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tesis profesiona1 de1 pasante José Juan. Rodríguez A1bornoz, de
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Nominativos", que ha venido rea1izando bajo mi dirección con 1a 
correspondiente autorización dé1 -~eminario a su digno cargo. 

A mi juicio esta investigación reune 1os requisi
tos academices d~ conformidad a1 Reg1amento de Examenes Profe
siona1es, por 1o que queda a su consideración autorizar a1 pasan
te Rodríguez A1~ornoz a 1a edición de 1a misma y, en su momento 

continuar con 1os trdmites de recepción prof~qinnR1. 

Sin otro particu1ar, a ovecho 1a ocasión para 
enviar1e un afectuoso sa1udo. 

Lic. Moi 
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INTRODUCCION 

El estudio de los Títulos de.' Crédito, ha sido motivo de especial 

atención~ entre los diversos tratadistas d~' t8 _mat~ri.3.; dichos documentos, han sido el 

marco de referencia y a su vez el fin dC los ~ercantilistas para precisar las relaciones 

que en et tema comercial regulan el actuar-de los pueblos,. es decir~ que en la medida 

que un Estado o Nación acude al uso de estos instn.1n1entos cambiados es posible 

conocer el grado de e'\•olución de sus relaciones económicas. 

Por lo anterior~ con preciso fundamento los economistas sostienen que 

los tres mas grandes inventos en la actualidad comercial del mundo moderno se 

constituyen por: La Moneda, Las Sociedades. y el manejo de los titulas de crédito . 

Hablarem<?s ~n principio, de Jo que a través del tiempo ha sido el 

crédito; este surge en etapas distintas .. aparece como modalidad del bien del cambio 

que en un momento utilizan los comerciantes de la época. en sus operaciones de 

venta diaria . 

Encontramos en la historia del pensamiento económico tres etapas por 

medio de las·· cuales se puede ilustrar la forma en que el hombre ha logrado 

acrecentar, legalmente su riqueza o fortuna; están son: La Etapa de Trueque, en la 

que se distingue la imperiosa necesidad de cBlTibiar bienes excedentes de una 

sociedad. por bienes que. haciendo falta. son a su vez sobrantes de otra y que 

llevando acabo esta actividad. satisface necesidades de ambas organizaciones 

hwnanas. 

Poste.-io1TI1ente nos encontramos con la etapa de la n1oncda que surge 

como consecuencia de la evolución del n-ueque ya que. siendo los satisfactores 



excedentes necesarios para anlinorar las carencias de la sociedad se termina por 

conferir un valor a estos bienes, basándose en la dificultad de. su obtención, tal co1no 

cuidado, época del año en que se generaba la escasez,. para el pago de esos p.-oductos 

se creó el dinero o moneda . 

. POr último, La'· Historia nos muestra a la Letra de Cambio en la 

antigüedad co~~ u~id8:. al __ Cónn·ato de Cani.bio Trayecticio, por medio del cual se 

transp:rta~~. O_-~~~.~-~d-~b.~_ ~~neÍ'o de u~a plaza a otra por los comerciantes de la época 

y esto.s lo i~i~l1~ifi'c~~;~i~ ~~1~10 ·~1- instrumento probatorio por excelencia. 
,:;:': .. '" ·; ~ 

En· el -capítulo segundo consideramos necesario señalar primero las 

características, de manera genérica de los principales títulos de crédito~ para 

adentramos al estudio pormenorizado de cada uno de ellos y señalando sus 

elementos esenciale~, así como el criterio de la H. Suprema Cone de Justicia de la 

Nación. 

En el capitulo tercero hablaremos de las diversas formas de circulación 

de los títulos de crédito nominativos~ a la orden y al portador~ a través del endoso~ 

así como las características de éste. 

En el capitulo cuarto estudiaremos el criterio sostenido por nuestro 

máximo nibunal respecto del endoso, efectos jurídicos en relación con el endosante 

y endosatario~ para poder arribar al capítulo quinto que es el motivo de nuestro 

trabajo intitulado: ... El Endoso y otras Fonnas de Transmisión de los Títulos 

Nominativos'\ y que nos referimos en cuanto a la práctica mercantil,. así como su 

necesidad de actualizar~ adecuando las legislaciones secwtdadas a la Ley General de 

Títulos y Opc1·aciones de Crédito~ todo relacionado con el endoso. 



Lo anterior, debiilo a la ilnportancia histórica y a su antigüedad, la 

Letra de Cambio es el documento mas trascendente de los Títulos de Crédito, ya que 

dio nombre a la rama del Derecho que se encarga del estudio de la materia y nos 

refe1imos concretan1entc al Derecho Cambiario: En vütt1d de este instrun1ento 

crediticio, se ha dado origen a la doctrina ju1;dica de los Tirulos de Crédito._ y en 

razón de lo anteriormente descrito en diversas legislaciones es el Documento 

Cambiado f"undmncntal. 

... ·-:t.. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DE LOS TITULOS DE CREDITO . 

. 1.1 LOS TITULOS DECREDITO EN LA ANTIGÜEDAD, 

1.2 ORDENANZÁ CAMBIARIA ALEMANA. 

1.3 REGULACION MERCANTIL MEXICANA HASTA 1932. 

1.4 LOS TITULOS DE CREDITO EN EL ORDENAMIENTO VIGENTE. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES DE LOS TITULOS DE CREDITO 

Conociendo la vida del hombre en sociedad y en su actuación ante 

determinadas circunstancias, estaremos en aptitud de obtener una explicación 

adecuada de nuestro presente y asimis1no, aso1nan1os al futuro, vislumbrar nuestras 

posibilidades y entender nuestras limitaciones. No inferimos de lo anterior que los 

sucesos históricos hayan de lograrse en el análisis de la sociedad; todo lo contrario, 

son indispensables, empero. sólo nos serán útiles si los relacionarnos en su conjunto. 

En la conducta de la sociedad, y no como acontecimientos aislados e individuales. 

1.1 LOS TITULOS DE CREDITO EN LA ANTIGÜEDAD 

Para el mejor entendimiento de nuestro enteque, debemos iniciar, 

se~alando algnnos antecedentes del derecho mercantil, para llegar a comprender, si 

así lo íuera. como se originaron los títulos de crédito. haciendo notar la evolución 

histórica, para ubicar la propia transformación de los mismos en nuestro país. 

Egipto hace referencia a las leyes del rey Bocharis en el siglo XIII 

A.C .• refiriéndose a la venta y al préstamo. 

Fenicia manifestó sus relaciones mercantiles por sus empresas 

marltimas en diversos paises del Mediterráneo. 



Babilonia. Diversos contratos de. venta. an·endamiento y de múltiples 

_formas de sociedades. Los mercaderes dejaron document?s .º.testimonios escritos en 

tablillas de barro,, que pue<!en identificarse. cOmo ordenés, d·~ p~go similares a Jo que 

es la L~tra de Cambio. 

El Código de Hammurabi. descubierto.en 1902,, data de dos mil años,, 

A.C ..... 282 artículos. entre on·os; depósito,, rente. sociedad., comisión,, transporte y 

navegación fluvial; el artículo 98 habla de J~ sociedad; del 99. al 107 entrega de 

dine1·0 o n1ercancia . '"" 1 

Grecia. Diremos de Demóstenes .. una jurisdicción especial para Jos 

#asuntos comerciales. 

Atenas. Trata de unificar los sistemas de pesas. medidas,, y por otra 

pane,, procedimientos judiciales; curso de la moneda. las leyes de Dragón ·y de 

Salón ( Ja libertad en lo relativo al tipo de interés en los présta1nos). º El nauticum 

faennus"" préstanlo a la gruesa,. préstamo para una exportación por mar."" 2 

Como es sabido el alfabeto se fué difundiendo por las tierras de la 

hélade del siglo VIII A . C. en adelante. Los griegos aprovecharon tan imponante 

adelanto de la cultura semita adoptándolo a sus propias necesidades. Observarnos 

cómo es una constante histórica que la cultura avanza de oriente a occidente. 

Los pueblos itálicos especialmente Roma. recibieron Ja escritura 

finico-helenica seguramente en un primer momento al través de sus contactos co~ Ja 

n1agna Grecia. Así pues ~ la antigua inscripción hasta aho1·a indccifrada que se ha 

1 CANTU. Cesar ... Histona Uni,·crsal .. Tomo VIII. Ed1tonal Goso Hemmnos Barcelona. Esp-Jfui 1970. p. 
2KK. 
:: DtJRA.1'rf". \\'ill. -La vjda en Grecia·· Editorial Sudamcncana Bueno~ Aires Argentina. 1960. P. 121. 

2 



localizado en Roma, se contiene en la -famosa lapis niger que algunas han 

identificado con la tumba de Rómulo. Lo cierto es que si los plebeyos en su segunda 

secesión, 2 3 pa1~e. del siglo V A.C. , exigie1·on se los patdcios leyes escdtas~ ello 

significa que un import~nte núcleo del pueblo (aunque seguramente los eran 

aristócratas y sacerdotes) se habian ya alfabetizado en una cultura que ya podemos 

llamar el alfáb~~o t~tin~ .. - ,:,·: 

PO~·~\~·:p~·~C/eri' toS siglos subsiguientes. ese proceso de aculturación o 

alfabetizacióri.···d~
1

i·~~·~~'iO'~·~·'f~e inc1·ementando. 

s~b~t..:.~~. que ~desde época muy ren1ota el pater familias llevaba un 

codex doritesti~us abversaria para controlar la contabilidad fanliliar. cuyas 

anotacicín.es J>odrian.ser utilizadas como medios de prueba en los juicios.•• 3 · 

Los autores no se ponen de acuerdo por la obscuridad de sus orígenes. 

Lo mas seguro seria datar esta práctica a mediadOs del siglo IV A.C. 

A fin de ser breves y para señalar algunas ilustraciones solamente del 

desarrollo e influjo que la escritura fue proyectando en el derecho. mencionaremos 

los siguientes: 

"'"'a) El testamento escrito, c!-1yos. fundamentos sustantivos parecen derivar 

directamente de las Leyes de las XIJ Tablas a pesar de que la forma escrita aparece 

con posterioridad.·· 

""b) Los codicilos que se desarrollaron principalmente en la época hnperial~ 

aunque quizás se originaron en la tardía República." 

J DECLAREVIL. J. -Ronw v la Organi7 .. ac:i6n del Derecho - Eduorial Ccn.-antcs. Barcelona. 1928. P. 213. 



... e) La fórmula procesal. instruri1ento escrito vértebra ·del p1·ocedirniento 

foi:n1ulario intro'du~ido por la lex"Aebutia entre 150 y 130 A.C. Posterionnente por 

una de las ley.es ·i~üa:s se hizo obligatorio el sistema fonnulario ~esplazando 
oficialmente al. de las Iegis actionis ..... 

' 
ºd) L8~ .pro~essi'anes o acta íorencia de 1nuerte o nacimiento que se hacían 

apud magistrat:Um, aplld acta .. que aunque no corresponden exactamente a las actas 

de 1·egist1·0 civil del derecho conten1poráneo .. tuvieron finalidades sen1ejantes a partir 

de Augusto."~ 

... e) Los conh·atos Iitteris. tanto en su forma de peñeccionamiento jurídico 

como siguiendo Ja fórmula del actus contrarius siguiendo Ja forma de extinción o· 

resolución."""' 

