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INTRODUCCION 

Indudablemente, uno de los problemas más preocupantes y que 
cobra d!a a dia mayor interés en nuestro pais, es ciertamente 
la inseguridad de llevar consigo papel moneda (dinero). 

La importancia de los titulos de crédito en la vida cotidiana 
es cada vez mayor, ya que si bien tienen historia propia se 
utilizan desde la epoca antigua y con mayor raz6n en nuestros 
d1as, causa por lo cual aparece el endoso que disminuye en gran 
parte la inseguridad de perder el dinero en todas las formas 
posibles. Ya que éste se realiza en los t!tulos de crédito, los 
cuales son tan· s6lo documentos que consignan derechos 
nominativos. 

Asimismo el endoso en garantia tiene la ventaja de asegurar un 
crédito con una cosa mueble en caso de no cumplir con lo 
pactado en el titulo de crédito, por consiguiente el mismo 
nombre de garantia nos da la pauta o el entendimiento de que se 
garantice con alguna cosa su cumplimiento obligaci6n consignada 
en el mismo. 

Por lo tanto se hará la diferencia del endoso en garant!a con 
respecto al contrato de prenda, y es ahi como se ve la utilidad 
que se obtienen con los endosos en sus diferentes acepciones. 



Antes de conceptuar y determinar la naturaleza juridica de los 
titulas de crédito es conveniente buscar el origen de la 
denominación que éstos tienen. A continuación expondremos una 
polémica suscitada entre Winisky y Hatienzo respecto a dicho 
punto'. Para Matienzo, la terminoloqla que usan corrientemente 
los autores no afecta, ni produce inconvenientes o divergencia 
alguna, seglin él no· considera indispensable atribuir a los 
titulos de crédito otra denominaci6n. Sin embargo Winisky 
afirma que los titulas de crédito (denominaci6n utilizada por 
la mayoria de los juristas italianos) no es la mAs adecuada, 
sino la de titulas valores debida al espallol Rib6, ya que 

0

la 
denominación de titulas de crédito deja fuera de órbita a los 
titulas valores, que no son de crédito vgr: el cheque, la 
acción de una sociedad anónima, etc. Posteriormente no conforme 
con su estadio se inclina por otra denominaci6n que es la de 
titulas circulatorios, basAndose en Vivante, quien afirmaba que 
los titulas de crédito, en su sistematización eran los 
circulatorios, y que ésta es la denominación que regularmente 
deberla dArseles, ya que el fen6meno económico de la 
circulaci6n es el denominador comlin de todos los documentos de 
crédito, en general. 

La denominaci6n de los titulas de crédito en otros paises es: 
en Francia, effects de commerce; Alemania, Wechsel-papiere; en 
los paises anglosajones, negotiable instrumenta; en suiza, 
papier valeurs; y finalmente en Italia, titoli di credito. En 
México la denominaci6n de titulas de crédito ha sido criticada 

. 1 Bnclclopedla Jur1dic·a OMZBA. Bd.lt. A.ncalo, S.A. Bueno• Airea, Argentina. 
1976 P6go 212, 213 f 21'1 To"° IXVI 



severamente por la doctrina (Tena, Rodriguez Rodriguez, etc.) 
Por considerarla inexacta en cuanto a la expresión del 

contenido o naturaleza de tales documentos. 

Se ha propuesto sustituir dicha denominaci6n por la de titulos 
valores adoptada por nuestra Ley de Quiebras y Suspensi6n de 
Pagos, sin embargo la denominaci6n titulos de crédito, es la 
expresi6n acogida por la legislaci6n especial sobre esta 
materia; esto es, por la Ley General de Titulos y Operaciones 
de Crédito. 

Los titulas de crédito los podemos considerar como 
bifuncionales, es decir que tienen una doble función; una 

juridica y otra econ6mica. Ascarelli 2 comenta que los titulas 
de crédito representan la mejor contribuci6n del derecho 
mercantil a la econom!a moderna. Por lo que se refiere a la 

función econ6mica contemporAnea tiene como fundamento, el 
cr6dito, que en síntesis, puede explicarse como "el conjunto 

de operaciones que suministran la riqueza presente a cambio de 
un reembolso futuro" 3

• 

Loa titulas de crédito sirven para documentar el crédito, 
obteniendo como principales ventajas en un titulo de. crédito: 
seguridad y la transmisi6n del documento. "Todo ello promueve 
la circulaci6n de la riqueza y explica la importancia de la 
funci6n econ6mica de los titulas de crédito" •. 

l Cfr. Teoría O.n•ral de lo• 'r!tulo• d• Cr6dito, 'l'raducci6a C.cbeua 
aanabria. Bdit • .Jua. la. &d. 116xico 19'7· P&g.3 

3 t..ngl•. Manual d• Der•cbo Mercantil ••pailol. Bdit. ltaY11ta da Derecho 
Pri•ado ... rcalon•, B•pada. 195,. To.o ti:. P'!if· 72 

4 De Pina Vara, R.afa•l• Bl•••nto• de Der•cbo Mercantil M9xicano. Sdit.. 
Porrúa, l.A. 1973. 116xico. P'g•. 317 f 311. 



Por lo que se refiere a la funci6n juridica de los titules de 
crédito, es necesario analizar la naturaleza, concepto y 

car&cteres de estos documentos. El maestro Rafael De Pina nos 

habla de la naturaleza de los titules de crédito al estudiarlos 
bajo estos tres aspectos: 

A: Como actos de comercio; 
B: Como cosas mercantiles; y, 

e: Como documentos. ' 

1,- LOB TfTULOB DB CRBDITO COKO ACTOS DE COKBRCIO, 

El articulo lº de la Ley General de T1tulos y Operaciones de 
Crédito dispone que la emisión, eKpedici6n, endoso, aval o 
aceptaci6n de los t1tulos de crédito y las demAs operaciones 
que en ello consignen, son actos de comercio, por su parte el 
art1culo 75 del C6digo de Comercio en sus fracciones XIX Y XX, 
consideran como actos de comercio; 16s cheques, letras de 
cambio, valores u otros t1tulos a la Orden o al Portador, en 

todos estos casos la calif icaci6n mercantil del acto, atiende 
al criterio objetivo, con independencia del carActer de la 
persona que lo realiza. Así serA acto de comercio tanto el 
libramiento de un cheque si es hecho por un.comerciante o por 
otro sujeto que no tenga tal carActer. 

2.- LOB T1TULOB DB CREDITO COKO COBAS KERCllllTILBB. 

"El articulo 1° de la Ley General de T1tulos y Operaciones 
de Crédito establece que son cosas mercantiles los titulas 
de crédito. Rodriguez Rodríguez escribe en su teKto que 
los t1tulos de crédito se diferencian de las demSs 
cosas mercantiles porque son documentos, es decir medios. de 

5 Cfr. Ibld. 



representaci6n gráfica de hechos, además tienen el carácter de 
cosas muebles"'· Esto se da en base a lo dispuesto por los 
articulas 753 y 754 del C6digo civil. 

Articula 753. - "Son muebles por naturaleza, los cuerpos que 
pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por s1 
mismos, ya por efecto de una fuerza exterior". 

Articulo 754.- Son bienes muebles por determinaci6n de la Ley, 
las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por 
objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acci6n 
personal". 

3.• LOS TfTULOB DB CRBDITO COJIO DOCUJIBJITOB 

La ley y la doctrina consideran que los titulas de cr6dito son 
documentos (articulo 5°. Ley General de Titulas y Operaciones 
de Crédito), pero lo son de una naturaleza especial. Existen 
docume.ntos meramente probatorios, cuya funci6n consiste en 
demostrar en forma gráfica la existencia de alguna rela<:i6n 
juridica, misma que a falta de tales documentos podrá ser 
probada por cualquier otro medio admisible en derecho. Por otra 
parte existen los documentos llamados constitutivos, que son 
aquellos que son indispensables para el nacimiento de un 
derecho, esto es, se dice que un documento es constitutivo 
cuando la ley lo considera necesario, indispensable para que 
determinado derecho exista, es decir sin docuaento no existirá 
el derecho, no nacerá el derecho, asi el articulo 5° de la Ley 
General de Titulas y Operaciones de Crédito lo define coma los 
documentos necesarios para ejercitar el derecho literal en 
ellos consignados. Por lo tanto los titulas de crédito son 
documentos constitutivos, porque sin el documento no existe el 

' Cit.. Poe. Ibid. 



derecho, pero adem6s, el documento es necesario para el 

ejercicio del derecho, y por ello se habla de documentos 

dispositivos, continuando con Rodriguez Rodriguez "Son 
constitutivos, por que sin el documento, la redacci6n de 
aquellos es esencial para la existencia del derecho, pero 

tienen un carActer especial en cuanto que el derecho vincula su 
suerte a la del documento asi en este sentido, puede decirse 

que el documento es necesario para el nacimiento, para el 
ejercicio y transmisi6n del derecho, por lo que con raz6n se 
habla de documentos dispositivos". 7 

Genéricamente y en términos propios de derecho, titulo es •la 

causa en cuya virtud poseemos alguna cosa; y en consecuencia 

vemos que también es el instrumento con que se '2credita 

nuestro derecho"', as1 vemos que titulo de crédito de acuerdo 
con Vivante es "el documento necesario para hacer valer el 

derecho (derecho de crédito) literal y aut6nomo contenido en el 
mismo".' 

La ley mexicana en su articulo s• de la Ley General de T1tulos 

y Operaciones de crédito dice que son "los documentos 

necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se 

consigna". como vemos nuestra Ley sef\ala el concepto de Vivante 
pero omite la palabra aut6nomo, palabra con la que el maestro 

italiano califica el derecho literal incorporado en el titulo. 

7 llodrigu•• ll.Odriguea, Joaquín. Cuno d• Der•cho Mercantil. Sdit. Porrúa, 
S.A. Ua. Bd. ll6•iCo 1979. T.I. P&g. 255 

1 Bacrich•, Joaquín. Diccionario Raaooado d• l• 1Agialaci6n. Bdit. Bug•nio 
Natil9d.a Part 1 C:O.pa6J:a. Par!•, Prancia 1858. P'9• 1576. 

' Viyant•, caaa~. Tratado d• Dencho Mercantil. 5•. Ed. corregida, 
aU11entada r r•impr•aa. V•r•i6n Bapañol. Nigu•l Cab••• r A. Bdit. Raua. Vol. III. 
Madrid, ••paila 1136 P&g. 136. 

5 



Por su parte Salandra afirma que el titulo de crédito es, "El 
documento necesario para ejercitar (funci6n legitimaci6n) y 
transmitir (funci6n de transmisi6n) el derecho en el 
mencionado, el cual por efectos de la circulación y en tanto 
que 6sta tiene lugar por los medios propios de los t1tulos de 
crédito, se considera literal y aut6nomo frente a quienes lo 
adquieren de buena fe• 11 • 

Del concepto expuesto derivamos las principales caracter1sticas 
de los titulas de crédito, que son: 

1.- Incorporaci6n; 
2.- Legitimación; 
3.- Literalidad; y, 
4.- Autonom1a. 

~~E.: El titulo de crédito es un documento que 
lleva incorporado un derecho, derecho que va unido al titulo de 
cr6dito y cuyo ejercicio estA condicionado a lá exhibición del 
docuaento, es decir que si un sujeto no exhibe el titulo, 6ste 
no podrA ejercitar el derecho incorporado en él. Para 
Hessineo11 "La incorporación del derecho al documento es tan 
1ntiaa, que el derecho se convierte en algo accesorio del 
documento". 

•• salaodra, Vittorio. CUr•o d• Derecho ... rcantil. Traducción Jorg• aarrara 
Graf. Sdit • .Ju•. la. Bd. ll6•ico 1949. P69 138. 

ll lle••ineo. op. Cit. can-ante• Abuaada Raúl. ~.ltuloe f Operaciona• da 
cr'41to. Sdlt. Barrero, a.A. ua. ed. M6xico, 1979. ••g. 10. 

