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¡ N T R 1_, D U C ~ I o N. 

Los títulos de crédito han sido razón de reflexión 

para diversos tratadistas. qu1enes a traves de sus estudios 

han logrado aportar múltiples aspectos a la rama del Derecho 

Mercantil denom1nada Derecho Cambiario,la cual ha alcanzado 

con ello un gran desarrollo. 

El presente trabajo sin la pretensión d~ querer ser 

considerado como algo similar a las grandes investigaciones.si 

conlleva e 1 animo de aportat· algunos puntos de vista en 

.relación con un tópico muy interesante de la materia de los 

títulos de crédito. que es precisamente las formas de su 

transmisión. razon por la cual desarrollaremos un estudio 

sobre éstas, para terminar con sus reetr1cciones a 

circulación, Ultimo punto que 

importancia. 

implica gran interés 

la 

e 

Para lograr el objetivo anotado. será menester 

realizar un estudio previo sobre los aspectos generales de la 

materia. a fin de entender con mayor exactitud lo pretendido. 

Así pues trataremos de demostrar e! por que de la 

importancia jurídica de la existencia de estos docwnentos. y 

el por que del auge de los mismos en nuestra sociedad. 

Finalmente quiero deJar constancia de 

agradecimiento al Lic. Silvestr~ Ramirez D1az por su 

invaluable ayuda y a.portación al presente trabaJv. 
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CAPITIJLO PRIMERO. 

ANTECEDENTES GENERALES. 

al EDAD ANTIGUA. 

Ubicar los c1tuloe de cred1to en esta etapa 

de la Historia resulta bastante dificil ya que el Derecho 

Mercantil. como hoy en d1a Lo conocemos surge en la Edad 

Media. por lo que soldl'Dente podemos adherirnos al criterio de 

varios teóricos en la materia que nos ocupa. en el sentido de 

"qu8 los Babilonios dejaron documentos escritos en tablillas 

de barro que podr1an identificarse como órdenes de pago 

equivalentes a la letra de cambio. ae1 como algunas otras 

figuras aisladas en los pueblos antiguos."' 

No obstante lo anterior en nueatro particular 

punto de vista. creemos que los antiguos no conocieron los 

titules de crédito. ·a1 menos no como hoy en dia los conocemos 

en virtud de que no contaban con loe elementos necesarios para 

ser considerados como tales. lo que si cabe destacar es que lo 

apuntado en el p4rrafo anterior son los vestigios mas cercanos 

al nacimiento de los mismos. 

Cómara Hector. LETRA DE CAMBIO Y VALE O PAGARE. 
Ed.Ediar. Argentina, pag 11. 



11 

bl EIJA!J MEülA. 

En Franc1a surgieron ias rer1as \muna1anes1 

frecuentadas por hombres de negocios de diversos Est.ados y de 

diversas comunidades~ y principalmente por comerciantes y 

banqueros tiorenLinos y genoveses que so tnconti·aoan 

periódicamente ¡:>ara tr.1tar y concluir C·:>mp1·.J-venr.a.;:;. permutas. 

cambio d.e mono?a.as. con la pos1b1l1dad de recurrJ.r a Jueces ad.

hoc para la tutela expedita de sus razones. 

En ese entonces el transporte de dinero de la 

plaza en que res1d1a el comerciante a la feria a donde se 

o.1r1g1a era m:..Ly peligroso. er, part.e por la fl·ecuenc1a con que 

los viajeros eran asaltados. y por otra, que la moneda de un 

Estado r,o ter.1a fáci 1 curso en ou~o y como consistía en metal 

acuf\aao. su peso y volumen eran oast.ante cons1derabies para 

andarlos cargando de un lugar a otro, por lo qua id~aron un 

me todo para i·P.so l ver el problema planteado. El sistema 

cons1st1a en que quien necesitaba enviar dinero a otra ciudad 

enu-eqabo dinero a1 cambist.a, que era el lrnico que aswn1a la 

obligación consistente de pagar al tradens. o a la persona que 

~StF.- :nd1•:;ara. una cantidad equivalente a la recibida. en la 

localidad establecida y en el momento pactado. El pago en un 

lugar distinto al de ~a celebracion de la est1pulacion era 

ind1spensab:~. pr.:.r lo que la promesa de dev0Jve1· una suma de 

dinero en el mismo lugar pod1a caer baJo ld sospecha de usura 

La ~r·:.mesa asumida pv1· el cambista le obligaba 

30ia.men-.e a ~l. ya que hao1a recibido c..1nero de quien a partir 
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cte '3:ór: mümenc•:i ee (!(lnvert 1a en eu acreedt)t" En ~(•tr ¡:rimero-:i 

tiempos o decir ael doctr1nario a1·gent1nei Escuti eL contrato 

de cambie· se celebraba en forma notar1al • ''el cambista 

manifestaba ante un fedatario haber recibido previamer1te unu 

determinada cantidad de monedas y se comprom~tta a pagarle al 

tradens un determinado importe en otra clase de d1ner..:.o. Su 

declaracivn era considerada similar a una confes1on Judicial. 

siendo el único obligado a cumplir y lo reconocía en forma 

incontrovertible. 

Simultáneamente a la celebracion del acto notarial. 

el ·cambista entregaba al tradens una carta dirigida a su 

agente. que res id la en el luga.r de pa.go. para que t:n su 

represen tac ion cumpliera la prestación pactada en la 

estipulación cambiaría. Al principio. en el texto de la cart~ 

se hacia rnenc1on a quien lo iba a recibir. es decir figuraba. 

el nombre del tradens. La misiva tuvo un cardcter meramente 

intormativo. ante la falta de pago carecla de relevancia 

Jur1d1ca. "2 

En el contrato de cambio normalmente interv1n1eron 

cuatro elementos personales: lJ El que entregaba el dinero e 

El Tradens o Tomador ) 2) El que lo recib!a y se obligaba a 

pagar en otra moneda (cambista) 3J El corresponsal o 

mandatario del cambista a quien éste le encargab~ l<l 

efectivizac1on del pago en el lugar convenido. y 4) La persona 

Escuti A. Ignacio. TITULOS DE CREDITO. Ed1t: Astreo 
Buenos Aires 1988. pag 4. 
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a qu1en deb10. ~ÍBctuarsele el pago ¡:..:i¡- niandutv a.el prunr:.ro a.e 

los nomDraacs , y que era el portaaur de J.a. n11.siva 

originariamente. Loe dos últimos sujetos carec1an de 

importancia Jur1d1ca por que eran cons1derados meros 

mandatarios de los dos primeros. 

Poco a poco, se fue generalizando el contrat.o de cambio y 

ae le utilizo aun cuando las deudas que se reconoclan por su 

intermedio no tuvieran origen cambiario. si no una relo.ción de 

cualquier otro tipo como una ~ompra-venta o un mutuo. La 

equ1parac1on a la contesion judicial excluía defensas que de 

otro modo podrian haber sido opuestas por el cambista, incluso 

paulatinamente. se produjo la desaparición del cambista como 

comerciante especializado 

exclusivo del contrato 

que 

de 

actuaba 

cambio. 

como sujeto pasivo 

Luego entonces esta 

actividad pasa a ser del dominio delos particulares y personas 

dedicadas al comercio. 

Dice Escuti "de la tusion del Acto Notarial. segün 

algunos o directamente de la carta. según otros. nacio la 

LETRA DE CAMBIO como documento privado pero asimilado a la 

contesion Judicial. que conten1a una promesa de pago hecha por 

una persona que aparee 16 

relacion. "' 

1 ldem. 

como el unico obligado de la 
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el EDAD MODERNA. 

La actividdd creadora de normas Jur1dicas en 

materia mercant11 es reasumida en su integ1ndud por el Estado. 

ya que los gremios de mercaderes las hab1an dSl.UnldO 

anteriormente eu toda su plenittJd. 

La manifestación mas importante de la actividad 

legislativa en materia mercantil antes de la Revolución 

Francesa. la constituyen las ordenanzas llamadas de Colbert 

sobre el comercio terrestre (16731 y el marl'.t1mv {1681). 

La primera de estas ordeñanz~s atenuo el caractor 

predomino.Rte subjetivo que hasta entonces habia tenido el 

Derecho mercantil. al someter a la competencia de 

tribunales de comercio tos conflictos relativos a la Letra de 

Cambio. tuesen quienes 

conflicto figuraran. 

tuesen las personas que en tal 

Con ellos se sentó el principio. que tan cumplido 

desarrollo habrla de tener en las leyes contempordneas. de que 

un acto de comercio aislado. por si solo. prescindiendo ae la 

profesión de quién lo ejecuta. es bastante para determinar la 

aplicación· del Derecho mercantil. con lo cual alca.nzo un nuevo 

aumento su campo de vigencia y, consecuentemente se ampl16 la 

noción Jurtdica Qd comercio. 

Asi m1smv. resulto indudable que lds necesidades 
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C1)mtffCia les t'u13r.:.n imp1·1ni1endc. a 1a lc;;:tl a rnoaa l 1dadies m1evab 

t.:;1d1cntes a •~c1l1ta2- su c11-culac1on. Las necea1.:.ades y los 

usos comerciales son considerados por la Ordenanza Francesa de 

Lu1s XlV. de lti73, que al int1·octucll- la modaJ.1dad de1 endoso 

convierte a la letra en instrumento circulante, sustitutivo de 

d1ner • .,, y de grcm ut1l1aad en las ti·ans.!lcc1ones comercial.as. 

di E~AD CONTEMPORANEA. 

Un acontecimiento de gran importancia en la h1sto1·ia 

del Derecho mercantil es la promulgación por Napoleón del 

COdigo de Comercio Frances, que entro en vigor en el ano de 

1606. 

As1 mismo nuestra let1·a de c41Jlbio llega. como 

inst1·wnento circulant~ pero vinculado al contrato de cambio 

Trayect1cio. hasta el siglo XIX. Más para el gran desarrollo 

que las actividades comerciales alcanzan en este siglo. eran 

inaufic1entes las Viejas instituciones y las antiguas normas. 

El funcionamiento del cambio entre los paises habia sufrido 

modjfJcac1ones inherentes a la transformacion del crédito y de 

las finanzas. a la bú.squeda de un mdximo de seguridad y al 

desenvolvimiento de los transportes. en fin. y sobre todo el 

contrato de cambio no era solo la causa. que daba origen a una. 

letra de cambió. ésta pod1a resultar también de un contrato 

relativo a la conclusion de un negocio de un contrato de 

compra -venta. o aun de un contrato de credito. 
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Surgen em:onc:es as1 nuevas 1deas. se a1ce que "Karl 

E1ne1·t. publ 1co en !839 su ramosa. •)Ora 'i::L .-_,f.R¿t..:tlO lJE CAMBIO 

SEGUN LAS NECESIDADES DEL SIGLO XIX' en el cual sosL1ene que 

LA LETF<A DE CAM§lú es .. e 1 papel monedb. de los comerciantes ... 

As1 mismo ¡as neceo1aaáes aer1vadaLJ de~ crec1m1ento 

del comercio ex1g1eron la creac1on de :tc..1-mas aptas para la 

tac1L y segura c1rcu1ac1on de la letra. La ut1l1zac1on del 

mandato. fuera del titulo primero. y en el titulo después. 

hizo nacer e1 endoso. el cual se mater1~l1zo como una 

declarac1on consignada al dorso de la letra. cuya runc1on 

or1g1nar1a fue La designación de un mandatario· para que 

recibiera el pago en nombre y por cuenta del tomador. En una 

pr1mera época. el rol del endosatario era totalmente 

secundario y depend1en~e; posterionnente se 1ndepend1zo y la 

actaacion del beneficiario del endoso rue considerada como el 

producto del eJerc1c10 de un derecho propio ae cob1·0, es 

decir~ surge lo que hoy en dia conocemos como end•:>so ~n 

propiedad. 

• i;amara riector. Oo. cit .. pag .. :L.:. 



J. 7 

AN;·EcEDEl<TES EN llUESl'f<ú PA!S. 

al 'LA COLONIA. 

Antes d.e la conquista, s1 bien ·la dct1v1dad 

comercial de.t tos aztec3.s fue muy intensa d lo la.rgo del 

1mper10 con sus •:stados vasa.i. i.os y 11m::..trores. y sobre tvdo en 

los tianguis de su capital. Tenochtltlan. en el que se 

otreclan productos de las costas y de otros s1t1os lejanos. ai 

parecer no ex1stiv reglamentac1on especial relativa a las 

actividades de los comerciantes. aunque se a1ce qu~ tunciono 

un rud1mentar10 tribunal de comercio. 

La Nueva Esparta.- En la Nueva esparta. a decir del 

Maestro Mant.1 l la. Mol1na se lml ta.ron las lnst1tuc1ones 

Jur1a1co Mercant1l~s de la Metropo11. y a.si. nacia el ano de 

158.J.., los mercaderes de la Ciudad de Mex1co Cl)OSt1tuyeron su 

1Jn1versiadd, que rue autorizada pvr .a Rea.l Cédulo. de Fe L ipe 

11. fechada en .l.592. y confirmada por otra Real Cddula del 

propio monarcQ, aada. en !594. cont1rmac1on que tue necésar1a. 

deo1do a la opos1c1on que ia primera suscito por parte de los 

escribanos de la epoco.. '"' 

,•bnt1 l Hl Mo1 :na Kr:.nerto L. OEREt.hi... MERCANTIL. Ed. 
f'.:irrua. Mex1co 1990. po.g 11. 
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México. 

Continua el autor en comento que en cuanto a las 

a.tr1buc1ones del consulado dice Muy v.,,r1ada~ ero.o la<; 

.t'uncioneS del Consulado. si ~n un pr1nc1p1., lo hablan regia ... 

de hecho. las ordenanzas de Burgos y las de Sevillb, muy 

pronto el rey le confirió facultades legislativas. al 

encomendarle la formacion de sus propias 01·denanzas, que. 

entre tanto se redactaban. se apl icar1an las de Sev1 l la .... 

Las ordenanzas del Consulado de la Un1versldad de 

Mercaderes de la Nueva Espatta fueron aprobadas por Felipe 111 

en el a~o de 1604, teniendo, en Derecho. el caracter de 

supletorias de ellas. las de Burgos y las de Sevilla. no 

obstante lo cual. en la practica se aplicaron siempre las de 

Bilbao. 

Por medio de un Prior y 2 consules. 5 Diputados y 

varios cargos de caracter administrativo.se 

funciones jurisdiccionales. al resolv~r las 

relativas al comercio. 

Ast mismo. tenia el Consulado 

eJerc1eron 

cont1·oversius 

tunc1one~ 

administrativas. para la proteccion y fomento del comercio. y 

en eJerc1c10 de ellas llevo a termino empresas de utilidad 

• ld.em. 
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soc1a..l. tales como canales. cart·eteras. ~ ... at1c1i:•s e incluso 

el sostenimiento de un regimiento del cual Jetes y oficiales 

eran nombrados por el propio Consulado. Para Cub14 i r sus 

gastos. la ~orona le hab1a concedido la percepc1on del 

impuesto llama.do de Aver1a. que grababa todaS las mercanc1as 

introduc1~as a la Nueva Espana. 