La disolución de las obligaciones. en el derecho romano primitivo 

aparecía teñida de un fuerte color f"ormaJista como el contrarius actus, es decir. 

cUatcjuiera que fuera el modo como se genera la obligación se extinguía por el acto 

contrario al que Ja constituía así el nexum, la stipulatio, etc... se extinguía 

simétricamente por la nexi liberntio, Ja acceptitalio, etc.""5 

Sin duda alguna al comenzar el imperio, el desarroJJo de la escritura en 

el campo del derecho, se fue haciendo más notable ..... quizás en el campo del 

derecho público Ja más antigua • que de la escritura podemos encontrar estaría en el 

censo serviano, que con un sentido muy distinto volvió a ordenar Augusto antes de 

que naciera Cristo. y prueba de ello la encontrwnos en el establecllniento del fa1noso 

4 ARANGJO RUlZ. V ... Historia del Derecho Romano·· Edi1orial Rcus. Madrid. l'J63. P. ·U. 
" CUENCA. Hurnbcno ... Procc!>o Cinl Romano •· Ediciones Juridicas Europa·America. Buenos Aires. l 967. 
P. 105. 

4 



tabularium o depósito de tablas~ que correspondería a nuestros archivos o registros 

públicos actuales9 que aparecieron bajo Agripa. 

HEI archivo centrai era . el Aerarum populi rontani. Había on·os 

especiales como los censo~a para los casos de adjudicación que se hacían a favor 

de las societas vectigalium o publicar:i?'rum. En las provincias .. había también un 

tabula~·ium espec.ial para el réc:ord administrativo de las mismas.n 6 Hay que 

recordar que los catastros ya existían en Grecia. - En la Roma imperial se confiaron 

al cen?or que se hacia asesorar en las pro'\.incias por los agrimensores que 

preparaban su codex gramaticus por inspectores. 

lmportante es entender cómo u la ad1ninistración publica romana se 

vio urgida y llevada a acurdir a los registros semejantes ~l censo e inscripción en las 

tribus en que se dividieron los comicios en su última evolución .. a fin de controlar e 

identificar a los ciudadanos, especialmente con motivo de las llamadas largitionis .. es 

decir9 libera1idades9 regalos o concesiones que los altos magistrados .. mas tarde :~1 
emperador y hasta algunos particulares prominentes o acomodados9 concedían en 

beneficio de Ja prole." .. 7 

Algunos historiadores han sostenido que en tiempos del bajo Imperio9 

los ritos en Roma aportaban rnasfondos ( guardada toda proporción) para la 

beneficencia9 que los que hoy otorgan con igual fin los grandes filántropos 

norteamericanos. 

Económicamente las grandes prodigalidades que se concedían a la 

plebe .. se explicaban en virtud delas cuantiosas riquezas ): ntcrcadcrias que todo el 

6 KASER. Maz. -ocrccho Romano Pnvado ··Quinta Edición. Edilorial Botas. Madrid. l96H. P. 19. 
~VENTURA SILVA. Sabino -ocrc:cho Romano .. DCcima Prtmcra Edición. Edilorial Porrúa. Més:lco. 
1992. P. 408. 
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Imperio convergían a Ronrn, caput mundi de Jos tres continentes que abrazaba desde 

los inicios de la era cristiana. 

De esta m3nera, la. plebe se fue habituando a Jas prodigalidades que 

rutinaria y extraordinari~ntente se le concedía. 

A.si ~~~s~ ... :al propio tien1po que el emperador o el alto funcionario 

ganaba populai-id.ad l;ranjeáitdose la simpatía de la plebe, la administración pública, 

fue ideando el' aparato para utiliZar la .. 6 1iteralidadn a fin de identificar a los 

ciudad~nos· plC"b~yos y precisar Jos derechos que de esa largitionis les otorgaban. 

'"~Desde el año 123 A.C. se dicto una lex sernpronia -frumentaria, en 

tiemp_os de Cayo Graco, ordenando Ja distribución mensual de un cierto número de 

modu por ciudadano a razón de 6.3 ases el modius. El modius es una medida sólida 

que Corresponde a 8. 754 bits.º 

'"""Esto significa que se trataba de una venta de grano a precio reducido 

aproximadamente el 50% del precio del mercado. Posteriormente una lex 

frumentaria octava del 78 A.C. redujo al número de rnodi a cinco.u 8 

Pero en 20 años después, en 58 A.C. cuando la lex frumentaria codia 

introduce Ja gratitud absoluta entre la plebe. 

Como hemos dicho. esto se hizo posible merced al enriquecimiento tan 

grande que experimentaron las arcas del Imperio, merced a la conquista de la que 

deiivaban estipendios .. tributos y grandes extensiones de ager publicus, de esclavos y 

otros mobilia que pertenecían al populus romanus. 

6 



Después de varios titubeos respecto del número de ciudadanos 

derechos .. habitantes a los repai1os gratuitos e\ .en1perador Augusto ordenó que tal 

nún1ero se fijara en 200 mil personas que el cónsul debeda insc1;bir en un elenco 

que se 1·ese1vaba anualn1ente sobre la base de las decla1·aciones de indigencia que 

presentaban los interesados. El elenco debía exponerse a la vista de 1 pueblo en los 

días que se haci?-n los repartos gratuitos. 

Sé: dejaba de pertenecer al elenco, es decir, de ser incisus, por motivo 

de n1uertc, pe1·dida de su ciu.dadania o po1· dcjru· de ser menesteroso. Estaba 

absolutamente vedada esta largiJio a los miembros de la clase ecuestre y senatorial. 

Con10 se ve, de esta manera., se trataba de prestar un seivicio público; a 

fin de combatir la indigencia y por lo tanto la malvivencia y el campo propicio para . . 
la comisión de crímenes y delitos . 

.... A cada incisus correspondía una determinada cantidad de grano que 

se expresaba en un verdadero derecho de crédito que desde los primeros decenios 

del imperio se hacían depender de un documento llamado tessera frumentaria.'' 9 

La tessera constituía un verdadero documento de identidad que se 

expedía a favor del derecho-habiente al reparto y que era imposible transmitir por 

causa de muerte,. ya que se adquiría directamente en las oficinas del fisco dentro del 

número de documentos que cada año quedaban disponibles por la muerte o por la 

exclusión. 

1 ARlAS R.A.fV!OS. Jesús,. ARIAS BONET. JcsUs. -oc:rccho Romano.- Re'\·ista de DcTCCho Privado. 
Editorial Edcrs:i. J'\.1éx1co: l9C,.i. P. 8:?. · 
11 PETJT. Eugcnc. -Trntado Elcmenu11 de perecho Romano ... DCc1mo Primera Edición. Editorial Pomia. 
MCxico. 199..i. P. 136. 
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Los jurisconsultos de la época clásica establecen que la tessera en si 

rnis1na es instransmisible. Esto significaría· _que · se trataba de docun1entos 

ve1·daderamente nominativo~ e intran~:feribles. en -ate1~~iÓ1~- ~ que. la- -~ausa juliciica de 

1a 1argatio se reducía ª beneficiar a1 ciudadano· i~~¡·~:~·-.-. ~i.n e~iba~SO.- -~ en diversos 

pasos del Digesto D., 31., 87 or. y 32. 3s pr . .,· á mé:;..~do ,s'C' l-e~e~C Ct jUrisconsulto a la 
., ·I - . • •. • ,•.. •.· :' 

cesión honerosa o gratuita de los_tesserae y h_~~-ª:~.:~~>Ta.i\sm~Sióil mortis causa del 

derecho a hacer efecÍiva una o _varias mensu11:tidade~· ~n: ~\.(CoJ.;C:spO·~-dientC cantidad 

de gr~no o eé:¡uivalente ecotlómico.n 10 

uLa palabra tessera deriva de la misma "voz griega y se destinaba quizás 

para precisár los.lugares que tOs eupátridas, la plebe, las mujeres y los ·niños debían 

ocupar en el teatro~"· 11 

En tal .supuesto .. se fabricaban generalmente de madera o barro y su 

fonna era muy semejante a las de las monedas acuñadas (tesscrae numismática), tal 

era el caso de las tcsserae theatralis que daban derecho a ocupar un lugar en los 

espectáculos y delas tesserae numaris que deban derecho a cobrar una suma de 

dinero con Jo que el emperador o magistrado quería agasajar a los ciudadanos.u 12 

Los tesserae frumentaria eran, sin embargo ~ elaboradas generalmente 

de plomo. Este solo dato es suficiente elocuente para probar que por su durabilidad~ 

consistencia y peso9 este tipo de documento de identidad., se destinaba a permanecer 

siempre unido a la persona del beneficiario9 es decir~ era estrictamente personal e 

intransferible. 

10 SRA VO GONZALEZ. Aguslin y BRAVO V ALDÉS. Beatriz. 00Dcrccho Romano - DCcamo Tercera 
Edición. Editorial Pomla. México. 199-'. P. 220. 
11 FERNANDEZ DE LEON. Gonzalo. º"Diccjonario de perccho Romano ·• Editonal Sea. Buenos Aires. 
Argentina 1962. P. J6K. 
a: FLORIS MARGADANT. S .• Guillenno. -ocrccho Romano·· VigCsinto Segunda Edición. Ed1tonal 
Esfinge. México. 1977. P. 189. 
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Podriamos decir; violentando un poco la tenn.inologia mercantil 

moderna, que era un docu1nento nominativo . 

.... El m~nun1ento de Ancyra que nos conserva lo nlás relevante de la 

administración augustea,. nos hace saber que los repa1~os de trigo se llevaban a cabo 

en el pánico de 1'.1i~ucia. en donde ~xistian 45 ventanillas abiertas al público ostia 

vey fora a donde acudían n1ensualmente los ciudadanos derecho-habientes llevando 

su .tCssera de ·p,~-mo." ú 

Probablemente mediante el sistema distributivo de Jos comicios por 

tribus se asignaba a cada ciudadano una ventanilla en la que después de hacer la cola 

correspondiente presentaba su tessera y así identificado recibía una pequeña 

tesserula,. es decir. documento de identidad secundario de terracota o barco, para 

acudir a Jos almacenes del Estado. horreo a fin de recibir la mercancía prometida. 

Esa diminuta tessera o tesserula como le 11aman los textos latinos 

upodía ser cedida o enajenada libremente, ya que sólo amparaba a Ja manera de un 

bono o vale de mercancías la suma prometida para Ja mensualidad correspondiente,. 

toda vez que el documento de identidad había ya sido exhibido con anterioridad. 