6 



Generalmente los derechos tienen existencia propia, 
independientemente del documento que sirve para comprobarlos, 
Y pueden ejercitarse sin necesidad estricta del documento, pero 
trat~ndose de t1tulos de crédito el documento es lo principal 
y el derecho lo accesorio, el derecho ni existe, ni puede 
ejercitarse, sino es en funci6n del documento y condicionado 
por él. 

El nombre de incorporaci6n nos da a entender su significado 
como caracter1stica de los t1tulos de crédito, ya que se 
inserta en el documento, el derecho por lo cual este documento 
es el elemento esencial y por consiguiente el derecho se 
convierte en elemento accesorio. 

!I!:;):;~~-~~.~~Ji:l Los titulas de crédito otorgan a su tenedor 
el derecho de exigir las prestaciones en ellos consignadas. La 

posesi6n y presentaci6n del documento (titulo de crédito) 
legitima a su tenedor; lo faculta para ejercitar el derecho y 
exigir la prestaci6n. As1 para Salandra12 "La funci6n de 
legitimaci6n de los titulos de crédito no debe ser confundida 
con la funci6n probatoria de las relaciones juridicas de los 
documentos ordinarios, debiendo entender por legitimaci6n o 
investidura formal, el poder ejercitar un 
independientemente de ser o no ser su titular". 

derecho 

Esta caracter1stica nos representa en su nombre la legalidad 
que tiene el tenedor o poseedor del documento para que en su 
momento pueda hacerlo valer y por consiguiente exigir el 
derecho consignado en el documento mismo. 

12 Op. Cit.. Plg. 128. 

·7 



!i~;;')/~,j:DAJ?:~;j El articulo 5° de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, se refiere a derecho literal; esto 
quiere decir, que tal derecho se medirá en su extensi6n y demás 
circunstancias, por la letra del documento, es decir, por lo 
que literalmente se encuentre en él consignado, vgr; si en una 
letra de cambio, dice que el aceptante se ha obligado a pagar 
mil pesos, en determinado lugar y fecha, estará obligado a 
cubrir el importe en el consignado, aunque se haya querido 
obligar por menor cantidad y en otras circunstancias. 

Por literalidad entendemos que será lo estrictamente inserto en 
el texto del titulo de crédito, como lo comentamos en el 
ejemplo anterior que nos dice que no se obligará a una persona 
a pagar mAs, si en el titulo se inscribo una cantidad 
determinada. 

~;;,~;:;,;,?!~é>~~z;;¡ segdn Vivante" la autonomía es 
característica esencial de un titulo de crédito. 

Consiste en que el derecho incorporado al titulo es 
independiente para cada uno de sus tenedores por lo que al ser 
transmitidos atribuye a su buen tenedor un derecho propio e 
independiente. 

i)}'.iI~C~;t~t~;t,~;J'~l)JI ;"~:J'Jli'JIW!.'!!~.11;;;~~8°-I~. ~-~.l!Jl!!;:::z~ 
!:*~.~01J!:1>•:~·-·•t~n2 

Estos han establecido, una serie de clasificaciones de los 
títulos de crédito, dentro de una de ellas tenemos la relativa 
a la circulación de este tipo de documentos, ea por eso que me 
apegaré a ella en este apartado. 

IJ op. Cit. •n Cervant•• Ahuaada, Raúl. ~itulo• y Op..:•acion•• d• Cr6cU.to. 
Bdit. Berrero, S.A. N6xico. 1979. Pig. 12, 13 

8 



Esta clasificaci6n a su vez ·establece una sub-clasificaci6n 
bipartita: titules nominativos y titules al portador, aunque 
muchos autores han acordado en dividirlos en: nom~nativos, a la 
orden y al portador. 

~T:JJJ!~!~:;·~llii~.!.~1,5 También llamados directos, son 
aquellos que tienen una circulaci6n restringida, porque 
designan a una persona como titular, y para ser 

· transmitidos, necesitan del endoso del titular y de la 
Cooperaci6n del Obligado en el articulo. 

~;r:0;\'0'.fl'tULOs'1';\,~'. .. !?~~.~f, Bas6.ndonos en el articulo 25 de la 
Ley General de Titules y Operaciones de Crédito vemos que, 
son titules a la orden aquellos que; estando expedidos a 
favor de determinada persona se transmiten por medio del 
endoso y de la entrega del mismo documento. 

~:E~.J.~~!"jjJ~?.!':~~.~~;¡¡~~:'5 Son aquellos que no est~n expedidos 
conteniendo o no la 
tipo de titules se 

a favor de persona determinada, 
clailsula al "portador". Este 
transmiten por la simple tradici6n. 

De los preceptos citados con antelaci6n podemos· deducir que 
existen varias figuras juridicas que sirven como medio de 
transmisi6n y a su vez circulaci6n de los Titules de Crédito. 
Estas figuras son: el endoso, la cesión ordinaria, la simple 

tradici6n, por recibo o por cualquier otro medio legal como lo 
establece el articulo 27 de la Ley General de Titules Y 

Operaciones de Crédito. 

9 
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Articulo 27.- La transmisión del titulo nominativo por cesión 
ordinaria o por cualquier otro medio leqal 
diverso del endoso, subroqa al adquirente en 
todos los derechos que el titulo confiere; pero 
lo sujeta a todas las excepciones personales 
que el obliqado habria podido oponer al autor 
de la transmisión antes de ésta. El adquirente 
tiene derecho a exiqir la entrega del titulo. 

l,1,!Y~~~2!: Palabra que proviene del latin In Dorsum, que 
significa espalda, dorso y que consiste en una anotación 
escrita en el Titulo de Crédito o en hoja adherida al 
mismo, redactada en forma de orden dirigida al deudor. 
Garrigues1

' ha definido al endoso, como "La cladsula 

accesoria e inseparable del titulo, en virtud de la cual 
el acreedor .cambiarlo pone a otro en su lugar, 

transfiriéndole el titulo con efectos limitados o 
ilimitados"~ 

~i~~~ll!!~ Ceder, gramaticalmente significa dar o 
transferir, asi podemos ver que ceder es una acción muy 

amplia que implica la dación o transferencia de cualquier 
cosa, llevando estos conceptos al campo del derecho, 
encontramos· que la cesión.es un acto de transferencia de 

una cosa o de un derecho. 

El Lic. Ernesto Gutiérrez y Gonz6lez11 conceptua a la cesión 
de derechos de la siguiente manera: "Es un acto juridico 
del género contrato, en virtud del cual un acreedor, que se 

" Op. cu. Hg. U. 

IS Gu.t16rre• f Oou1Ale1 1 Srne1to • Derecho de 111 Obli9acionea Sdit • -
cajica. 5a. Sel. Puebla, Pue. 1978. P'!1· 750 

10 



denomina cedente, transmite les derechos que tiene respecto de 
su deudor, a un tercero que se denomina cesionario 11 

Una vez expuesto a grandes rasgos le que es la cesi6n 
buscaremos diferenciar el endoso de la cesi6n ordinaria, 
seguiremos la tem&tica empleada por Cervantes Ahumada para tal 
efecto". 

a, 1 La cesi6n tiene naturaleza contractual, por ende es un 
acto bilateral, el endoso es un acto unilateral; 

2.2 La cesi6n puede hacerse constar o no en el titulo. El 
endose debe forzosamente constar en el titulo o en hoja 
adherida al mismo; 

2.3 La cesi6n puede sujetarse a condici6n. El endoso debe ser 
puro y simple, incondicionado; 

a.4 En la cesi6n pueden oponerse al adquirente o cesionario 
las excepciones que les obligados pudieran tener contra el 
cedente o autor de la transmisi6n. En el caso del endoso, 
sea en propiedad o en garantía no se le pueden oponer al 
endosatario dichas excepciones personales, ya que se 
protege el principio de la autonomia; y, 

a.s El cedente responde de la legitimidad y de la existencia 
del crédito, ademAs de la personalidad con que se hizo la 
cesi6n, pero salvo en contrario no responde de la 
solvencia del deudor. El endosante , en algunos casos, es 
responsable solidario para el p~go de un Titulo de 
crédito. 

1' C.rY•nt•• Ahuaada, búl. t'itulo• J operacion•• da cr6dito. &dit. 
B•rrero, 1.A. M61d.co 1979. P'9· :n. 

11 



~;:~~~;(i~~] Rafael de Pina define a la tradici6n como: 
"La entrega en legal forma, a una o varias personas 
determinadas, de una o varias cosas o derechos que deban 
recibir, en virtud de un acto jur1dico en el que hayan 
intervenido en calidad de partes" •17 

As1 vemos que en los titulos nominativos es factible 
transmitirlos mediante el endoso y entrega (tradici6n) del 
titulo de que se trate. En los titulos al portador 
0.nicamente se transmite por la entrega (tradici6n) del 
documento. 

~!!'!!í!!~!:t:~~3:~~!;5 Al igual que el endoso o la 
cesi6n, los titulos a la orden pueden transmitirse por 
recibo, que como en el endoso, deberá extenderse en el 

titulo de crédito o en hoja adherida a 61. 

Como lo marca el articulo 40 de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Crédito, la transmisi6n por recibo produce los 
efectos de un endoso sin mi responsabilidad. Al igual que la 
cesi6n, la transmisi6n por recibo podrA hacerse una vez vencido 
el titulo. 

17 De Pia.•, Rafael. Diccionario d• Derecbo. &dit. Porrúa, 8.A, 'ª· Bd., 
M6xico 1971. ••g. 361. 
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Es evidente que para que exista el endoso, primero tuvo que 

haber surgido un titulo de crédito, es por eso que nos vamos a 
referir un poco al génesis y evoluci6n de ambos. 

Por principio estudiamos que existi6 la necesidad de disponer 
de dinero en un lugar distinto de aquel que uno radicaba, el 
temor de ser perdido (sea por asaltos, transporte, etc.) hizo 
pretender una seguridad, seguridad que se di6 por primera vez 
en la edad media, y se di6 de la siguiente manera: "un 
comerciante sienés (primer personaje) buscaba en la miGma plaza 
a alguien (segundo personaje), comerciante también o banquero 
(es decir comerciante en dinero), que tuviera un corresponsal 
en Génova, ciudad en la que necesitaba fondos, bien porqiie 
hubiera de ir a ella o concertar negocios, o bien porque los 
babia celebrado anteriormente y precisaba cumplir obligaciones 
ahi adquiridas; el segundo de nuestros personajes, contra la 
entrega del mettilico correspondiente, otorgaba ante un notario, 
un documento mediante el cual se declaraba deudor de la suma 
recibida y se obligaba a pagarla en otra plaza (Génova) , y 

quizlls en moneda diversa de la recibida, pago que debia 
realizarse por un tercer personaje designado por el segundo de 
ellos y en manos de un cuarto personaje. El testimonio de la 
escritura, en Siena se remitia a Génova, o mtis sencillamente, 
se expedia una carta en la que se daban instrucciones para dar 
cumplimiento a lo estipulado en la escritura, asi los riesgos 
del viaje en uno de estos documentos eran menores que los que 

hubiera afrontado el correspondiente dinero mettilico". 11 

11 Mantilla Molina, Rob•rto. Titulo• de Cr6d1to Caabiario•. Letra d• Callblo 
y Pagar6. Bdit. Porrúa, S.A. M6xlco 1977. P6g • 

13 



Cervantes . Ahumada" nos da aportaciones históricas 
important1simas, nos expone como la letra de cambio nació en 
ciudades italianas en la edad media, se desarrollaba durante el 

movimiento de las cruzadas, y se extendió hasta llegar a las 
cuencas del Mediterráneo, y de los Mares del Norte Báltico, y 
fue reglamentada por antiguos cuerpos legislativos como los 
Estatutos de Avifton (1243), de Barcelona (1394) y de Bolonia 
(1509). Apartir del Renacimiento, esta institución se vuelve de 
uso corriente e invade hasta la literatura, Cervantes la 

llamaba en su ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
cédula de cambio, libranza o póliza de cambio. Las necesidades 
.comerciales fueron imprimiendo a la letra modalidades nuevas, 
tendientes a su circulaci6n. En la ordenanza francesa de Luis 
XIV de 1673 se introdujó la modalidad del endoso, y as1 
convierte a la letra de cambio en un instrumento circulante, 
sustituto del dinero. La ordenanza francesa fue el primer 
c6digo que reglamentó al endoso, se ha comentado que esta 

institución fue practicada por los italianos desde 1560 (Ley 
veneciana de 1539). 