A todo lo anterior cabe hacer menc1on que la 

regulac1on Jur1d1ca en las Ordenanzas de Bilbao en cuanto al 

objeto de nuestro tema. se encontraba yo. reqlamento.c1ón 

escrita en los cap1 tu los trece "Lle las Letras de Camlno. sus 

aceptaciones. endosos. protestos 

Catorce De los vales y 

y te1·min1Js" y en el capitulo 

11branzas de comerc10. sus 

aceptaciones. endosos, y términos y las cartas-ordenes también 

de comercio" 

b) MEXICO INDEPENDIENTE. 

ODtenida la independencia de México en 1821. por 

decreto del Congreso del 16 de Octubre de 1824 se dbolieron 

los Consulados. 

Sin emba1~go. los diversos ordeno.m1entos del Derecho 

Espa.nvl ant.1guoa. leJos de ser derogado.'3. continuaron 

apli~andose a falta de una legislac1on nac1onai en las 

d1ve1~sas mater10.s del Derecho privado. Algunos de loa 



•.te 81 lbao. exprr;samente se declarar 0:.n aplicables en nui:::str·(· 

pa.1s por decreto de 15 de noviembre de 1841. 

EL CODIGO LARES.- Aún CUdndo desde el ano de 1822 se 

hab1a consideraOD n~ctosar10 elabordr un cod1go a.;,: come1 ci•) y 

para tú l eft;:cto :ie nombro una ..:om1sion encargada de redactar le· 

por decreto de 22 de Enero del mismo ano. no fue realizada tal 

obra. si no hasta el ano de 1854. y apunta el Licenciado 

Barrera Graft " El Jur1sconsul to Teodos10 Lares encargado por 

Santa Anna del Ministerio de .Justicia. Asuntos Ecles1asticos e 

Instrucción Püblica. elabora dicho Código siendo revisado por 

Bernardo Couto. Lacunza y Galvez. dicho código entra en vigor 

el 27 de Mdyo de 1854,"' 

El Código Lares como suele 114.marse en justo 

home no.je a su autor. consta de lu91 a2·tículos. regula de 

manera sistematica, inspirado en buenos modelos europeos, y es 

indudablemente sup~rior a las ordenanzas de Bilbao. 

Sin embargo las visic1tudea de la pol1ticd hicieron 

ef 1mera la vida de este código, cuya vigencia terminó al 

triunfar la Revolución de Ayutla. y al caer el régimer. 

santanista. 

Barrera Graft Jorge INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL. 
Eedi t: Porrúa Méxi ce. 1989. pag 2.::. 



Tiempo despuea el Derecho mercant:..l adqu1ere en 

Mex1co ~aráccer redera1. la tacultad de legislar en ma~eria de 

comercio se confirió al Congreso Federal a consecuencia de la 

r~torma que se hizo por ley de 14 de aiciembre de ld83, a La 

fraccion X del articulo 72 de La Constituc1on. 

En virtud ae esta i·eforma se elaboro con caracter 

fed.eral. un nuevo codigo de comercio. que entro en vigor el 20 

de julio de 1684. Set'\ala el maestro Mantilla "que al lado de 

inevitables impe1·fecc1ones tenla indudables ac1ertos,po1· lo 

que r.o se explica que a poco de entrar en vigor se pensara en 

abrogarlo .... 

As1 una vez ubicados en tiempo y espacio. llegamos 

al estudio ~el codigo de comercio vigente. mismo que se 

promulga el 15 de Septiembre de 1889 y que entra en vigor el l 

de enero de 1890. 

El codigo de 1890 aún no ha sido abrogado. aunque si 

se han derogado muchos preceptos por las siguientes leyes. 

actualmente en vigor: Ley General de T1tulos y Operaciones de 

Crédito de 1932 y que será materia de estudio en el presente 

trabajo, Ley de Sociedades Mercantiles de 

Ouiebrae y Suspens10n de Pagos de 1942. 

• Mant11ia Molina. Ob. cit .• pág 12. 

1934, Ley de 
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C AF I';'ULc) SEGUNDO, 

Ubicación de los titulos de crédito en el Derecho 

1.- Oenominacion y 

s 1 emp1-e ha sido 

C·:>ncepco. -

polemizada 

la voz "tttulo de 

por los grandes 

doctrinarios del Derechc Comercial, y es que el derecho como 

toda c¡enc1a posee su p1·vp1a terminologla .• Esta s1tuac1on se 

ha controvertido •:-n cuanto si a. lo~ pedazos de papdl que 

conocemos y que incorporan derechos de crédito deben de ser 

lldD'lados "tltulos valores· o "títulos de cred1to··. para lo 

cual externaremos la opinion de de los mas connotados 

juristas que polemizan al respecto. Su origen data de la 

expresion que utilizo por vez primera de " títulos valores"en 

lengua cast~l1ana el Jurista espanol RIBO. en una revista de 

nombre Revista Critica de Derecho Inmobiliario que después fue 

usada por numerosos autores. El primer Jurista en introducir 

dicha expres1on terminológica en nuestro pa1s fue el afamado 

estudioso del derecho JOAQUIN RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ 

intluenc1ado por sus maestros RIBO Y GARRIGES. el mismo sena.la 

··.:¡ue la expres1on t1tulos de crédito es incorrecta para 

expresar el autentico contenido que la ley le quiere dar. ya 

que parece contrase~ir el ambito de esta categor1a de cosas 

mercantiles: a una so,a de sus variedades: la de los t1tulos 

que tienen un ~cntenido crediticio; es decir. que imponen 

obl igacH .. nes que c.an derecho a una prestaci·:.in en dinero u otra 
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cosa c1erta por eso preterimos la ~xpres1un titulo-valor".' 

Asl mismo. en defensa de la voz titulo de crcd1to el 

prestigiado Jurista Don RAUL CERVANTES AHUMADA nos sena.la 

después de hacer ciertas reflexiones de la presente polémica 

que " es más acorde con nuestra latinidad. hablar de titules 

de cred.i to" 2 

Es a51 como llegamos a tratar de externar nuestra 

mas modesta opinion respecto a la polemica que se ha desatado 

en este entorno. y sin sentirnos inf lue~c1ados 01 por las 

doctrinas german1cas 01 por la.a italianas, hemos de decir que 

no nocesar1dlllente en nuestro derecho positivo, la connotac10n 

gramatical debe de ir estrictamente aparejada con la 

connotac1on jurídica y que no por ello se hard mella en cuanto 

a los alcances doctrinales estudiados en esta rama del Derecho 

mercant1 l. 

Ahora bien. en cuanto al concepto legal de títulos 

de crédito. el mismo tiene antecedentes. de tal suerte que el 

primer jurista en conceptualizarlos fue el italiano CESAR 

VIVANTE quien los detin10 como es un documento necesario 

para expresar el derecho literal y autonomo expresado en el 

mismo" s Este concepto posteriormente fue novado por el propio 

autor en su proyecto de cod1go 1tal1ano de 22. 

La Com1s1on redactora de la Ley General de T!tu!os y 

kodnquez y Rodriquez Joaqu1n.DERECHO MERCANTIL. Ed. 
Porrúa. México 1983. pag 251. 

Cervantes Ahumada Raul. TlTULOS Y OPERACIONES DE 
CREDITO. Ed. Herrero. Mexico 1988.paq ~. 

Tro.to.do de Derecho Mercantil. Vers1on Espo.t1o!a de la 
Quinta Edic1on Italiana. Madrid. 1933. Tomo 111. Pág.136. 
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Operaciones de Cre.J.ltO y que en lo sucesivo denominaremos comv 

LGTul...'. qut: .:!O ese entonces la lnt.egraban MANUEL üOMEZ MORIN. 

EDUARDO SUAREZ Y MIGUEL P. MACEDO al redactar el ordenamiento 

que rige o. los títulos de cred1to. l·etoma eJ concepto vert1dv 

pot· Cesar Vivante. excluyendo solamente la palabra o.utonomua. 

ya. que se encont.raba impl1citu. en i~ det1n1c1cn daaü. por e! 

maestro Vivante. 

El concepto de la voz "t1tulos de crédito" 

contenido en el a1·t1culo 5 de la LliTUC que dice " Son t.;.tulos 

de cred1 to los d.ocLUnentos necesarios para. eJe1·c 1 tar el derecho 

literal que en ellos se consigna" es claro y preciso dicho 

articulo es 11m1tativo y solamente esos documentos seran 

considerados como tales previo el contenido de los elemento 

esenciales que caracteriza 

enseguida a su estudio. 

2. Caracter1sticas. 

a los mismos y que 

Los titulo.;;; de credito. tienen 

caracter1st1cas pi-opias que los hace crear su 

pasamos 

diversas 

propia 

doctrina. a continuación pasamos a su estudio. tratando de 

ser lo mas concisos posibles en su explicación: 

a> La incorporación.- Este es el primer elemento 

esenc1a.l de los titules de cr&d1to y se cu7nta por diverso. 
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ruentes de 1ntormacion que el padre de dicho ~lemento es un 

Jurista aleman de noml'I""' FREDERIC CARL DE SAvr.;N'{. de 

maneraunificada la doctrina define este elemento "Como el 

vinculo :;.nd1so1uble entre el der~cr,o y et documento de maner:a 

que el segundo es condición indispensable para el nacimiento y 

eJerc1c10 del al l t 'ª tel lZ 

expres1on de MOSSA "posev por que poseo" poseo el derecho por 

que posev el documento. Es como bien dice el maestro Tena al 

senalar "La. defin1c1on misma del articulo 5 la contiene en 

primera linea: s1 el t1tu.o de crédito es el docum~nto 

necesario para eJercitar el derecho literal que en el se 

consigna. es por que sin el documento no existe el derecho''' 

Esta caracter1st1ca. como podra observar el ldctor, 

es perfectamente entendible y solamente anado que por una 

ficcion jurtd:ca a un simple pedazo de papel se incorpora el 

derecho como eal. d~ tal suerte que s1 llegaramos a extraviar 

ese papel automat1camente perder1amos el derecho. ya que ambos 

forman el mismo todo Jur1dico. 

A lo anteriormente expresado. es menester sena1ar 

que para el caso de extrav10. robo o destrucciOn de un tltulo 

de craa1tv existe un proced1m1ento especial de re1nv1ndicac1on 

o cancelac1on que regula la LGTOC de sus art1culoa 42 al 68 y 

que por lo tanto. ésta es. una excepcion a la regla de la 

flgura Jur1d1ca mercantil en estudio. 

Tena Felipe de J. DERECHO MERCANTIL MEXICANO, Ed. 
Porrua. Mexico 1970. pag juo. 
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F1r1almente manifestamos y q..1¿remos d~Jarle 

constanc10. ai iector. de la i·iguros.tdad cte la incorporac1on en 

J.os títulos de crédJ.to consignad.os en ¡.;, LGTOC. la que puede 

aprec1ct.rse d través de diversos art1cuJ.os. mismos qu~ nos 

permi~1mos transcribir a cont1nuac1on. 

Art 5. ·· Son titulos de creditv } ,js dvcumentos 

necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se 

consigna. 

Art 17.- El tenedor de un t1tulc de crédito tiene la 

obl1gacion de exhibirlo para ejerc1ta.r el derechv que· en él se 

consigna ... 

Art 18.- La transmisión del titulo de cr~dito 

implica el traspaso del derecho principal en él consignado y. 

a falta de estipulación en contrario. la transmis10n del 

derecho a los intereses y dividendos caídos. asl como de las 

garantias y demas derechos accesorios. 

Art 20.- El secuestro o cualquiera otros vinculos 

sobre el derecho consignado en el titulo. o sobre la3 

mercanc1as por el representadas. no surt1rnn efectos si nv 

comprenden el titulo mismo. 

b) La legit1macion.~ Este segundo element.·=> ~n 

estUdlo. resulta ser consecuencia de ~a incorporación. la 

leg1timacion entendida en forma simple y llana la 

como la. forma de acred1tar mt1d1ante ciertos 

concebimos 

he.:hos la 
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corr.;-sponjencia qu.t- de un .:ten~cho una pi:-rsona quii:-re 

d Jerc ¡ :.:11·. 

Ah·:ira bten, c)Sti:: -=-lement.) en materia de t1tu!os .--;e 

créaito. opera en dos sentidos. el primero en favor del 

oct·c.;:dor a~l titulo y el. do:-~runLl·) o:-n Iavor del deudor del 

mismo. a .. a primera de e. las la conocemos como leg1timac1on 

uct1va y a l·'l degunda co1.10 legit1macion pasiva. ddmos paso a 

definir cada ~na de ellds. 

Leg1t .. mai:1on actlVd.- Consiste en .,1 propiedad que 

tiene el titulo de crédito de atribuir a su titular. es 

decir.a quien lo posee lega.lmen:.e. ia racultad de ex1q1r del 

obligado en el titulo e~ pago de todas y cada unu de las 

prestaciones en el consignadas. 

Legit1mac1.;r, pasiva.- Esta opera1·á en favor del 

deuaor y consiste en liberarlo d~ su vbl1gacion cred1tic1a 

pagando a quien aparezca cvmo titular del aocumento. 

Es por el 10 y sin pretender apropiarnos de un 

C"oncepto ·¡a estud1aao con antér1or1ddd, cre~mos que el ma.estro 

TENA la conceptual iza magistralmente al decir que la misma 

"consiste. por lo tanto. en la propiedad que tiene el titulo 

de crédito de tac u¡ to.r a quien lo posee segun la ley de BU 

c1rculacion. paru exig.:.i· del ::;;uscr1ptor el pa.gv de la 

prestac1..-Jn consignada er, el titulo. y de autorizar ul segundo 

para solventar val1damente su obliqu.::o.vn cumpl1~ndola en tavor 



28 

e 1 primero" s 

Cabe hacer mencion que en el articulo 17 de la LGTOC 

se ve la aplicac1on de este elemento al senalar "que el 

tenedor del titulo de credito tiene obligación de exhibirlo 

para ejerc1tar el derecho que en el se incorpora". es por ello 

que al inicio del an411sis de este elemento hicimos mencion de 

que el mismo era consecuencia del elemento estudiado en el 

inciso anterior. 

e) La literalidad.- Del contenido consignado en el 

articulo 5o de la L.G.T.O.C. que a la letra reza " Son titulas 

de credito los documentos necesarios para 

literal que en ellos se consigna." A 

ejercitar el derecho 

cont1nuac1on nos 

permitiremos hacer los siguientes razonamientos para tratar de 

explicar este elemento: 

a) Los derechos y obligaciones del mismo se medirdn 

estr2ctamente por su contenido literal. nunca por otro. 

b) Es un elemento insuperable y Onico de los tltulos 

de crédito_ y es por ello que es nota caracterlstica y 

especialisima de loa mismos. 

cJ Esto significa que en los mismos se consignan los 

datos necesarios tanto para el acreedor. como para el deudor. 

en cuanto al alcance del cumplimiento y extincion ae las 

~Tena Felipe oe J. Ob. cit .. pag ~O'l. 



obl1gac1ones consignadas en el mismo tales como: l A Quien 

Gomo i' .:. Cuando '? l Donde ? • Cuanto i' ••••• 

Ahora. bien. cabe a.clarür . que en la doctrina se ha 

polemizado en cuanto. a que senalan que este elemento no es 

una nota priv9.t1va de los t¡tulos de crédito. y que solament.e 

es una presuncion en cuanto a que la misma es vulnerable, se 

citan los ejemplos de las acciones de una S.A. y se dice que 

las mismas están condicionadas a lo estipulado en el acta 

constitutiva de las mismas. se dice que la ·letra de cambio de 

la cual hablaremos en e1 presente cap1tulo. vulnera dicho 

elemento al consignar que si hay estipulaciones contrar1as en 

cuanto a inserciones en la misma de estipulacion de intereses 

no legales o de inserción de cláusulas penales por 

incumplimientc·. se tendrdn por no puestas (art 78 LGTOCJ. si 

bien es cierto lo anterior. consideramos que son excepciones a 

una regla general. y cabe aestacar y recordar que el alma de 

los t1tulos de crédito es la confianza de circular la riqueza 

generada por personas de buena fe y nuestros legisladores 

constituyeron este principio con ese car~cter y obrando de 

buena fe. 

d) La autonom1a.- Primeramente por autonomia en 

materia cambiaria. debemos entender un estado de independencia 

sobre el derecho a cobrar por el legitimo tenedor del titulo. 

y ia·obl1gacion de pagar por parte del deudor. En igual forma 

a la legitimación. este elemento opera en forma activa y en 

forma pasiva, damos paso pues ha explicar cada una de ellas. 
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Aut.:m..:·mla ac'tlV'l. ·· I:.stu cvns1stt1 en la p ..... piedad que 

tiene ei -:1tulo Je ci-ed1to. de que al .::1er transmitido el mismo 

el nuevo tenedor tend1·a un aerecho nu~vo e independiente y 

d1st1nto de aquella persona que be l·:. transmit10. luego 

entonces el deudor no podrt\ oponerle las excepciones 

pel s.:,.na1es que huo1ese ten1do para cvn el prtrm:·r ao:-reedor 

cambiar10. 

