen 

to donde se asent6 la cesidn. 

Al er-iGleisatario le garantizan el pago -

de la 1 etra (aparte del aceptante), el girador; y los
endosan tes anteriores que no hayan insertado en el do -cumento la clAusula "sin mi responsabilidad". 

El ces-ionario por su paJ:'lte ve reducido 
su Smbito de garant!a, pues nadie le garantí.za el cu!!! 
plimiento de la obligaci&i aparte del deudor, ya q.ie
lo Onico q.ie se le garantiza es la existencia o legi.;. 
timi. dad del c~cti to. 
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C).- Aceptante -- ll3udor 

El responsable directo de pagar la can 
' -

tidad que importa la letra de cambio, es el aceptante, 
este elemento en realidad var:!a muy poco su denomina
ci~n, pues terito en el endoso como en la cesiOn viene 
siendo el obligado a rubrlr el c~di to, pero para - -
efectns de la diferenciaciOn qt.B venim::is raalizando,
cuando hablem::is de cesi~n le llamaram::is deudor. 

Al aceptante no se le notifica en nin
guna forme la reali zaciOn del endoso por parte del -

propietario o de algun encbsante de la letra. 

El deudor por su parte tiene dereohJ -
de que le sea notificada la cesiOn para cµe surta - -
efectos jur!d.i.cos contra ~l. 

El aceptante no puede oponer al encbs!, 
tario las excepciones personales que ten!a contra el
endosante. 
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El deudor por su parte puede oponer ~ 
61 cesionario las excepcionas personales a..se ten!a -
contra el cedente. 

El aceptante no puede oponer al endos,a 
tarla conpensaci6n, aunque tuviere c~éf±tos en contra 
del endosante. 

En cambio el deudor puede oponer al -
cesionarl o la compronsaci6n de alglin c~di to que tu
viere contra el cedente, todav!a no exigible en el -
momento de realizarse la cesi6n. 

El aceptante, si paga al endosante sin 
la entrega del documento y este ya ha sido enoosaoo a 
otro, deberá de pagar otra vez al segundo endosante -
el importe de la letra. 

El deudor tiene derech:l de pagar al C! 
dente mientras no se le notifiq.Je la celebraci6n de -
la cesi6n. 
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D).- Avalista - Fiador 

" Mediante el aval se garanti.za en to
do o en parte el pago de la letra de cambio 11 , esto -
lo señala el art!culo 109 de la Ley, por lo tanto en
la transmisi~n cambiarla el que garantiza el pago ex
presamente, se llama avalista, Pero como la cesUin -
corresponde al derecho civil se adecua mejor la deno
minaci6n de fiador por lo que cuando hablemos de las
di ferencias entre estos dos sujetos lo haremos con -
esa denominaci~n. 

El nombre del avalista debe constar en 
el documento o en hoja adherida al mi.smo; esto se de
riva de la literalidad de los t!fulos de credito. 

El fiador puede prestarse, asentandose 
por separado de la cesi61, ya QJB puede hacerse en el 
contrato que de origen la cesi~n, o ai un contrato de 
fianza, celebrado entre el acreedor y el fiador. 

La existencia del avalista se presume
por la sola presencia de una firma, sino se le puede
atril:x.iir a esta otra carácter. 



En cambio el fiador debe señalarse ex
presamente su existencia, ya sea en el contrato que -
de origen la cesidn o en su cefeeto en el contrato de 
fianza, ai este se celebrd, 

En virtud de que el avalista adquiere
una obligaci6n aut6noma e indepeAéi.eAte, se obliga -
desde que estampa su firma, aOn c:uando la letra de -
cambio sea nula. 

Por otro lado, si el oontrato que c:l:id
orlgen la cesi6n es nulo, tembilln lo ser! la garant!a 
prestada por el fiador. 

El avalista tiene acc16n cambiaria con -tra el avalado y contra los que astan obligatbs para-
con este en virtud de la letra. 

El f'iador por su parte s6lo tiene las
acciones derl vadas del oontrato qUB de origen la ce
si6n. 
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El avalista no goza de ningOn benefi
cio en caso de que el ace¡:Jtante no wbra el irrporte -
de la deuda, ya q.ie se le puede exigir el pago sin h!:!_ 
berlo hecho antes al aceptante, en la v!a judicial. 

El fiador goza de los beaeficios de or -de y· excusi~n, pues pueae &.ll!letl.r el pBéJO en tanto no-
se acredite la insolvencia del deui:br principal. 
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2.- Acciones Procesales Procedentes 

A).- Accidn Cambiarla lli.Il!cta. 

Llamaroos accidn cambiarla directa a ~ 
aquella que oorresponde al ti tu lar de 1:1na letra de -
cambio para obtener su cobro judicial del aceptante -
o de sus avalistas. 

Esta acci6n es una de las insti tucio-
nes mas valiosas en matetr:ia de t!~ulos de crdctito, ya 

que por meclio de ella el tenedor de un d:lcurrento q..ie
no le tTa sido pagado a su vaicimiento, le atañe el de -racho de exigir judiai.almonte el importe de la presta 
ci6n. 