Einert, europeo publica en 1839, un libro denominado "El 
derecho de cambio segOn las necesidades del siglo XIX", donde 
sostiene que la letra de cambio deb1a ser un documento 
independiente del llamado contrato de cambio, la letra es el 
papel moneda de los comerciantes. En Alemania son bien 
reconocidas las teor1as de Einert, y en la ordenanza cambiarla 
alemana, del 24 de noviembre de 1848, se desvincula la letra 
del contrato de cambio, se declar6 además que pod1a emitirse 
ésta dentro de una misma plaza y no exclusivamente sn otra 
(como antes se acostumbraba). Esto trajo como consecuencia una 
aayor circulación del dinero en forma segura. 
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Sintetizando vemos que el endoso cambiarlo surgi6 a fines del 
siglo XIV, y comenz6 a usarse en Italia, pasando a mediados 
del siglo XVIII a Francia, lugar en donde tuvo gran 
importancia. Anos despOes es adoptada por los demas paises del 
mundo.n 

A principios del presente siglo se trataron de unificar todas 
las legislaciones en materia de T1tulos de crédito. México as1 
particip6 en la conferencia celebrada en la Haya el 23 de julio 
de 1912, interviniendo aquéllos que posteriormente redactaron 
el Proyecto del c6digo de comercio, publicado en 1929-1930, y 
que nunca lleg6 a entrar en vigor. En el ano de 1932, poco 
despOes de firmados los convenios de Ginebra sobre la letra de 
cambio, y sobre el cheque, entr6 en vigor en la RepOblica 
Mexicana; la Ley General de T1tulos y Operaciones de Crédito, 
bajo el rubro denominado: "De los t1tulos nominativos". 

El primer C6digo de Comercio mexicano que comprendi6 tanto la 
materia terrestre como la mar1tima, entr6 en vigor el 27 de 
mayo de 1854, durante el Oltimo gobierno de Santa Ana. 
Influenciado notablemente por el Decreto de 1841, y también por 
la Ley de Estado de Puebla de 1853, este C6digo fue integrado 
tomando como modelos a los C6digos francés y espanol entonces 
vigentes. Siendo dudoso quién fué su autor, ha pasado a la 
posteridad con el nombre de C6digo Lares, por el Ministro de 

JI aetme, Paúl. BJ.atoria Uo.i•anal d•l U.racho Mercantil. Traducc16a. •· 
069•• orbaa.aaa. Sdit. aavi•ta el• O.racho Privado. ,..drid Bapafta 194.1. Baria c. 
V61, llVlU, P'9· 111 
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Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucci6n Püblica, don 
Teodosio Lares, quien tuvo notable influencia en su 
promulgaci6n. 

El Concepto de comerciante en este C6digo, copiado del espaftol 
de 1829, se da en funci6n de la inscripci6n en la matricula de 
comerciantes, asi como la habitualidad en el ejercicio del 
trAfico mercantil (Articulo 50). La materia mercantil fué 
establecida al tratar de los negocios y contratos mercantiles 
(Articulo 218), reproduciendo en su mayor parte el contenido 
del articulo 34 del Decreto de 1841. 

A este Código correspondió una curiosa suerte, porque, al 

parecer, cesó de aplicarse al triunfo de la revoluci6n' de 

Ayutla en agosto de 1855, y ya en la Ley sobre Administraci6n 
de Justicia y Orgánica del los Tribunales de la Federaci6n (23 
de noviembre de 1855), ninguna referencia se hace a dicho 
C6digo, ni a la jurisdicci6n mercantil. No obstante, en tiempo 
del Imperio volvi6 a establecerse su vigencia, a virtud de un 
Decreto de 15 de julio de 1863, expedido por la Regencia del 
Imperio. 

En la época de la restauraci6n de la Repüblica, con el triunfo 
de JuArez sobre Maximiliano, se consideraba a dicho C6digo 
•como el ünico vigente en la mayor parte de los Estados de la 
federaci6n, excepto en la parte relativa al establecimiento del 
tribunal mercantil", y con modificaciones que el régimien 
constitucional federal, e incluso el local, les impon1a, dado 
que la facultad de legislar en materia comercial aün no estaba 
reservada al congreso de la Uni6n. As1, en el Estado de México, 
el articulo 625 de la Ley Orgánica de los Tribunales del Estado 
y de Procedimientos Judiciales, disponia que: "Quedan vigentes 
en todo lo que no se oponga a la constituci6n Federal y a la 
del Estado, la Ley General de 10 de agosto de 1857, sobre 
sucesiones; en cuanto a los negocios mercantiles, el C6digo de 

16 



comercio de 16 de mayo de 1854 11 ; y en Puebla, el Decreto n1ímero 
44 de 24 de junio de 1868 "se puso en vigor en el Estado el 
c6digo de comercio de 16 de mayo de 1854, con excepci6n del 
titulo primero del libro primero, el libro quinto y las demas 
disposiciones que pugnan con la Consti tuci6n General de la 
Repllblica, o la particular del Estado"." 

con base en dos proyectos previos para un c6digo de Comercio, 
de 1869 y de 1880, aunque con notables diferencias respecto a 
ellos, después de lentas y largas discusiones en el congreso 
(Means), y a virtud de la reforma aludida del articulo 72 
fracci6n X de la Constituci6n de 1857, se dict6 el C6digo de 
Comercio de 1884, que, respecto a 
constituy6 un progreso apreciable 
ordenamiento anterior de 1854. 

ciertas instituciones 
en relaci6n con el 

Propuso, en efecto, ese nuevo texto un concepto de "actos 
mercantiles" articulo 13 ("los que constituyen una operaci6n de 
comercio o sirven para realizar, facilitar o asegurar una 
operaci6n o negociaci6n comercial"), al que sigue una lista de 
operaciones entre las que se incluyeron algunas nuevas que pudo 
haber reproducido nuestro C6digo de Comercio vigente de 1890, 
a saber, "la compra de un establecimiento dedicado a arrendar 
bienes muebles" (inciso segundo); el avenimiento de las 

diferencias de comerciantes (inciso séptimo). 

A los tres tipos tradicionales de sociedades mercantiles 
(Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedad en Comandita y sociedad 

21 llarr.ra OrAf, Jorge. Tratado de Derecho Nercaatil. Editorial Porrúa, 
S.A. Vol. I. 1957 M6xico P'IJ· tBO 

17 



An6nima), agreg6 la Sociedad en Comandita por Acciones y la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyo capital tambi6n se 
dividia en acciones y que, en realidad, s6lo constituia una 
pequena an6nima. La parte relativa a la Sociedad An6nima y a 
esta Sociedad de Responsabilidad Limitada, fué derogada 
posteriormente -10 de abril de 1888- en que se dict6 la Ley de 
Sociedades An6nimas, que en muchos aspectos constituye el 
antecedente de la vigente Ley General de Sociedades Mercantiles 
(vgr. la existencia y el funcionamiento de los tres 6rganos de 
la Sociedad An6nima; asambleas - ordinaria y extraordinaria -
de accionistas; administraci6n y vigilancia). Reglament6 
también el C6digo de 1884, anticipándose a su tiempo, diversas 
instituciones de derecho industrial, como la "propiedad 
mercantil", o sea, la propiedad inmaterial sobre patentes, 
créditos, aviamiento (articules 1403 a 1417), marcas de fábrica 
(articules 1418-1423), nombres mercantiles (articules 1424-

14 3 3) , etcetéra. 

El último de los C6digos de Comercio que han.regido en K6xico, 
y que afin está vigente aunque s.ea s6lo en minima parte, es el 
que se promulg6 el 15 de septiembre de 1889, y que entr6 en 
vigor el primero de enero de 1890. Se trata, pues, de un 
ordenamiento que en las materias que todav1a regula es ya 
centenario; sus modelos fueron, en primer lugar, el C6digo de 
Comercio Espaftol de 1885; en seguida, el italiano de 1882, del 
que copi6 casi literalmente sus articules 3° y 4°, en el 75 del 
nuestro, que enumera los actos de comercio. También recibi6 la 
influencia de los C6digos belga (1867) y argentino (1859), y a 
través de todos ellos indirectamente, del C6digo de Comercio 
francés de 1808. 
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La mayor parte de las materias originalmente comprendidas en el 
C6digo de 1890, han sido derogadas, para ser sustituidas por 
leyes especiales. Por ello, Rodr1guez Rodr1guez dice con 
notoria exageraci6n, que es un C6digo de Comercio muerto. 
Ciertamente lo es, en relaci6n con las múltiples y muy 
importantes partes que han sido derogadas: limitaciones a la 
capacidad de la mujer casada, y a los menores de 21 afies; 
emancipaci6n, sociedades de comercio; dep6sitos en almacenes 
generales; seguros (materia en la que se dict6 una Ley sobre 
compal\1as de seguros de vida, el 25/V/1910, y su Reglamento del 
27/XI/1923); letras de cambio, libranzas, pagarés, cheques y 
cartas de crédito; moneda, instituciones de crédito, comercio 
mar1timo y quiebras. 

No obstante, en el viejo y carcomido C6digo aún perdura la 
regulaci6n de los principales elementos constitutivos del 
derecho mercantil mexicano: en primer lugar, el acto de 
comercio (art1culo 75), con la referencia y la inclusi6n de las 
empresas (fracciones V a XI, XIV, XVI, XVIII, XIX y XX), y la 
adopci6n expresa de la interpretaci6n anal6gica (fracci6n 
XXIII; en segundo lugar, el concepto y las clases del 
comerciante ( art1culo J 0

) ; en tercer lugar, la regulaci6n 
procesal de los juicios mercantiles (Libro Quinto) que debe 
modernizarse o desaparecer; en cuarto lugar, las obligaciones 
de los comerciantes (Registro de Come:rcio y Contabilidad 
principalmente), y por último, en quinto lugar, la regulaci6n 
de obligaciones comerciales y de los contratos mercantiles mAs 
usuales: compraventa, permuta y comisión, dep6sito mercantil, 
préstamos. Algunas de las instituciones que el C6digo todav1a 
comprende han sido modificadas (minoridad - 18 al\os en véz de 
21 -, capacidad plena de la mujer); otras mi!.s, han sido 
complementadas (Registro de comercio, obligaciones mercantiles, 
y compraventa) a través, principalmente, de la Ley de 
protecci6n al consumidor y la Ley de Navegaci6n por lo que toca 

al transporte mar1timo. 
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Por otra parte, la materia objeto del derecho mercantil, ha 

crecido mucho, en relación con la que le era propia al tiempo 
de la promulgación del Código; y muchas leyes nuevas se han 
dictado, durante poco más de medio siglo (1930-1982), que rigen 
figuras e instituciones ignoradas por nuestro venerable 
Ordenamiento de 1890. En relación con el ejercicio del 
comercio, la Ley sobre Monopolios; en materia de sociedades 

mercantiles, la Ley y el Reglamento de sociedades cooperativas, 
la Ley de Venta al público de acciones de sociedades anónimas, 
la Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés 
Público, la Ley de Sociedad de Inversión; y en materia 
bancaria, recientemente (14/I/85), la nueva Ley Reglamentaria 
del servicio de Banca y Crédito; y la Ley de organizaciones y 
de Actividades Auxiliares del Crédito; las operaciones de 
crédito que est6n reguladas, por la Ley de T1tulos y 
Operaciones de Crédito; el contrato de seguros, por la Ley de 
contrato de seguros; las instituciones de seguros y de fianzas 
se gobiernan por· sendas leyes. 