Autonomia pasiva.- Esta sena.la que cada suscriptor 

d.el titulo C Independientemente de la causa por la q1Je haya 

t1nnado J adquiere id obl1gac1on de pagarlo. 

Es importante aclarar que cuando es transmitido un 

titulo de crétl1to. se extingue el Derecho del endosante. pero 

no la obligación. a menos que se libere de ella med1~nte ld 

cldusula "sin m1 responsabilidad" (Art. 34 LGTOCJ 

~J La circulacion.- Este elemento ha sido ser1dmente 

debatido por los estudiosos del Derecho Mercantil. se discute. 

por una parte. que el titulo de crédito nace a la vida 

jurldica sin la necesidad de la existencia de este elemento. y 

por otra parte. se dice que esté es un elemento esencial de 

los mismos. en virtud de que nacieron para circular. Tenemos 

como principal defensor de este elemento al jurista L. Ca.rlos 

Davales M. el cual haca ~us razvnam1entos en base al artlcuJv 

25 de la LGTOC. él cual contiene la disposic10n de que los 

t1tulos nom1nat1vos se entenderan siempre extendidos a l~ 

orden. salvo insercion en su '".exto. o en eJ. de un endoso. de 



31 

las clausul4s "no a la orden .. v ·no negoc1ab1e··, 

P..:>r :o que e.L autor antar1onr.ente serta1ado. expresa 

el siguiente comentario al respecto. "El dispos1t1vo del 

articulo 25 de la LGTOC es ia conf1rmac1on de que ~l elemento 

c1rculac16n es indispensable en el derecho mexicano. ya que, 

por aet1n1c1.on. aquello que no existe no puea~ ser 

restringido. en sentido contrario lo aue se restringe existe"• 

El mismo autor cavila. sobre la d1spos1c1on legal 

contenida en e.L articulo ó de J.O. LGTOC Las d1spos1ciones áe 

este capitulo no son api1cables a los bole~os, contraaenas. 

fichas u otros documentos que no estén destinados a circular y 

sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a 

exigir la prestación que en ellos se consigna" y a la misma 

hace la sigu1en~e reilex1on " en el der .. Jcho positivo mexicano 

un elemento indispensable ae los titules de crédl to es 

Justa.mente su capacidad de circular. La infraestructura 

tecnico Jurídica creada por la ley cambiaría esta destinada a 

rmitir lae posibilidades de circulacion de los t1tulos de 

crédito·•' 

Por otra parte. y en obvio de repeticiones. juristas 

tales como: Roberto Mantilla Mol1na. Felipe de J. Tena. 

Ignacio Winizky .. Cada uno por su parte. ha aportado ciertas 

nociones al respecto en las cuales han hecho sentir su acogida 

al elemento ae la circulac1on como indispensable de los 

' Davalos Mej1a Carlcs ~. TITULOS Y CONTRATOS DE CREUlTO. 
QUIEBRAS. Ed. Harla. México 1984. pag 62. 

' ldem. 
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titulos de c1·ed1t..o he inclusive se le~ ha llamado por ese 

nvmbn~ dentro de La term1nolog1a de los mismos o sea ·'tli..ulvs 

circulatorios". 

Por nuestra parte y no obstante. de·que del estudio 

d~ la expvs1cion de mot1vvs áe la ley que r1g~ a lvs t1tu!os 

de ..;rédito, no podemos dejar de raconocer que la misma fue 

creada 

primero 

pr1nc1palmente 

de el los el 

para dos 

de asegurar 

obJetos primordiales, el 

lo mayor posibilidad de 

circulac1ón de los titules de crédito. y en segundo t.::rm1no, 

para obtener rued.1ante Jos mismos la max1mo. mov1.1.1::ac1on da 

riqueza compatible con un reg1men de seguridad. No menos 

cierto sera que este elemento es caracter1st1cc_ de la 

naturaleza jurtdica de los titules de crédito. pero no es nota 

esencial de ellos . de tal suerte que ya sea por disposicion 

legal o por voluntad propia del tenedor al restringir la 

circulación del mismo. el documento segu1ra teniendo plena 

validez y recaera sobre él toda la doctrina aplicada par estos 

documentos. 

Finalmente es menester senalar que considerarnos qu~ 

esté elemento no es esencial paru que nazca a la vida ur. 

tttulo ae cred1to. pues sin la existencia de esté puede 

asegurarse la movilizacion de la riqueza desde un principio. 

din necesidad de que ande deambulando e! documento. vgr: 

Cheque Certificado.tart. 199 LGTOC.J 

Es asl como ~emos de terminar el estudio de las 

caracte1·1st¡c3s esen~iales de los t1Lu1os de credito en ~l 



33 

p1·~er:11r..e traba_i(,, r11:i 511"1 antee. h.;.ci:-r I11enc:!'i1)n =.! elr:mr:nto ct.; l~ 

abstru.::c1.:1n al que a1gunvs aul:<:·res nan quo:-r:d.:i ro;-re1·11se cvmo 

elemento esencii:il de los mismos y pa1·a el maestro Pedrv 

Astud1 l to Ursu~ La abstr:;.,:;c1on pvi tanto sign1f1ca que el 

t1tulo no tiene como causa el negocio Jurid1co que motivo su 

otorgamiento, sir.o ~a i~t.:-a. -el ~.-:-xto ael pr:.pio t.itul··. lo 

escrito dn e1 de acuerdo con la l~y" 

Poi- :iuestra p.:irte c.:ins1deramos qua la abstrai:c1on 

es la disvinculac1ón del titulo de crédito de la causa qua le 

d10 or1gen. 

Por Ultimo cabe decir. que no obstante la 

trascendt:¡1cia de las caract~r1st1cas enunciadas. cre'3mos que 

estos caracterlsticas la circulación y la abstraccion son de 

cardcter accidental de los t:ltutos en estua.10. y no 

ind1sper.sables para el nacimiento y vida de los mismos. 

3.- Diversas clas1ficac1ones da los titules de 

cred1 to. 

a. J Por la ley que los rige. 

Atendiendo a esta clasificación creemos que hay una 

unif1cac1on de .::r1ter1os. en cuanto a que los r.nsmos seran: 

l.- Nominados.- Aquel los ~ue encuentran su 

reg1amentac1on expreaa en la iey. 

II.- Innominados.- Aquo:-J. los que no t 1ener. una 

reg 1amentac1.:.1. expres~ ~n [d lti;-. p~rv han sido acogidos :orno 



34 

ta J es po1· 1 os usos mercantil es. 

Cabe hacer mencion. que actualmente en nuestro 

derecho pos1t1vo. todos los titulas de cred1to son Nominados o 

sea. todos tienen una regulación expresa en la ley. 

b} Por el derecho que incorporan. 

De acuerdo al derecho incorporado a los titules en 

estudio. los mismos podran ser de tres tipos: 

1.- Personales o Corporativos.- Estos seran dice el 

maestro Cervantes Ahumada "aquellos cuyo objeto principal no 

es un derecho de cred1to. a1 no la facultad de atribuir a su 

tenedor una calidad personal de miembro de una corporac1on" • 

El ejemplo clas1co a este respecto. son las 

acciones y las obligac1ones de las sociedades. en cuanto a que 

a partir de que como en los contratos intuite personae. este 

tipo de tltulos atribuye un determinado principio caracter 

personal al individuo. para que después éste pueda ex1g1r las 

prestaciones derivadas del titulo. 

II.- Obligacionales.- Continua en su clasificacion 

diciendo el maestro emérito de esta H. Universidad Don Raúl 

Cervantes Ahumada " son aquellos cuyo ObJeto principal es un 

derecho de crédito y. en consecuencia. atribuyen a su titular 

acciOn para exigir el pago de las obligaciones a cargo de los 

suscriptores." " 

Titulo ooligac1onal por e;.;:celencia se le h<l 

considerado a la letra de cambio. documento en donde ha 

•Cervantes Ahumada Raul, ob. cit. p 17. 

• Idem. 
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reca1cto toda la doctrina de los t l tul os: valores comci ya t1ernoe 

senalado con anter1oriaad. Estos aocumentos lletra de cambio. 

pagaré. cheque) han sido muy conocidos por el grueso de la 

población en virtud. de que se han adecuado a las necesidades 

imperiosas del comercio contempor4neo. pero es indispensable 

senala1·le al estudioso del det"echo que ~stos s.:.n solo una 

clase ae la amplia gama del mundo de los t1tu1os de crédito. 

III.- Reales o de Tradicion.- Prosigue el autor 

anteriormente referido. en su claelficación a los titules en 

estudio que son t1tulos reales "aquellos cuyo objeto principal 

no consiste en un derecho de crédito. sino en un derecho real 

sobre la mercancia amparada por el titulo"'º 

EJemplo clasico de estos titulo son el certificado 

de deposito que ird acompanado de un bono de prenda sobre el 

cual se podra cons~ituir un credito prendario sobre las cosas 

dejadds en deposito. s1 lo asi desea el po14 tador de dichos 

bonos: el conocimiento de embarque mar1timo y los certificados 

e participación. los cuales estudiaremos un poco mas adelante 

en el presente cap1tulo. 

e) Por la forma de su creacion. 

Esto no tienen mayor problema en cuanto a su 

detin1c1on a los primeros que son los lla.rnados un1cos " se 

dice son aquellos que son c~eados uno solo en cada acto de 

creación. como la letra de cambio. el cheque. etc ... y títulos 

seriales seran los que se crean en serie. como las acciones y 

las obligaciones de las sociedades anónimas. 11 

'ºCervantes Ahumada. Ob. cit .• p4g 19. 

11 Iaem. 
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d1 ?or la sustant1· .. ·1.:ia.j dei act...:. . 

.Estl)s pueden s:er pr1nc1pales y accesorios. 

Acertadamente el licenciado De pina setiala " Bon 

pr1nc1pales los los t1tulos que nv se encuentran en relacion 

de depenaencia con ningún otro" y continua diciendo ··son 

t.1tu~os accesorios l.:is que aer1·.ran de 1.on tltulo pr1nc1pal" 12 

El ejemplo clasico de este tipo de claa1t1cac1cn, 

aeran por lo que nace a los principales.las acciones de una 

sociedad anOnima. las cuales van acompaftadas de cupones 

utilizados para el cobro Ce dividendos y que son accesor¡os al 

primero de los nombrados. 

e) Por la fonno. de su circulac1on.-

Dei estudio de los art1=ulos 21 y 25 de la LGTO~. 

hemos dispuesto senalar en el presente trabaJO que los titules 

de credito por su forma de c1rculacion se clasifican ~n tres 

categor1as: t1tulos a !a orden. titulas nominativos y titules 

al portador: dl:llllos paso pues a conceptual 1za1- cada uno de 

ellos: 

I.- Tltulos a la orden.- Son aquellos que estan 

expedidos en favor de persona determinada.siendo transmisibles 

v1a endoso y entrega del documento. 

11.- Titulas nom1nat1vos Son aquellos que ademas 

de ser expedidos a nombre de persona determ1naaa transm1slbles 

v1a endoso y entrega del aocU!Ilento. para que se perfeccione au 

circulac1on deberan ser 1nscr1tas en ~lreg1stro del emisor. 

"De Pina 'Jara Rarael, DERECliú MERCANTIL MEXICANO. Ed. 
Porrua. México 1990. pag 326. 



esto ee en e: libro d6 reg1a:ro de acc1on1stas que r.aci::: 

eJemplo. 

III.- TttuJ.os al pcrtador.- Son aquellos que no son 

expedidos er. favor de persona d~term1na~a :' se t.ransm1 ten poi· 

simple trad1cion. Este tipo de titulo denota ¿l alma de 

ag1lizac1on y buena te en la circulac1on de ia riqueza. 

For nueatra parte. creemos que los criterios de 

cla.sit1cacion anteriormente estudiados son los mas importantes 

en cuanto a lo que hace a la doctrina de los t1tulos de 

crédito, pero no queremos conciu1r el presente anal1s1s sin 

hacer mención a las demas clae1ficaciones que detallan 

doctrinarios de esta materia: El profesor De pina vara hace 

rererencia a los tttulos de credito publ1cos y privados y 

sena.la ··son t1tulos de cred1to públicos los emitidos por el 

estado o instituciones dependientes dei mismo. y son t.1tulos 

privados los emitidos por los particulares"" 

El licenciado L. Carlos Da.val os hace una 

clas1ticaciOn que denomina segun el interes comercial y 

econom1co je su em¡s1on. a lo que dice que por su funcion 

economica los titulos pueden ser de invers10n t~ja y de renta 

variable y sertala "Los de renta t1Ja son aquéllos que se 

adquieren y se emiten con animo de 2nvers10n; aseguran a su 

titular un rendlmiento periodico. siempre el mismo. y le 

u ldem. 
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otrecen Y.na gar~nt.1a espec1f1ca ·•• y por otra parte sef1ala 

''Los ~ 1 tul os cie especulac1on son a.:;ue l los que conceden a su 

titular una r~n'ta variable. siempre a la vist.a. cuyo monto 

tot.al fluctuara de acuerdo ·::on 1os 1mp(:ra:_¡•Jos del come1~c10. y 

que generalmente son fiJados por la oferta y la demanda que 

los inver~1o~:stas tienen respecto de un papel o titulo 

determinado" ,15 

Una vez. delineado el estudio de los t1tulos en 

estudio y pudiendo llegar a identificarlos por los criterios 

anterion:lente estudiados. paso al eetucllo 

1nd1v¡dual1zado de cada uno de elios. 