Si en la letra se han observado los Il! -qui.sitos que la ley exige en ruante a sus formalida
des, y sin anbargo no es atendida la orden que contie -ne por no quererse aceptar o pagar¡ la acci6n que la-
1 ey concede para hacerla efectiva y reclamar el cr~ct!. 
to es ejecutiva. Es decir que los dereehos cuyo cum
plimiento se reclama deben reconocerse desde luego . -
por el juez, abriendo un juicio breve de tr'rrd. tes sen -cillas para hacerlos efecti. vos. 
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Entre las m6ltiples ventajas que pro
picia esta accidn se encuentra la de poder dirigirla
contra al- aceptante o contra al avalista sin tener -
que t'aspetar el orden en que se a1cuen tran , y si al -
que se ha dirigido no tiena suficientes oienes o ss -
:insolvente por encontrarse en estado de quiebra, el 
tenedor da la letra puede dirigir la contra el otro, -
por el importe dP. la parte :iJ'l satisfecha. 

El artículo 151 de la Ley dice: "La -
accidn canbiaria es directa o da regreso: directa - -
cuando se dedu:::le contra el aceptante o sus avalistas, 
de regreso, cuando se ejercita contra cualquier obli
gado". 

La accidn directa se otorga en favor
del Oltimo tenedor recurriendo al arttculo 154, p~ra 
fo segundo que dice: "El llltimo tenedor de la letra -
puede ejercitar la accidn cambiaría contra todos los 
obligados a la vez o contra alguno o algunos de ellos, 
sin perder en -ese caso la acciOO contra los otros, y
sin obligacidn de seguir el orden que guarden sus fir, 
mas en la letra11

• 

Cuando el ~ltimo tenedor de la letra
entabla su aocidn contra el acaptante o sus avalistas, 
la accid es directa. As! que en primer lugar la ac-
cid11 directa corresponde al tenedor de la letra. La -



~l tima parte del articulo 154 nos dice qua; 11 El mis
mo derecho tendra todo obligado que haya pagado la l~ 
tra en contra de los signatarios anteriores y del - -
aceptante y sus avalistas". De lo anterior podemos -
dedooir qua si alguno de los coligados suosidiarios -
paga, entonces nace a su favor una accidn que puada -
ser directa, por que puede ir en contra de: los signa
tarios anteriores, del aceptante y sus avalistas. 

As! tantlidn, cuando se paga por inte,t 
vencidn, dice al art!culo 135 de la Ley: 11 El que pa
ga por intervencidn debe indicar la persona por quien 
lo hace. En defecto de tal indicecidn se entenúera -
que interviene en favor del aceptante, y si no lo hu
biere, en favor del girador. As! vemos que el que p_a 
ga por intervencidn se encuentra en dos situaciones;
º designa a la persona ~or quien pago o no la des~gna; 
presuna la ley que cuando no la designa quiere decir
que paga por el aceptante, tambi~n puede sLCeder qua
~l designe voluntarisnenta al aceptante. El art!culo 
136 dice: " El tenedor está obligado a entregar al in -terventor la letra con la peroona por quien pagd y -
contra los obligados anteriores a ~sta 11

• De lo que
resulta que el interventor tiene accidn contra el - -
aceptante que confonna al art!culo 151 es directa, P2 
demos decir que la accidn cambiaria directa se esta-
blece por la ley en favor del tenedor, del obligado -
que paga, del que paga por intervencidn y del avalis
ta. 
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Del avalista por su parte, podemos d~ 
cir que si paga la letra, tambi~n tiene. accidn cambi~ 
ria contra el avalado seg~n lo dispone el art!culo -
151 de la ley. 

Por óltimo diranos que el art!culo --
152 nos proporciona el contenido de esta accidn cuan
do dice que: 11 Mediante la accidn cambiaria, el ~lti
mo terledor de la letra podrá reclainar el pago : 

I.- Del importe de la letra. 

II.- De ú1tereses moratorios al tipo legal, desde el
d!a del vencimiento, 

III.- De los gastos de protesto y de los demás gastos 
leg!timos, 

IV.- Del pranio de cambio entre la plaza en que deb~ 
r!a haberse pagado la letra y la plaza en qua -
se le haga efectiva, m4s los gastos de situa
cidn. 

Si la letra no estuviere vencida, de
su importe se deducirá el descuento, calculado al 
tipo legal. 
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B).- Accidn de Regreso. 

El art!culo 151 dice: 11 
....... la ao

cidn ca-nbiaria es de regreso, cuando se ejercita con
tra cualquier obligado 11

• 

El cobro regresivo p~ede intentarse -
tanto por el tenedor de la letra que hubo··de levantar 
el-pretesto, como cualquiera que resulte ser el pro
pietario de ella por haberla adquirido por cualquier
medio legal o tanbi4n por haber tenido q~e satisf~e!: 
la como responsable solidario y subisdiario, es decir 
como endosante, avalista, interventor o librador. 

Para que la regresidn sea posible hay 
que tener en cuenta qu~ existan responsawles de esta
clase 1 los cuales deben ser anteriores a quterr preteu_ 
da ejercitarla, si el ~ltimo tenedor dirige su accidn 
contra un endosante previa comprobacidn de que se di
rigilS al girador, debe tener en cuenta: 1) Levantar -
el protesto en tianpo y forma. 2) Que el endosante -
sea anterior al tenedor de la letra, si es posterior
la accidn no prosperara por estar exento de toda res
ponsabilidad regresiva. 3) Que el endosante haya cou_ 
traido efectivamente la ooligacidn sin haberla eludi
do con la cláúsula 11 Sin mi responsabilidad". 4) Que 
si se encuentra en quiebra o concurso el ejecutado -
y todos los demás responsables, el reclamante puede -
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dirigirse contra las masas, percibiendo de cada una -
de ellas el total o el dividendo correspondiente has
ta que sa extinga al crddito. 