Combinilndose de manera muy sensata el documento nominativo 

tessera plimbae y el documento al -portador- tesserula a din de evitar el riesgo por 

pérdida de la segunda."" 14 

c·recmos nosotros. que este sistema aunque conocido por los juristas 

ron1anos, no nos es truns1nitido en fuentes juddicas, por que estas últin1as~ Jo 

IJ IGLESIAS. Juan. -ocrecho Romano·· Cuana Edu:ión. Editorial Aricl. Barcelona. 1968. P. 1H2. 
1" BONAFANTE. S. ~el Derecho Romano ... Volumen J. Edltor"ial ~·isla de Derecho Pri"\"ado. 
Madrid. 1963 P. IHS. 
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consideraron demasiado evidente, conocido y quizás extrai1o e innecesario pru·a el 

dictmnen que debía rcn~i~··~~.jurisc~~sulto.-

,A~i ~-~-de=;J~~··:¡~-i~~~~r, p¡,rqué :~~- se ·p~di·~· ~~gar o ·dar en. fidCi~on1iso 1'as 

tesserulas 'o ~~·~-e~~~~.¿~e·~~~~'.~~.·:.-~~ '~:~ .Pre:~~:~·t_~ci~tl'. e-~}as: hO~e·a,. pro nO en cainbio 

el docume~~~-· ~~~.~:Í~~\z:d.~ \~.~~~-~-d~.d_~:~. -~~~ -~~~~- -~~ l~~.~.~s ~~~~~. ~~rias veces~ estaba 

destinado~ --~~~~~~i~~f~~~ .. :~~d~~.:~~i~ ·-~:~-~.~~~-~.~ :~~~-.~~~~-fi'~iari~.n. ~s .. 
·>·r, . /:f}.;:,~,-~·~.\;:"ii.-Y~/·_:· : .. ::. ·'.: f~'.·:·-· ,, ;·::V:~r '-~·;-'L:.:~~-->>:X:J:;··. -:.:.: 
: POr "éiti-8)>.i~Le· eSia 'situa.c,i~~l ju1~di~~ ·-~e-~Uha_'P:~i·~éctmnentc co111patible 

con el princiPio ~orrlañO- hoy acéptado. en' nu~s-lroS \~ódigOs ··civiles, :de que el derecho 

in genere que ·a l~s: alimento·s se -tie~C .. dentr:O "'de-.: las: relaciorles familiares, se 

considera in-enunciable, iri'transiilisible y no pu~dC sÜjeÍRres a transacción,. pero en 

cambio el derecho ya liquidado por el mismo concepto y por exhibiciones fenecidas. 

es negociable en los términos que lo es cualquier otro derecho de crédito. 

A pesar de ello, no existió en el Derecho Romano un sistema de 

derecho comercial al lado del ius civile o del ius gentium; las razones de esta 

omisión son varias y muy complejas. siendo suficiente el señalar. por una parte, la 

universalidad de su derecho común., y por otra,. la existencia de la esclavitud que 

sitvió para establecer una ueconom.ia domestica•• con eJ pater familia. y por otra 

parte. el desprecio a los extranjeros a quienes primitivamente se consideraba como 

sujetos privados de derechos,. aunque se les confiaba muchas de las actividades 

comerciales. 

Ya en la edad media y precisamente en el siglo IX después de la caída 

del hnpcrio Ro111ano. época en que se inició primero en laS ciudades y después en el 

campo. ciena estabilidad social que pennitió el renacimiento del comercio. 

'" MAYNZ. CarL .. Curso de Derecho Pn\."ado - Segunda Ed1c1ón Ednonal Barcelona. Espaila. 1963. P. 1K9. 
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Dentro de dichas ciudades,-, se crean los gre1nios y corporaciones de 

con1erciantes. estas asociacione~~:~~--,.o~'-~8-~iziu.o~~--~ada .. ~a jerár~uic~ente y se ::::·?: .:: ;:~;~,;#t~!f {~Lffa'.~:::;:;.º ::",;::;:.::;~::. ~: 
La e"ol;,~iL d~ la len·: de cambio continua cl~n;o .de lá Edad Media. 

época en la cual. nacé acrecenta su in1po.-tancia en las ciudades· inCl-c~-ntiles itaÜanas; 

Ja excelencia de su uso se extiende paralelamente con el alto progreso con1ercial y 

rnatitimo de las cuencas del mediterráneo y los mares del Norte y Báltico. 

Se manifiesta primero dentro de los protocolos notariales escapando 

después hacia las manos hábiles de comerciantes y banqueros, su reglamentación 

aparece ya en antiguos cuerpos legislativos como los Estatutos de Aviñón (1243), 

de Barcelona (1494) y de Bolonia (1509), a la Letra de Cambio se le considera para 

entonces, insttumento de pago de plaza a plaza. 

Posteriormente en el Renacimiento, Ja institución cambiaría de 

convierte en íorma habitual de actos mercantiles, inclusive se manifiesta invadiendo 

la literatura, Miguel Ceivantes y Saavedra Ja llama en su obra, .... EL INGENIOSO 

HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA", •• Cédula de Cambio", •• Libranza 

"\ .... Póliza de Cambio "", etc. 

Ya como instrumento circulante las necesidades comerciales fueron 

adecuando a la letra n1odalidadcs nuevas, todo esto con la finalidad de faciJitar su 

circulación. Las innovaciones a la Letra de Cambio dan origen al Endoso, el cual es 

mencionado como tal por vez primera en la Ordenanza Francesa de Luis XIV en el 
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mlo de 1673, se convierte asi el Titulo de Crédito en el instJun1ento sustitutivo del 

dinero, y por ende es considerado una figura de gran utilidad en las transacciones 

con1erciales . 

... La labor de codificación mercantil. iniciada con las Ordenanzas de 

1673 y 1681. ·también encuentran en Francia su consagración, con la redacción del 

Código de Comer·cio de 1808. La promulgación de esta Ley al igual que. cinco 

Códigos • o sean:'"' 

• •• Code Civil (Code de Napoleón), 1804 y 1807." 

• .... Code de procedura Civil, 1806.'" 

• .... Code de.Conunerce, 1808.'"' 

• ... Code de lnstn.Jction CriminelJe, 1 808." 

• .... Code Penal.º 16 

En cuanto al Code de Conunercc, el prirner Cónsul nornb.-ó una 

comisión compuesta de siete miemb.-os con el encargo de redactar un proyecto de 

Código de Comercio. Los trabajos y las discusiones se alargaron. y en J 806 una 

famosa crisis financiera que motivó que multitud de quiebras hizo que Napoleón, ya 

para entonces emperador, urgiera la discusión inn1ediata del proyecto existente, el 

cual fue votado por el Parlamento y entró en vigor en virtud de una ley del l 5 de 

septiembre de 1807 (art. Jº), a partir del dia 1°. de enero de l 808. 

•11o SOLA CAÑIZARES. Felipe ... Trarado de Derecho Comercial Comparndo ·· Edllorial Bosch. Barcelona. 
1963. P. 1 JS. 
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El Código Francé·s se divide en 4 libros y contiene 684 artículos : .... El 

libro primero trata de los comerciantes !1.1.dividuales y sus obligaciones, las 

sociedades, las bolsas. los auxiliares del con1ercio. la compra-venta 1nercantil y los 

títulos de crédito (off at de conunerce). El libro segundo. regla111enta el comercio 

1naritimo. El libro tercero, la quiebra y bancan·ota9 _Y el libro cuart09 la jurisdicción 

comercial."" 17 

Por su perfección técnica y por el hecho de que las armas de Napoleón 

lo introdujeron en otros paises curopcos9 el Code de Conunercc fue copiado~ 111ás o 

n1enos servilmente. por los Códigos de Comercio: 

De las dos Sicilias, 1819. 

• De España" 1829. 

• De Portugal, 1833. 

• De Grecia, 1835. 

• Paises Bajos, 1838. 

• Rumani~ 1840. 

• Turquía. 1850. 

• Italia, 1865. 

'~BARRERA GRAF. Jorge. -Twtttdo de Derecho Mercantil - Edllorial. U.N.A.M. MC.xico. 1963. P.~-
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Bélgica. 1867. 

Y a través de la legislación española y de la portuguesa. se ii:th·odujo en 

nuestros paises latinoatnericanos: 

• En Brasil~ 1850. 

• En l\1éxico .. I 854. 

• En Argentina .. 1859. 

• En Chile, 1865. 

1.2 ORDENANZA CAMBIARÍA ALEMANA 

Notable importancia tuvieron el en derecho marítimo Jos Ilwnados Roles de 

Olerán, Francia,. España,. Holanda., Inglaterra,. Alemania y los Paises Bálticos. 

Las Ciudades Alemanas adquirieron su gran desarrollo, así como su alto 

poderío gracias a su propio trabajo y esfuerzo. rnientras que las Ciudades Itálicas se 

destrozaban entre si. Esta gran confederación alemana de ciudades constituida en el 

Nonc 'de Europa. da origen a Jo que se conoce como la Liga Hanseática o de Hansa

Tcutonica cuyo influjo sobre Jos actos de comercio y por consiguiente sobre las 

mismas insritucionesjuridicas mercantiles Cue extremadam~nte importante. 

El maestro Tullio Azcarelli~ nos hace referencia al tema con Ja 

siguiente observación: H no se conoce de fijo la lecha de nacimiento de la liga .. pero 
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lo que parece cosa segura. es que las primeras ciudades que la concenaron fue1·on: 

lubek y Ha1nburgo, centros poderosos de acti"1:dad comercial que se asociaron para 

defensa cont1·a las frecuentes agresiones de ~irata~ y los abusos de los sefiores 

feudales. afines de siglo XIII la liga era la dueña de las n1as in1portantes ciudades de 

Alemania. entre el escalda y el bistula ·y Cse poderlo la llevo a enfrentarse a los 

n1onarcas. 

u Cuando la liga llego a todo .su 1;1pogeo las ciudades de lubeck, 

Ha1uburg.o, Brena, y otras tuvier¡,n también su legislación estatutada la cual 

extendieron a otras ciudades de los mares del none, existía así mismo la legislación 

general de la liga, nacida en la dieta de la confederación en fonna de actos 

registrados cuya copia se remitía después de disuelta la asamblea a los diputados que 

habían concurrido a su formación, la mas antigua de estas ordenanzas data de J 3 12." 
18 

Al ocurrir la Guerra de los 30 años disminuye la economía de 

Alemani~ iniciándose una iriten.sa división por las guerras de religión, desviándose 

hacia occidente los cC:nir~s ·de la vida economía. -

:.~:.. ." 

"·~~·, .. ~~.~ .. de· ca!11bio llega así al siglo XIX, como el instrumento 

circul8nt~-pco~:~an'i.:a1e~· pero· no deja de ser vinculado con el Contrato de Cambio 

Trayecti~iO. ~u~ ~~~· ias 'modificaciones que el propio contrato había sufrido debido a .. , .. --·· _,. 

la transr?Onaci~n dCI Crédito y de las Finanzas. Precisamente eSa evolución pennitió 

considerar·.quC el Contrato de Cambio no era la única causa que podia dar 

nacimiento a una letra de cambio,. ya que esta podía resultar también de un contrató 

de venta o aun de un contrato de crédito. 

1• AZCARELLI. Tullio. -ocn:cho Mercantil - Traducción de JosC de Jcslls Tena. Editorial Po.-rila. J\.1Cxico. 
1960. P. 68. 

15 



Fue así que las Conferencias llevadas a cabo en Leipzing en el año de 

184 7.. asistidas por los representantes de los gobiernos de los estado de 

confederación alemana dieron con10 resultado que se aprobat"a el proyecto que al ser 

aceptado como Legislación Especial en cada Estado, constituyo la Ordenanza 

General sobre el cambio. 

Corno antecedente de este docun1cnto podriantos pensar en que las 

ideas de Einert en 1839 publica con su famosa obra .. EL DERECHO DEL CA!'vlBIO 

SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SIGLO XIX ··• en ella señala que la Letra de 

Cambio debe ser independiente del contrato de can1bio y que este titulo crediticio es 

et papel moneda de los comerciantes. 