4.- Diversos titules de credito. 

a} Letra de cambio.- Durante el desarrollo de 

nuestro primer capitulo nemes tratado el origen de los titules 

de crédito y en el mismo. h1c1mos mencion a los origenes del 

titule en estudio. no siendo nuestro objetivo el analis1s 

minucioso de cada tltulo en part:1cular. hemos de tratar en el 

presente trabaJo aunque sea de una forma concisa la doctrina 

que desarrolla los documentos en estudio: 

El prim~r problema al que nos enfrentamos es al de 

si el nombre del titulo en comenta. debe de llamarse como se e 

conoce o si debe de ser llamado carta de cambio. en ra~vn aque 

como d1ce el Licenciado L. Carlos Odvalos " Es una pes1ma 

traduccion. que se h1:::0 simpleu1ente de manera lingual pero no 

id1omat.1ca." 1
• la razón es que se dice que en los E.U. se l~ 

1
" oavalos Me.;1a. Ob. cit .. pag 69 . 

.:. Idem. 

1
• Lbia. pag l.19. 
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conoce como bill ..:it exchange. en Inglaterra bajo el 1111eruo 

n..:inl.br~. -:n f:·ancia Lettre de l:i·1a11ge: por lo que vem1.."'EI es una 

carta. misiva. que tiene como intención la de canibiar ainero 

de una plaz3 a otra. 

Es menes~er. que al hablar de la letra de cambio 

indiquemos el cara.:tet· de ser un titulo tr1angu,.ar en el que 

participen 3 suJe~os. 

~os elementos personales de la letra de cambio son: 

girador. girado }" tomador. 

En conjunc1on de estos tres elementos daremos paso a 

dar una definición en sen~ido estricto. para despu6s recurrir 

a una det1n1c1ón en lato sensu doctrinal. para que quede claro 

ld eonceptual1~acion de la misma, s1endo naceaario el 

establecer desde un principio que el librado no acepta pagar 

el documento nada m4s por que st. lo hace en atención a una 

relacion subyacente que guarda con el librador. 

Concepto.- Es el titulo de crddito por virtud del 

cual. una persona llamada girador ordena a otra persona 

llamada girado pague una suma determinada de dinero en favor 

de un tercero llamado benefici4rlo. 

El Licenciado Francisco LOpez de Goicochea la define 

de la siguiente forma: "Es un documento expedido en forma 

legal. por medio del cual. una persona llamad~ librador. sea o 
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no comerciante se obliga a pagar por medio de otra. l1amad~ 

librado. o por s1, en su caso. una cantidad a la orden de un 

tercero. tomador o tenedor. en un lugar y tiempo convenidos y 

consignados en el propio documento. ' 7 

Apreciara el lector que estas det1nic1ones contienen 

lo estrictamente necesario, para entender la mecan1ca de la 

letra decambio. más sin embargo, todo titulo tendr4 requisitos 

termales que cumplir para ser considerado como tal. so pena de 

no producir los efectos de los que hace menc19n el articulo 14 

de la LGTOC. En~remos pues ha analizar los requisitos formales 

de la letra de cambio a que hace menc10n el articulo 76 de la 

LGTOC: 

I.- La mención de ser letra de cambio inserta en el 

texto del documento.- La om1s1on de dicha frase sacramental. 

podr1a traer la ineficacia del titulo de acuerdo con lo 

estipulado en el articulo 14 de la LGTOC. más si eso ea 

cierto. no menos cierto es que ya se ha sentado jurisprudencia 

en el sentido de que en la misma se puede insertar un vocablo 

o frase equivalente. 

11.- La expresión del lugar y del dla, mes y ano. en 

que se suscribe.- Esta disposicion es importante para 

determinar algun aspecto Jur1dico futuro. vgr: La prescripcion 

y la caducidad y la capacidad legal del suscriptor al momento 

de obligarse. 

III.- La orden incondicional al girado de pagar una 

11 Lopez de Goicochea Francisco. LA LETRA DE CAMBIO, Ed. 
Porrua. México 1980. pág 15. 
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suma determinada de dinero.- Consideramos este requisito el 

medular respecto d este titulo. ya que hemos dicho que este 

titulo es de caracter triangular; aclarando que por as1 

disponerlo el articulo 78 de la LGTOC esta orden debera ser 

pura y !limpie. 

IV.- El nombre del girado.- El nombre de la persona 

que ha de dceptar y en su caso pagar el documento. 

V.- El lugar y la época del pago.- En cuanto al 

presente requisito, hemos de sef\alar que l'os articulos 77 y 79 

de la LGTOC, establecen para caso de om1sion los siguientes 

supuestos: En cuanto a omieion por falta de lugar para el pago 

se tendrá. como tal. el del domicilio del girado. y si este 

tuviera varios sera exigible el pago en cualquiera de ellos. 

y en.para el caso de omisiOn de época de pago la ley senala 

que se entender4 que su vencimiento será a la vista. 

VI.- El nombre de la persona a quien ha de hacerse 

el pago.- Debemos entender de que este tipo de 

necesariamente nominativos. no pueden ser 

portador. lart 88 LGTOC.> 

documentos son 

por tanto al 

VII.- La firma del girador o de la persona que 

suscriba a su ruego o en su nombre.- Debemos de entender que 

para tal caso se pueden presentar 3 supuestos: 

a) Cuando el que estampa la firma es el propio 

interesado.- No habiendo mayor problema. únicamente 

constatando de que tenga capacidad legal para hacerlo. 

b) Cuando la estampa uno de sus representantes.- En 

el caso de las personas morales. se debe estar a lo dispuesto 
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por el a1·t1cu10 9 de Ja LG!OC. 

e) Cuando un suJeto estampa su éirma a ruego de otro 

que no, sabe escribir o no puede escribir.- En este caso dice 

el autor Oavalos "sera. necesario que la misma se haga ante un 

fedatario publico" 19 

Ahora bien. en cuanto a la aplicac1on practica de 

este titulo. el mismo esta casi en completo desuso por lo 

complicado de su mecánica para el comerciante en general y. 

principalmente por no aceptar al pacto convencional de 

intereses por lo que ha sido desplazada casi en su totalidad 

por el siguiente titulo en estudio. 

bJ El pagaré.- Este documento ha sido acogido 

fuertemente por los comerciantes y público en g~neral, en el 

presente. ha venido a desplazar casi por completo a la letra 

de cambio. sobre todo por la facilidad de su mec6nica. la 

simplif1cación de sus elementos personales y por la libertad 

de convenir intereses. 

Sus elementos personales son 2, Suscriptor y 

Benefic1ar10. 

Concepto.- Es el titulo de cred1tv en virtud del 

cual una persona llamada suscriptor promete pagar a otra 

llamada tomador o beneficiario. una suma determinada d .. 

d1neroen un lugar y epoc~ determinados. 

Los requ1s1tos formales del pagaré. los contempla el 

articulo 170 de la LGTOC, de los cuales a cont1nuacion hacemos 

1• Davales MeJ1a. Ob. c1t.., pag 123. 
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los siguientes comentarios: 

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

deldocwnento.- En cuanto a esta fracc1on deberemos de estar a 

lo comentado en lo relativo a la letra de cambio. estudiada en 

el inciso anterior. 

II .- La promesa incond1cional de pagar una suma 

detenninada de dinero.- Ea te requisito ea sumo.mente 

importante y ea éste el que lo diferencia de los demd.s 

titules. en virtud de que lo que contiene es una promesa de 

pago y Ja misma. debera ser pura y simple, nunca se 

condicionará. 

III.- El nombre de la persona a quien ha de hacerse 

el pago.- Al igual que el titulo que nos precede. el pagaré 

deber4 ser siempre a la orden y nunca podra ser suscrito al 

portador. so pena de no surtir efectos como tal, en 

d1sposiciOn al articulo 14 de la LGTOC. 

IV.- La época y el lugor de pago.- De la lectura del 

articulo 171 de l~ LGTOC deducimos lo siguiente: el pagaré 

tiene los mismos plazos de vencimiento de la letra de cambio. 

y en caso de no mencionarlo se deriva que serA su vencimiento 

a la vista. En caso de no menc1onar lugar de pago se tendrA 

como tal el del domicilio del suscriptor. 

V.- Lo fecha y el lugar en que se suscriba el 

documento.- En igual forma. como en su momento. hicimos el 

comentario respecto o la letra de cambio. solicitamos al 

lector que se tenga por reproducido este 

términos. 

en los mismos 
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VI.- La firma del suscriptor o de la persona que 

firme a su ruego o en su nombre.- Como hemos dicho la fonna de 

obligarse y manifestar su voluntad el suscriptor es por medio 

de su firma. por lo que en igual forma solicita.moa al lector 

se tengan por reproducidos nuestros comentari'os del inciso 

anterior. 

e) El cheque.- Documento importante en nuestra época 

se ha convertido este título de crédito. quizás el más 

conocido por todos nosotros y el título por excelencia para 

las transacciones comerciales que día a d1a se desarrollan en 

todos los continentes del mundo. Pues bien en cuanto a este 

documento se dice que m4s que un titulo de crédito es un 

título de pago en virtud de que el mismo siempre vencera a la 

vista (artl78 LGTOC) por lo que es importante recalcar que no 

existen propiamente cheques postfechados. como en la pr4ctica 

se han venido empleando. por lo que en su caso se tendr1a que 

legislar al respecto dado que este tipo de cheque ha sido 

fuertemente acogido por los comerciantes hasta convertirlo en 

uso mercantil. 

Loa elementos personales son tres: librador. 

librado. y beneficiario. 

Concepto.- Los licenciados puente y calvo lo definen 

de la siguiente manera El cheque es un titulo de crédito en 

virtud del cual una persona llamada librador. ordena 

incondicionalmente a una institución de crédito. que es el 

librado. el pago de una suma de dinero en favor de una tercera 
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persona llamada benet1ciar10." 1
• 

Los requisitos rormales del cheque son segú.n lo 

est 1pula el art1culo 176 de 'ª LGTOC los s1gu1entes: 

I.- La mene ion de ser cheque inserta en el texto dol 

documento.- ER nuevamenti:- necesario el que se tenga por 

reproducido nuestro comentario al respecto en la letra de 

cambio. As1 mismo este supuesto es d1f1cil que se llegara a 

presentar en la practica pues es la institución quien le da un 

talonario de cheques al l1brador. y esta prccura que en los 

mismos se contemplen toaas las d1spos1c1ones legales. 

11.- El luga.r }' fecha en que se expide.- El 

articulo 177 de la LGTOC senala que para el caso de om1sion de 

este requisito • se considerara, como lugar de expedic1on el 

indicado junto al nombre de! librador; si se indican varios 

lugares, se entiende el designado en primer termino y los 

demds se tienen por no puestos; si no hay ind1cacion del 

lugar. se considera expedido en el domic1110 del librador. 

III.- La orden incondicional de pagar una suma 

determinada de dinero.- en atencion a este requ1s1to por lo 

que se aice que el cheque es un docwnento de pago. y por lo 

que se le ha tratado de identificar como una letra de cambio 

con vencimiento a. la vista.. Es oportuno a.clara.r que el cheque 

tiene sus propias normas y ademas en éste se da la figura 

del librado. el que necesariamente deber ser una instituc1on 

de cred1tv. 

1
' Puente y F. Arturo y Ca.lvo M. Octav10. DERECHO 

MERCANTIL. Ed. Banca y Comerc10. MéXlCO 1991. pag 192. 



46 

IV.- El nomb1~e del librado.- Hemos man1testado que 

necesariamente el l1orado debe ser una inst1tuc1on de crédito. 

pues s1 no fuese as1 no tendra ninguna validez dicho 

documento. 

V. - El lugar de pago. - Si no se menCiona el lugar et.e 

pago se tendra como tal. el que aparezca al lado del 11Drado y 

en caso de 

expedido en 

l 1brado. 

que no aparezca ind1cac1on alguna se reputara 

el dom1c1lio del librador y pagadero en el del 

VI.- La f1nna del librador.- Se dpl1ca en este cnso. 

las mismas nonnas a que hicimos referencia en los t1tulos que 

preceden al titulo en comenta. 

d) Las Obl1gacionea.- De la lectura del articulo 200 

de la LGTOC podemos concluir que las sociedades anónimas 

pueden emitir estos. titules 

participación individual de 

de crédito que representan la 

sus tenedores en un cr6dito 

colectivo a cargo de la sociedad emisora. 

Respecto a su naturaleza dice el maestro Cervantes 

que pertenecen a la categor1a de loa valores mobiliarios 11 ao y 

que ademas " es un tttulo de renta tija. por que producen un 

'ºCervantes Ahumada. Ob. cit .. pag 141. 
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lntere::i: a una taea det.erm1nacta·· =1 

La principales caract~rtsticas de estos t1tulos. 

son: 

Se dan a trave~ de una decl~ración unilateral ae voluntad de 

la sociedad emisora. deben ser emitidos a la orden e 

incorporan un derecho de credito del obligacionista ante lo 

sociedad emisora creadora de los titules. 

Al igual que ios t1tulos anter1orrneute en estudio. 

las obligaciones tienen requisitos termales. mismos que se 

contienen en el articulo 210 de la LGTOC> se manejan por una 

asamblea de obligacionistas y 

representante común. 

son encarnados por un 

Las acciones.- Para r1nes a~l presente trabajo 

def 1n1mos a la acción como "el titulo representativo del 

derecho del 

corporac1on" 22 

socio. de su "status como miembro de la 

Caoe aclarar que los 1·equ1sitos formales de este 

titulo. se encuentran contempladoe en él articulo 125 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles. en igual rorma a las 

obligaciones.sus titulares se constituyen en una asamblea de 

n ldem. 

22 lbld, pdg !J4. 
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accionistas. 

Las acciones, llevan anadido a las mismas. un cupón 

para el cobro de dividendos de las ut1l1dades de la sociedad. 

f) Certifica.do de deposito y bonos de prenda.,- Es el 

titulo de crédito representativo de mercancías, expedido por 

los almacenes generales de deposito, que confiere a su tenedor 

legítimo el derecho exclusivo para disponer de las mercancías 

o bienes que en el se mencionan y que el almacén guarda. 

Bono de Prenda.- Es un titulo de cr~d1to accesorio a 

un cert1f1cado de deposito. expedido por un almacdn general de 

deposito. que acredita la constituc10n de un crédito prendario 

sobre las mercanc1as o bienes indicados en el certificado de 

deposito correspondiente. 

Los requisitos formales. para los títulos en comenta 

se encuentran contemplados en el artículo 231 de la LGTOC. Y 

adem4e por lo que hace al bono de prenda. debera contener los 

que se enuncian en el artículo 232 de la LGTOC. 

g> Conocimiento de embarque marítimo.- Este título 

de crédito en igual forma. pertenece a la categoría de los 
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documentos representativos de mercanc1as. 

Concepto.- Es el recibo de mercanclds embarcadas a 

bordo de un buque, firmado por la persono. que ! leva a cabo su 

transporte o por su agente y que describe las condiciones en 

que las mismas fueron recibidas y entregadas en el buque. 

Los requisitos formales 

se encuentran regulados por el 

Navegac1cn y Comercio Marítimo. 

del conocimiento de embarque 

articulo 168 de la Ley de 

Sus elementos personales son: 

aJ Cargador Prestatario del Servicio de Transporte.