El endosa11te que ejercita la accidn -
de regreso se subroga 011 todos los derechos del '1lti
mo tenedor que le ha reclernado a dl, contra los endo
santas anteriores, el librador y los avalistas, por -
consiguiente tiene bajo la misma forma e iguales cir
cunstancias las acciones qua el tenedor tanta; no - -
ejercita esos derechos por voluntad de aqu~l, sino -
adn en contra de ella por ser derivados da las rala~ 
cienes jur!dicas establecidas a su favor antes de que 
se transmitiera la cambial, Cuando la letra pasa a -
otras manos las garáiit!as existentes en el ;tf!tulo tambi~n 
se transmiten. 

La accidn de regreso tiene por objeto 
el pago de la letra, de los intereses moratorios 1 de
los gastos lag!timos de la diferencia de cambio y de
los gastos de situacidn. El art!culo 153 nos dice;-
11 El obligado en v!a de regreso que paga la letra ti! 
ne derecho a exigir, por medio de la accidn cambia........
ria 11 ; I) El reB'Jlbolso de lo que hubiere pagado, me
nos las costas a que haya sido condenado. II) Inte~ 
ses moratorias al tipo legal sobre la suma desde la -
fecha de su paga, III) Los gastos de cobranza y los -



139 

dem~s gastos leg!timos. IV) El premio del cambio en
tre la plaza de su domicilio y la del reembolso, m4s
los gastos de situacidn. 
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C).- Accidn Causal. 

Eduardo Pallares (68) nos dice que:-
"La accidn causal toma su nombre del contrato o acto
jur!dico que da nac:iJniento al t!tulo de cr~dito, o -
sea la causa de lo que lo genera. A este :respecto, -
cabe insistir en que dicha causa no lo es de los dere -ches y acciones que dimanan del t!tulo 1 sino del t!t!:!,. 
lo misno. Esos derechos dimanan de la letra y no de
la operacidn civil o mercantil que haya dado arig&n -
a la expedicidn del t!tulo 11

• 

Raa1 Cervantes Ahumada afirma que - -
(69) 11 Todos los t!tulos de cr~dito tienen una causa, 
Siempre es por algo que se crea o transmite una letra 
de cambio o cualquier otro t!tulo, Pero una vez lan
zado el t!tulo a la circulacidn, si es abstracto, se
desvincula de su causa de emisidn 1 la que ninguna re
levancia tiene sobre el t!tuloº. 

De la lectura del art!culo 168 de la
Ley, vanos que tiene varios enunciados. La primera -
parte nos dice lo siguiente: "Si de la relaaidn que
did origen a la ernisidn o transnisidn de la letra se
deriva una aacidn, asta subsistira a pesar de aque~ 
llas a menos que se pruebe que hubo novacidn". 

(68) PALI..AAES, Eduardo, T!tulos de Cr~dito en General, 
Ed. flotas, M4xica, 1952, p~g. 245 

(69) CERVANTES AHUMADA, Aa~l, ob. cit., p,g, 103 
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La novacidn no se prest..me, sino que -
debe probarse, como en el derecho com~n con prueba d_! 
recta, sea confesional, testimonial o docunantal, pe
ro no presuncional. 

Desde el momento que no se opera nov~ 
cidn por la expedicidn o transnisi.Sn de la letra, - -
subsiste a favor del tenedor los derechos y las accio -nes que dimanan de la relacidn causal junto con los -
literales que derivan del t!tulo de cr~dito, pero qu!l!, 
da entendido que al ejercitarse uno de ellos y obte-
nerse su devido cunplimiento 1 no pueden ejercitarse -
los otros, 

La segunda parte del art!culo que ve
nimos comentando dice: 11Esa accidn, debe intentarse -
restituyendo la letra al demandante, y no procede - -
sino despu~s de que la letra hubiere.sido prasentada
inu~ilmente par:a su aceP,tacidn o para su pago confor
me a los art!culos 91 a 94 y 126 al 128 de la Ley. Pa -ra acreditar tales hechos y salvo lo dispuesto en el-
p~rafo que sigue, podra suplirse el protesto por - -
cualquier otro medio da prueba "• 

De acuerdo con lo anterior estamos en 
posibilid~d de decir que: A) La accidn causal a favor 

1 

del tenedor del documento tiene el carácter da subsi-
diaria, es decir, sdlo puede ejercitarse cuando la le -
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tra de cambio no ha sido pagada o aceptada. No es -
por lo tanto, una acoidn autdnoma como la que pudiera 
derivar del acto jur!dico generador del t!tulo, si ~~ 
te no se hubiera expedido, 8) Para ejercitar la ac
cidn debe desenvolverse antes la letra de cambio, es
to: lo viene a danostrar que el acreedor no tiene con
juntamente las dos acciones, sino sdlo sucesivamente
la causal,y en primer t~rmino la cambiar!a, e) Para
danostrar la no aceptacidn o el no pago, se dispensa
en ~ste caso el requisito del protesto y se admite ~

cualquier medio de prueba, Esta accidn se puede 
ejercitar tantD contra el girador como contra los en
oosantes. 