La Doctrina Francesa se opone a la Ordenanza Cambiada Alemana del 

24 de Noviembre de 1848, ya que los juristas franceses se aferran a la teoria y 

técnica tradicionales9 defendiendo la estrecha ligazón entre la letra y el contrato de 

cambio originado de ella; ideas y técnicas que fueron reunidas por el Código de 

Comercio Francés de 1807 .. y a su vez fueron adoptados por casi todos los países 

americanos: 

Es así como las Teorías de Einen triunfan dentro de los Estados 

Alemanes que desvinculan a la letra del contrato de cambio .. ideas que por otra pane 

también señalan la emisión dentro de una misma plaza y no exclusivamente para ser 

pagada en plaza distinta de su lugar de emisión~ dio mayor agilidad a la circulación 

del titulo al permitir el Endoso en blanco y declaro que la provisión y la clá_usul~ de 

valor entregado no tenia relación con la letra. 

º Se distinguen en la ordenanza los tres momentos básicos que puede 

vivir una letra de cambio; creación .. endoso y aceptación y se ~stablece el concepto 
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de autonomía de los ~erechos inc<?ti>orados en la letra, al prohibirse q~e el deudor 

pueda valerse de excepciones que no estén 'fundadas sobre la letra n1isma y 

estrictamente de1err~1fna-das por Jos textos Jegal~s .• ~ 19 

Podeffios apreciar a Ja luz de estos conceptos, como la letra se 

conviene en u~· do~~m-ento abstracto que no lleva ninguna correspondencia con la 

causa de su'en1-iSi.ón~_i.ncÓrpora derechos autóno1nos, y se prepara a conquistar~ desde 

los suPucs~'os :dC- la- Ordenanza Alcnmna un Jugar universal en el mundo de las 

relaciones· é:on1erciales. 

Sobre los principios de la obra de Einen el maestro Roberto Esteva 

Ruiz señala : 

.. 't.- La letra de cambio es el papel moneda del comerciante ; para que 

circule y el poseedor tenga confianza y goce de un derecho autónomo, de igual 

manera a lo que ocurre con la moneda que lleva el sello de la garantía del estado, la 

promesa tiene que concebirse como un acto unilateral.º 

~ -u2.- El titulo no es un simple documento probatorio sino que es el portador 

de la promesa; todo esto se liga se refiere y se reduce a et. u 

u3.- La letra de cambio se desvincula de la relación fundamental; es una 

promesa abstracta de pago."' 

u4.- El vinculo cambiarlo se funda en una promesa unilateral dirigida al 

publico; la letra no es el producto de un negocio juddico bilateral, es decir, no es et 

producto de un contrato ; esta teoría abre el camino a Jas teorías unilateraJes."20 

l'I' MJGLIARDJ. Fr..tncisco. "Titulas de Crédjlo - Fonun Ediciones. Buenos Aires. 1969. P. 72. 
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Con la aparición del endoso,. se pretende obtener: 

1.- La d.eclaración,_ de traris1nitir la letra y eÍ crédito incorporado a una persona 

a cuya orden debía ser pagada .. y .. 

. . :?.- LB dcsignació.n de un. representante para que percibiera a nombre y por 

cuenta del re1nitente .. el .impone de la letra en el lugar de presentación y cobro .. 

comparándose a un mandato en cobro. 

A partir del Código de Con1ercio Alen1án se 1897,. qtie entró en vigor a 

partir del 1°. de enero de 1890 la consideración del acto de comercio dejó de ser 

esencial para la definición del derecho n1crcantil. Este Código y la literatura 

gennana que lo precedió fijan nuevan1ente la técnica en el concepto de comerciante,. 

que en su articulo 1°. ,. dice : ••comerciantes en los términos de este Código .. es 

aquél que ejerce_ una actividad comercial. Se considera que ejerce una actividad 

comercial toda empresa profesional que tenga por objeto una de las siguientes 

categorías de negocios ... "",. la empresa ha de ser inscrita en el Registro de Comercio 

(articulo 2),. a efecto de quedar comprendida y regulada en el Código.""21 En este 

sentido,. bien puede decirse que representa el derecho mercantil alemán la vuelta al 

criterio sllbjetivo o profesional. 

Se puede concluir de lo anteriormente visto que con la aparición del 

endoso como figura jurídica 9 se nlodifica de manera radical la función de la letra de 

cambio antigua, con~rtiéndola en una relación cerrada y parcialmente móvil~ en un 

=<> Cilado por MOSSA. Lorenzo 00 Derecho f\.1ercantil .. Tomoll. TrJducción de Felipe e JcsUs Tena. Edilorial 
Utcha. Buenos Aires. 19~0. P. 120. 
=1 GARRIGUEZ Jo.aquin. ··Trnl:ldo de Derecho f\.1crc:mti1 - Tomo l. Sesla Ed1c1ón. Revista de Derecho 
Mercantil. Madrid. 1972. P.ü8. 
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111edio expedito y eficaz de transntisión de los docutnentos valorativos y que al 

cit·cular acreccnta su fuerza de uso. así lo poden1os ratificar en las observaciones que 

h: hacen algunos tTatadistas de la n1ateria arg.un1cntando: que es una institución 

creada por el espititu ingenioso de los co1nerciantcs, fonnado por la costumb1·e y 

difundido con gran rapidez por toda Europa. 

1.3 REGULACIÓN MERCANTIL MEXICANA HASTA 193:?. 

En los antiguos impe~os mexicanos. el con1ercio tenia especial 

consideración. las personas dedicadas a esta actividad ocupaban un lugar 

sobresaliente y honorable dentro de la organización social. 

En la época prehispanica se distinguen los tianguis como una 

verdadera institución del comercio indígena,. n1ismos que sobreviven hoy día. Dentro 

de los mas connotados antes de la llegada de los españoles sobresalen el de 

Tlatelolco .. en el cual se ejecutaban operaciones mercantiles. siendo su principal 

característica el gran número de mercaderes y compradores; se encontraban 

peñectamente organizados. e inclusive existían jueces dentro de los mercados 

mismos que tenian la función especifica de impartir justicia a las controversias que 

se suscitaban por cuestiones de trueque, o compra-venta de tos productos que ahí se 

exhibían. 

Pochtecas eran llamados tos comerciantes aztecas. eran personas muy 

hábiles, su actividad se desarrollaba por todo el territorio nacional, existía respeto 

absoluto de los pueblos que visitaban. así como para s..:is usos y costu1nbres. Se 

organizaban en base a un jefe o funcionario y disponían de un tribunal encargado 

de dirimir las controversias suscitadas entre ellos . 
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En Espafia, la influencia de las corporaciones .. sin ser tan grande con10 

en Italia, también fue rnuy apreci_able. Los rncrcaderes agr·erniados debían tambic!n 

mah·icularse y estaban r·cgidos por una Tribunal que residía el Prior, a quien 

presentaban colaboración los Cónsules y Diputados. Este Tribunal llamado 

Consulado, conocía. ""de las causas de mercaderes tocante en mercancía"';. la elección 

del Pdor y de J_os Cónsules se hacia directa111ente pm· Jos nlercaderes, y duraban en 

su cargo un año .. aunque podían ser reelegidos; su oficio era público ... por ser 

nombrados por pública autoridad y ejercían una judsdicción ordinaria dentro del 

territorio que se les fijaba. aunque siempre limitada. a Jos negocios sobre las 

mercancías con que sus n1iembros negociaban. Tanto el Prior co1no los Cónsules y 

Diputados podian hacer ordenanzas, las cuales, sin embargo, necesitaban In 

confirmación del Rey para obtener fuerza legal en Ja mch·ópoli .. y Ja confin11ación 

del Virrey para su vigencia en las Indias; así tenemos varios pcr;odos: 

• Periodo Visigodo. El Código de Eurico. 

• Periodo Romano. - El Código de AJarico o Lex Romana Visigohorum. del 

siglo vr.' 

Peria"do Árab-e. Códez .Visitoghonun. o Libro de los Jueces. mejor 

cOnocido con el nombre de Fuero Juzgo, que a pesar de datar de Jos siglos 

VI VII solo adquirió fuerza legal a partir del año -de 1241, en que lo 

decretó Femando JJJ para Ja ciudad de Córdoba, esta Ley estuvo dividida 

en doce Jibr·os. se ocupó de Ja materia comercial en los libros V y XL 

Las Siete Panidas. ""La obra más imponante del deJ"echo clásico 

hispano es, indudablemente, el Ordenamiento llamado Jas siete partidas, tanto por su 

alcance y perfección tt!cnica. Se comenzó su preparación en 1256, duJ"ante el 
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reinadó de Alf"onso ~el sabio, y te1n1inó en 1263 o 1465. para con1enzar a regir en 

1348 bajo el reinado de Alfonso XI, quien en el Ordcnmnicnto de Alcalá decretó su 

vigencia, asi con10 el orden de prelación de las fuentes del derecho entonces 

existentes; el Ordenanliento de Alcalá prin1e1·0, Jos fueros 1nunicipales en seguida, y 

Jos libros de las Siete Partidas, al fina1:·22 

La partida quinta~ que trata de las ~bligaciones y de- los contratos. 

contiene 15 títulos.. cada uno de Jos cuales esta dh·idido en leyes. 

Titulo l.. En1préstitos o mutuos. 

Título V .. Ventas y compras. 

Titulo VI.. Cambios. 

Titulo VII, J\.1ercadcres y Perlas. 

Titulo X. Compafiias de Con1ercio. 

Ordenanzas de Burgos y de Sevilla. .. En los siglos XV y XVI, se 

dictan las Ordenanzas de Burgos, J494 y de Sevilla, 1554, con un caso de 

contratación para judíos. en 1503 y el Tribunal Consular, de 1543, se refiere al 

seguro marftimo. ••:?.l 

Las Ordenanzas de Burgos fueron confinnadas por Don Carlos y Doña 

Juana el 18 de Septiembre de 1538 y eran relativas ala regulación en materia de 

seguros y averías. 

Las Ordenanzas de Sevilla se establecen en 1539 las cuQ,les son 

aprobadas por Carlos 1 en el año 1554, estas se caracterizaron poi· tener el 

~ SANCHEZ CALERO. Fernando. -1nstituc:ioncs de Derecho Mercantil - Tomo l~ Editorial Ciares. 
Valladolid. 19M~. P. 7R. 
:.' ZURJTA. '"Anales de la Corona de Arngón - R~ista de Derecho p,;,·ado. Espa1ln. 19.SK. P. 27.S. 
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nlonopolio del con1ercio en Las Indias ; pero sin duda las Ordenanzas que n1as 

importancia y trascendencia tuvieron . son las de la Universidad y Casa de 

Contratación de Bilbao~ en Ja q~c se distinguen tres etapas: 

La Prim.itiva .. La Antigua y La Nueva. 
. . : . , .. 