Que es quien solicita el servicio. 

bl Consignatario.- Es 

designadas las mercancias. 

la p~rsona a quien este 

el Transportador/Naviero.- Compania de Transporte 

Naviero.~ que se encargara de realizar el transporte por mar. 

dJ Cap1tan de! Buque.- Responsable del buque y de la 

mercaneia transportada. 
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hJ Certificados de par~icipac1on.- Son ~1tulos d~ 

cradito em1t1dos por una sociedad t1ducia~ia que representan 

el derecho A una parte alicuota de los trutos o rendimientos 

de los valores_ derechos o b1enes que la sociedad em1sora 

tiene en fideicomiso irrevocable para eee propósito; el 

derecho a una pa.rt.e al1cuota del derecho de propiedad •.3- de la 

tltular1dad de esos bienes, derechos o valores; o el derecho a 

una parte al1cuota del producto neto que resulte de la venta 

de ellos. 

Por tanto. como b1en hace mencíon Carlos Davalos. 

estos certificados incorporan 3 clases de derecho: 

aJ Derecho a los frutos o rendimientos de bien 

fideicomitado. 

bJ A una parte al1cuota de el derecho de propiedad 

del bien fideicomitado. 

cJ A una parte alícuota del producto neto de la 

venta del bien fide1comitado. n 

Cabe hacer mención que existen otros ti tul os 

simildres. que se conocen como Certificados de vivienda y que 

el mismo 4utor los define como " tltulos que representan el 

u Oavalos MeJ1a. Ob. cit .• pag 0:.:4~. 
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der~c,o. m~aiante el pago de la totalidad de las cuotas 

estipul~aas. a que se transmita la prop1~dad de una v1v1enaa, 

gozandose entre tanto del aprovechamiento del inmueble : y en 

caso de incumpl1m1ento o o.oandono. a recuperar una parte de 

dichas cuotas de acuerdo con los valores de rescate que se 

hayan fiJado 01-1ginalmente'12
' 

5.- T~leologHl. 

Finalmente. hem·:is de comentar la teleologHt de los 

t1tulos ae cred1to: '90 primer ténnino hemos de explicarle al 

lector que por teleolog1a se entiende "Doctrina de las causas 

f1nales":111 esto es la finalidad por la cual fueron creados los 

t1tulos en estudio y hemos de senalar al respecto que estos 

t1tulos fue:-or1 creados en nuestro concepto principalmente para 

las s1gu1entes causas. 

I.- Circulacion de la riqueza.- Pr1ncípal función de 

los tltulos de crédito. es en ai mísma. la esencia por la cual 

rueron creados. para ag1ljzar y dar seguridad a los actos de 

comercio que se celebran cot1d1anamente en el mundo 

contemporaneo. 

II.- Seguridad en su circula.cion.- Esta es 

u Idem. 

,,, Pequel'\o Larousse Ilustra.do , Ed.1 t: Larousse. México 
1981, pag 985. 
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consecuencia de la. primera. hay un resguardo en la circulacion 

de dicha riqueza. y por tanto fueron estos los titulas en 

estudio la respuesta exacta al mundo del comercio para la 

circulacion de grandes capitales de dinero y valores. 

III.- Su func1on de cred1to.- El ci·ed1to prov1er.i: 

dela palabra .:red1tum•confianza es por tanto el cred1tv "una 

Reputac1on de solvencia" .. Los titulas de crédito vinieron o. 

desarrollar ampliamente el mundo del comercio a través de esta 

tuncion. Es por ello que "El cred1to cap1tal1za en el presente 

la riqueza del futuro". 

2•Pequeno Larousse. Ob.cit .• pag 284. 
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CA>·lWLO TEll<..EhO. 

Las diversas formas de transn11s1on de 'ºª titules 

de cred1to y su trascendenc1a. 

l.- El enaoso. 

Los tJtulos de cred1to tueron creados eaenc1aJmente 

para circular la riqueza. como se hizo referencia en el ultimo 

inciso de nuestro .:up1tulo anterior. ahora bien a los mismos 

se Jes ideo una r1guro. JUr1d1ca para verii1ca1- su c1rculdción 

denominada endoso de la cual entraremos a su estudio 

inmediato. 

Esta figura mercantil data de findles del siglo XVI 

discutiéndose su origen . en cuanto a si se originó en Francia 

o en Italia. mas sin incumba la primer regalasen jur1a1ca 

respecto a este elemento se encentro contemplada en la 

ordenanza francesa de Luis XIV en el aNo de 1673. Se le llamo 

as1 por que es una constancia que debe figurar al dorso del 

documento. <i dorsumJ. En un principio se dice que el "endoso 

tuvo el valor de una simple procuracion paro facilitar el 

cobro del t1tulo y sólo era permitido un endoso", 1 Tiempo 

después surge el endoso en bldnco que sera materia de estudio 

en el presente capitulo. y se hace en base a éste ld 

diterencia entre un endoso pleno o limitado. 

Posteriormente se ad.mi te la inoponibilidad al 

endosatario de las excepciones oponibles al titular anterior. 

Munoz Luis. DERECHO COMERCIAL. EC1. Tipogratica Editora 
Argentina. Buenos A11-es 197:J. pág 296. 
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por lo que como podra observar el lector surge rel principio de 

la autonom1a ya comentado en el presente trabaJO. 

Estos son los antecedentes mas remotos de esta 

institución que como bien senala el jurista argentino Legon el 

endoso "es un instituto inventado por el espirÍtu ingenioso de 

los comer e i antes "2 

El endoso ha sido definido por los mas connotados 

Juristas del Derecho mercantil. En una forma simple el afamado 

Jurista Vicente y Gella lo define de la s1gu1ente forma: ''el 

endoso es una menc1on escrita al dorso de la letra de cambio 

en virtud de la cual un portador del titulo lo transmite a un 

nuevo portador."ª Esta def1n1ción la consideramos incompleta en 

virtud de que no hace mención el autor de la misma a que tipo 

de endoso se refiere. ya que cabe destacar que un título de 

crédito puede transmitirse en propiedad. la posesion. o darse 

en garantla de un crédito. 

El licenciado De pina define al endoso como "Una 

declaración escrita consignada en un t1tulo de credito, en la 

que el titular que la suscribe transfiere los derechos que 

éste confiere. en favor de otra persona'"' Nuevamente, 

consideramos incompleto el presente concepto en virtud de que 

el mismo tambien excluye a que tipo de endoso hace referencia. 

más sin en cambio cabe destacar de este mismo, el car4cter 

' Legon A. Fernando, LETRA DE CAMBIO Y PAGARE. Ed. Ed1ar. 
Buenos Aires Argentina 1966. pág 76. 

' Vicente y Gella Agustln, LOS TITULOS DE CREDITO, Ed. 
Porrua. Mexico 1946. pag 259-260. 

De Pina Vara Ratael y De Pina Vara Rafael. DICCIONARIO 
DE DERECHO. Ed. Pon·ua, Mexico ¡99¿, pag 267. 
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formal con que reviste a la inst1 tucic•n del endoao para su 

eticacia. al senalar que debera ser mediante una declaración 

escrita: considerarnos que el autor obvio el senalar que es por 

parte del endosante. 

Un concepto fuertemente acogido por la doctrina es 

el externado por el l lustre protesor Garriges 

conceptual izar al endoso como " una clausula accesoria e 

inseparable de la letra. por virtud de la cual el acreedor 

cambiario pone a otro acreedor camb1ario en su lugar dentro de 

la letra de cambio, sea con car4cter il1m1tado. o sea con 

caracter 11mitado.":i El presente concepto. es necesario sena.lar 

que nos parece el mas adecuado en virtud • de que el mismo. 

contiene elementos indispensables y característicos del endoso 

tales como: el caracter accesorio en el documento, el que 

consigna que el titulo puede ser transmitido de forma 

~ilimitada o limitada, por lo que en obvio de repeticiones hay 

que considerar que él autor se refiere a que el documento 

puede ser transmitido en propiedad en procuración o en 

garantla. 

Por nuestra parte y antes de darle al lector un 

concepto propio. -consideramos necesario hacer Las siguientes 

observaciones: 

a) El endoso es un acto JUrldico.- Entendemos como 

acto jurldico " la manifestación de la voluntad de una o mas 

personas, encaminada a producir consecuencias de derecho que 

pueden consistir en la creac1on. modif icaciOn, transmisión o 

• <.;arriges Joaqu1n. CURSO DE DERECHO MER<:ANTIL TOMO I. Ec1. 
Porroa. Mexico 1987, pag 840. 
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extincion de derechos y obligaciones y que se apoya para 

conseguir esa finalidad en la autor1zacion que en tal sentido 

le concede el ordenamiento jur1dico.• Es importante el senalar 

que en tal virtud, el endoso es un acto Jur1d1co unilateral 

por que. solamente se manifiesta la voluntad de la persona que 

esta transm1tieriUo el documento~ y que se pertecciona con la 

entrega del documento independientemente de que sea en forma 

limitada e ilimitada. 

b) El endoso tiene un car4cter acceeor10.- Ello en 

virtud de que no puede nacer a la vida JÜr1dica en tanto no 

exista un documento formalmente valido. 

Por lo anteriormente expuesto. nos permitimos dar la 

siguiente definición: El endoso es una clausula accesoria e 

inseparable del titulo de crédito. por virtud del cual una 

persona haciEndo una declaración unilateral de voluntad 

transmite a otra. el titulo de una forma limitada endoso en 

procuración. endoso en garantla ) o 1ljmitada (endoso en 

propiedad ) . 

Una vez delineado el estudio de esta figura. es 

menester el senalar los elementos personales que la integran: 

l.- El endosante.- Es la persona que transmite el 

documento. Cabe hacer mencion que el endosante debe de estar 

legitimado para endosar. y su responsabilidad no es sol1daria. 

salvo en los casos que exceptüa la ley. 

II.- El endosatario.- Será la persona a quien se le 

transmite el documento. éste podrá ser cualquier persona. 

• Diccionario Jurld1co Mexicano 
1987. pág 85. 

Ed1t: Porrúa S.A. Mex1co 
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En cuanto a la naturaleza jurlaica de la f tgura en 

estudio ~l legista Legon senala '' el endoso reviste caracter 

eminentemente unilater41 y accesorio. y como declaración de 

voluntad cambiar1a. concluye con la i1rma del documento per~ 

se perfecciona con la entrega del mismo al endOsatario.7 

Antes de pasar desarrollar los r~quisitos del 

endoso. es indispensable el senalar que de acuerdo a lvz 

razonamientos aqul estudiados. la principal tunc10n del endoso 

es su capacidad legitimadora. o sea el endoso leglt1ma al 

nuevo portador del titulo para exigir las prestaciones 

consignadas en el mismo. 

Requisitos del endoso.- De conformidad con el 

articulo 29 de la LGTOC se desprenden los siguientes: 

I.- El endoso debe constar en el titulo relativo o 

en hoja adherida al mismo.- El cual llama el maestro Cervantes 

Ahumada "requisito de inseparabilidad'• del cual solamente 

pretendemos hacer una observac1on en el desarrollo de este 

trabajo. sugiriendo que éste fuera incluido dentro de los 

incisos que senala el artículo citado. ya que se podrla 

prestar a confusiones por personas lego a la materia y además 

de que el animo del legislador debe de ser siempre el de 

agilizar la fácil comprension de las leyes a todos aquellos 

que se ven necesitados de ellas en una época y lugar 

determinado. 

II.- El nombre del endosatario.- Esto es. el nombre 

de la persona a quien se le transmite el titulo de crédito ya 

1 Legon A. Fernando. Ob. cit .• pag 82. 

• Cervances Ahumada. úb. cit., pag 23. 
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sea en tormo 11m1tada o ilimitada. este requisito como veremos 

mas adelante no es un requis1t~ esen~1al en virtud d~ la 

existencia del llamado endoso en blanco. 

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

suscriba a su ruego o en su nombre.- Este requisito es 

esencial y su omision acarear1a la nulidad absoluta del 

endoso. ya que como hemos comentado en el capitulo anterior la 

forma de obligarse en materia cambidria es con la firma. En 

este caso no habr!a legitimacion. y endoso que no legitima no 

es endoso. 

IV.- Clase de endoso.- Este no va a ser esenc10.l 

para la validez del endoso. por que la ley en estudio dispone 

en su articulo 30 que para el caso de omisión de este 

requisito se entender4 que 

esto es. se transmite el 

i 1 imitada. 

se trata de un endoso en propiedad. 

titulo de crédito de una forma 

V.- El lugar y la fecha.- De igual forma el articulo 

30 de la LGTOC dispone que para el caso de omisión si falta 

el lugar se tendrá como tal el del domicilio del endosante. ya 

si falta la fecha. establece la presunción de que el endoso se 

hizo el dia en que el endosante adquirió el documento. salvo 

prueba en contrario. 

A lo anterior. concluye el maestro Cervantes que son 

solo dos los requisitos esenciales del articulo 29 de la 

LGTOC. lnsustitu1blea para el endoso y estos son dice el autor 

citado "el de la inseparabilidad y la firma del endosante".• 

• Idem. 
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Ahora bien cabe destacar. que ~stos no son los 

Unicos requisitos propiamente dichos del endoso ya que el 

articulo 31 de la LGTOC nos dice. que el endoso deberá ser 

puro y simple y no deberá ser suJeto a ninguna condicion. como 

tampoco podrá ser parcial. A lo anterior ·cabe hacer las 

s1gu1entes observaciones: 

El endoso debe ser puro y simple. esto significa que 

el mismo debe de ser incondicional o sea no estar subordinado 

a ningún acontecimiento futuro. 

El endoso deberá ser integral. es decir. no podra 

hacerse por una sola parte del monto de la obl1gacion, so pena 

de considerarse nulo dicho endoso. En algunas legislaciones 

anteriormente se podia endosar una parte de la obligación 

créditicia de la letra de cambio. y se dejaba nula la otra 

parte como se nos dice de la legislaciOn argentina.'º 

Clases de endoso. 

El articulo 33 de lo. LGTOC nos dice que "por medio 

del endoso se puede transmitir el titulo en propiedad. en 

procuración o en garantía". 

Este articulo lo consideramos limitativo ya que no 

contempla los demás tipos de endoso que establece la misma ley 

y que por tanto creemos. estos deben de ser contemplados como 

modalidades del endoso. 

Con estos antecedentes. y despues de haber 

contemplado el estudio de las reglas en donde se sustenta la 

'º Legón Ob cit. p 85 
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doctrina de esta. figura Jurídica llamada endoso. damos paso al 

estud10 en oarticular de cada cluse de dndoso que consagra la 

LGTOC. 

al Endoso en bl.anco o incompleto. - Edte tipo de 

endoso es el que se lleva a cabo con la sola firma del 

endosante. pero püra poder hacer efectiva la obligac1on debera 

llenarse por cualquier tomador del documento, con los 

requ1s1tos que para el efecto marca la ley. 

Es importante senalar que el endoso al portador 

aurte. dice el artículo anteriormente citado. los efectos de 

un endoso en blanco. 