0),- Accidn de Enriquecimiento Ileg!tirno. 

l 
Esta acc!dn súontra el girador, El 

arf!culo )59 de la ley nos dice respecto a esta ac- -
cidn que "Extinguida por caducidad la accidn de regl"! 
so contra el girador, el t~nedor de la letra que ca-
rezca de accidn causal contra ~ste, y de accidn cain-
biaria o causal contra los demás signatarios, puede -
exigir al gi~ador la suma-de que se haya enriquecido
an su daño 11

• 

Aa~l Cervantes Ahumada.nos dice al -
respecto (70) "Que se trata de una acción t!pica de "" 

(70) CERVANTES AHUMADA~Ra~l, ob. cit., pág. 104, 
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enriquecimiento ~njusto, que se da sdlo contra el gi
rador, porque normalmente es el'~nico que puede enri
quecerse en virtud de la letra, por ser su creador. -
El aceptante que paga na podr~ ejercitar accidn con-
tra nadie, porque está accidn competa al tenedor de -
la letra, y el aceptante no puede cano principal obli 
gado que es, convertirse en tenedar 11 , 

Desde luetp, la acoidn de enriqueci-
miento esta sujeta a prueba, en sus dos aspectos: 1,
la existencia del enriquecimiento; 2.- El momento del 
enriquecimiento, 

La accidn tiene por objeto unioamente 
exigir al girador la suma de que se haya enriquecido
con perjuicio del tenedor, y a virtud del giro del d!il. 
cumento, existe en consecuencia en la medida de dicho 
enriquecimiento. 

En realidad esta accidn se rige por -
la Legislacit5n Civil, aunque se menciona en la Ley de 
T!tulos, pues en t~rminos g1911erales se aplica lo señ!!_ 
lado en el art!culo 1882 del Cddigo Civil que dice -
11El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, 
está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en 
la medida en que dl se haya enriquecido 11 • 

Por lo tanto deben aplicarse a esta -
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accidn las dem~s disposiciones del derecho comdn que
reglernentan la responsabilidad a que da lugar -el enri -quecimiento ileg!timo, disposiciones que a continua-
cidn comentaremos brevemente. 

Segdn el art!culo 1882 del Cddigo Gi
vil los elementos de enriquecimiento il!cito son los
siguientes: A) El enriquecimiento de una persona. -
B) El empobrecimiento de otra o sea el detrimento que 
sufre ~sta par el enriquecimiento de aquella. C) R!, 
lacidn entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, 
D) Ausencia pe causa. 

Aossel (71) menciona que "Hay enriqu! 
cimiento ileg!timo no solamente cuando uno ha recibi
do, sino tambi~n, cuando sin causa leg!tima se ha li
berado de una obligaoidn por el hecho de otro". 

El art!cula 26 del CCSdigo de Procedi
mientos Civiles expresa lo siguiente: "El enriqueci
miento sin causa da una parte en detrimento de otra,
presta mt!k'ito al perjudicado para ejercitar la accidn 
de indemnizaci~n en la medida en qua aquella se anri
qucid11. 

(71) AOSSEL, citado por VON THUA, A. en su ob, cit., 
~g. 376. 
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El demandado no puede reclamar m~ -
que el BTlpobrecimiento experimentado por ~l, porque -. 
la accidn tiene un car&cter de indemnizacidn¡ pero no 
puede obtener m~s que el enriquecimiento procurado al 
demandado porque ~ste tiene solamente la obligacidn 
de restituir lo que ha recibido sin causa. 

En cuanto a la transmisidn de la le
tra de canbio por cesidn, las acciones procedentes ~ 
son señaladas por la Legislación civil, puesto que ~ 
como dijimos en el cap!~ulo correspondiénte la cesidn 
puede dar origen a diversos contrti.tos, como el de com. 
praventa, donacidn, mutuo etc •• Pero siendo estos de
car4oter nctatQSlnte civil, consecuentenente las· acc1o
nes tendrdn ese mismo carltcter, y dentro de estas po
podr!€fTlos citar a las acciones declarativas, ya que -
estas persiguen obtener la declaracidn de la existen
cia o inexistencia de la relacidn jur!dica, o de un -
derecho nacido de ese negocio jur!dico; o inclusive -
se puede dar el caso de ejercitar la accidn reivindi
catoria cuando ya fu~ entregado ~l documento y se .-~ 

quiere anular el contrato que did origen la cssidn. 
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3.- Pt!rdida de Derechos en Ambas Figuras Jur:tdicas 

A).- Prescripcidn 

Toca ahora referirnos a la. prescrip-
cidn en las dos figuras jur!dicas en estudio, en cuan -to a las acciones procesales estudiadas en el inciso-
anteriox-. 

Prescipcidn significa la ~rdida de -
derechos o bienes, por el transcurso del tiempo y ba
jo las condiciones establecidas por la ley, (prescip
oidn extintiva o negativa); o bien es un modo de ad-
quirir bienes o derechos por medio de una posesidn -
prolongada y durante un plazo determinado, (prescip-
cidn adquisitiva o positiva). 