1.-.:-Las~ Ord~·~~~~~~5:·~·~:i~~:itiva'S~. fuel:on·- r~d~~Íad~·s·~.:i -1459' por el Giel de los 

n1ercaétel-es~ ~i,¡~ · i~~-~~~~7i{6·i~Ó}~ ~ ;;-~C0~6ciili~ i~~tri ·,d~1 ·:·c~~,:~gid~;~¡· (:-~ · 

:~~;::::.tj~~~~;12~:2 d!;~:~;~~~~sW"1für;:·1~:::::: :: 
'.; ,,,- ·-.-~, . ,. •. -.-·.:: .. ::~:~:;~:.~>~ :~-:~:-«· 

- · ·( __ ·;::r.'~·;:;-y;_.:-_,:;.~;.\·i/-/: .J'.c";_, >:-:- ·. 
3.- LaS NÚ~vas, 'fueron formadas por:.una'.ójunta~·.fonnada por el prior y 

cónsules. estas fueron revisadas por un~ ·:coB:l~l:~!r~·~:;[{d.;~igno para tal efecto, 

recibiendo Ja confirmación de Felipe V el 2 de di~!i·~-~1:1_re de.1737. 

Las Ordenanzas de Bilbao.· ""~Mencióii~ . .,CSpecial debe hacerse de estas 

Ordenanzas de Bilbao1' tanto por.constituir un.Cód'i,S~ dedicado en fo1ma exclusiva a 

Ja reglamentación del comercio1' coni.~ ,:-p~~Ci~~ .... su vigencia y apJ icación se 

extendieron a toda España merced de l~:',:jti.ryspri.dencia~ y a México1' con cortas 

interrupciones hasta el año se 18841' que se, ~iCtó nuestro Segundo Código de 

Comercio.º 

u Las nuevas ordenanzas 'd~ :·Bilbao 'tenían 29 capítulos con 723 

núme1·os9 adcn1¡Ís de las disposiCioncs 1·~Í~¡Í~a·s a la jurisdicción del consulado1' de 
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ellos los nluneros XII y XlV ·se destinaron a la regulación de algunos de los títulos 

de crédito con10: letras de cambio9 vales libranzas. etc:·1
.t 

El Consulado de rvtéxico y sus ordenanzas. •·El Consulado de :'\·1c!xico 

fue creado a solicitud de los mercaderes de este plaz~ por cédula real de Felipe 11. a 

15 de junio de 1592. confinnado el 9 de diciembre de 1593 y el 8 de noviembre de 

159.t. Fonnándose. por tanto. co1no Tribunal Jm;dico Mercantil constituido por el 

Prio;. y dos Cónsules. sin la intervención de letrados.n:?.S_ Al igual en Verac1uz, 

Guadalajara,. Puebla. R~copilación de Indias. --cal'los H. 18 de 111ayo de 1680. 

Ordenanzas de Bilbao,. Ordenanzas de I\·tineria."" 

El Derecho :rvtercantil en el México Independiente. Obtenida la 

Independencia de I\1éxico en 1821 9 por decreto del Congreso .~e' 16 ~e octubre de 

1824~ se abolieron los Consulados. 
'· ·: .. . 

Así mism~;10Úrri~u'nale~ de:;.,,ineria se abolier~~ por decreto de :?O 

de marzo de 1826,':n~.:~Ól~,'(:"11 ~~ÜS"~i:O'· a: sus a.tribuciones judiciales,_ sino también en 

cUanto a las gubémati~~·q·~~-·CjC~cía·~. comó opuesto a la Coóstitución. 

Decret:c~;~taAnna. de 1841. El is de no~embre de 1841. Santa 

Ana, en su carácter de Presidente Provisional de la República,. dictó el Decreto de 

organización e las juntas de Fomento y Tribunales mercantiles, en uso de las 

facultades que le concedían el aniculo 7°. de )as Bases Orgánicas de Tacubaya. La 

importancia de este ordenamientos es evidente~ si se juzga que no solamente creó las 

juntas de fomento y los Tribunales mercantiles,. con jurisdicción exclusiva. 

:-i TENA. Felipe Jcsus. -ocrccho Mcl'"canul Mexicano - DCcima Sc.'""ta Edación. Editorial Porrim. MC~ico. 
l99C.. P. 78. 
="' LOPEZ DE HARO. Cados. ··Lis Concs di; Castilla."" Editorial Madrid. Espall<1. 19CM. P. 5G. 
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En su artículo 3-l, señala los negocios mercantiles y tuvo las juntas de 

fomento, para ('onnur u·ibunalcs y dictar Ordenanzas y Tribu1wlcs J\·lercantiles. 

Ley del Estado de Puebla, de J 853. Bajo Ja influe~1cia del decrc10 de 

18~ J. a que nos referimos en el inciso anterior, y en vinud de que la Constitución de 

J 824 no rese1vó Ja materia 1nercantil al legislador federal. el Con,greso local del 

Estado <le Puebla dic1ó. el 20 _ ~e ene1·0 de J 853.,. ht Ley para Ja adn1inis1ración de 

justicia en los negocios de con1ercio del Estado de Puebla. 

Ley sobre Banca1Totas. de don Teodosio Lares. Por decreto de 3 J de 

mayo de J 853, el gobierno de Santa Anna puso en vigor una ley sobre Bancan·otas. 

en Ja que intervinieron, como miembros de la comisión notnbrnda pa1·a r·evisar el 

proyecto respectivo, don José Bernardo Canto. don José f\1aria Lacunza y el doctor 

don ~1ariano Gáfvcz. El texto se -fundó principalmente en Jos Códigos Francés y 

Español. 

Código de Comercio de 1854. El primer Código de Comercio 

Mexicano que compendió tanto Ja materia terrestre como Ja marítima, entro en ~gor 

en 27 de mayo de 1854, durante eJ último gobierno de Santa Anna. Influenciado 

notablemente por el Decreto de J 841.y también por Ja Ley del Estado de PuebJa· de 

18539 este Código f"ue integrado tomando como modelo a Jos Códigos Francés y 

Español entonces vigentes. Siendo dudoso quién f"ue su autor, ha pasado a Ja 

posteridad con el non1bre de Código de Lares~ por el Ministro de Justicia. Negocios 

Eclesiásticos e Instrucción Pública. son Teodosio Lares. quien tuvo notable 

influencia en su promulgación. 

El 1naestro Roberto l\..fantilla /\:foJina sustenia: u Este código constaba 

de l 09 J artículos y regulaba de manera sistem8tica inspirado en modelos europeos Ja 

materia mercantil, y es, indudablemente superior a las viejas ordenanzas de Bilbao, 
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sin embargo .. por las pasiones de partido su vida tue etin1era y tcnnino al n·iunfar la 

re\.·olución de ayulla··. :!r• 

El Código de Lares ya 1·egulaba el cnd_oso y el n1ismo lo .detenninaba 

de la siguiente 1nanera: :;La propiedad de las letras de cambio se tr3.nsficrefl' por el 

endoso de los que sucesivan1ente la vayan adquiriendo"". 

De igual mallera hace 1nención a los requisitos que debe contener ~1 

endoso: 

•· 1.- El nombre y apellido de la persona a quien se transfiere el titulo.º 

602.- Si el valor se recibe de contado .. en efectivo .. genero o bien si es en 

cuenta.·· 

u3.- La techa en que se hace."'" 

&.&4.- La firma del endosante o de Ja persona bastante autorizada que firme por 

el. cuando no _finTÍC el n1isn10 endosan te se expresara en la antefirma su nombre .... _~ 7 

Proyectos de Código de Comercio de 1869 y 1880. La necesidad de 

contar con· ·una legislación mercantil uniforme se hizo sentir fuertemente como lo 

demuestra Ja elaboración en t 869 .. de un proyecto de Código de Con1ercio cuyos 

autores. probablemente fueron Jos señores licenciados Rafael Martínez de la Torre .. 

Camelio Prado y f\.1anuel Inda . 

.:... MANTILLA MOLINA. Robcno. -Derecho Mercantil - V1gCs1mo No\"cna Edición. Edilonal Ponúa. 
México. 199<~. P. IJM. 
::•MANTILLA MOLINA. Op. Cu. P. J..io 
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En 1880, don l\1anuel Inda y don .t\.lfredo Ch11vcro prepararon otro 

proyecto. que postcdonneiue sirvió para fonnular el Código de 1884. 

Federa1ización del Derecho l\·lercantiJ y Código de Co111ercio de 1884. 

El Ejecutivo Federal P~on10viCi:·y Obtuvo la refonna del articulo 72 fracción X ( hoy 

73,X). concédiendo 'al_ Corlgréso de Ja ~nion facultades para dictar un Código de 

Cotnercio; Pudo· así modificarse el .articUJo 3°. del proyecto de 1880, declarando el 

articulo Y tr8nsit~rio :_del_ S'ódig'? d~. 1884, que ·· este Código co111cnzara a regir en 

toda Ja Repúb~ica el 20, dc::~ul~o del presCnte año:· 

Ofrece::. Reglamentadón del acto de comercio, de las sociedades, del 

comerci~ ban~ari~ y :d~I d·é~e~h~" i~dUsil"i~I. 

Ley de Soci~dacies kó~im8s de. · J 888. El JO de abril de 1888, 

Profirió Diaz decretó una Ley ~e sc',ciedades Anónimas, y reguló a Ja Sociedad 

Anónima y a Ja Sociedad de Responsab~lid8d Limitada; 

El Código de Con1ercio de 1884 tuvo una vida efi!llera., por decreto de 

4 de junio de 1887. el Congreso de Ja Union autorizó al Ejecutivo para reformarlo 

total o parcialmente y de Jos trabajos de la comisión compuesta por los licenciados 

Joaquín Casasús~ José de Jesús Cuevas y José María Gamboa. surgió el Código 

Actual. que esta en vigor desde el Jº. de enero de 1890. se copió del Código 

Español de 1885~ aunque también sufrió la influencia del Código Italiano de 1882 y 

en menor medida~ de las legislaciones francesas, belga y argentina. 

Por la facultad de legislar q~e se Je confirió al Congreso Federal 

establecido en Ja fracción X del aniculo 72 de la Carta Magna, ;..ace el 20 de ju ti o de 
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1884 un nuc,·o Código de Con1ercio .Y este se inspiro el proyecto de _1880, que 

supero amplia111cnte _al de J 854, sobre todo en el capitulo relativo al endoso: aunque 

sei\ala1nos que co;1 anterioridad varios estados.de la República. entrC ellos ~léxico. 

Tabasco, y Puebla, ya habían Claborado Leyes 1\·lercantiles al respecto. 

, Siend~ presidente· de la República. el general Porfirio Diaz se .. créo en 

1889 el actmtl Código de CCnnercio, mismo que tuvo vigencia apanir.del primero de 

enero de 1890 ·y -el cual tuvo influencia del Código Español de 188~, eÍ. Cód~g".';·~ 

Italiano de _ 1882,_ asi éo1110 los Códigos Bdga y Francés. y la legislación AJ·S:~nlina 

que regulaban efectos . de co1nercio. libranza. vales. pagares, cheques y ca11as de 

crédito. 

De tal manera que este Código que aun es actual y vigente, ha sufrido 

Ja derogaci_ón_ de m1;1chos de sus preceptos originales, y mas aun en Jo referente a Jos 

Títulos de Crédito. los cuales los regula la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito que esta en vigor desde el año de 1932, en ella, se establecen expresamente 

las diferentes clases de endoso. el cenificado de deposito y el bono en prenda~ el 

repono .. la apertura de crédito y el fideicomiso., entre otros. 