Leyes mercantiles recientes. Otros textos legales ampl1an el 
contenido de la disciplina comercial: invenciones y marcas; 
transferencia de tecnología; regulación de la inversión 
extranjera; protección al consumidor. Y a estas nuevas materias 
es posible que pronto se aqrequen otras, sobre abasto, empresa 

pública, restricciones al ejercicio de comercio, regulación de 
comercio internacional; que nuevos cuerpos legales que se 

promulguen normen problemas y requerimientos nuevos, que los 
cambios económicos y sociales van creando e imponiendo. Es 
este, como ya se dijo el carácter y la 1ndole del de.racho 
mercantil: ir a la zaga de la evolución económica, y recoger y 
regular, constantemente, dentro de sus disposiciones legales, 
esas recientes necesidades y esos fen6menos que surgen.u 

11 Barrera oraf, Jorge. In•titucion•• de Derecho Mercantil, Bdit, Porria, 
1.A. la. &d. lllxico 1989. P'SJ· 860 
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La cambial evolucion6 junto con el endoso a través de muchos 
aftos, los titules de crédito tenian la necesidad de circular, 
dentro de la misma plaza o distinta a donde se suscribieron. 
una gran mayoria de paises en el orbe pugnaron por unificar una 
ley que regulara ésto, y fue asi como se formularon los 
proyectos de ley aplicables internacionalmente. El dia 7 de 
junio de 1930, se firmaron en Ginebra dos convenios 
internacionales; uno, que contiene una ley uniforme sobre la 
letra de cambio y pagarés; y otra, destinada a resolver los 
conflictos de las leyes en esta misma materia. 

La Ley Uniforme de Ginebra tuvo como antecedente un reglamento 
también uniforme firmado en la Haya el 23 de julio de 1918, 
pero a consecuencia de la primera guerra mundial éste no llego 
a tener ninguna aplicaci6n. 

Los paises del Common Law, se abstuvieron de adherirse a la 
Convenci6n de Ginebra de 1930. El endoso se encuentra regulado 
a grandes rasgos en el capitulo II de la Ley Uniforme de 
Ginebra de 1930 en sus articulas del 11 al 20. 
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Articulo 11. Toda letra de cambio, aunque no esté expresamente 
librada a la orden, será transmisible por endoso. 

cuando el librador haya escrito en la letra de cambio las 
palabras "no a la orden", o una expresión equivalente, el 

titulo no será transmisible sino en la forma y con los efectos 
de una cesi6n ordinaria. 

El endoso podrá hacerse inclusive a favor del librado, haya 
aceptado o no, del librador o de cualquier otra persona 
obligada. Todas estas personas podr.'.ln endosar la letra de 
nuevo. 

Articulo 12. El endoso deber.'.I ser puro y simple. Toda condici6n 
a la que aparezca subordinado se considerará no escrita. 

El endoso parcial será nulo. 
El endoso al portador equivaldrá a un endoso en blanco, 

Articulo 13. El endoso deberá escribirse en la letra de cambio 
o en una hoja adherida a la misma (suplemento), deber.'.I ser 
firmado por el endo~ante. 

El endoso podr.'.I no designar beneficiario o consistir 
simplemente en la firma del endosante (endoso en blanco). En 
este último caso, para que el endoso sea válido, deberá estar 
escrito al dorso de la letra de cambio o en el suplemento, 

Articulo 14. El endoso transmite todos los derechos resultantes 
de la letra de cambio. 
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Cuando el endoso esté en blanco, el tenedor podrá: 

l. Llenar en blanco, sea con su nombre o con el de otra 
persona. 

2. Endosar nuevamente la letra en blanco o a otra persona. 

3. Entregar la letra a un tercero, sin llenar el blanco y sin 
endosarla. 

Articulo 15. Salvo cláusula en contrario, el endosante 
garantiza la aceptación y el pago. 

El endosante puede prohibir un nuevo endoso y, en este caso, no 
responderá frente a las personas a quienes ulteriormente se 
endosare la letra. 

Articulo 16. El tenedor de la letra de cambio se considerará 
portador legitimo de la misma cuando justifique su derecho pcr 
una serie no interrumpida de endosos, aün cuando el ültimo 
endoso esté en blanco. Para este efecto los endosos tachados se 
considerarán como no escritos. cuando un endoso en blanco vaya 
seguido de otro endoso, el firmante de éste se entenderá que 
adquirió la letra por el endoso en blanco. 

Cuando una persona sea despose1da de una letra de cambio por 

cualquier causa que fuere, el tenedor, siempre que justifique 
su derecho en la forma indicada en el párrafo precedente, no 
estará obligado a desprenderse de la letra, a no ser <Jlle la 
hubiere adquirido de mala fe o hubiere incurrido al adquirirla 
en culpa grave. 

23 



Articulo 17. Las personas contra quienes se intente una acci6n 
en virtud de la letra de cambio, no podr4n alegar contra el 
tenedor excepciones fundadas en sus relaciones personales con 
el librador o con los tenedores anteriores, a no ser que el 

tenedor, al adquirir la letra, haya procedido a sabiendas en 
perjuicio del deudor. 

Articulo 18. cuando el endoso contenga la menci6n "Valor al 

cobro", "Para cobranza", "Por poder", o cualquiera otra 

anotaci6n que indique un simple mandato, el tenedor podrA 
ejercer todos los derechos derivados de la letra de cambio, 
pero no podra endosar 6sta sino a titulo de comisi6n de 
cobranza. 

En este caso, las personas obligadas s6lo podrAn invocar contra 
el tenedor las excepciones que pudieren alegarse contra el 
endosante. 

La autorizaci6n contenida en el endoso por poder no cesar& por 
la auerte del mandante ni porque sobrevenga su incapacidad. 

Articulo 19. cuando un endoso contenga la menci6n "Valor en 
garantia•., •valor en prenda", o cualquiera otra anotaci6n que 
implique una garantia, el tenedor podrá. ejercer todos los 
derechos, que derivan de la letra de cambio, pero el endoso 
hecho por él s6lo valdrá. como comisi6n de cobranza. 

Las personas obligadas no podrAn invocar contra el tenedor las 
excepciones fundadas en sus relacionas personales con el 
endosante, a menos que el tenedor, al recibir la letra, hubiere 
procedido a sabiendas en perjuicio del deudor. 
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Articulo 20. El endoso posterior al vencimiento producirá los 
mismos efectos que un endoso anterior. Esto no obstante, el 
endoso posterior al protesto por falta de paqo o hecho después 
de terminado el plazo establecido para hacer el protesto, no 
producirá, otros efectos que los de una cesi6n ordinaria. 

Salvo prueba en contrario, el endoco sin fecha se considerará 
hecho antes de terminar el plazo fijado para hacer el protesto. 
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La forma de circulaci6n m6s comQn de los Titulas de crédito es 
la de nominativos y a la orden se realiza a través del endoso 
y entrega material del Titulo de Crédito, adem6s de esta forma 
se pueden transmitir por cualquier otro medio legal. Para 
Rafael De Pina •solamente cuando el Tltulo es transmitido por 
endoso, funcionan plenamente los principios que riqen en esta 
materia, especialmente el de la autonomía, que implica la no 

oponibilidad al endosatario de las excepciones personales que 
podr!an haberse hecho valer al endosante". 11 

El endoso proviene del latln In Dorsum, que significa espalda, 
dorso. Normalmente· los endosos se escriben en parte posterior 

del Titulo de Crédito, nuestra Ley General de T1tulos y 
Operaciones de Crédito no es muy clara al referirse al lugar de 
anotaci6n preciso en el Titulo, pudiendo oponerse por ende en 
cualquier parte del Titulo. 

Garriques seftala al endoso tomando los elementos del concepto 
de Titulo de Crédito de Vivante, al decir que "Es una cl,usula 
accesoria e inseparable del Titulo, en virtud de la cual el 
acreedor cambiarlo pone a otro en su lugar, transfiriéndole el 
Titulo con efectos limitados o ilimitados•.~ 

23 Op. Cit. Pl9, 531 y 533. 

14 aarrigu••, Joaquin. cuno d• Der•cbo Mercantil.a. 7a. Sd. bT. con la 
colaboraci6n d• Alberto .. rco•it•, .. iap. Porrúa, •· a., 116xico 1979. P&g. 839. 
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Cervantes Ahumada opina que al ser una cláusula inseparable 
quiere decir, que debe ir inserta en el documento mismo o en 
hoja adherida a él. Una transmisi6n anotada en papel separado, 
fuera del Titulo no surtirá efectos "La principal funci6n del 
endoso en su funci6n legitimidora, el endosatario se legitima 
por medio de la cadena ininterrumpida de endosos. Como dice 
Ferrara; "Endoso que no legitima, no es endoso". 15 

A continuaci6n estudiaremos la naturaleza juridica del endoso: 
"Jur1dicamente el endoso puede considerarse como un negocio 
cambiarlo accesorio, consistente en una declaración escrita y 
firmada en el Titulo por el endosante, y la entrega de aquél al 
endosatario". u 

El acto del endoso y la entrega del documento al endosatario 
transfiere un Titulo ya creado. Nunca se podrá dar el supuesto 

de un endoso sin Titulo. 

En un negocio ca~biario accesorio, esto nos 
ventaja que consiste, 
representa la emisi6n 

en agregar a la 
por el librador, 

presenta una gran 

garantia que ya 
la garantia del 

endosante. De este acto resulta la transferencia de todos los 
derechos inherentes al Titulo. "Que en un acto cambiarlo se 

deduce no ya s6lo de su objeto y finalidad, sino también en la 
expresa indicaci6n del Articulo 2 de la Ley General de Titulas 
y Operaciones de Crédito que considera acto de Comercio, a los 
Titulas Valores•,.,. Otro rasgo importante es, que debe constar 
por escrito en el mismo documento. Esto debe explicarse en 

U Op. Cit. P6g. 21. 

U •upino DaYid s..o, d• Jorge. Derecho co.ercial de la Obra de lk>l•ffio, 
llocclo, Vi•ant.•. Bd.lt. Sdiar. Buenoa Aire•, &rgent.lna, 19•'7. P&9. ltl. 

%1 Jtodr1gu•• aodr1gu••, .Joaquin. a1 ... uto• de Derecho •rcant.11. Sdit.o 
Porrda, •· a. M6xico 191t. Pl9. 301. 
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funci6n de los principios generales expuestos en el capitulo 
II, en donde se mencionaba como caracteristica esencial de los 
Titulos de Crédito la literalidad; principio que le es tan 
necesario al endoso, como al Titulo mismo. 

Es dificil tratar de estudiar los problemas concercientes a la 
naturaleza juridica de una instituci6n accesoria, sin acudir 
constantemente a los principios generales que se han expuesto 
respecto a la instituci6n principal. 

Debemos mencionar además en este apartado el problema 

relacionado al carácter ·incondicional del endoso. Esto se 
explica en cuanto que, el carácter incondicional de las 
declaraciones cambiarias es general. Si se diera el supuesto 
de un endoso que estableciera condiciones o que fuera hecho en 
forma parcial se tendria que atender a los siguientes 
criterios: En el primer caso, las condiciones establecidas se 
tendrian por no puestas y el endoso tendrá efectos juridic?s 
plenos. En el segundo caso se considerará como nulo el endoso 
que se haga en forma parcial. La Ley establece que el endoso 
consta de dos actos o momentos, el primero de éstos es de 
naturaleza formal y consiste en el acto de endosar el Titulo de 
Crédito, y el otro la entrega de documento endosado al 
endosatario. Esto es un caso excepcional en nuestro Derecho, 
decimos esto, porque es el ünico negocio con efectos 
translativos que para perfeccionarse requiere de la entrega 
real de la cosa objeto del negocio. Los principios generales 
de los Titulos de Crédito ya expuestos, nos van a ayudar a 
descubrir la naturaleza juridica del endoso. 