Sobre esto Roberto fllggiero ( 72) af ir -ma que "El tiempo con el concurso de otros factores -
puede funcionar como causa de adquisicidn o de pdrdi
da de los derechos. Funcionando as! da lugar a la -
institucidn de la prescripcidn extintiva o a la adquj,. 
sitiva. El fen&neno can"n a ambas es que el tianpo,
concurriendo con otros elementos, puede producir la -
extincidn de un derecho como consl:!cuencia de la iner
cia del titular". 

(72) RUGGIEflJ, Roberto, Instituciones da Derecho Ci-
vil, Editorial Aeus 1 Madrid, 1944, p4g. 320 
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Igualmente piensa Langle y Rubio, pa
ro aportando la idea da que la prescripcidn es de in
ter~s pdblico, cuando habla de que (?3) "La prescrip
cidn es la transfonn~idn en un estado jur!dico de un 
estado de hecho prulongado dura,.te un detenninado - -
tiempo y esta fundada en que, si el titular de un de
recho permanece sin ejercitarlo dfurante un plazo que
la fija, interes;\ socialmente la supresidn de tal es
tado de ambiguedad e incertidumbre". 

Por las ideas aportadas por Langla y
Aubio pensemos que modernamente se tiende a reducir -
el tiempo de la prescr;lpcidn en general, por ser los
medios de comunicacidn m4s nuQ\erosos, tomando en oue.a. 
ta tambi4n que la representacidn es m4s f &lil actual
mente y la cultura m4s elevada, haciendo que todos -
velEJTios mejor por nuestrus intereses. 

Tdcnicamente la prescripcidn as una -
excepcidn perentoria señalada por la ley, que destru
ye una aocidn que tuvo existencia, y como excepcidn -
que es debe ser opuesta expresamente por el demandado, 
y adan4s ( 74) 11 Si se ejercita una aocidn presorita1-

el Juez debe dar entrada a la dEJTianda y sdlo si t!l da -mandado se escuda en la prescripcidn podr4 destruirse 
la accidn". 

(73) l.AN(l.E Y FlJBIO, Emilio, Manual de Derech:> Merc11.e. 
til E., T.3, Ed. Bosh 1 Barcelona, 19591 p&g. 112 

( 74) OEAVANtES AtlJMAOA,· Rs"l.· ob. :c:i;t., p4g. 112 
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La prescripcidn de las acciones cam~ 
biarias supone que estas ya existen y que son ejerci
tables, pero que no se hacen valer durante el t~rmino 
legal o convencional, pasado el cual la inaccidn del
acreedor autoriza al deudor para oponerla la extin-
aidn del derecho cambiario; o como dice 8olaffio - -
(75) 11 La prescripcidn cambiaria as la p~rdida del da 
recho cambiario que ya se pose~, p~rdida determinada:' 
por la inaccidn del poseedor para ejercitarlos "• 

El art!oulo 165 db la Ley menciona: -
11 La accidn cambiaria prescriba en tres años contados: 

I.- A partir del d!a del venc:l.miento
de la letra o en su defecto: 

II.- Desde que concluyan los plazos a.

que se refieren los art!culos 93-
y 128 11

• 

La prescripcidn cambiaria se refiere
a la accit5n que nace del documento como t!tulo de crt1 -dita y no a las que nacen del documento como simple -
medio de prueba, ya sea porque se ha perdido la ac--
cidn cambiaria y sdlo se va a ejercitar la causal: o
por relaciones que accidentalmente resultan de un ter -
(75) BCLLAFIO-AOCCO-VIVANTE, Oerech:> Comercial, T,3 1-

Ed, Ediar, 8.Jenos Aires, 1948, p~g. 66 
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cero con uno da los signatorios de la letra, ' 

Cuando la legislacidn mercantil habla 
de la interrupcidn de la prescripcidn lo hace en for
ma incompleta, por lo que hay que remitirse a normas
suplerorias como las da derecho coml1n que estudiare-
mes con posterioridad. A decir verdad encontramos -
una caracter!stica singular en el art!culo 166 de la
Ley, cuando habla de.que: "Las c~usas que interrumpen
la presoripcidn respecro de uno de los deudores CEITl-

biarios no la interrumpen respecto de los otros salvo 
en el caso de los signatarios de un mismo acto que ~ 
por ello resulten obligados solidariamente "• 

La demanda interrumpe la presoripcidn, 
aijn cuando sea presentada ante Juez incompetente 11

• 

Este art!culo significa que la inta~ 
rrupcidn de la prescripcidn en este caso es indivi
dual, en cuanto a que no se interrumpe sino sobre - -
aqu~l qontra quien se ejecutan los actos que la pro~ 
duzcan, esto lo explica Aa~l Cervantes Ahumada con un 
ejemplo (76) "Habiendo cinco endosantes se ejercita -
la accidn contra la endosante n~mero dos; la presenta 
cidn de la demanda interrumpe la prescripcidn contra: 
dicho endosante, pero no contra los dern~s signata..---
rios11. 

(76) CERVANTES AHUMADA, Aa~l, ob. cit., p4g. 103 
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Par lo que se refiere a la accidn - -
causal, la prescripcidn necesariamente se tenctr~ que
regir por lo que señale la Legislacidn Civil, pues ~ 
consideramos que ~sta accid~ es Rettrnente civil, y -
esto lo confinnamos al no tener reoulacidn expresa en 
cuanto a su prescripcidn en la Ley de T!tulos. 