JA LOS TÍTULOS DE CRÉDITO EN EL ORDENAMIENTO 

VIGENTE. 
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Para iniciar este inciso diremos que el Código de Comercio ha sufrido 

diYersas n1utilaciones~ en virtud de crearse nuevas leyes y. que a continuación se 

sefialan: 

• Ley de Títulos y Operaciones de Crédito •. 27 de agosto de 1932. 

• Ley General de ~ociedades J\•lercantilcs. 28 de agosto de 1934. 

• Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones auxiliares. 3 1 de 

n1ayo de .1941 

• Ley sobre el Cont~·ato de Seguro. 3 1 d.e agosto de 1935. 

• LCy de-Na~CSáciéJ:r1 Y Comercio ?\1Britimo, 21 de noviembre de 1963. 

• Ley ·pai"-8 ... p~~O'fno'!él- hi invCrsión lnexicana y regulai- la inversión exu·anjera, 

9 de ~~~.de 1973. 

Para completar: 

• Ley Mori.etari~ ·de los Estados Unidos Mexicanos. 27 de julio de 1931. 

Ley General de Sociedades Cooperativas, 15 de febrero de 1938. 

• Ley Orgánica del Banco de México. 
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• Ley General de Instituciones de Seguro, 3 l de agosto de 1935. 

• Ley Fe-deral de Instituciones de Fianzas~ 29 de dicie1nbre de 195'?· 

• Ley Federal de Protección al Consumidor, 5 de -feb.-ero de 1976. 

El Derecho t\1ercantil por la justificación conceptual e histórica que 

he1nos dado. tiene una adaptabilidad para regular las relaciones nacidas del trñfico 

del comercio ·que Je es muy propia: por tal n1otivo .. los estudiosos de Ja materia~ han 

hecho las clasificaciones de los títulos de crédito que de alguna n1anera facilitan el 

estudio de~ tema, y que.nosotros trataremos de explicar de acuerdo a los criterios que 

han emitido. 

En prhncr tennino, la clasificación que se les da a Jos titulas. en base a 

Ja Ley que los rige por este criterio pueden ser nominados e inominados; son títulos 

nominados ·o típicos Jos que se encuentran reglamentados en forma expresa en la 

Ley, entre estos encontramos a Ja letra de cambio, cheque, pagare, etc. Y los títulos 

inominados son aquellos que no obstante que carecen de reglamentación legal 

expres~ han sido consagrados por los usos mercantiles. 

Los tratadistas Jos han clasificado también: por el derecho incorporado 

en el titulo de crédito~ enh·e estos encontTamos: Títulos personales o cmporativos~ 

Títulos obligacionales o Títulos de crédito y Títulos ·:·reales 'de tradición o 

representativos. 

Los personales o corporativos ·_son aq-~e11.~~- _Q~-~-----~~:. ~~jetivo principal 

no es un derecho de crédito~ sino que le atribuyen al tenCdor._ una calidad pe1·sonal de 

miembro de una corporación. 
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Los Titulos obligacionales, son aquellos que el objeto prin1ario es el de 

un derecho de crédito y por ende atribuyen al titular Ja acción para poder exigir el 

pago de las obligaciones a cargo <-1:':1 suscriptor. 

~<:'s T,itulos~ reales~ cuyo objeto principal es un derecho .real sobre la 

tnercancia arnpa~ada por el Tit~do. la doctrina también ordena a los titulo~ ~n base .. un 

tercer criterio 9ue JOS. ub.ica con10: singulares y seriales~ diciendo que JOs· singulares 

son creadás So1o uno en c·ada acto de emisión y los seriales -p6r ,~ eJ'" . ~cJ;1tr~rio se 

c111iten en 111as~~ con10 ejemplo tcnc;nos a las acciones de l·a SOci-edaá'-'.At1ó·~:~·hna. 

Por su sustantividad ser: 

principales y accesorios~ y sobrentiende que estos ~on:.d~-p~~-di~rii~S···ét-e'. aquellos ·al 

n1omento de Ja acción. 
. - ,. . .. -·, . . ·'' ·; -·-:~;, . 

t -~-' ~::?:_' C<·::~· .. .'>_:::- -

La ultima clasificación, la encontrStnoS éil la' fOnna de circulación de 

los Tirulos que son : nominativos .. a la orden, y al ponador. Los nominativos, se 

consideran de circulación restringida ya que se designa a una persona como titular y 

para ser transmitido necesita de el endoso del detentador legitimo. Los títulos a la 

orden son los que estando expedidos a favor de persona dete1TI1inada. se transmiten 

por medio del endoso y Ja entrega del documento. Por ultimo Jos Títulos al portador 

son Jos que se transmiten cambiariamente por la sola tradición y la simple tenencia.. 

legitima al tenedor o poseedor. Los Títulos de Crédito dentro del ordenamiento 

vigente son Jos siguientes: 

Los que regula la Ley Gene1-al de Títulos y Operaciones de Crédito: 

• La Letra de Cambio~ El Pagare .. El Cheque~ Las Obligaciones_ 
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• Los Certificados de Participación. Jos Certificados de Vivienda. 

• Los Ce11ificados de Deposito con su titulo accesorio. Bono de Prcndh. 

La Ley Gene1:_al de Sociedades.l\1ercanriles regula: 

• Las Acciones Representativas de Capilal Social y su Titulo Accesorio. 

• El Cupón. Los .Bonos de Fundador de Sociedad Anónitna. 

Por su parte_ la Ley'·General de Instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxiliares de 1941 sancionan; 

• Los Certificados de Deposito Bancarios, Los Bonos de Ahorro. 

• Los Bonos Financieros. Los Bonos Hipotecarios. Las Cédulas hipotecarias. 

Los Bonos emitidos por La Banca Múltiple. 

La Ley de Crédito Agrícola nonna: 

• Los Bonos Agrícolas de Caja. Los Bonos Hipotecarios Rurales. Las 

Cédulas Hipotecarias Rurales. 
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CAPITULO 11 

CARACTERISTICAS DE LOS TITULOS DE CREDITO. 

2.1 CRITERIOS CONCEPTUALES. 

2.2 PRINCIPIOS RECTORES Í:>E LOS TITULOS DE CREDITO. 

2.3 

2.4 

-2.2. l LA INCORPORACIONc -

2.2.2 -LEGIT!MACION. 

2.2.3 - LITERALIDAD: 

2.2.4_- AUTONOMIA.-•-

2.2.5 DIFERENCIAS ENTREAUTONOJMlAY ABSTRACCION. 

CRITERIOS DE LA H.:~UPREJVtA CORTE DE JUSTICIA. 

PRINCIPALES TITULOS DECREDITO. 



La Ley de Navegación de Cotnercio ivlarititno de J 963 se encarga de. la~ 

nonnatividad de: 

Las Cédulas de Hipolccarias navales y el Conocimiento de Etnbarquc 

CAPITULO 11 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO 

Los títulos de crédito tienen características que representan Ja n1ejor 

contribución del Derecho Mercantil a Ja economía moderna.. ya que el gran 

desarrollo de la vida económica contemporánea tiene como fundamento el crédito 

que~ en síntesis .. puede explicarse con10 el conjunto de operaciones que suministran 

riqueza presente a cambio de un reembolso f'uturo. 

2.1 CRITERIOS CONCEPTUALES. 

El crédito en el lenguaje común tiene normahncnte el mismo 

significado. esto es. para expresar que una persona nos merece confianza., decimos 

que es digna de crédito; Juego entonces diremos que la vida comercial no podria ser 

concebida sin el cré<:fito; Ja mayor parte de la riqueza es crediticia. 

Ahora bien .. Ja denominación título de crédito originada en la doctrina 

italiana. ha sido duramente criticada por los tratadistas de la materia. principalmente 

en autores influenciados por la doctrina germánica. ya que se considera inexacta y se 

aduce que la connotación gramatical no concuerda con la connotación jurídica. y 

esto debido a que no en todos los títulos predomina como elemento f'undamental el 

derecho de crédito. 

Se ha pi-opuesto el tennino ·• titulo-valor··. en substitución de ••titulo de 

crédito·•; en efecto nuestra Ley de Quiebras y suspensiones de Pagos de 1942 ha 

adoptado el primer concepto que realmente no es mas que la traducción del lenguaje 
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técnico alemán 9 esta denominación sin embargo es criticada poi· el tnaesn·o 

Cervantes Ah untada· en la que nos afirma: .... _Podría alegarse que tampoco dicho 

tecnicis1no es exacto en cuanto a su significación ntera~e~ie gramatical 9 .porque hay 

1nuchos títulos que indudablemente ~ -tieiten o repreS"entan valor y no están 

comprendidos dentro de la categotia .. de. los iiru.10S de c~édito; ;;._~¡ como hay muchos 

títulos de crédito q.:.ie en realidad n~· ~~e-de 'd~~ir~-e-.quC- iOc~rpor~n un valO.r.~ .. 28 

PodemOs tomar en cuCnta;-.".de.1á:-~¡~~a··-má~era ·Que ttadicion~lmente 
nuestras leyes,. han hab.la.do d·~ -~o.Cuntc-~~6~~- éi~~:~:.in·~~.~~fal~ -~~édÍ¡o~·~-d~- e~c~toS del 

crédito~ etc. y a la vez resulta mas Bcorde ~~n ·nue~tra J·~tÍnidad h~b1ar de títulos de 

crédito. 

Se ha discutido por l~s estudiosos de igual fonna.. respecto a la 

función que desempeñan los titulas de crédito y como ~onclusión hemos encontr~do 

que esta radica esencialmente en ser documentos protagónicos de un rol juridicó y 

económico inseparables. 

El maestro Ascarelli apunta: uQue los títulos de crédito representan la 

mejor contribució~ del derecho mercantil a la economía modema!""29 

Por su naturaleza los títulos de crédito pueden ser considerados bajo 3 

aspectos y estos son : 

• Como actos de comercio. 

=-CERVANTES AHUMADA. RaUI. .. Titulos y Operaciones de Crédito - Cuana Edición. Segunda 
Rcimpn:sión. Editorial Herrero. MC..xico. 1994. P. 9. 
:9 AZCARELLI. Tulio. -Teoría General de los Tilulos de CrCdilo -Tmducción de RcnC Cachoux Sanabria, 
Editorial lus. México. 1957. P. 3. 

34 



• Como cosas n1crcantilcs. 

• Como documentos. 

El articulo 75 del Código .de Comez:-cio en sus fracciones XIX y X..X 

considera a lo:; cheques .. letras de cambio .. valores u Otros títulos a Ja orden o al 
. . . -

portador. comO actos de comerc_i~ .. _en·. _estos supuestcis jurí_dicos ·Ja: ·f?_~li~cación 

mercantil del aCto es estrictamente" objeli~B.:: con· independencia. de Ja calidad: de Ja - ; . - . . . . . . 
. persóna que Jo realiza. ya que tendrá tal calidad, el libramiento ·de un cheque. hecho 

tanto por un comerciante .. comO'"por.álg~iCn q·ue· no lo.~ea." 

Como cosas mercantiles los encontramos en el articulo p~mer~ __ de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito al establecer esta icf.ea en el pán·afo 

correspondiente, .. Son cosas mercantiles los títulos de crédito .... 