Las restricciones a este tipo de endoso las 

encontramos en algunos títulos de crédito tales como: Las 

acciones, las obligaciones. los certificados de deposito. y 

los certificaC.os de participacion donde dicho endoso siempre 

deberá ser nominativo. 

acces1ble. 

nuevamente 

Este tipo de endoso lo consideramos practico y 

sobre todo 

la intencion 

para 

del 

el comerciante, recalcando 

legislador de transmitir los 

t1tulos de crédito en base a la circulacion de la riqueza y de 

la buena fe del tenedor de los mismos. 

b) Endoso en propiedad.- Este tipo de endoso aerd 

aquel en virtud del cual el endoeante transfiere al 

endosatario todos los derechos consignados en el titulo de 

crédito. 

Al transmitir el titulo de crédito el endosante no 

queda obligado al pago del titulo salvo que la ley establezca 
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la obl1gacion, o eea una obl1gacion solidaria per(l como bien 

eenala. Cervantes Ahwnada. tal precepto lart. 34 LtJTOC. > queda 

como excepcion "ya que la ley establece la obligacion autonoma 

del endosante para casi todos los tttulos que reglamenta" 11
• 

ahora bien el m1smo articulo en su último p4rrafo seftala que 

el endosante puede liberarse de dicha obligación sol1dar1a 

mediante la cl4usula "sin mi responsabilidad" o alguna 

equivalente 

Este tipo de endoso consideramos es de gran utilidad 

en la vida diaria.pero el endosante deberia de conservar su 

obl1gac1on solidaria a efecto de que no provocara ninguna 

inseguridad para su nuevo poseedor. 

endoso 

c1 Endoso en procuracion o al cobro.- Este tipo de 

no transfiere la propiedad. si no que el endosatario 

tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El 

articulo 35 de la LGTOC es claro y preciso en cuanto a las 

formalidades que el documento contendrA para estar en 

presencia de un endoso en procuración y loa mismos serán: 

a) Contenido de las clausulas " en procurac1on" "al 

cobro" u otras equivalentes. 

b) En igual forma contendrá los requisitos 

contemplados por el articulo 29 de la LGTOC. as1 mismo ee 

deberé. proceder a la entrega material del documento. 

Antes de pasar al estudio de las facultades que este 

tipo de endoso le confiere a los endosatarios. es menester 

11 Cervantes Ahumada Ob cit. p 24. 
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entrar al estudJo aunque sea en forma somera del mandato. 

Concepto.·- El mandato es un centro.to por el que el 

mandatario se obt1ga u ejecutar por cuenta del mandante loa 

actos jur1d1cos que est.:: le enca.rga. cart. 25-16 C. C1viJJ 11 

Para efectos del presente estudio es importante 

sef'lalar que mandato contiene tres caracterlsticas 

esenciales: 

a} El mandato se caracteriza expresamente como un 

contrato. 

b) Recae exclusivamente sobre actos Jur1d1cos. 

el El mandatario debe ejecutar los actos jurld1cos 

por cuenta del mandante. 

En cuanto a las facultades que este tipo de endoso 

le confjere al endosatario las mismas seran las siguientes: 

a) Presentar el documento para su aceptación. 

b) Para cobrarlo judicial o extra.Judicialmente. 

e) Para endosarlo en procuracion. 

a) Para protestarlo en su caso. 

En cuanto al estudio de las facultades que se le 

atribuyen al endosa.tario es necesario recordar en que 

consisten cada una d~ estas figuras: 

Aceptación.- Es el acto por medio del cual eJ girado 

estampa su finna en el documento. manifestando as1 su voluntad 

de obligarse cambiariamente a re~dizar eJ pago de la letra.u 

"CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEüERAL Méx1co 1991 Ed1t: 
Porrtla S.A. 

i:s Cervantes Ahwnada Ob. cit. p 65, 
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Protesto.- Es un acto de naturaleza formal. que 

sirve para demostrar ae manera autentica. que la letra de 

cambio fue presentada oportunamente para su aceptacion o para 

su pago. 14 

Anora bien. en virtud de que el endosatario es un 

simple mandatario ae.1. endosante. el deudor 1=1oct1-a opc..ner todas 

las excepc1vnes personales aue tenga contra ~l endosante. 

dl Endoso en Garantía.- Este tipo de endoso atribuye 

al endosatario los derechos y obligaciones de un acreedor 

prendario respecto del titulo y derechos inherentes a este, 

comprendiendo las facultades que confiere el endoso en 

procurac1on.Los obligados no pueden oponer al endosatario en 

garantía las excepciones personales que tengan contra el 

endosante. 

Legón 

Cabe aclarar que como bien indica el doctr1nar10 

El endosante que entrega en prenda el tltulo de 

crédito. permanece siempre prop1etar10 del titulo. Tanto es 

as1. que el endosatario no puede transferirlo a otro en 

propiedad s1 no solamente a tltulo de mandato,'ª 

Ahora bien. este tipo de endoso deberd contener los 

requisitos formales del articulo 29 de la LGTOC. y además 

deberá de contener la.a cláusulas "en garant1a". "en prenda". u 

otra equivalente. 

En virtud de que hemos senalado que al endosatario 

se le atribuyen todos los derechos de un acreedor prendario, 

u ldem. 

'ªLegon A. Fernando. ob. cit .• pá.g 101. 
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es obligado el recordarle al lector que es lo que debemos de 

entender por prenda. 

Concepto.- En virtud del contrato de prenda. el 

deudor o un tercero. entrega al acreedor una cosa mueble 

confiriendole i:l derecho de tenerla en su poder nast.a el pago 

del crédito y de hacerse pagar con la misma. con preferencia a 

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

Ahora bien. el articulo 334 de la LGTOC es omiso en 

cuanto d que no conceptúa a la prenda. si no que únicamente 

sertala las fonnas de const1tución de la misma. por lo que 

tenemos que adecuar el concepto que regula el arttculo 2856 

del COdigo Civil. a la materia mercan ti l. Por lo que ocupa a 

nuestra materia hemos de sena lar que la prenda se constituye: 

Art 334. En materia de comercio. la prenda se 

const1tuye: 

I.- Por la entrega al acreedor, de los bienes o 

titulas de crédito, s1 estos son al portador. 

II.- Por el endoso de loa titules de crédito en 

Iavor del acreedor. s1 se trata de títulos nom1nat1vos. y por 

este mismo endoso y la correspondiente anotación en el 

registro. si los tltulos son de los mencionados en el artículo 

24: 

III.- Por la entrega al acreedor del t1tulo o del 

documento en que el crédito conste. cuando el titulo o c~éd1to 

materia de la prenda no sean negociables. con inscripción del 

gravamen en el registro de emisión del título o con 

not1ficac1on hecha al deudor, segun que se trate de t1tuloa o 
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credito~ respecto d~ los cuales se exija o no tal registro: 

IV.- Por el depósito de los bienes o títulos. si 

estos son al pvrtador. en poder de un tercero que las partes 

hayan designado y a disposición del acreedor; 

V.- Por el depOe1to de los bienes. a disposición del 

acreedor. en locales cuyas llaves queden en poder de éste, aun 

cuando tales locales sean de la propiedad o se encuentren 

dentro del establecimiento del deudor; 

VI.- Por la entrega o endoso del titulo 

representativo de los bienes objeto del contrato, o por la 

emisión o el endoso del bono de prenda relativo: 

VII.- Por la inscripción del contrato de crédito 

refacc1onario o de habilitac1on o av10, en los términos del 

articulo 326; 

VIII.- Por el cumplimiento de loe requisitoe que 

senala la Ley General de Instituciones de Crédito. si se trata 

de créditos en libros." 

Luego entonces este tipo de endoso va a constituir 

un derecho real sobre el titulo de crédito para garantizar el 

cumplimiento de una obligacion y su preferencia en el pago. 

Una vez que se cumpla el plazo para el cumplimiento 

de la obllgación, el endosatario en prenda no podrá enajenar 

el titulo ni apropiarseio. ya que el articulo 344 de la LGTOC 



66 

prohibe el pacto com1sorio. pero agrega sin el expreso 

con3ent1m1~nto dei deuaor manitestaoo cor esct·ito y con 

posterioridad a la constitucion de la prenda. 

As1 mismo. el art1~ulo 341 de la LGTOC, establece un 

procedimiento que a riuestto moao de ve1·. es sumarisimo en 

virtud del cual el endosatario puede solicitar por la via de 

Jurisdiccion voluntaria la venta de los bienes dados en 

garant1a. 

eJ Endoso Judicial.- Dice el articulo 28 de la LGTOC 

" El qu~ justifique que un t:ftulo nominativo negociable le ha 

sido transmitido 

que el Juez. en 

por medio distinto del endoso. puede 

la v1a de jurisdicción voluntaria, 

exigir 

haga 

constar La transmisión en el documento mismo en hoja 

adherida a el. La firma del Juez debera ser legalizada." 

Actualmente en la practica, este tipo de endoso esta 

casi completamente en desuso. pues a la fecha no hemos visto 

ninguno de ellos. lo que podria se1~ fd.cil de omitir, en virtud 

de que el poseedor de un título en estas circunstancias. 

podria utilizar quiz~s otro medio posible para no tener que 

recurrir a esta instancia. 

fJ Endoso en vta de retorno.- Este tipo de endoso 

contempla la posibilidad de que un titulo de crédito vuelva a 

manos de un obligado vla endoso del mismo título. 

En materia de tltulos de crédito no existe la 

ext1nciOn de las obligaciones por contus1on. Cabe hacer un 
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paréntesis y recordar en que consiste esta. 

Confusión.- Es el toodo de extinguir las obligaciones 

por union de las dos calidades, acreedor y deudor, en una 

misma persona. u 

Es el caso en el endoso en retorno, y muy a 

que se reúnan en una misma persona las calidades de 

pesar de 

deudor y 

acreedor. que el crédito no 

crédito sigue teniendo plena 

poder ha venido a parar 

se extinga, s1 no que el tltulo de 

eficacia, y el obligado a cuyo 

el documento, puede endosarlo y 

ponerlo de nueva cuenta en circulación. 

El maestro Garriges explica los etectos de éste tipo 

de endoso y menciona que pueden ser de tres tipos. 

1.- Endoso al librador.- El endosatario se convierte 

en acreedor de todos los obligados en la letra. respecto de 

los cuales es deudor en v1a de regreso. Por esta razón pierde 

la acción camb1ar1a frente a todoe ellos. conaervandola frente 

al aceptante como s1 no se le hubiese endosado la letra. 

2.- Endoso a un endosante.- El endosatario es 

acreedor de todas las personas que firmaron la letra antes que 

él (endosantes que le preceden en la serie de endosos. 

librador. aceptante y avalistas). pero es deudor de los 

endosatarios a su endoso. Por consecuencia, quedan librados de 

su obligación los endosantes comprendidos entre loa dos 

endosos en que interviene el actual tenedor de la letra. 

3.- Endoso al aceptante.- Como el aceptante es el 

deudor directo y principal de la letra. este endoso implica la 

perdida de la acción contra todos los demás obligados, puesto 

1•oicc1onar10 Jur1dico Mex. p.625. 
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que trente a todos ellos responde el aceptante. El un1co 

etecto del end.oso es el de poder endosar ae nuevo la ietra.. 17 

En igual forma el endoso envia de retorno es poco 

coman en la practica, pero eJ mismo ha sido contemplado por la 

doctrina de los titulas de credito. 

gl Transm1s1on por recibo.- Este tipo de figura 

jur1dica casi inoperante en la practica, consiste en que s1 un 

titulo de crédito retorna a un vbl1gado, puede transmitirle 

por medio de recibo que. como el endoso, d0bera extenderse en 

el documento mismo o en hoJa adherida a él, segun establece el 

articulo 40 de la LGTOC. Este tipo de tranam1s1ón surte 

efectos de un endoso "sin m1 responsabilidad", pues el 

suscriptor del recibo lo que hace es cobrar. como acreedor. de 

un obligado en el tltu!o. Este tipo de transmisión sólo puede 

llevarse a cabo despues de vencido el titulo. 

2.- La cesión ordinar1a. 

una de las forma.a de transmitir los derechos en 

materia civil es precisamente la cesión de derechos. s1endo 

esta figura el objetivo de nuestro presente subtema os 

precisamente la que trataremos de conocer aunque sea en torma 

somera.para poder posteriormente diferenciarla de 

anterior f1gura en estudio o sea el endoso. 

nuestra 

Concepto.- Es un acto jur1ct1co del genero contrato. 

en virtud del cual un acreedor. que se denomina cedente. 

17 Garriges Joaquin. Ob. cit .• pag 852. 
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tranemi te loe derechos que tiene reepect-c de su deudo!', a un 

tercero que se denomina ces1ona1·io." 

Del anterior concepto concluimos que en esta figura 

existen 2 elementos personales a saber: 

a) El cedente.- Que es la persona que transmite su 

derecho como acreedor de una deuda previa. 

bJ El ceaionar10.- Que sera la persona a quien se le 

transmite ese derecho. 

Ahora bien. que es lo que se transmite por la cesión 

de derechos. el articulo 2032 del código c1v11 preceptüa. "La 

cesión de un credito comprende la de todos los derechos 

accesorios. como la fianza. hipoteca. prenda o pr;vilegio. 

salvo aquellos que son insepdrables de la porsona del .cedente" 

y agrego. en su segundo pdrrafo dicha dispos1c1ón "Los 

intereses vencidos se presume que fueron cedidos con el 

crédito principdl ". 

De lo senalado en el párrafo anterior hemos de 

intuir que se transmite tanto el crédito principal. como sus 

derechos accesorios. 

En cuanto a la ronna de dicho contrato el artículo 

2033 del código civil dispone "La cesión de creditoa civiles 

que no sean a la orden o al portador puede hacerse en escrito 

privado. que firmaran cedente. cesionario y dos testigos. Sólo 

cuando la ley exija que el titulo del crédito cedido conste en 

escritura publica la cesion debera hacerse en esta clase de 

documentos'' 

1
• Gutiérrez y Gonzd.lez Ernesto. DERECHO DE LAS 

OBLIGACIONES. Edlt' CaJlCd Puebla Méx. pag.750. 
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Una de las peculiaridades de este tipo ae figura ~n 

estudio es la not1ficación que hace el cesionario al deudor de 

la cesion pactada. ya que en tanto no lo haga no surt1ra 

efectos y por tanto s1 el deudor le paga a quien le ced10 el 

crédito. dicho pago seria valido. 

Finalmente cabe hacer mención que el deudor poctra 

oponerle al ces1ona2·10 2 tipos de excepciones: 

dJ Las que hubiese tenido contra el cedente.- As1 lo 

dispone el articulo 2035 del codigo civil "·cuando no se trate 

de titulas a la orden o al portador. el deudor puede oponer al 

cesionario las excepciones que podrla oponer al cedente en el 

momento en que se hace la cesion." En igual fonna se agrega en 

el segundo párrafo "Si tiene 

exigible cuardo se hace 

el cedente un crédito 

la cesión. podra 

todavía no 

invocar la 

compensación. con tal que su crédito no sea exigible despuós 

de que lo sea él cedido. 

bJ Las que tuviese contra el propio cesionario.- Se 

darla cuando el cesionario exige el pago del crédito al 

deudor. éste puede oponerla las excepciones personales que 

contra el tuviese. 

Aunque en terma muy somera~ hemos tratado de 

semblantear en que consiste Ja cesión de derechos. es 

importante para nosotros el breve analisis anterior. ya que de 

esa forma se podrá dar cuenta con mayor facilidad el lector de 

las diferencias que existen entre esta f 1gura y el endoso. 

así pues damos pa~o a nuestro siguiente subtema dentro del 



71 

preseryte trabajo. 