El Gddigo Civil nos habla de que "Fue -ra de los casos de excepci6n, se necesita el lapso --
de diez ares, contados desde que una obligacidn pudo
exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su
cumplimianto 11

• Como la accidn causal no se encuadra 
en ninguno de los casos de excepcidn señalados en el
art!culo 1161, deducimos fundadamente que prescribe -
en diez ares contados a partir del d!a que pudo axi-
girse. 

Vemos tambidn que en aste caso son -
v«lidas las formas de interrupcidn de la prescripcii:$n 
señaladas en el art!culo 1168 del Cddigo Civil, que -
en su fraccidn segunda preceptua que la prescripcidn
se interrumpa por denanda u otro cualquier gdnero de
interpelacidn judicial notificada al. poseedor o al -
deudor en su caso. 

Se considera la prescripcidn como no
int-errunp;i.da por la interpelacidn judicial si el ac
tor desistiese de ella o fuese desest:imada su dananda, 
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Como apµntarnos ya !!neas atrás la - -
p:rescripcidn en materia mercantil se di fsrencia de la 
civil en que en esta 11 Las causas que interrumpen la 
prescripci6n respecto de uno de los deudores solida-
ríos la interrumpen tembi~n respecto~ de los otros 11 

.(w:;ttculo 1169 del Gddigo Civil). 

La suspensidn del a prescripcidn en -
este caso se encuentra regulada por los art!culos 
1166 y 116? del o. c. 

Por otro lado, consideramos que se e~~ 
metid un error en la fonnulacidn del art!culo 169 da
la Ley cuando habla de la accidn de enriquecimiento -
ileg!timo en su·dltirna parte a la letra dicei 11 Esta
accidn prescribe en un aro, contado desde al d!a en -
que caduca la accidn cambiaría "• 

Decimos que es un error porque aunque 
reconocemos que esta accidn se deriva en este caso de 
la anisidn de t!tulos de cr~dito, en t~nninos genera
les la acci~n-gira alrrededor de la legislacidn civil, 
ya que la v!a procedente para ejercitarla es sin lu
gar a dudas la ordinaria civil, por lo que consecuen
tanente su regulacidn en materia de prescripcidn d~~ 
vid dejarse tambi~n al derecho civil. 
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En cuanto a la prescripcidn de las ~ 
acciones procesales procedentes cuando se transmite -
la letra por cesidn 1 ya dijimos que estas son netamen -te civiles, y son aplicados todos los art!culos cond!d, 
cantes del Cddigo Civil, da los cuales los mds impor
tantes ya fueron ·citados, como las referidos al tian
pa de prescripcidn, forma de suspenderse e interrum~ 
pirse, etc. 
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B).- Caducidad. 

La caducidad es la p~rdida de las ac
ciones caml;l.i.arias derivadas de un tftulo de crddito,
por no haber cumplido el acreedor con detenninados re -quisitos que lai,.ley le impone. 

' 

Algunos autores afinnan que la cadu-
cidad cant>iaria impide que nazca el derechl cambiario 
porque no se llenaron las formalidades requeridas pa
ra preservar la acoi~n cambiaria. 

" La caducidad se produce por sancidn 
legal y en el acto en que el tenedor de la letra deje 
de cumplir con las obligaciones impuestas por la ley, 
ya sea respecto de todos los finnantes o de algunos
de ellos". (??) 

El art!culo 160 dice; 11 La ·acoidn -
cambiaria del dltimo tenedor de la letra contra los -
obligados en v!a de regreso, caduca: 

I.- Por no haber sido presentada la -
letra para su aceptacidn o para -
su pago, en los t~nninos de los -
art!culos 91 al 95 y 126 al 128; 

(7?) RIVAFO.A A., Mario, Tratado de Derecho Comercial, 
V,2, Ed, Argentina, Eilenos Aires, 19401 p&g. 781 
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II,- Por no haberse levantado el pro
testo en los tt1rminos de los ar
t:tculos 139 al 149¡ 

III,- Por no haberse admitido la acepta -cidn por intervencidn de las per-
sonas a que se refiere el artfcu
lo 92; 

IV.- Por no habe~se admitido el pago -
por interve~id'n, en los tt!rminos 
de los art!culos 133 al 138; 

V.- Por no haber ejercitado la aocidn 
dentro de los tres meses qúe si-
gan a la fecha del protesto, o en 
el caso previsto por el art!culo-
141; al d!a de la presentacidn de 
la letra para su aceptacidn o pa
ra su pago y 

VI,- Por haber prescrito la accilln cam. 
biaria contra el aceptante o por
que haya de prescribir esa accidn 
dentro de los tres meses siguien
tes a la notificfllidn de la danan -da, 