Es la incorporaci6n la que nos va a explicar porque el endoso 
no puede ser solamente consensual, o solamente una declaraci6n 
unilateral inserta en el Titulo. Dentro de los principales 
efectos de esta figura juridica tenemos: La legitimaci6n, el 
endosatario se legitima por medio de la cadena ininterrumpida 
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de endosos. El endosatario como portador del Titulo, tiene 
derecho a todo lo que tenia su endosante; asi por ejemplo, en 
la letra de cambio, se tiene derecho no s6lo a exigir su 
aceptaci6n y pago, sino que también se puede accionar contra 
todos los obligados cambiarlos o endosarla a otras personas, 

las cuales a su vez adquirirán todos los derechos a él 
inherentes. 

Es muy importante mencionar que el endosatario adquiere un 
derecho autónomo, y que no se le podrán oponer las excepciones 
que tuviera contra el anterior tenedor del documento.· Por 
Clltimo, el endosatario tiene como deudores (principales y 
accesorios) a todos los firmantes del Titulo de Crédito. 

Al hablar de contenido del endoso, nos estamos refiriendo a los 
requisitos que éste tiene, y que los podemos dividir en: 
extr1nsecos e intr1nsecos. Son requisitos extrinsecos: Un 

Titulo de Crédito susceptible de ser endosado, un endosante y 
un endosatario. Los requisitos intrinsecos son los que debe 
contener el endoso en si, y que enumera el Articulo 29 de la 
Ley General de Titules y Operaciones de Crédito. 

!f\iL.~ .• Tll01"9,;;J?!~;;,,.calDJ;!5>:.:!!º~c,J11TI!ILl,'.·1>•. ;aa ... ~11 
Entendiendo por ello que no contenga cláusula contraria a 
éste; vgr: Un Titulo de crédito no negociable, o que se 
haya presentado una vez que haya vencido el Titulo de 
crédito. como vimos en el ejemplo anterior era imposible 
transmitir el Titulo a través de un endoso, entonces si 
queremos transmitirlo la Clnica soluci6n factible seria por 
medio de una cesi6n. Existe un problema en materia de 
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tiempo. ¿Qué sucede cuando no tiene fecha el Titulo?. se 

presume que es anterior a la fecha de vencimiento del 

documento. Salvo prueba en contrario. 

!r:f5{~~~~ El endosante es la persona que transmite a 

otra (endosatario) el Titulo de crédito, debe tener la 

capacidad necesaria para transmitirlo, y en caso contrario 

o sea ser incapaz para suscribir un endoso y lo haya 

hecho, debemos recurrir a los principios que se refieren 

a que los terceros endosantes no se ven afectados por esta 
situaci6n, ya que el Titulo con firma de personas 

incapaces, es v6lido respecto a las personas capaces que 
lo firmaron. Adem~s es necesario que el endosante tenga 

legitima posesi6n del Titulo, sino el endoso sigue siendo 

de todas maneras válido respecto a terceros. En este caso 

regirla el principio que estipula que quién libra, gira, 

endosa o avala un Titulo de Crédito estará obligado a 

responder de éste frente al tenedor de buene fé. 

En un endoso· en blanco el requisito principal y (lnico es la 

firma del endosante y esta contenido en la Fracci6n II del 

articulo 29 de la Ley General de Titulas y Operaciones de 

Crédito. 

~l]'.~~.;:Dl>OB~!ll!!?.~ Endosatario es el sujeto al que se le 
transmite el Titulo de Crédito. 

!:~~~!l'f!?iJi!!lft.lM~;¿~:~o;; Están contenidos en 
el Articulo 29 de la Ley General de Titulas y Operaciones 

de Crédito. Que dice "El endoso debe constar en el Titulo 

relativo o en hoja adherida al mismo, y llenar los 

siguientes requisitos: I. Nombre del Endosatario; II. La 

firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso 

a su ruego o a su nombre; III. La clase de endoso; y, IV. 

El lugar y fecha. 
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Se exige la escritura en el Titulo porque éste debe contener en 
s1 mismo no sólo los requisitos esenciales, sino también 
cualquier otra operación cambiarla a que él se refiera. 
Generalmente se extiende en el dorso del Titulo o en hoja 
adherida al mismo. Debe contener el nombre del endosatario. 
Este requisito puede omitirse y convertirse entonces en un 
endoso en blanco (Articulo 32 de la Ley General de Titules y 
Operaciones de Crédito), as! cualquier tenedor puede llenarlo 
con su nombre, o el de un tercero, o transmitir a su vez el 

Titulo sin llenar el endoso. 

Debe contener la firma del endosante. ¿Qué entendemos por 
firma? Segün el Pequefto Larousse Ilustrado, firma es "Nombre 
de una persona que pone ésta, con rübrica al pie de un 
escrito""· En un sentido más jurídico podemos decir que es: 
"El conjunto de signos manuscritos creados por una persona que 
sabe leer y escribir, con los cuales habitualmente caracteriza 
los escritos cuyo contenido aprueba"." 

La clase de endoso, ésto es materia del siguiente punto a 
tratar, lo ünico que puedo adelantar es que en caso de omitir 
este requisito, le Ley presumirá que el Titulo fue transmitido 
en propiedad. (Articulo 30 de la Ley General de T1tulos y 
Operaciones de Crédito). 

El lugar y fecha en que se suscribió el endoso son los dos 
ültimos requisitos que establece el Articulo 29 de la Ley 
General de Titules y Operaciones de Crédito. Dichos requisitos 
no tienen mayor explicación salvo su emisión. La emisión 

11 Diccionario. Pequ•fto Larouaa• lluatrado. Por Miguel d• ~ro 7 Oiab•rt • 
Refundido y auaeot.ado por lla.Sn Oarc.[a P•layo J oroaa. Zdit. Larouaae. Bue110a 
Airea, Argentina. 1961. la. Bd:l.c. P'9· 469. 

"° Op. Cit. Plg. 63. 
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traerla como consecuencia el presumir que se suscribió el 
endoso en el lugar en que se presente y la fecha también se 
presumirá que tuvo lugar el d1a en que el endosante adquirió el 
documento, todo esto salvo prueba en contrario. 

De los requisitos descritos con antelación podemos deducir que 
son esenciales; la inseparabilidad del endoso al Titulo de 
Crédito (o en su caso la hoja adherida a él), y la firma del 
endosante. Los dem4s requisitos pueden omitirse y a través de 
presunciones legales se pueden presuponer. En caso de faltar 
alguno de los elementos esenciales traeria como consecuencia la 
nulidad del endoso. 

Existen una gran cantidad de divisiones, Cervantes Ahumada 
explica que el endoso por sus efectos puede ser pleno o 
limitado. Entendiendo por pleno aquel que da en propiedad y 
limitado el endoso en procuración y el endoso en garant1a. 
Nuestra Ley General de T1tulos y Operaciones de Crédito lo 
dividen en: endoso en propiedad, endoso en procuración y endoso 
en garant!a. 

Rodr1guez Rodr1guez ~ expone que en la doctrina, también se 
distinguen dos tipos de endoso. ·r.os endosos regulares y los 
endosos irregulares. Según él los endosos regulares son 
aquellos en los que sus efectos se realizan plenamente, y los 
endosoS regulares a su vez se subdividen en regulares 

especiales que son "Aquellos en los que desde el punto de vista 
caabiario, sus finalidades quedan plenamente consignadas, sin 
perjuicio de las especiales relaciones extracambiariaa que 

modifiquen los defectos indicados". 

~ 0p. Cit. PAg. 309. 
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· Son endosos irregulares, aquellos en los que la funci6n de 
transmisi6n, legitimaci6n o garant!a quedan suprimidas o 
afectadas. 

Siguiendo la clasificaci6n e><puesta por Rodr1guez Rodríguez 
analizaremos cada una de las clases de endoso que existen. 

Dentro de los endosos regulares cabe distinguir entre los 
regulares en estricto derecho y los regulares especiales. 
Dentro de los endosos regulares de estricto derecho el tinico 
que podemos mencionar es el endoso en propiedad. Los endosos 

regulares especiales los podemos dividir en el llamado endoso 
en blanco y el endoso fiduciario. 

Ea aquel que transfiere valga la redundancia la propiedad del 
Titulo y todos los derechos a él inherentes. (Articulo 34 de la 
Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito) • El endoso en 
propiedad complementado por la tradici6n del documento, 
transmite el Titulo en forma absoluta, el endosatario por ende 
adquiere la propiedad del documento, y al adquirir tal 
propiedad, adquiere los derechos consignados en el Titulo (sea 
los principales y accesorios de éste). En este tipo de endoso, 
no se obliga solidariamente al endosante; a menos que la Ley 
establezca dicha solidaridad. En caso de establecerse está, 
mediante la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente, 
el endosante queda libre de tal disposici6n. 
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Podemos considerar como endoso en blanco, aquel en el que sólo 

consta la firma del endosante. Como es un endoso sin nombre 

del endosatario, éste puede ser llenado por el endosatario o 
por un tercero. 

Es aquel que tiene la apariencia de un endoso en propiedad, sea 
completo o en blanco. En realidad en este tipo de endoso entre 
el endosante y el endosatario no se ha convenido transferir la 
propiedad del T1tulo, ni todos los derechos a él inherente, 
sino s6lo otorgar un mandato para cobrar el documento, un 
endoso en procuraci6n, o un endoso en garant1a, o completamente 
lo contrario, cuando se transfiere integramente la propiedad 
del documento y sin embargo se hace constar ésta en un endoso 
con la clAusula·en procuraci6n. En todos estos casos puede 
afirma.rae que frente a terceros de buena fé, el endoso 
fiduciario surte los efectos de la forma que adopta; vgr: los 
interesados podrán ofrecer pruebas para confirmar que el que 

dice ser endosatario a Titulo de Adquisici6n, no lo es, sino a 
· Titulo de Mandato. De conseguirlo en este caso, ellos pueden 

oponer al endosatario aparentemente en propiedad, pero en 
realidad en procuraci6n endosa el T1tulo en Propiedad y lo 
transfiere, su endosatario adquiere plenamente el T1tulo, y el 
endosante no podrA reivindicarlo, arguyendo la simulaci6n del 
endoso. (Todo lo escrito se da cuando hay terceros de buena 

fé). 

Dentro de este punto estudiaremos al endoso en procuraci6n, al 

endoso en 9arant1a y al endoso en retorno o endoso de re9raso. 

34 



De acuerdo con el Articulo 35 de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Crédito "El endoso que contenga las cláusulas 
"en procuraci6n", "al cobro" u otra equivalente, no transfiere 
la propiedad, pero da facultad al endosatario para presentar el 
documento a la aceptaci6n, para cobrarlo judicial o 
extrajudicialmente, para endosarlo en procuraci6n y para 
protestarlo en su caso. El endosatario tendrá todos los 
derechos y obligaciones de un mandatario". 

"El endoso en garantia constituye una forma de establecer un 
derecho real de prenda sobre los Titulos de Cr6dito•. 31 Ea 
decir, pueden entregarse Titulos de Crédito como garantia de un 
adeudo, y si tales Titulos de Cr6dito son a ln orden habrán ~e 
endosarse para que en su oportunidad puedan hacerse valer sus 
derechos respectivos. 

Este tipo de endoso debe contener la cláusula "en garantia", 
"en prenda" u otra equivalente. El endosatario a trav6s de 
esta figura juridica obtiene todos los derechos y obligaciones 
de un acreedor prendario respecto del Titulo endosado y los 
derechos a él inherentes. Los obligados en el Titulo de 
Crédito no podrán oponer al endosatario las excepciones 
personales que se tuviesen contra el endosante. En caso de que 
el Titulo de crédito dado con un endoso en garantia venza antes 
del cumplimiento de la obligaci6n que está garantizando, el 
endosatario podrá cobrarlo y la cantidad obtenida conservarla 
en garantia. Pero que sucede si la cambial dada en garantia 
vence después de la fecha de vencimiento de la obligaci6n 

" op. cit. Pl!J. 2J. 
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garantizada, y no se cubre. Tendremos que atenernos a lo que 
nos sef\alan los Articulas 341 y 344 de la Ley General de 
Titulas y Operaciones de Crédito que a grandes razgos menciona 
que: En caso vencido un Titulo de Crédito dado en garantia el 
acreedor podr4 solicitar a un Juez la venta de éste para 
recuperar lo prestado al deudor. El acreedor prendario no 
podrA aduenarse del Titulo dado en garantia sin el expreso 
consentimiento del deudor. 