Por último , el criterio que ubica a Jos títulos de crédito como 

documentos Jo establece el articulo quinto de la mulricitada ley cuando dice: .... Son 

títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en 

ellos se consigna .... Por otra parte y complementando Ja idea docninaria et maestro 

Rodríguez y Rodríguez señala: h Se diferencian de las demás cosas mercantiles ya 

que son docun1entos; es decir .. medios reales de 1·eprcsentación gráfica de hechos. n 30 

2.2 PRINCIPIOS RECTORES DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO • 

.)ll RODRJGUEZ RODRlGUEZ. Joaquin. -curso de Derecho Mcrcan11I .. Tomo l. Vigé:sirno Segunda 
Edición. Editorial Porriaa. MCs.ico. 1996. P. 70. 
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Dentto dC estos principios. pode1:11os señalar que: los títulos de c1·édito 

son docwnentos .ejecútivos.'.de· ello_"·s~ P.uedC obServar que son suficientes pitra 

comprobar a rª.':;~r ·d~ su' !&:gi~í:.110 'tÍ1u'1~ ¡·a· exi~iencia de Jos derechos que el propio 

docum"énto ca~biari.; .. le._" OtorSan. 

-Así también· se puede señalar.que los títulos. son cosas absolutamente 
'< ' 

rnercantiJes. · por~· lo. ,._qué la .. rnercantHidad que ellos representan no. sufi"iría 

modificació~ ~ alter8éión. por no ser comerciantes quienes Jo emitan o poSean. 

Entrando al estudio de las principales características de los títulos de 

crédito .. encontramos las siguientes: 

2.2.1 INCORPOR.,.'\.CIÓN.- En la cual podemos encontrar que es el 

derecho que acompaña al titulo. de tal manera que ambos. título de crédito y derecho 

van íntimamente ligados y Ja efectividad del ejercicio. radica o se condiciona en Ja 

exhibición del documento. por Jo que de manera contraria.. no será exigible el 

derecho que el título incorpora si este no se presenta. por otra parte como 

consecuencia de Jo anterior. quien posee legalmente el título • posee el derecho en el 

incorporado y su razón de poseer el derecho es el hecho de poseer el titulo. 

Esta objetivación de la realidad jurídica al papel. constituye lo que la 

doctrina denomina incorporación . Cuando un derecho esta incorporado en un papel. 

podemos determinar que si por cualquier razón . no pudiésemos acreditar Ja tenencia 

del document09 de igual manera no se podría exigir el derecho que ahí se consi~a. 

ya que papd y derecho f"ointan o integran un n1isrno todo. 

Esta jerarquía que de alguna manera Je da Ja Ley a un papel obedece a 

Ja necesidad que tienen Jos comerciantes de poder consignar una obligación en un 
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escrito y que a su vez se.pued~ __ util_izar con10 un medio de manejo crediticio, que al 

circular, . facilita.i:-a -, su ace¡)taCÍón y- Uso, obteniendo así. una amplia gama de 

alternativas P3;1'ª dés8n·olla.t· el ·'?_Omei~iO. 

·caro~· ele~e·n~-ó q··uc; Tepresenta al titulo de crédito, la incorporación se 

podría ·entC:nder· é_O~é»)~--~·a,Ji.fi·c~~ió,n _.q~~ Ja: Ley é:la a ·un eJementC! fisico~ Cs decir 

pretende otorgaT>'B. :·un 1·ango jurídico superior· a Jo". que se1.~a · ~n :~imple papel, 

transfonn:~d-~1~ -e~:--~n d~r~~ho p~trimonial para su cob~o. 

:z.2.2. LEGITIMACIÓN.- Este elemento característico del titulo 

nace como una consecuencia de Ja incorporación. ya que para ejercer el derecho es 

necesario legitimarse exhibiendo el documento, esta legitimación tiene dos aspectos: 

activo y pasivo. El primero. consiste en Ja calidad o propiedad que tiene e·J titulo de 

crédito de atribuir ~ su poseedor legal la f"acultad de elegir al obligado el pago de Ja 

prestación consignada en el titulo; es decir,. quien repreSente ser el tenedor valido 

del documento puede legitimarse como titular del derecho incoillorado. y por 

consiguiente exigir el cumplimiento de Ja obligación relativa. 

El aspecro pasivo9 Jo encontramos en Ja identificación plena y legal del 

deudor obligado en el rirulo de crédiro9 y que al cumplir con eJ compromiso 

consignado se libera de roda obligación9 sin imponarle si eJ documento circulo o no 

por el mundo cambiari09 así corno quienes fueron sus poseedores. Es decir. que el 

deudor se legitima al pagar al activante legitimado. 

2.:Z..3 LITERALIDAD.- Es Ja íuación de la extensión o amplitud 

que marca el derecho consjgnado c:n el instrumenro de crunbio9 esro es9 que el 

derecho se medirá en su extensión y demás circunstancias por la mención literal del 

documento. por Jo que gráficamente se encuentra en el consignado. EJ beneficiario 
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de un titulo de crédito no puede exigirle a su deudor nada que no este previsto en el 

propio texto; dentro deJ universo julidico de obligaciones y derechos que c1·ea Ja 

expedición de un titulo de crédüo no _necesitada de mayor interp1·etación legal sino 

Ja que estrictamente plasn1a el pedazo de papel que 1Ue utilizado como instrumento 

de cambio. Así podemos entender la versatilidad y flexibilidad que caracterizan a 

un titulo de crédi_t~' ·~a :~ue su peñeccionamiento y contenido se inicia y se agota 

en el mismo'.títuJO; Citar~n1os un .ejemplo en que el aceptante sea obligado a pagar 

mil pesos en determinado Jugar y f'echa,. este estará obligado en esta medida aunque 

haya querido obligarse poi· menos cantidad y por otras circunstancias. 

El Jimite con mas imponancia que encontramos en eJ derecho 

incorporado en el título. es la cantidad que podrá ser exigida en virtud del 1nismo. 

esta cantidad que estará inscrita en el documento se podrá especificar. tanto en cifras 

como en palabras y se existiera dif'erencia,. prevalecerá Ja que se encuentre con 

palabras. y si existieran diferentes controversias. tanto en cif"ras como en palabras 

valdrá este por Ja cantidad me.nor. De esta manera Jo observaJllos en el aniculo 16 

de la Ley General de Títulos y Operaciones se Crédito. u El titulo de crédito cuyo 

porte estuviere escrito a Ja vez en paJabras y cifras. valdrá en caso de dif"erencia. por 

Ja suma escrita en palabras. Si la cantidad estuviere varias veces en palabras y cifras. 

el docwnento valdrá. en caso de difei-encia, por Ja suma menor 

De igual manera se debe insenar en el documento si eJ pago fue parcial 

a fin de que se Je reste el valor correspondiente al importe originalmente consignado, 

pues nótese que por el carácter formal de los documentos crediticios. toda espera. 

quita o pago a cuenta debe constar en su texto. siendo derecho de quien paga su 

inclusión y obligación del tenedor anotar tales cin:unstancias. 

2.2 .. 4 AUTONO.l\IÍA.- Este elemento que caracteriza a los títulos de 

crédito se puede entender. según Ja doctrina italiana, como la independencia 
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que existe entre los derechos y las acciones que. se deben. los : diverso~ 

poseedores de u_n titulo de crédito, es decir,)a do.ctrina .~os sostie~e-.que)a 
autonorñia consiste en qu~ el derecho de: cada pose~d~¡._ del-~_~Í~~ÍO e-~ ~n 
derecho propio, esp_eciaJ y diverso a Jos· que ie·c_oITeSpol-.déii. a 'loS tenedores 

antériores o ·pastei-iores del título de que se trate_. 

El maesh·o Cerva~ltes Ahun1ada sostiene al aclarar:. u· No debe de 

afinnarse que los títulos de crédito son autónomos ya que Jos que son autónomos 

desde el pwuo de vista activo son los derechos que cada titulo va adquiriendo 

sucesivamente sobre el o Jos derechos incorporados. Puede darse el caso,. por 

'ejemplo, de quien transn1ita el titulo no sea un poseedor legitimo y por tanto no 

tenga derecho para h·ansn1itirlo; sin en1bargo el que adquiere el docun1ento de buena 

fe .. adquiere un derecho que será independiente. autónomo. diverso del derecho que 

tenia Ja persona que se Jo transmitió. Desde el punto de vista pasivo, debe entenderse 

que es autónoma la obligación de cada uno de Jos signatarios de un titulo de crédito. 

porque dicha obligación es independiente y diversa de Ja que tenia o pudo tener el 

anterior suscriptor dcJ documento. No impona .. por tanto, Ja invalidez de una o 

varias de las obligaciones consignadas en el titulo: por que independientemente de 

ellas .. serán validas las demás en que el titulo aparezcan legalmente incorporadas."'31 

Para el maestro Joaquín Garrigues la autonomía significa: u El derecho 

que puede ejercer el tercer poseedor es independiente del derecho que penenecia a 

los poseedores anteriores. que es un derecho originario y no derivado~ un ius 

propium. y no un ius cessum, tanto la autonomía como Ja literalidad imponen 

limitaciones a Ja posibilidad de alegar excepciones.~"32 

' 1 CERVANTES AHlll\1ADA. ~ P. 12. 
3:: GARRJGUEZ. Joaquin. -curso de Derecho Mcrc.1n!il .. Tomo J. Novena Edición. Primera Reimpresión. 
Editorial PorrUa. MC . ...:1co. 1993. P. 80. 
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De todo lo aiite1ior señalado por JoS tratadistas podemos opinar que Ja 

autonomía es Ja irldep.en·d~~cia ·de Ja causa· _dé_ ~~mi.SiÓn, ya que origina derechos 

propios y diversos a f'avor ,de .cáda ·uno ··de-'Jos titulares del documento, para 

considerarlo mas -ilusfrátivo pod~~~s cO;;sid~~/Ci siguiente ejemjJlo, un tenedor de 

una letra de cambi~/Já.··~r;·é:l~S~-~ t'n Sujeto .... A"~ este a .. ¡B"', Y'Cste a su vez Jo hace con 

... cu, el tenedor origin~J y Jos endosantes <.&A": UB" y HC'',. tendrán diferentes 

derechos; río o!>st~·nfe qUe están endosando un misn10 titulo. 

De esta 111anera enconn·an1os que, al estudiar nuestra Ley lVlcxicana,. 

observamos que es limitada al detenninar que a quien adquiere_ de buena f'e ·un 

titulo de crédito,. no podrán oponérseJe las excepciones que ha~rian p0dido ser 

oponibles a una anterior tenedor del documento. Coino antecedente encontramos el 

principio de inoponibilidad de excepciones personales, y para hacer mas 

contundente este dicho lo podemos encuadrar con el artículo octavo de Ja Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito en el cual solamente admite como 

excepciones personales. aqueJJas que el demandante tenga contra el actor, de Jo que 

se puede concluir que no se pueden oponer excepciones personales que pudiera tener 

el demandado contra signatarios anteriores al propio documento, diverso del actor. 

Por otra pa11c eJ c.-iterio que sostiene el mas alto tribunal de nuestro 

pais, y que esta representado por Ja H. Suprema Cone de Justicia de la Nación, se 

adecua de la siguiente manera, diciendo que eJ objeto y causa por Ja que fue creado 

eJ documento. es irrelevante respecto de Ja deuda y obligación de pago, que en el se 

ha consignado. por lo que. Ja persona que pr-esenre el documento en tiempo y forma 

para su cumplimiento deber-a de ser- beneficiada con el pago, sin estar sujeto a las 

n1aneras o circunstandas por las cuales obruvo el documento, como podemos 

observar existen difer-encia de opiniones entre la doctrina y la Suprema Cone de 
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Justicia9 ya que enconn·aJTios una contusión en los cdterios, mismos que trataren1os 

de definir en el presente trabajo. 