La primera fraccidn se refiere a que
la letra no haya sido presentada para su aceptacidn -
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o pago, en los t~rminos previstos por la lay. Si en -
el t!tulo se ha indicado el nombre de una persona pa
ra que en calidad de recomendatario sea requerida -
en defecto del girado ~ de aceptacidn o pago, y el -
tenedor, dado el caso, deja de CLIT1plir con dicha obl! 
gacidn; Si la letra pagadera a cierto tiempo vista no 
es presentada para su acepte.cidn dentro del plazo ºº!l 
signado en ella, y en su defecto dentro del t~rmino -
de seis meses que sigan a su expedicidn; Si la. letra 
girada a d!a fijo o a cierto plazo de su fecha, no es 
presentada tampoco para su e.ceptacidn o mas tardar el 
111 timo d!a h&lil anterior al del vencimiento; Y por -
dltimo si dicho documento no es cobrado el d!a señala -do 1 o tratandose de letras giradas a la vista dentro
del plazo consignado en ellas y en el lugar designado 
para tal objeto, el tenedor se habra colocado en una
de las causas de caducidad previstas en la Ley, por -
haber dejado de CLITI~lir con la principal obligacidn-
que al beneficiario le fue imRuesta; requerir de acee, 
tacidn o de pago en su caso, a aqu41 que se supone -
como consecuencia de la designacidn hecha por el gira -dor est4 capacitado para saldar el t!tulo, librando -
de toda responsabilidad a los dem~s signatarios. 

Otra causa por la cual pierde el ~lt!, 
mo tenedor su aocidn en contra de los signatarios del 
documento 1 con excepcidn del aceptante y sus avalis
tas, proviene de la falta de protesto. Por el prote.2. 
to se establece en fonna autentica que una letra fue
presentada en tianpo, y que el obligado dejd total o
paroialmente de acepatarla o pagarla. 
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La tercera causa de caducidad que --
consigna el art!culo 160, es la que puede afectar al
tenedor de la letra, el que ~ste no haya admitido la
aceptacidn por intervencidn de los recomenüatarios. 

Tambi~n se establece la caducidad de
la accidn del tenedor, para el caso de que este se -
niegue a adnitir el pago por intervencidn y en defec
to del girado, de cualquier otra persona que se ofre¡ 
ca a hacerla. En el caso de presentarse con ·taJ..obj.!!!, 
to varias personas a un misno tiempo, debe admitirse
le en el siguiente orden: Aceptante por intervencidn, 
recomendatarios y terceros, prefiriendo de entre es-
tos, a aqu~l que su pago libere a mayor n"mero de i.. -

obligados. La ley presume que a f~ta de indicecio-
nes en contrario, se interviene a ~~ver del aceptante 
y, de no hacerlo, en favor del girador; Hay que reco!: 
dar tambi!n, que el interventor tendr~ accidn cambia
ria contra aqu~l QOr quien pague y contra los obliga
dos anteriores a ~ste. 

Las causas de caducidad que pueden -
afectar al obligado en v!a de regreso que cubre el tf -tulo al dltimo tenedor, en lo que se refiere a su ac-
cid'n contra los demi!s responsables anteriores a ~l; -
la ley impone .la p~rdida de 111c'.accid'n de regreso, si
la del l1ltimo tenedor se encontraba caduca cuando se
apresto a efectuar el pago y en consecuencia, si ou-
brid la letra, lo hizo a su riesgo; ~l tan sdlo sufri -
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r~ la p~rdida 1 ya que los dan4s obligados no inter~ 
viciaron en este acto. 

En el segundo caos que prevea el ar-
t!culo 161 de la Ley, lo encontremos en la fraocidn -
segunda, que es aqu~l que afecta al mencionado llbli~ 
gado por v!a de regreso que pagd la letra, · cuando de
ja de ejercitar su aocidn dentro de los tres meses -
siguientes a la fecha en que a su vez cubrid al t!tu
lo, o el d!a en que le fu~ notificada la dananda del
~ltimo tenedor, sino se alland a hacer el pago volun
tariamente. 

La ~ltima causa la prevea el art!culo 
161 y la enoontr«nos en la fraccMn tercera qua d:i..Qai 
" Por haber prescrito la aooMn cambiaria contra el -
aceptante, o porque h¡:iya de prescribir esa acaidn d8Jl 
tro de los tres meses que sigan a la noti ficacidn de
la dananda "• 

Por ~ltimo el art!culo 164, nos habla 
de la suspensidn e interrupcidn de la caducidad da la 
siguiente manera: 11 Los t~nninos de que depende la c,a 
duoidad de la acoidn cambi~ia no se suspenda sino en 
caso de fuerza mayor, y nunca se interrumpen 11

; o sea.
se establece que la caducidad nunca se .. interrumpe ºº.!l 
tra los otros obligados, como consecuencia de una ºa.!::!. 
sa interruptiva por lo que alguno se refiera, fund&i
se en la individualidad y especialidad de cada uno de 
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los actos celebrados, por lo mismo exclusivamente - -
abarca a los ato.ugantea de ~1. T arnbi~n podanos agre
gar corro punto importante que no basta sólo con pre
sentar la demanda en contra del obligado en v:!a de -
regreso para que se tanga por interrumpida la caduci
dad que pueda aducir t1ste, sino que es necesario¡ade
mds, que durante el t~rmino de tres mesas, consigna-
do por" las fracciones quinta del art!o1 . .üo 160 y saguu 
da del 161 ¡ le sea notificada en forma y dentro del -
misno plazo la demanda. 