Artlculo 341.- El acreedor podr4 pedir al juez que autorice la 
venta de los bienes o titulas dados en prenda 
cuando se venza la obligación garantizada. 

De la petición del acreedor se cerrera traslado 
inmediato al deudor, y este en el término de 
tres·dias, podr4 oponerse a la venta exhibiendo 
el importe del adeudo. 

Si el deudor no se opone a la venta en los 
términos dichos, el juez mandar! que se efect6e 
al precio de cotización en bolsa, o a falta de 
cotización, al precio del mercado, y por medio 
de corredor o de dos comerciantes con 
establecimiento abierto en la plaza. En caso de 
notoria urgencia, y bajo la responsabilidad del 
acreedor, el juez podr4 autorizar la venta aan 
antes de hacer la notificación al deudor. 

El corredor o los comerciantes que hayan 
intervenido en la venta deber6n extender un 

certificado de ella al acreedor. 

El producto de la venta serA conservado en 

prenda por el acreedor, en substitución de los 

bienes o titulas vendidos. 
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Nuestra Lsy contempla la posibilidad de que un Titulo de 
Crédito por medio de endosos venga a parar a manos del obligado 
en el documento. En derecho común al eer el deudor y el 
acreedor la misma persona autom6.ticamente se extin9ue la 
obligaci6n consignada en algún documento. En materia de 
Titulas de Crédito la obligaci6n sigue existiendo, es más el 
obligado puede volver a poner en circulaci6n el Titulo de 
Crédito mediante un nuevo endoso, o guardarlo y asi extinguir 
la obligaci6n de pagar el documento. Lo expuesto anteriormente 
se desprende t¡\citamente del Articulo 41 de la Ley General de 
Titulas y Operaciones de Crédito que menciona que "Los endosos 
y anotaciones de recibo en un Titulo de Crédito que se testen 
o cancelen leg1timamente, no tiene valor alguno. El 
propietario de un Titulo de Crédito puede testar los endosos y 
recibos posteriores a la adquisici6n, pero nunca los anteriores 
a ella". 

El único caso de endosos posteriores (salvo caso de que el 
Titulo se endose y no salga de las manos del endosante) es el 
endoso en retorno. 

Nuestra Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito permite 
tachar los endosos posteriores, porque todos los signatarios 
posteriores tienen el carácter de acreedores del endosante a 

cuyas manos ha retornado el Titulo, adem!\s que no permite 
tachar los anteriores, porque se romperla la cadena de endosos. 

Como pre¡\mbulo a este apartado diremos que m¡\s que un anAlisis 
sobre la responsabilidad exclusivamente trataremos en forma 
paralela lo relativo a los derechos y obligaciones en general 
de ambas partes en el endoso. 
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Mencionaremos anteriormente que para que exista el endoso, era 

necesario por parte del endosante: 
a). Declaración escrita y firmada del endoso en el Titulo de 

Crédito o en hoja adherida a él. 

b). La entrega del documento ••• •entrega real" de éste. Otra 
obligación, es la contenida en el Articulo 90 de nuestra 
Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, "el 
endoso en propiedad de una letra de cambio obliga al 
endosante solidariamente con los dem4s responsables del 
valor de la letra 11 • Como derechos podemos citar, la 
facultad de poder transmitir el Titulo de Crédito en una 
forma fácil y sin necesidad de formalidades especificas, 
como las de un contrato en el cual haya ln translación del 
dominio de alguna cosa o derecho. otro de los derechos 
que tiene el endosante es, la inserción en el endoso del 

tipo o la clase de endoso que se desea, o la inserción de 
alguna cláusula que este regulada por la Ley; vgr: la 
cláusula ºNo a la orden". 

La Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, admite 
excepcionalmente que la transmisión del Titulo por endoso pueda 
ser afectada por el librador, emitente o endosante mediante la 
cl6usula "No a la orden", "No negociable" o cualquier otra que 

de alquna manera cambia la producci6n de las consecuencias 
juridicas normales. El Titulo de Crédito que contenga in•erta 
dicha cláusula sólo podrá ser transmitida en la forma y con los 
efectos de una cesión ordinaria. (Articulo 25 de la Ley 
General de Titules y Operaciones de Crédito). Es importante 
hacer notar que esto cambia radicalmente la esencia del Titulo 
de Cr6dito, ya que se ve afectado en sus caracteristicas 

esenciales; autonomia y legitimación, en cuanto que pueden 
oponerse al adquirente las excepciones que se ten1an en contra 

de su cedente, adem6.s será necesario acampanar al Titulo de 
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Crédito el documento donde se consigne la Cesi6n para comprobar 
la titularidad. 

La utilidad de la inserci6n de dicha cláusula asegura por parte 
del librador las excepciones personales frente a cualquier 

poseedor en caso de que la falta de pago del Titulo de Crédito 
se le demande. 

La cláusula de no negociabilidad surte sus efectos s6lo en 
favor de quién la inscribi6, pero no en favor de los 
subsiguientes poseedores de Titulo en virtud de que éstos al 
imprimir su signatura quedan automáticamente obligados 
cambiariamente, ya que los efectos producidos en esta situaci6n 
s6lo afectan al que inscribi6 la cláusula, en cuanto que libra 
de los efectos propios de la autonomia, literalidad y 

legitimaci6n. Sin embargo, para los signatarios posteriores 
renacen estas caracter1sticas. 

Para concluir este apartado comentaremos la figura de~ominada 
endosatario. 

La principal funci6n del endoso es, la legitimaci6n. 

El endosatario como portador del Titulo tiene derecho a todo lo 
que tenia el endosante, ya que prácticamente es un sustituto 
del endosante, tiene además derecho, no s6lo a exigir la 
aceptaci6n y pago sino que también puede accionar contra todos 
los obligados cambiarios, o a su vez a endosar el Titulo a 
otras personas que tendrán al igual que él los mismos derechos 
inherentes al Titulo de Crédito. Al adquirir un derecho 
autónomo, no se le pueden oponer las excepciones que se 
tuvieran contra el anterior tenedor del documento. Por dltimo 
el endosatario tiene como deudores a todos los firmantes en el 
Titulo de Crédito. 

39 



El endoso como ya lo analizamos, vimos que era una f6rmula en 
virtud de la cual se pod1a transmitir y por ende poner en 
circulaci6n los Titules de Crédito. Partiendo de este 
ordenamiento diremos que el endoso se termina en el momento en 
que deja de circular el Titulo de Crédito, pero este momento lo 
vamos a encontrar en determinadas circunstancias como lo son: 

l. Cuando venci6 la fecha de un Titulo de Crédito ya no es 
factible el endoso para poner a circular el documento, 
sino que su transmisi6n se efectuar.1 a través de otra 
figura juridica denominada cesi6n ordinaria. 

2. Otra de las posibles causas es la que se d4 en el endoso 
en retorno, al- darse el caso de que el endosante y el 
endosatario son la misma persona. Digo posible porque es 
factible el poder ponerlo a circular endosándolo de nuevo. 

l. El pago. El deudor que paga personalmente o a través de 
su representante tiene el derecho de exigir la restituci6n 
del Titulo, con el objeto de evitar, que éste siga 
circulando. 

4. En el caso de la destrucci6n material del Titulo de 
Crédito, se dCstruye ~on él, ol endoso. Esto a menos que 

se siga un procedimiento que se encuentra regulado por 
nuestra Ley General de Titulas y Operaciones de Cr6dito, 
denominado: cancelaci6n, reposici6n de los Titules de 
Cr6dito. Incluso este procedimiento puede darse no s6lo en 
caso de extravio del documento sino también por robo o 
deterioro del multicitado Titulo de Cr6dito. 
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"El endoso en garant1a constituye una forma de establecer un 

derecho real de prenda sobre los Titulas de Crédito"." 

Conforme al Articulo 36 de la Ley General de Titulas y 

Operaciones de Crédito, que reglamenta el endoso en garantia, 

dice: "El endoso con las cláusulas 11 en garantia", 11 en prenda" 

u otra equivalente, atribuye al endosatario todos los derechos 

y obligaciones de un acreedor prendario respecto del titulo 

endosado y los derechos en él inherentes, comprendiendo las 

facultades del endoso en procuraci6n 11 • 

Es, pues, el endoso en garant1a, una forma de establecer Un 

derecho real de prenda sobre la cosa mercantil titulo de 

crédito. El derecho que el endosatario en prenda adquiere es 

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

interés. En el endoso en procuración, pueden oponerse las 

excepciones que se tengan contra el endosante; pero tales 

excepciones no podr&n oponerse al endosatario en garantia; 

porque esté obra en interés y por cuenta propios, y su derecho 

de prenda se aniquilar1a si pudieran oponérsele las excepciones 

que pudieron oponerse a su endosante. 

Tiene el endosatario en garantia todos los derechos de un 

endosatario en procuraci6n, porque debe tener disponibles todos 

los medios para la conservaci6n del titulo y para su cobro. 

Podrli, por tanto, endosar el titulo en procuraci6n, 

protestarlo, demandar su pago, etc., pero no podrá endosarlo en 

31 lbid. 
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propiedad; porque no es duefto del t1tulo. Vencida la 
obligaci6n garantizada con prenda del t1tulo, el endosatario en 
prenda no podrá ni enajenar el t1tulo ni apropiárselo, ya que 
el articulo 344 de la Ley General de T1tulos y Operaciones de 
Crédito prohibe el pacto comisorio. En tal caso, el acreedor 
prendario deberá pedir al juez que autorice la venta del t1tulo 
endosado en prenda, y previo el procedimiento, el juez 
autorizará la venta, y realizada ésta, podrá el endosatario en 
prenda endosar el t1tulo en propiedad, y podrá también, agrega 
la ley, insertar la cláusula "Sin mi responsabilidad". La ley 
en esto es redundante, puesto que cualquier endosante puede 

insertar dicha cláusula.D 

Al endoso de la letra se entiende con el texto siguiente: 

P.aquese a la orden . .. (Nombre de la persona a favor de 

quién se endosa). 

Valor ••• (el concepto o carácter del endoso). Puede ser: 

"valor recibido", 
mercanc1as 11 • 

"valor en cuenta", "valor en 

Firma y rdbrica del endosante. Esta firma, si es de carácter 
particular, debe ser la usual y ei es en nombre de una entidad 
o de una corporaci6n y debe indicar el carácter con que ae 
lleva a efecto la firma: por ejemplo, si es Gerente, 

Administrador; ejemplo de un endoso en garant1a: una persona 
tiene contra1da una deuda con otra. El deudor, como garant1a, 
entrega al acreedor una letra endosada a su favor. Llega el 

D Id. P690. 25 Y 66. 
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dia en que el deudor paga su deuda al acreedor, y entonces, ese 
dia, el acreedor, anula el endoso y devuelve la letra al 
deudor, el cual como vuelve a ser tenedor de la cambial, puede 
utilizarla en su particular beneficio. En el endoso, deben 
estamparse, precisamente, estas frases: "Endoso en garant!a" . 34 

Paguese A: 
Almacenadora del Norte S.A. 

Valor en garantía 

Monterrey, N, L. 16 de noviembre de 1981 

Gerente de Cia. Hnos. Vazquez S.A de C,V 

Administraci6n 

Tena, nos comenta que las facultades del endosatario son: 

Gestionar o tramitar su cobro extrajudicialmente o por la 
via judicial si fuera necesario. 