3.- Diferencias entre endoso y ces1on ordinaria. 

I.- El endoso es un acto de naturaleza formal. y Ja 

cesion no lo es. <El endoso debe constar en el mismo documento 

o en hoja adherida a el y la cesión puede hacerse por 

separado. 

II.- El segundo elemento de diferenciac1on es en 

cuanto a la caracter1stica de la autonomia. 

Si el tttulo se transmite por endoso. la autonom1a 

funciona plena.mente; el endosatario. como adquirente del 

titulo por endoso. adquiere un derecho independiente del 

derecho que ten1a quien se lo transmitió. y por tanto no 

pueden oponersele las excepciones que pudieron oponersele a su 

endosante. 

Si el titulo se transmite por cesión ordinaria. 

puede oponer el deudor al cesionario todas las excepciones que 

pudieron oponersele al cedente. adem4s de las que tenga contra 

el cesionario. 

III.- La tercera diferencia la encontramos en cuanto 

a la causa de cada una de estas figuras: 

aJ El cedente que cede un credito responde. en 

materia c1v1 i.. de lf:l existencia. del créd1 to: a.hora b1en 
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eolo.ment:e reepor •. :i,.e ~l ce.~-:-nti:- a.e ~a .;x:stenc.ia -:~ a1cnc:· 

cred1t.:-.-·-nt1-.'de la 1nso1venc1a del _deudor. 

-,,· -·--'·' 

end6san·i~' po_r;' ei s1mp .. e t.e.:no de endosa.1· 
,,-. -· .... ·. 

titulo ·cte :crédito ~se· :-~·cOfi\}ie"rt.é en déudor. obligado al pago del 

cubra e. cred1to, lo que se podra actua11zar a traves Ce la 

acción camb1ar1a en v1a ae regreso. Es decir responae tan~o ae 

la existencia del crédito. como de! pago del mismo. 

IV.- Jn cuarto c1-:.:er10 de diferencia :i.o ienc.:intrarnos 

en cuanto a su naturaleza. 

aJ Por una parte la ces1on de aerechos, es un 

contrato; loA derechos y obl1gac1ones entre cedente y 

cesionario nacen de éste contrat·:.. 

b) Los derechos y obligaciones nacidos del endoso no 

son derivados de ur. cent.rato. si no de un acto un1 iat.era l de 

voluntad dei endosante por virtud del cual coloca a otro 

acreedor camb1ario en su lugar. 

iicenc1ado Tena dice: "El ene.oso es una 

dec 1 a.rae ion unilateral abstracta, con erectos propios. 

independientes ael cont.rat.o que le aio origen" 1
• 

V.- Un quinto cr1ter10 de diferenciac1on se da en 

" 7entl de J. Felipe. DERECHO Mi::.RCAt~!IL MEX:CA.NO. Ed. 
P~rrúa, 1~7j, pag 404. 
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cuanto a su obJeto. 

aJ La cesión siempre tendra como obje~o un crédito. 

b) En el endoso lo que cede ea la transferencia de 

una cosa mueble. 

VI.-Una sexta diferencia la encontramos en la 

extens1on del objeto de ambas figuras. 

a) En la cesion un crédito puede ser 

parcialmente. 

cedido 

b) En cambio en el endoso no puede ser cedido un 

titulo de crédito parcialmente.así lo dispone el articulo 31 

de la LGTOC. al set\a.lar "El endoso parcial es nulo". 

VII.- Una séptima diferencia la encontramos en 

cuarito a su perfeccionamiento. 

a} La cesion de derechos se perfecciona con el 

simple consentimiento de las partes. 

bJ El endoso se perfecciona con la entrega del 

~itulo. 

VIII.- Finalmente encontramos una octava diferencia 

en cuanto a su condiciOn. 

a) La cesión puede ser condicional. ésta puede ser 

condicionada a una modalidad ya sea de plazo o de condición. 

b) El endoso nunca podrá ser condicionado. asl lo 

dispone el articulo 31 de la LGTOC que dice "El endoso debe 

ser puro y simple. Toda condición a la cual se subordine se 

tendrá por no escrita ... '' 

4.- Comentarics al articulo 26 de la LGTOC. 
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Hemos considerado necesario. el hablar de éste 

artlcu¿o en virtud del contenido del nt1smo, en donde se plasma 

la voluntad manifiesta del legislador. de no limitar solamente 

la transm1siOn de los t1tulos de crédito por la t1gura 

Jurldica del enaoso. si no que amplia esta forma de 

c1rculac1ón rii:o los mismos al pernut1r cualquier otro medio 

legal para tal efecto. 

As1 pues en este orden de ideas y tratando de ser lo 

mas claros posibles, transcr1b1remos a continuación el 

contenido ael articulo de refdrencia el cual a la letra dice: 

"Los titules ncm1nativos serdn transmisibles por endoso y 

entrega del tltu10 mismo. sin perJuic10 de que 

transmitirse por cualquier otro medio legal". 

puedan 

Al respecto es menester, remita· al lector a la 

figura jur1di~a previamente en estudio (cesión ord1nariaJ. 

muestra fehaciente de que éste seria un medio diferente de 

transmitir loa titules ~n estudio. para lo cual solicitamos al 

lector se tengan por reproducidos todos y cada uno de nuestros 

comentarios al respecto de esta figura jur1dica. p1-ev1omente 

estudiada en el presente capítulo. 

Ahora bien, los diferentes mecanismos que pudiesen 

surgir. para transmitir un titulo de crédito nominativo por 

medio distinto del endoso y de la cesión ordinaria a nuestro 

muy particular punto de vista pudiese ser por v1a de herencia 

y donación. 

As1 mismo es importante el sena.lar que el articulo 
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27 d~ la LGTOC dispone que "La. transmisión del titulo 

nom1nat1vo por cesion ordinaria o por cualquier otro medio 

legal diverso del endoso subroga al adquirente en todos los 

derechos que el titulo confiere~ pero lo suJeta a todas las 

excepciones persona.les que el obligado ha.brla _podido oponer al 

autor de la transmisiOn antes de esta. El adquirente tiene 

derecho a exigir la entrega del titulo.'' 

Finalmente, hemos de senalar, que el endoso es la 

forma por excelencia de transmitir un ~ttulo de crédito. pero 

no es la Unica. por los razonamientos vertidos anteriormente. 

5.- La simple tradición. 

Finalmente, hemos de tratar un tema conocido por la 

mayor1a al tratarse de loa llamados tltulos al porta.dar. 
r 

primeramente definamos que entendemos por un titulo al 

portador. Dice la LGTOC en .su articulo 69 q~e " Son títulos al 

portador los que no están expedidos a favor de persona 

determinada.. contengan o no la cl4uaula "al porto.dar". 

Inquietud y reflexión surge en nosotros el presente 

a.rticulo 69 de la LGTOC en comento, dado que el animo del 

legislador al ser creados los tltulos de crédito es para darle 

seguridad a la circulac1on de la riqueza y al mencionar que 

sola.mente un titulo contenga o no la. cld.usula "a.l portador" 
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pagado al poseedor aei mismo. crea c1ertd 

d.esconf1anza vv1vemos a ir.s1.st.1r al alma de la Ley de T1tuJ.os 

que en todo momento trata de garantizar la seguridad en la 

c1rculac1on de 1a riqueza. 

Independientemente de lo senalado en el pd.rrafo 

anter1vr el articul.:· 7ü ae 1a ley en comento est.ab1ece: ·•Los 

tltulos al portador se transmiten por simple tradic1on." 

Esto es. los t::Ctulos de crédito al portador se 

transmiten oor la simple entrega material del titulo. 

Es como bien indica el maestro Cervantes Los 

titulas al portador son los que mas semejanza tienen con el 

dinero" 

Esta observacion queda de manifiesto al disponer el 

articulo 71 que ''La suscripción de un t::Ctulo al po1·tador 

obliga a quien la hace. a cubrirlo a cualquiera que se lo 

presente ... " 

:ao Cervantes Ahumada. úo. el e. . pag 28. 
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CAPITULO CUARTO. 

Diversas restricc1ones a la transm1sion de los 

tttulos de crédito. 

Para el desarrollo del presente capitulo. y una vez 

estudiadas las formas de transmisión de loa tltulos de 

cred1to. hemos considerado interesante hablar de las formas 

de restricción que por disposicion de la ley. ha limitado la 

c1rculac1ón de los mismos. 

Nos avocaremos al estudio en particular de los 

t!tulos que por el derecho que incorporan son obligacionales, 

por ser estos los m4s interesantes en la practica diaria. As1 

pues • demos paso al desarrollo del presente capitulo. 

l. - Necesidad de transm1t1rse a persona de temu nada. 

Primeramente sena.la el Articulo 23 de la LGTOC en su 

primer p6rrafo "Son titules nominativos los expedidos a favor 

de una persona cuyo nombre se consigna en el texto mismo del 

documento." A contrario censu. de los tltulos al porta.dor 

estudiados en el capitulo anterior. estos desde su nacimiento 

son limitativos en cuanto a su cobro ya que se expiden a favor 

de una persona determinada. 

El articulo 25 de la LGTOC dispone Los títulos 

nominativos se entenderán siempre extendidos a la orden. salvo 

lnsercion en su t~xto. o en el de un endoso de las cláusulas 

'"no a la orden" o •'no negociable" Las cláusulas dichas podrán 
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ser inscritas en el documento por cualquier tenedor y surt1ran 

sus erectos desde la fecha de su inserc1on. Ei t.1tulo que 

contenga las clausulas de referencia solo ser4 transmisible en 

la torma y con los efectos de una cesion ordinaria" 

As1 tenemos. que un titulo nominativo sera aquel que 

se encuentre expedido en favor de persond detei-m1nada. y para 

su perfeccionamiento en su ci1culación deberá ser registrado 

el titulo en un registro del emisor.se dice que un titulo sera 

a la orden cuando el mismo sea expedido en tavor de persona 

determinada. y para su circulación es transmitido por s1mpl~ 

endoso y entrega del titulo. 

2.- Restricciones 

obligacionales. 

a la circulacion de t1tuloa 

a) La letra de cambio.- En cuanto a las 

disposiciones relativas a este titulo de crédito el art 88 de 

la LGTOC dispone "La letra de cambio expedida al portador no 

producir4 efectos de letra de cambio. estandose a la regla del 

articulo 14. Si se emitiese alternativamen~e al portador o a 

favor de persona determinada. la expresión "al portador" se 

entenderd. por no puesta". De lo a.nterior deducimos que este 

titulo en particular siempre debera de ser nominativo, y que 

se podr1a restringir su circulación por el girado o por un 

endosante del mismo. 

bl El pagaré.- De este titulo en igual forma. se le 

debe de aplicar las disposiciones del titulo anterior. en 

virtud de que el mismo senala en su articulo 174 que se 
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ESTA TESIS 
s~\tm nE tr~ 

NU OEBE 
tHJLlOHCA 

deberan 1e aplicar las ti1spos1ciones relat1•Jae a la letra de 

cambio y hace mene ion del art 1cu10 ee de la LGTUC. pcr lo que 

se deduce que en 1g1.1al forma al tltulo anterior. el pagare 

siempre debera ser nominativo y que su ctrculacion se ver1a en 

todo caso restringida por el suscriptor o por uno de los 

enaosantes del documento. 

e) El ~heque.- De este tttulo de crédito se han 

establecido varias modalidades. para lo cuaJ. entraremos al 

estudio de cada una de el-.as en particular: 

l.- Cheque cruza.do. 

II.- Cheque no negociable. 

111.- Cheque para abono en cuenta. 

IV.- Cheque de CaJa. 

V.- Cheque Certiflcado. 
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!.- Cheque cruzado.- Este tipo de cneque. 11m1ta al 

cobro el documento y éste solo podra efecºtuarae por una 

1nstitucion de credito, as1 lo determina el artículo 197 de l~ 

LGTOC. "El cheque que el librador o el tenedor crucen con dos 

lineas paralelas trazadas en el anverso, sólo podrá ser 

cobrado por una institución de crddito". Luego entonces este 

tipo de cheque se~ala Carlos Davales "reduce su mecan1ca a qud 

Unicamente podra ser depositado en cuenta y nunca cobrado en 

ventanilla"' Hemos de ver que éste tipo de cheque. en ningun 

momento lmpide la clrculac1on del mismo o sea puede libremente 

ser endosado esto es. s1 es negociable a lo que nos limita 

éste documento es a su cobro. que debera necesariamente ser 

por una 2nst1tuc1ón de crédito. 

Aa1 mismo. este cruzamiento podra ser: General y 

Especial. 

aJ General.- Cuando unicamente se trazan dos lineas 

paralelas en el anverso del documento. y esto signif icarta que 

cualquier institucion de crédito puede efectuar su cobro. 

b) Especial.- En igual forma al anterior. se trazan 

en el anverso del documento dos lineas paralelas. solamente 

que entre ellas se hace la anotación respectiva de la 

institucion de credito a la cual se le esta danao la facultad 

de hacer el cobro del documento. 

Al respecto el articulo 197 sena.la: "El cruzamiento 

'Davales Carlos. úb. cit .• pág 114. 
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general puede transfl'.•rmarse en cruzamiento especial J pero el 

sequndo no puede transformarse 

borrarse el cruzamiento de un 

en el primero. Tampoco puede 

cheque ni el nombre de la 

instituciOn en él consignada. Los cambios o supresiones que se 

hiciesen contra lo dispuesto en éste articulo. se tendrán como 

no efectuados. 

"El librado que pague un cheque cruzado en términos 

distintos de loo que este artículo senala. es responsable del 

pago irregularmente hecho." 

Finalmente hemos consideiado hacer una serie de 

reflexiones respecto a éste tipo de cheque. primeramente hemos 

de decir que quizás el alma del legislador al crear éste tipo 

de documento uea con la finalidad de dar seguridad al librador 

de identificar el cobro del documento y de evitar cualquier 

alteracion en el mismo. en segundo lugar creemos que si bien 

esa finalidad es vdlida. obliga al tenedor del documento a 

tener un contrato de deposito en cuenta de cheques en una 

institución de crédito y por tanto a cubrir con toda la serie 

de requisitos que éstas solicitan a sus cuentahabientes. 

pudiendo en determinado momento entorpecer el cobro del mismo. 

tal es el caso de que ni siquiera ese documento pudiera cubrir 

el m1n1mo exigido por la institución en turno para abrir una 

cuenta en la misma, por lo que concluimos que si b1en es 

cierto que este titulo da seguridad al librador. no menos 

cierto es que el mismo da dificultades para su cobro al 

tenedor. por lo que consideramos que solamente deberla de ser 
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cruzado un cheque cuyo monto fuera previamente establecido 

pudiendo ser por eJemplo el de N$ 5,000.00 ( CINCO MIL NUEVOS 

PESOS 00/100 M.N.J. ya que podr1a sor una cantidad que pudiera 

ser concebida para reunir los requisitos preestablecidos por 

las instituciones de crédito. 
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11.- Cheque no n~qoc1abl~.- Es~~ documento se acoge 

a las disposiciones del articulo 25 de la LGTOC. ya en comento 

en el presente trabajo, y senala que un cheque con esta 

leyenda por ningún motivo podra ser puesto o seguira en 

c1rculaciOn. El maestro emérito de esta racuitaa Don Rau1 

Cervantes lo der1ne sencillamente como "Cheques no negociables 

son aquel 1os que no pueden ser endosados por el tenedor"1 Ahora 

bien ésta clausula puede insertarse desde el nacimiento del 

documento como ya. hemos mencionado o por alguno de los 

endosatarios del documento a.si lo disponga. 1-egularmente se da 

en la practica dicha insercion desde su nacimiento. 