Coroo un caso de fuerza mayor qua da -
motivo a la suspensidn del t~rmino establecido para -
la caducidad, señalaremos aqui!l en que el t!tulo sa -
ha extraviado y su portador promueve la cancalaoidn -
y r'epOSicidh del documento, ya que en tanto no lo te!:!. 
ga en su poder, se ve imposibilitado a reolanar el -
pago de alguno da los obligados, 

Respecto de la acci.,n directa sd'lo po -demos decir qua esta caduca en los casos señalados -
por al art!culo 163 de la ley qua dice t "La aooidn -
cantiiaria de cualquier tenedor de la letra contra al .... 
aceptante por intervencidn y contra el acepta11ta de -
las letras domiciliadas paduca por no haberse levanta -do devidanente el protesto por falta da pago o en el-
oaso del art!'culo 141 1 por no haberse presentado la -
letra para su pago dal domioiliatario o al aoeptants
por intali'\/encidn dentro de los dos d!as h~iles que -
si.gan al del vencimiento n. 
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los actos celebrados, por lo mismo exclusivamente - -
abarca a los Dtongantes de ~l. Tambi~n podanos agre
gar coroo punto importante que no basta sdlo con pre
sentar la demanda an contra del obligado en vfa de ~ 
regreso para que se tenga por intern1mpida la caduci
dad que puada aducir ~ste, sino que es necesario 1ade
rn4s, que durante al tdrmino de tres meses, consigna-
do por las fracciones quinta del art!culo 160 y segun -da del 161; le sea notificada en forma y dentro del -
rnisno plazo la demanda. 

Como un caso de fuerza mayor qua de -
motivo a la suspansidn del t~rmino establecido para -
la caducidad, señalaremos aqu~l en que el tttulo se -
ha extraviado y su portador promueve la oancelacidn -
y reposicidn del documento, ya que en tanto no lo tau. 
ga en su poder, se ve imposibilitado a reclanar el ~ 
pago de alguno de los obligados. 

Respecto de la accidn directa sdlo po -damos decir que esta caduca en los casos señalados -
por al art!culo 163 de la ley que dice: 11La acoii1n -
oambiaria de cualquier tenedor de la letra contra el
aceptante por intervencidn y contra el aceptante de -
las letras domiciliadas paduca por no haberse levanta -do devidamante el protesto por falta de pago o en al-
ease del art!culo 141, por no haberse presentado la -
letra para su pago del domiciliatario o al aceptanta
por inteJ'1Venoidn dentro de los dos d!as h4biles que -
sigan al del vencimiento ", 
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las acciones derivadas de la cesidn -
ast como las de enriquecimiento ileg!timo y la causal, 
se rigen por la legislacidn civil, la cual considera
mos que es confusa cuando se refiere a la oaducidad,
pues a pasar de que el art!culo 31 del Cddigo de Pro
cedimientos Civiles en uigor habla en uno de sus inci -sos de que cuando hay varias acciones contra una mis~ 
ma causa, deben intentarse en una sola demanda; por -
el ejercicio de una o m4s 1 quedan extinguidas las - -
otras 1 creemos que cuando es una sola la accidn con
tra una persona, no hay probabilidades de que asta º! 
duque. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Por considerar mi!s completa, real y dtil la
denominacidn T!tulos de CrE!dito, nos inclin_a 
mos por su uso. 

SEGUNDA: Las caracterfsticas de los títulos de crt!dito 
solo son notas diferenciales y sobresalientes 
de ellos, pero puede faltar alguna de ellas,
y seguiran siendo t!tulos de crE!dito. 

TERCERA: La literalidad es la principal caracteclstioa 
de los t!tulos de crt1dito, pues da la medida
de los alcances jur!dicos de estos, 

CUARTA: La letra de carnbiD es un t!tulo de cr~dito a
la orden, ,·fonna1 1 abstracto, y completo, por
·medio del cual se da una orden indondiciorial
por escrito, de una persona a ~tra y firmada
pcr aquella requiriendo a t!stá para que pague 
en cierta E!poca y determinado lugar, despu~s
de haberlo aceptado, una suma de dinero fija
da, y cuyo pago debe hacerse a la persona de
signada en el documento o a quien a su vez ~ 
esta designe, transmiti~ndola el t!tulo por -
endoso. 
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QUINTA: La mencidn da ser letra de cambio inserta -
en el documento es indispensable, ya que en
nuestro derecho no iflB admiten los equivalen
tes. 

SEXTA: La cesidn de derecho es un acto jur!dico bi
lateral del cual obligadamente se deriva un
contrato, 

SEPTDM: La insercidn de la ol~usula "no a la orden 11
-

en un t!tulo de c~dito 1 hace que desaparez
ca la caracter!stica de la autonom!a, pero a 
pesar de esto ese documento seguir4 siendo -
un T!tulo de c~dito. 

OOTAVA: Regulannente en endoso se escribe al reverso 
de los t!tulos de ar~dito por costumbre y -
conveniencia, paro no es obligatorio asentS!:. 
lo en esa parte del documento, 

NOVENA: El endoso en blanco, y el endoso sin respon
sabilidad, son dos ca.ases de endoso deriva
das, ya que se pueáen aplicar a cualquiera -
de las otras tres formas originarias. 
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DECJMA: Las dos acciones fundamentales dentro del de -:recho cambiaría son, las cambiaria directa,-
Y la cembiaria en v!a de :regreso. 

DECIMA PRIMERA: La aocidn causal y la de enriqueci
miento ileg!timo, son aooion.es subsi
diarias dentro del derechJ cambiario. 
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