:U L6pa• da ooicoecbe•, P'ranci.•co. Letr• da caabio. Editori•l Porrúa, S. 
A. la. Bdici6n. 116x:ico 1'62. P6ga. 111-112 1 115. 

31 auíre• Valensuala, Alej&Adro. Introducción al Derecho Mercantil "I 
Pi•cal. Bditorial LINUSA. la. BcU.ci6n, 1981, Ja. Rei•pr•ai6a 1985. M'•ico 
1985, Pl!J. 50. 
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Endosarlo en procuración y protestarlo en su caso 
(art1culo 35 de la Ley General de T1tulos de Operaciones 
de Crédito) 

Adquiere el endosatario los derechos y obligaciones de un 
mandatario.3' 

Conforme al art1culo 36 de la Ley General de T1tulos y 
Operaciones de Crédito atribuye al endosatario todos los 
derechos y obligaciones de un acreedor prendario: 

Cuando la prenda se constituya sobre bienes o t1tulos 
fungibles, puede pactarse que la propiedad de éstos 
se transfiera al acreedor, el cual quedará obligado, 
en su caso a restituir al deudor otros tantos bienes 
o titules de la misma especie. 
constar por escrito. 

Este pacto debe 

El ac~eedor prendario, además de estar obligado a la 
guarda y conservación de los bienes o t1tulos dados 
en prenda, debe ejercitar todos los derechos 
inherentes a ellos, siendo los gastos por cuenta del 
deudor. 

El acreedor podrá pedir al juez que autorice la venta 

de los bienes o títulos dados en prenda cuando se 

venza la obligación garantizada. 

3' '1'•1Ul, Felipe d• Je•6•. Derocbo Mercantil Ne1ticano. BcUtorial Porrúa, 
a. A. &a. Sdlci6n. lllizico 196•. ••g. •u. 
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El acreedor prendario no podrá hacerse duefto de los 
bienes o titules dados en prenda sin el expreso 
consentimiento del deudor, manifestado por escrito y 
con posterioridad a la constitución de la prenda. 

Conforme al texto del Articulo 36 de la Ley General de Titules 
y Operaciones de Crédito que dice: "El endosatario en el endoso 
en garantia, tiene también las facultades del endoso en 
procuraci6n 11 por lo que nos referiremos a éstas. 

El endosatario en procuraci6n tiene determinadas funciones y 
ciertas limitaciones. De acuerdo con el Articulo 35 de la Ley 
General de Titules y Operaciones de Crédito no transfiere la 
propiedad del Titulo de Crédito a éste, sino que solamente le 
confiere la posibilidad para: 

l.- Cobrar el Titulo judicial o extrajudicialmente; 
2.- Para protestarlo¡ y, 

3.- Para endosarlo en procuración. 

Antes que nada vemos lo que significa cobro. De acuerdo con 
Rafael de Pina es: "La percepción de una cantidad que se 
debe"31 • Esta percepción puede llevarse a cabo judicial o 
extrajudicialmente, entendiendo por judicial aquella en la que 
para el cobro es necesario ante un tribunal y comparecer en 

juicio para que a través de una resolución emitida por una 
autoridad competente se logre el pago de la cantidad consignada 

.t1 De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. l!!:dit. Porrúa, s. A. &a. 
EcHci6n. M6•1co 1977. P'9·. 136, 
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en el Titulo de Crédito. El cobro extrajudicial, consiste en 
la realización de actos encaminados a obtener el pago de una 
olbligación sin recurrir a los procedimientos juridicos 
establecidos por la Ley. 

Para entender este punto, debemos explicar brevemente lo que 

significa el protesto. A grandes rasgos el protesto es un acto 
de naturaleza formal, cuyo fin es demostrar de manera 

auténtica, que un Titulo de crédito fue presentado 
oportunamente por su aceptación o para su pago. Dicho acto 

debe practicarse por un funcionario que tenga fe püblica. Ya 
sea corredor pQblico titulado o un notario, y en aquellos 
lugares donde no existan ambos, lo podrá levantar la primera 

autoridad politica del lugar. 

La finalidad de este tipo de endoso es el cobro a través de un 
endosatario, que a su vez tiene la facultad de volverlo a 

endosar en procuración a otra persona (endosatario en 

procuración) y as1, ésta adquirir los mismos derechos y 
obligaciones que tenia el otro_ endosatario en procuración, y 
una vez efectuado éste, el segundo endosatario deberá responder 

de su encargo al primer endosatario en procuración. 

En virtud del contrato de prenda, el deudor, o un tercero, 

entrega al acreedor una cosa mueble confiriéndole el derecho de 
tenerla en su poder hasta el pago del crédito y de hacerse 
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pagar con la misma, con preferencia a cualquier otro acreedor, 
sino se le cubre el crédito. 

Es as1 como lo establece el articulo 2856 del C6digo civil para 
el Distrito Federal, concepto que es aplicable en el derecho 
merc~ntil, toda vez que la Ley General de T1tulos y Operaciones 
de Crédito en el articulo 334 s6lo se concreta a seftalar cuando 
hay prenda en materia mercantil. 

Art!culo 334.-En materia de comercio, la prenda se constituye: 

I.- Por la entrega al acreedor de los bienes o t1tulos de 
crédito, si estos son al portador; 

II.- Por el endoso de los titules de crédito en favor del 
acreedor, si se trata de titules nominativos, y por 
este mismo endoso y la correspondiente anotaci6n en 
el registro, si los titules son de los mencionados en 
el articulo 24¡ 

III.- Por la entrega al acreedor del titulo o del documento 
en que el crédito conste, cuando el titulo o crédito 
materia de la prenda no sean negociables, con 
inscripci6n del gravamen en el registro de emisi6n 
del titulo o con notificaci6n hecha al deudor, segün 
que se trate de titules o créditos respecto de los 
cuales se exija o no tal registro; 

IV.- Por el dep6sito de los bienes o titulas, si éstos son 
al portador, en poder de un tercero que las partes 
hayan designado y a disposici6n del acreedor; 
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V.- Por el dep6sito de los bienes, a disposici6n del 
acreedor, en locales cuyas llaves queden en poder de 
éste, aan 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 objetos del contrato, o por la emisi6n ~ 
el endoso del bono de prenda relativo; 

VII.-

VIII.-

Por la inscripci6n del contrato de crédito 
refaccionario o de habilitaci6n o av1o, en los 
términos del articulo 326¡ 

Por el cumplimiento de los requisitos que seftala la 
Ley General de Instituciones de crédito, si se trata 
de créditos en libros. 

El derecho de prenda encuentra su base regularmente en el 
contrato mismo de prenda que surge entre el acreedor y el 

propietario del bien que se dA en prenda. 

En el contrato de prenda se constituye un derecho real sobre un 
bien para garantizar el cumplimiento de una obligaci~n y 
preferencia en el pago. 

El contrato de prenda es, por lo tanto un contrato accesorio, 
puesto que presupone la existencia de una deuda y sirve 
justamente para constituir una garant1a especial para el pago 
de la misma. 

En el comercio el contrato es de gran utilidad, toda vez que 
permite a los comerciantes obtener créditos, ofreciendo a sus 
acreedores una garantía bastante práctica. 
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Es un contrato real, pues no se perfecciona, sino hasta que el 
acreedor entra en posesi6n de la cosa pignorada, 

Para que el contrato se perfeccione de tal manera que el 
derecho de prenda nazca, es necesario que quién otorga la 
garantia se desprenda materialmente del bien dado en prenda. 
El articulo 2858 del C6digo civil dice que para que se tenga la 
prenda deberA ser entregada al acreedor, real o juridicamente. 
En el articulo 334 de la Ley General de Titulos y Operaciones 
de Crédito fundamentalmente se seftala la necesidad de entregar 
al acreedor los bienes o titulos de crédito para que la prenda 
se constituya. 

Los bienes que se entregan en prenda, pueden ser de naturaleza 
no fungible o fungible. En este 6ltimo caso, el deudor puede 
sustituirlos por otros de la misma especie. A6n cuando la ley 
no lo dice, habrA necesidad de que el acreedor consienta ·en 
ello, articulo 335 de la Ley General de Titulos y Operaciones 
de Crédito, en correlaci6n con el articulo 2863 del C6digo 
Civil. AdemAs s6lo pueden darse en prenda bienes propios, para 
dar los ajenos se requiere autorizaci6n del duefto dice el 
articulo 2868 del c6digo citado. 

La ley como dijimos, no dA el concepto de prenda mercantil y se 
concreta tan s6lo a indicar que la prenda en materia de 
comercio se constituye en los términos que se indican en el 
articulo 334. 

se desprende del texto de este articulo que la mercantilidad de 
la prenda deriva del objeto en que recaé ésta, que estA 
constituido por tltulos de crédito, principalmente, los bienes 
a que el propio articulo se refiere, se presume que también son 

objeto de comercio. 
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Debe entonces entenderse que la prenda mercantil lo es tanto 
que está relacionado, con una obligaci6n de carlicter mercantil. 

La posesi6n de los bienes por el acreedor prendario ha sido 
elemento esencial del contrato, a fin de hacer conocer a los 

terceros que no pueden disponer de ellos. Asi se observa del 
propio articulo 334 citado, el cual resulta necesario conocer, 
a efecto de que entendamos el perfeccionamiento del contrato. 
De este articulo se desprende que la prenda sobre titulos al 
portador se constituye por la transmisi6n de la posesi6n, asi 
como la de los bienes diversos. Los titulos nominativos, la 
posesi6n se ef ectna por el endoso a favor del acreedor y el 
registro, en su caso, en el control de emisor y la entrega al 
acreedor de los titulas mismos. 

Se permite que los bienes o titulos se entreguen a un tercero, 
o bien, en el caso de objetos diversos a los titulas se 

depositen en locales, a disposisi6n del acreedor, en cuyo caso 
nos encontramos frente a una entrega jur!dica, conforme al 
derecho comO.n. 

Se constituye también la prenda por la entrega o endoso, segnn 
el caso, de los t1tulos representativos de los bienes objetos 
del contrato, o la entrega o endoso del bono de prenda 

relativo. Se entiende por este caso, que los bienes 
pignorados, se encuentran en depósito en algunos almacenes 
generales, o en v1as de transportaci6n, lo que implica qu el 
propietario, no los tiene materialmente. 

La inscripci6n del contrato de crédito de habilitaci6n o av1o, 
o del refaccionario, implica la prenda, en tanto que en estos 

contratos la garant1a propia la constituyen los bienes a que se 
aplica el crédito, como vimos ya anteriormente. 
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La prenda en esta forma implica que los bienes que la 
constituyen quedan en posesi6n del deudor, en consideraci6n a 
que el desarrollo de la empresa asi lo requiere, toda vez que 

desposeer de ellas al deudor podria implicar la paralizaci6n de 
la misma. Por otra parte es obligaci6n del deudor conservar y 
proteger los bienes dados en prenda, de manera que no disminuya 
la garantla, y adem~s tenerlos siempre a disposici6n del 
acreedor prendario, para que éste en cualquier momento, pueda 
inspeccionarlos y comprobar su estado. 

En virtud de la constituci6n de la prenda, el acreedor no 
adquiere la propiedad de la cosa, ésta sigue siendo propiedad 
del deudor y debe restituirla, salvo que, habiéndose 
constituido la prenda sobre bienes fungibles, se haya pactado 
que la propiedad de estos se transfiere al acreedor; en este 
caso, el acreedor queda obligado a restituir al deudor otros 
tantos bienes de la misma especie como dice el articulo 336 de 
la Ley General de Titules y Operaciones de Crédito; y el primer 
caso de los mismos bienes. 

No se debe confundir la prenda irregular, que es al que 
acabamos de referirnos, y que contempla el articulo 336 citado, 
con la hip6tesis que prevé el caso en que el acreedor 
prendario, puede hacerse duefio de los bienes o titules dados en 
prenda y a la que se refiere el articulo 344 del mismo 
ordenamiento. 