Los cheques que contengan la mancion "no negociable" 

o "no a la orden" o por que la ley les de ese carácter. podrán 

transmitirse con las rormal1dades y efectos de una cesion 

ordinaria. 

El articulo 201 de la ley en estudio al referirse a 

éste tipo de cheques set\ala " sólo podrán ser endosados a una 

inatituc1on de créd1to paro. su cobro". Luego entonces tenemos 

que en éste tipo de documento se maneja una vulnerabilidad a 

la regla general en el sentido de que dichos documentos si 

permiten el endoso para su cobro. a una institución de 

crédito. 

En conclusicn tenemos que éste t1po de titulo. 

implica una de las restricciones a la c1rculac10n de los 

titulas de cred1to mas comun en la práctica y que se maneJa la 

2 Cervantes Ahumada. Ob. cit., pag 120. 
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documento. 
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la conven1encid de cadd tenedor del 
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III.- Cheque oara abono en cuenta.- Este tipo de 

t1tu1c. se conoce en otras doctrinas como •·para acreditar en 

cuenta". dice el maestro Munoz " Esta variedad de cruzamiento 

tiene su origen en los usos bancarios germanos. y segun la 

mayor1a de los autores se comenzo a utilizar en Hamburgo, 

alcanzando gran expans1on en Alemania. donde fue regldlllentada 

por el 3rt1culo 14 de la ley de 1908. y de ah1 paao a diversas 

legislaciones.' 

El articulo 198 de la LGTOC a· la letra dice "El 

librador o el tenedor pueden prohibir que un cheque sea pagado 

en etectivo. mediante la inserción en el documento de la 

expresion "para abono en cuenta". En este caso el cheque ae 

podrá depositar en cualquier instituc1on de crédito. la cual 

sólo podrá atonar el importe del mismo a la cuenta que lleve o 

abra a favor del beneticiario. El cheque no es negociable a 

partir de la inserción de la clausula "para abono en cuenta". 

La clausula no puede ser borrada. 

El librador que pague en otra forma. es responsable 

del pago irregularmente hecho." 

Este tipo de documento implica un caso m4s de 

restr1cc1ón a la circulación de los t1tulos de crédito. en 

virtud de que solamente podrd ser depositado en una cuenta de 

cheques que previamente tenga el beneficiario. A su vez dicho 

documento desde su inserción de la clausula ''para abono en 

~ Munoz Luis. Ob cit. Pag. 783. 
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cuenta" es nonegociable. 

Esta frase no necesariamente es sacramental. senala 

el maestro Pina y dice que "la misma puede ser suplida por 

alguna otra que signifique lo mismo"• 

Podrta darse el caso en este tipo de chequea. que el 

beneficiario no tuviese una cuenta en alguna institución 

bancaria. por lo que tendr1a que abrir una. dificultandosele 

quizas esta s1tuac1on por los requisitos que las instituciones 

bancarias solicitan para tal efecto. por lo que proponemos al 

respecto que éste tipo de cheque. deba de ser librado por una 

cantidad m1nima y con ello no dificultar su cobro. digamos que 

de menos fuesen librados estos documentos con el importe que 

exigen las instituciones bancarias para abrir una cuenta. 

Finalmente. cabe mencionar que date tipo de cheque 

ha sido fuertemente acogido por los usos del comerc10. 

De Pina Vara Rafael. Teor1a y Prdctica del Cheque. 
Segunda edicion Ed. Porrua S.A. México 1974. Pág.245. 
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IV.- Cheque de ca1a.- Este tipo ae titulo. 

encuentra sus orígenes en Italia llamcindolo .. cheque circular". 

el ma~stro Garr1ges lo detine •· como el titulo de crédito 

cambiar10. emitido d la orden por una entidad bancaria 

autorizada. y que contiene una promesa 2ncond1cional de pagar 

al tenedor legitimo una suma determinada de dinero en todas 

las agencias. sucursales o corresponsalias del banco emisor"!! 

El articulo 200 de la LGTOC establece "Sólo lo.e 

·instituciones de crédito pueden expedir cheques de caja a 

cargo de sus propias dependencias. Para su validez estos 

cheques deberd.n ser nom1nat1vos y no negociables." 

Del análisis del presente articulo podríamos deducir 

que en éste particular caso los elementos personales se 

reducen a despuesto que el librado y el librador rec6en en una 

misma. persona. y el segundo elemento personal es el 

beneficiario. 

En torno a lo anterior el maestro Felipe de J Tena 

opina dl respecto diciendo que "estos documentos no son 

chequee si no pagarés a la vista. ya que son librados por una 

institución de crédito a cargo de si misma y que pueden ser 

Garr1ges Joaqu1n, CURSO DE DERECHO MERCANTIL. Edit' 
Porrua. México 1987. pag. 940. 
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tvdo mena>e chequee"~ Luego e·ntoncea, pode[UOB obeei:·var que 

existe la posibilidad lógico jur1dica de que este tipo de 

cheque sea en realidad un pagaré 

promesa incondicional de pagar 

mención de ser un pagaré. 

aun y cuando no contenga la 

una suma de dinero.ni la 

Por otra parte hemos de senalar que la restr1ccion 

de su circulacion. es desde su nacimiento totalmente 

restringida pues desde su creación es un titulo de crédito 

"nominativo" y "no negociable". esto es que solamente podrán 

ser librados en favor de una persona determinada y cuyo nombre 

se consignara en el texto del docwnento. esto en consideracion 

de que s1 fuesen expedidos al portador serian billetes 

propiamente dicho. y por otra parte la "no negociabilidad" se 

traduce a que no pueden ser endosados. salvo a una institucion 

de crédito. 

En nuestro muy particular punto de vista. hemos de 

manifestar que éstos documentos son verdaderos chequee no 

importando que el librado y el librador recaigan en una m1sma 

persona. puesto que en su momento actua la institucion de 

crédito como librador y en un segundo momento como librado. en 

tavor de un tercero llamado benef1c1ario. ademas no se le 

puede ni debe comparar con el pagare en virtud de que el 

cheque contiene una promesa de pago. y el cheque contiene una 

orden de pago. 

• Ob, cit Tena f<amirez. paq 558. 



89 

v.- Cheque Certificado.- Este documento en 

particular. es usado frecuentemente en la practica diaria y se 

le conoce cvmo "Certit1ed Cheq", producto del ingenio de los 

banqueros. 

Este documento a decir del Licenciado Pina Vara. "es 

de origen norteamericano y fue regulado por primera vez por la 

Negotiable Instrumenta Law del estado de Nueva York, de 19 de 

Mayo de 1897. "' 

Del analisis del articulo 199 de la LGTOC senalAmos 

lo siguiente. el primer parra.fo del citado articulo dice: 

''Antes de la emieion del cheque, el librador puede exigir que 

el librado lo certifique. declarando que existen en eu poder 

fondos bastantes para pagarlo.·· Esto es como mas adelante 

veremos, el librado acepta pagar el cheque en virtud de que el 

mismo asienta poder pagarlo. se le da una certeza al 

beneficiario dol documento de que podra ser pagado a su 

presentacion. Ahora bien de este supuesto deducimos que 

solamente el librador. más no el beneficiario esta facultado 

para exigir que se certifique el cheque por parte de la 

institucion librada. 

El segundo parrara del articulo en comento senala: 

"La certificac1on no puede ser parcial ni extenderse en cheque 

Pina Vara Rafael. TEORIA Y PRACTICA DEL CHEQUE. Edit' 
Porrua S.A. Mexico 1974. pag. 288. 
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al portador." De lo anterior inferimos lo siguiente: La 

certificacion que naga del documento la inst1tuc1on librada a 

peticion del librador se1·a por la totalidad de la suma que 

aparezca en el documento y nunca 

parte del mismo. también deducimos 

podra ser solamente por una 

que este tipo de cheque es 

necesariamente nom1ndtivo es decir expedidc~ a favor de una 

persona determinada. 

"Más adelante el articulo en estudio sel'lala: "El 

cheque certificado es no negociable" en obvio de repeticiones. 

pedimos se nos tenga por reproducido el estudio en ocas1on a 

éste tipo de títulos. solamente es menester el insistir que la 

disposición al respecto del articulo 201 "Los cheques no 

negociables por que se hayan insertado en ellos la clduaula 

respectiva. o por que la ley les de ese cardcter. sólo podrán 

ser endosados a una Inst.ituc1ón de crédito para sucobro" es 

~plica.ble a este tipo de cheque. 

EL artículo en estudio dispone en su cuarto pdrrafo 

''La certificación produce loa mismos efectos que la aceptación 

de la letra de cambio" Esto signif1ca que la inst1tucion 

librada una vez que ha certificado el documento se convierte 

en el principal obligado al pago del mismo. 

"La inserción en el cheque de las pa.labras "acepto". 

"visto". "bueno" u otras equiva.lentes suscritas por el 

librado. o de 

certiiicacion." 

la simple firma 

tArt<l99 5 p de Id 

de este equivalen a una 

LGTOC.J En la prdctica se 



91 

estila. por parte de las inst1tuc1ones librad.as pertora1- el 

cheque con una maquina especial tJara ei ef~cto y estampar la 

t1rma de algUn funcionario de la inst1tuc1on. por lo que en 

este caso los usos bancarios se han impuesto a la prop1n ley 

de la materia. por lo que consideramos que en aado caso 

deber1a de ser mo-iif1cado d1cho articulo en este aspecto. ya 

que la costumbrd en este supuesto na hecho ¡ey y as1 poder 

evitar contl1ctos posteriores. 

Finalmente el Ultimo parra.to del articulo 199 de la 

LGTOC, dispone "El librador puede revocar el cheque 

certificado. siempre que lo devuelva ai 11Drado para su 

cancelación." Se ha discutido en la doctrina si en verdQd 

implica uno revocac1on. el maestro Pina senula al respecto "La 

revocación implica la orden de no pagar. dada al girado y la 

devolución del documento equivale no a la revocación. sino a 

la anulación del cheque."' 

Consideramos acertado el comentario del autor 

anteriormente citado. en virtud de que realmente no se revoca 

el documento. ya que eso 2mplicar1a la orden a la inetituc1on 

librada de cancelar el pago del documento. pero al devolverse 

el titulo previo o. la cancelación. lo que hace es propiamente 

esto ultimo. una cancelacion. 

• Idem. 



3.- Algunas otras restricciones a otros t1tulos de 

crédito.-

Hemos de concluir et presen~e capitulo senaldndo 

algunas otras restricciones a la circulación de otros titulas 

de cr~dito que han sido materia de estudio del presente 

trabaJo. 

En cuanto a lo que hace a las "obligaciones" hemos 

de aenalar que el articulo 209 de la LGTOC que a letra dice: 

"La.s obligaciones serd.n nominativas y deberán emitirse en 

denominaciones de cien pesos o de sus mUltiplos. ~xcepto 

tratd.ndose de obligaciones que se inscriban en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios y se coloquen en el 

extranjero entre el gran público inversionista. en cuyo caso 

podrd.n emitirse al portador. Los titulas de las obligaciones 

llevarán adheridos cupones. 

Las obligaciones dard.n a sus tenedores. dentro de 

cada serie. iguales.derechos. Cualquier obligacionista podrd. 

pedir la nulidad dela emision hecha en contra de lo dispuesto 

por este párrafo." 

De la lectura del precepto anterior tenemos que: Lds 

obligaciones serán siempre nominativas. salvo aquellas que se 

inscriban en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 

y se coloquen en el extranjero, por ~anto, por regla general 

para que la transmisión de estos documentos sea perfecta, no 

solo se requerira la simple entrega del documento y el endoso 
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respect1vo. si no se debera inscribir. necesariamente en los 

registros reldtivos la tra.nsmis1on, lo que perm1ti1·a que surta 

todos sus efectos. 

Por lo que hace a. las acciones. tenemos que el 

articulo 24 de la LGTOC dispone: "Cuando por expresarlo el 

titulo mismo. oprevenirlo la ley que lo rige, el titulo deba 

de ser inscrito en un registro de 1 emisor. éste no es tara 

o.bi igado a reconocercomo tenedor leg1 timo sino a 'quien figure 

como tál. a la vez en el documento y en el registro. 

Cuando sea necesario el registro, ningun acto u 

operación referente al crédito surtirá efectos contra el 

emisor. o ~~ntra los terceros. si no se inscribe en el 

registro y en el titulo." 

En concordancia con el articulo anterior el articulo 

129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone, "La 

sociedad considerara como dueno de las acciones a quien 

aparezca inscrito en el registro a que se refiere el arttculo 

anterior. A este efecto. la sociedad debera inscribir en dicho 

registro. a petición de cualquier titular las transmisiones 

que se efectú.en." 

Cabe senalar que por dicha dispos1c1on las acciones 

son t1tulos nominativos y para que se puedan transmitir los 

derechos de las mismas es necesar10 en este caso su 
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1necripc1on en un libt··o del emiBt)r, cone(ituyendo eeto un~ 

rest.r1cc16n a la t.ransm1s1on de los titulos de i:-red1ro, 
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e o N e L u s I o N E s. 

PRIMERA. - Son los tltulos de credito en la 

actualidad. el mejor substituto del dinero. en virtud de su 

facilidad y seguridad para circular la riqueza. 

SEGUNDA.- Hemos visto que el endoso por sus 

efectos.es la tonna por excelencia de transmitir un titulo de 

crddito. mas no la anicd • pues como se advirtió en su 

momento. la. ley pcs1b1lita al tenedor de un titulo de credito 

a transmltJrlo a traves de otros med1os. 

TERCERA.- Consideramos que de las modalidades del 

endoso contempladas por la LGTOC deb1a de ser suprimído el 

endoso en bla~co. en virtud de que se puede manejar un grado 

de inseguridad en la transm1s1on del documento. 

CUARTA.-Asl mismo. y no obstante lo anterior creemos 

que esta figura es ideal y por tanto ha sido conservada para 

trdnatnitir un t!tulo de crédito en virtud de su maneJo y fácil 

técn1ca jurldica. 

QUINTA. - Pard d l CdBO del cheque "pa.rd abono en 

cuenta" hemos de proponer que el m1smo solamente se manejard 

para personas morales. o en su caso para personas t!s1cas. 

pero librdndose por una cantidad que le sea adm1t1da al 

beneficiario para abrir un contrato de deposito de d1nero en 

cuenta de cneques. 



SEXTA.- Bs menester el senalar que las restriccíones 

a la círculación de los t1tulos de crédito. son medios de 

seguridad para la circulacíon de la riqueza incorporada a 

dichos documentos. 

SEPTIMA.- Finalmente, 

exístentes para restríngir la 

credito. contempladas en La 

consideramos que las formas 

circulacíon de los titulos de 

Ley General de T1tulos y 

Operaciones de Crédito son suf ícientes para salvaguardar la 

seguridad de la circulac1on de los tltulos en estudio. 
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