En la prenda con pacto, para que la propiedad se transfiera al 
acreedor, desde el momento de la celebración del contrato se 

confiere la facultad al acreedor prendario para disponer de los 
bienes en prenda, pero con la obligación de restituir otros 
tantos de la misma especie. En cambio, en el caso del articulo 
344 de la misma Ley, se está considerando, primero, la 
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celebraciOn del contrato, sin que en este momento se entienda 
que se transfiere la propiedad de las cosas depositadas en 
prenda. La transferencia, en todo caso, es posterior a la 

constituci6n de la prenda, pero el acreedor se conviertB en 

duefto, sin obligaci6n de restituir posteriormente los bienes. 
Termina de esa manera la prenda, por consentimiento del deudor 

prendario manifestado por escrito. 

El acreedor o el tercero que recibe la cosa materia de la 

prenda, tiene el derecho a retenerla y debe custodiarla con 

diligencia, no usiindola por su propia ventaja y efectuando 
todas aquellas operaciones que son necesarias para su 

conservaci6n, 
propietario. 

para no perjudicar los derechos de su 
Asi se establece en el articulo 338 de la Ley 

General de Titules y Operaciones de Crédito, que dice que el 
acreedor prendario ademiis de estar obligado a la guarda y 
conservaci6n de los bienes o titulas dados en prenda, debe 

ejercitar todos los derechos inherentes a ellos, en la 

inteligencia, que los gastos que ello implique son por cuenta 
del deudor. 

En relaci6n con la conservaci6n de los derechos que confieren 
los titules, el articulo 339 de la Ley citada remite a los 
articulo& que establecen la obligación del reportador para 
ejercitar por el reportado el derecho de opción y la obligación 
de éste de proveerlo de fondos para el efecto. Asi mismo si 
durante el término de reporto, debe pagarse alguna exhibición 
por los titulos, el reportado deberii proporcionar al reportador 
los fondos necesarios para hacer el pago. En consecuencia 
trat:indose del contrato de prenda, éste funciona en los mismos 
términos. Por lo que a los intereses o dividendos que un 
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t1tulo produzca, el acreedor en posesión de los mismos, no sólo 
debe cobrarlos si no que deberá y sobre todo s1 as1 se ha 
estipulado, abonarlos a la cuenta de su deudor de manera que se 
deduzcan tantos intereses como suerte principal, segftn sea el 
caso. 

4't'f''~DBVóLIJCióll 
,,,.,n,•• ,. ., 

Como la cosa dada en prenda no pasa en propiedad al acreedor, 
salvo pacto en contra que ya se vió, éste tiene obligación de 
devolverla cuando se paga integramente la deuda, cuando el pago 
es parcial, la obligación de devolver no existe. Esta 
obligación no la establece la Ley General de T1tulos y 
Operaciones de Crédito, pero se aplica al art1culo 2876 del 
Código Civil, que seftala la obligación del acreedor de 
restituir la prenda luego que esté pagada integramente la 
deuda. 

Precisamente, como el acreedor prendario conserva la prenda 

1ntegra en tanto no se pague la totalidad del crédito, gastos 
e intereses, se dice que los derechos y obligaciones que 
derivan de la prenda son indivisibles. El articulo 2890 del 
Código civil asl lo establece aunque si bien no es una norma 
inderogable. 

Para que haya venta de la cosa dada en prenda se siguen ciertos 
lineamientos que a continuaci6n se mencionaran. 

Se puede dar este caso.- Si el deudor no paga a su vencimiento 
la deuda garantizada, puede el acreedor hacer que se venda la 
prenda para pagar su crédito, mediante el procedimiento que 
marca el articulo 341 de la Ley General de Títulos y 
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Operaciones de Crédito. Esto es, solicitud del acreedor para 
que el juez autorice la venta si dentro de tres días que sigan 
al traslado que debe hacerse de la solicitud al deudor, éste no 
se opone exhibiendo el importe del adeudo. 

Considerarnos que con el precio obtenido de la venta, el 
acreedor tiene derecho a pagarse su crédito, con preferencia a 

cualquier otro acreedor como lo senalan los articules 2783-I y 

2981 del C6digo Civil que establecen, el primero, que el 
acreedor debe pagarse su deuda con el precio de la cosa, con la 

preferencia que indica el segundo, o sea que los acreedores 

pignoraticios no necesitan entrar en concurso para hacer el 
cobro de sus créditos. 

Así debe entenderse.el precepto de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, atln cuando en su parte final establezca 
que el producto de la venta será conservado en prenda por el 

acreedor, en sustituci6n de los títulos o bienes vendidos. 
Esto parece il6gico, puesto que no tendría objeto que se 
hubiere permitido la venta s6lo para cambiar los bienes por 
dinero. Al transmitir la propiedad de los bienes por efecto de 
la venta, éstos dejan de constituir objeto de la prenda y el 
contrato se cumple en su fin. 

Otra raz6n para la venta de los bienes o titulas procede 
también cuando su precio se reduce de manera que su importe no 
cubra el adeudo y un veinte por ciento mas. Igualmente se tiene 
derecho a pedir la venta cuando debe hacerse alguna eKhibici6n 
por el titulo, de manera que no se llegue a perder el derecho 
que confiere y el deudor no provee de fondos al acreedor 
seftalan los artículos 340 y 342 de la Ley General de Titules Y 
Operaciones de Crédito. 
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En estos ültimos dos casos, el deudor Puede evitar la venta, 

m6s que oponerse, como dice el precepto citado, haciendo la 
exhibici6n respectiva o, en su caso, mejorando la garantia. 

Articulo 340.- Si el precio de los bienes o titules dados en 
prenda baja de manera que no baste a cubrir el 
importe de la deuda y un 20 por ciento m6s, el 
acreedor podrá proceder a la venta de la 
prenda, en los términos del articulo 342. 

Articulo 342.- Igualmente podrá el acreedor pedir la venta de 
los bienes o titules dados en prenda, en el 
caso del articulo 340, o si el deudor no cumple 
la obligaci6n de proporcionarle en tiempo los 
fondos necesarios para cubrir las eXhibiciones 
que deban enterarse sobre los titules. 

El deudor podrá oponerse a la venta, haciendo 
el pago de los fondos requeridos para efectuar 
la exhibici6n, o mejorando la garantia por el 
aumento de los bienes dados en prenda o por la 
reducci6n de su adeudo. 

Puede darse el caso, de que el vencimiento de los titules e su 
amortización sea anterior al vencimiento de la deuda en esta 
situación, el acreedor podrA hacerlos efectivos y conservar en 

su poder las cantidades que reciba, en sustituci6n de los 
titules cobrados o amortizados, es decir, en este.caso la suma 
de dinero, valor de los titules, forma la prenda. Dice el 
articulo 343 de la Ley que ya hemos venido citando. 
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Articulo 343.- Si antes del vencimiento del crédito 

garantizado se vencen o son amortizados los 
titulas dados en prenda, el acreedor podrá 

conservar en prenda las cantidades que por 
estos conceptos reciba, en substituci6n de los 

titules cobrados o amortizados. 

As! como el acreedor tiene derecho a retener la prenda; 
mientras el crédito garantizado no se cubra integramente con 

tod~s los gastos accesorios relativos, le corresponde al mismo 
tiempo la obligaci6n de devolverla cuando la obligaci6n 

principal se extingue. La Ley Mercantil no lo senala en esa 

forma, pero acudimos al articulo 2891 del C6digo civil, que 

establece que extinguida la obligaci6n principal queda 

extinguido el derecho de prenda.• 

31 V'•qu•• Del tc.rcado, O•car. Contrato• Mercantil••· Bdltorial PorrG.a, 
s. A. la., &cUci6a 1982. lltxico 1982. P'g•. •ss-463 
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Endoso en garant1a: 

- No es un contrato. 

El deudor entrega como garan 
t1a al acreedor una letra en 
dosada a su favor. 

No necesariamente debe ser -
una letra también puede ser 
un certificado de depósito. 

- El pago del endosante (deu
dor) puede realizarse con -
la misma letra o pagando su 
deuda en especie al endosa
tario (acreedor), que no 
sea fungible y por lo tanto 
devolviendo éste, la letra 
al endosante. 

- La garant1a, es decir el en 
doso debe constar en el Ti
tulo mismo o en hoja adheri 
da a él como expresa la Ley. 

- Puede ser negociable. 

Contrato de Prenda: 

- Es un contrato. 

El deudor o un terc~ 

ro, entrega al acree

dor una cosa mueble -
como garant1a. 

- El deudor al solventar 
su deuda, el acreedor 
tendrá que devolver la 
misma cosa mueble dada 
en garant1a y no otra 
cosa que no sea fungi

ble en su pago que no 
haya entregado como gA 
rant1a. 

- Se hará constar en el 
contrato mismo la cosa 
dada en garant1a. 

- Es negociable pero si 
guiendo ciertas reglas 
y con autorización del 
deudor y juez, en un 

momento dado. 



Endoso en garant1a: 

- Se documenta en el instru
mento de crédito dicha qaran 
t1a. 

- La qarant1a es un Titulo de 
Crédito. 

Contrato de Prenda: 

- Se documenta en el con 
trato la garantia da
da, por el deudor a su 
acreedor. 

- La garantia pueden ser 
bienes o Titulos de 
Crédito. 
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l.- Los T1tulos de crédito son los documentos necesarios para 
hacer valer los derechos literales y autónomos contenidos 
en ellos. Tienen básicamente cuatro características que 
son: La incorporación, la legitimación, la literalidad y 
la autonomía. 

2. - El endoso como medio de transmisión de un Titulo de 
Crédito es una cláusula accesoria e inseparable a éste, en 
virtud de la cual el acreedor cambiarlo pone a otro en su 
mismo lugar, transfiriéndole el Titulo con efectos 
limitados o ilimitados. 

3.- El endoso en garantía es uno de los modelos a utilizar 
para obtener un beneficio propio al instante, a cambio de 
reembolsar dicho beneficio en una fecha posterio~; 

garantizando éste con el Titulo de Crédito. 

4. - El endoso en la vida cotidiana es cada vez más usual y por 
lo tanto su importancia estriba en la transmisión de la 
riqueza, de uno a otro sin el riesgo de traer consigo 
papel moneda (dinero) ya que es un Titulo de Crédito el 
que la genera. Y de ahl su uso general en el comercio. 

5. - El endoso en garantía se práctica para garantizarle al 
endosatario el cumplimiento de una obligación contraída 
por el endosante, esto es que el endosatario asegura el 

cumplimiento de dicha obligación, sea de una manera u otra 
ya que si el endosante no cumple con lo contra!do, el 

endosatario tiene la alternativa de negociar el Titulo 
dado en garantía a fin de cumplir la obligación contraída 
por la otra parte, esto si9uiendo las reglas que hace 

mención la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito 
segan los Artículos 341 y 344. 
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6.- El endoso en procuración es aquel endoso que fac9].ta al 
endosatario para cobrar judicial o extrajudiciaÍ..ente un 
Titulo de Crédito, para protestarlo o endosarlo a su vez 
en procuraci6n. 

7.- Actualmente en el endoso en procuraci6n cualquier sujeto 
con la capacidad de goce y ejercicio, puede ser 
endosatario en procuración. sugiero que en el caso de 
procederse a efectuar el cobro judicial de un Titulo de 
Crédito, el endosatario en procuraci6n sea necesariamente 
un abogado o un pasante en la carrera de Leyes, ya que son 
éstos los sujetos más adecuados para cobrarlos, toda vez 
que éstos poseen los conocimientos necesarios para cumplir 
con su encargo. 

B.- Al transferirse un titulo de crédito endosado en 
propiedad, se· transmiten en forma absoluta todos los 
derechos consignados en el mismo. 
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LEGISLACION CONSULTADA 

C6digo de Comercio. 

Ley General de Titulas y Operacione.s ,de Crédito. 

C6digo Civil. 
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