2.2.5 DIFERENCIAS 

ABSTRACCIÓN.-

ENTRE AUTONOMÍA y 

Estudiaremos el concepto de abstracción, para encontrar la diferencia 

con la autonomía, que como vimos es un elemento que caracteriza al titulo de 

crédito. 

Existen títulos de crédito llamados así por la Ley. que no gozan de 

autonomía, tal es el caso de las acciones y las obligaciones. esto se debe a que la 

obligaci?n que esta- incorporada en ellos no se puede desprender de la relación 

jurídica fundamental que Je dio origen. 

Los títulos son llamados abstracto.s. porque se desvinculan de la 

relación jurídica fundamental. negocio o contTato que les dio origen o por el cual 

surgió, y entran a la circulación cambiaría desprendidos de su seno materno. Las 

obligaciones que el documento expresa son abstractas~ desde el punto de vista no de 

que carezca de causa originaria,. sino en el sentido de que el legislador por razones 

de orden económico y seguridad jurídica. las considera sin causa_ y es que la ley 

desliga el documento de la relación legal que lo fundamenta,. con el fin de proteger 

los derechos de los tenedores de buena fe. 

El maestro Vicente y Gella menciona: u En realidad seria mejor .que 

hablar de conu·atos o docwncntos absb·actos. distinguir entre obligaciones abstractas 

y causales. Los documentos en sL no tienen ni uno ni otro carácter. son las 

obligaciones en ellos comprendidas las que adquieren aquellas condiciones según la 
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persona que trata de hacerlas efecth:as. La obligación del aceptante frente al girador .. 

es siempre una o.bligación causal .. aunque la len-a de cambio. no enuncie la causa de 

aquello, ni haga referencia a la relaciQn jurídica fund3.1Tlental.. por que dicho 

aceptante puede oponer todas las excepciones que se deriven del contrato original; 

en cambio esa misma obligación del aceptante es abstracta frente a todo tercer 

poseedor de la cambia\ por que con respecto a este el deudor no puede invocar 

aquellas excepcione
0

s derlvad_as de dicha relación jurídica fundamental."'"33 

El tnaestro Pallares cotnenta al respecto, y entiende .. el concepto 

abstracción como, .... La separación del ·documento d~ su causa, soS·tÍ~~~---~ri."l~~;:it\i~ffiá 
idea, que protege al acreedor contra las. excepcione~ ·.que pu~d~n_:'d~JJ~.;¿~-_: de la 

causa y da seguridad al titulo de créditó .. "ya_que es cas(~n ~Ü~tin:i"~c; d~i 'di:~~r¿ .... 34 . 

Habla_ndo del elemento abstra¿ción ~~· ·o·~"i¡~l~s d.e e.rédito, el maestro 

Astudillo Ursua, lo resume de la siguiente manera: 

.... 1.- La abstracción debe referirse a los derechos y obligaciones incorporados 

al titulo y no al título mismo. 

u2.- No es necesaria la relación causal que explica el 01·igen del titulo y 

basta que el titulo se emita y circule con las formalidades que exige la ley para que 

los derechos en el consignados existan." 

.... 3.- El articulo octavo de Ja Ley General de Titulas y Operaciones de 

Crédito, no contiene ninguna excepción que tenga por objeto hacer ineficaz el título 

cuando no va precedido de una relación causal. lo que significa que la causa 

n VICENTE Y GELLA. Aguslin. ··Derecho Mercantil - Trnducción de Francisco Blanco Constans. 
Editorial La Espai\a Moderna. Madnd. l'J5K. P. 67. 
>--PALLARES. Eduardo. ""Timlos de Cn~di10 en General .. Tercera Edición. Ediciones Librcria Bo1:1s. 
México. 1956. P. 38. 
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generadora de Jos derechos }: obligaciones incorporados en el documento, es lo 

escrito en el título:' 

"'"'4.- La abstracción por tanto., significa que el titulo no tiene como causa el 

negocio jurídico que motivo su otorgamiento sino la letra, en texto del propio titulo, 

Jo escrito en el de acuerdo con Ja ley. n 35 

De todo lo anterior, podemos deternúnar que la característica esencial 

de diferencia enb·e Ja autonontia y la abstracción. radica en que n1ientras la primera 

es en resumen Ja independencia de causa d~ Ja transmisión, la segunda es la 

independencia de causa de la creación. 

2.3 CRITERIO DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

Desafortunad3Jllente son pocos los tratadistas que buscan opinar acerca 

de lo cornpJejo, desde un punto de vista personal. que es identificar el concepto de 

autonomía y su dif"erencia con Ja abstracción. y lamentablemente esto se refleja en 

los criterios emitidos por nuestro mas aJto tribunal en el cual encontrarnos una 

confusión en cuanto a estos dos elementos del título de crédito. a continuación 

citaremos algunas tesis jurisprudenciales en las que confirmaremos lo señalado: 

La siguiente tesis es Ja numero 397. de Ja pagina J 187 del Apéndice 

del Semanario Judicial de Ja Federación. 

:u ASTUDJLLO URSUA. Pedro. -Los tirulos de Crédito.- Tercera Edición. Edilorial Ponúa. MC.\:ico. J992. 
P. 35. 
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"TÍTULOS DE CREDITO, AUTONOMÍA DE LOS" (ABSTRACCIÓN). 

Los títulos de crédito adquieren autonomía desde 

el momento en que entran en circulación 

existencia autónoma de la operación causal. 

Se desprende notoriámente que esta tesis sustentada por nuestro mas 

alto tribunal. va en conn·a de lo que la doctrina nos ha manifestado .. toda vez que si 

bien es cierto que un título de crédito es autónomo .. también lo es, que su autonomía 

no proviene de una operación causal, sino de una operación de transmisión en Ja 

cual el adquirente obtiene derechos propios y diferentes al tenedor anterior del titulo 

de crédito. 

Es in1po11antc scflalar que el apéndice del Sen1anario Judicial de la 

Federación señala Ja palabra abstracción entre paréntesis. entendiéndola el consultor~ 

como un sinónimo-de autonomía. 

De igual mane..-a se confirma el criterio de nuestro máximo tribunal 

con el siguiente criterio el cual dice: 

"TÍTULOS DE CRÉDITO AUTONOMÍA DE LOS" 

El titulo de crédito es autónomo. La autonomía y el 

titulo de crédito estriba en la validez del derecho 

literal que contiene con absoluta independencia del 

acto causal. Por lo tanto~ la circunstancia de que en 

un pagare mercantil se indique que los subscriptores 

han ..-ecibido la cantidad que el titulo señala. lo que 

es nonnaL e implica referencia inmediata con el 

acto jurídico que explica su emisión. no puede 
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tener el alcance de subOrdinar el cumplimiento de la 

obligación literal en los términos del acto causal, o 

sea,_ de transfonn~· la obligación incondicional de 

p~go , en una obtigáción condicionada. 

INSTANCIA: Tercera Sala 

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación 

ÉPOCA:SA 

TOMO:CXXI 

PAGINA: 1988 

Del estudio del anterior crite1·io podemos obse1var, que el órgano 

Judicial Supremo de nuestro país • nos indica en su primer párrafo de la autonomía 

que tiene un titulo de crédito. como la validez que supone el derecho literal en el 

mismo documento .. es decir no ton1a en cuenta lo sustentado por la doctrina. ya que 

esta señala a la autonomí~ no como la validez de un derecho que puede tener un 

título de crédito, sino como Ja independencia de transmisión de ese titulo de crédito, 

en virtud de que el nuevo adquirente es autónomo. en cuanto a los derechos que 

pudo haber tenido el anterior suscriptor. 

De igual manera lo podemos comprobar con la siguiente tesis 

jurisprudencia) en la cual. la Suprema Corte de Justicia de la Nación,. no es lo 

suficientemente contundente al señalar la autonomía de un titulo de crédito la cual al 

siguiente tenor nos dice: 

.. TÍTULOS DE CRÉDITO AUTONOMÍA DE 

LOS .. 

En virtud de la autonon1ía de los títulos de crédito,. 

estos son independientes del contrato que les haya 
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dado origen, de manera que aunqu~ dicho contrato 

se anule, no por eso pierde validez el titulo de 

crédito. 

INSTANCIA: Tercera Sala 

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación 

ÉPOCA: 6A 

V.OLUMEN: IV 

PAGINA: 191 

Como observan1os, en esta tesis nuevamente se vuelve a confundir el 

ténnino, .Y de la misma manera se contradicen Jos criterios de los tratadistas con Jos 

de la Suprema Corte. ya que como to hemos estudiado, según Jos tratadistas opinan 

que Ja independencia dela causa que da origen de un titulo de crédito. será 

reconocida como la abstracción del titulo valor, y la independencia que da origen a 

la transmisión del titulo nominativo. se identificara como la autonomía del 

documento ejecutivo. Por Jo que con todo esto. confirmamos que nuestro máximo 

tribunal, soSticne un criterio con respecto a la autonomía y la abstracción. totalmente 

distin!o a que sostienen los tratadistas o estudiosos de la materia. 

2.4 PRINCIPALES TÍTULOS DE CRÉDITO 
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Dentro de Jos principales títulos de crédito encontramos el pagare, el 

cheque y la letra de can1bio, elen1entos que nos dan materia de estudio pare el 

siguiente. tema. 

La Ley General de Títulos y. Operaciones de Crédito, en s.u título 

primero, capítulo 1, :»ecciones J a 3,. se oc::upa ·de definir lo que es título de crédito, 

expone sus reglas generales, así corúo las que 1igen a los diferentes títulos agrupados 

según la Ley de circulación, Ja letra,- el ¡)agaré y el cheque. Son, indudablemente, 

aquellos que mejor responden ~ª la ·t~O~~ia·· ri-ádiCionaJ de los títulos-valor. Sobre 

ellos. en especial sobre la letra de .c.amb.io,. se crearon su teoría general y su 

regulación. Corresponden a operaciones singularizadas, atípicas y con frecuencia a 

cono plazo. 

Al haQlnr de operaciones·singulnrizadas, queremos decir que surgen de 

actos o negocios, lo más frecuente son contratos que ocurren entre dos personas o 

partes. 

Surgen de operaciones atípicas. porque su emisión puede resultar de 

cuaJqúier acto o negocio jurídico. del cual resulle una deuda de dinero pagadera en 

cieno momento. Lo mismo puede ser una donación. que el pago de Ja maquinaria 

que compro un empresario para su f'abrica~ o la liquidación de la responsabilidad 

civil ocasionada por un accidente. 

Por último. lo común es que sean pagaderos a corto plazo. Aunque 

nada impide que la letra de cambio y el pagaré. sirvan para documentar créditos que 

serán exigibles afios después de su en1isión. Pero esto no es nonnal. 

47 



Ahora bien, por lo que hace a la letra de canibio: Con10 ya lo hemos 

estudiado en el primer capítulo, la letra de cambio es el documento 1nas trascendente 

de los títulos de crédito; en la antigüedad se rnuesn-a como unidad al conh·ato de 

~ambio trayecticio , por medio -del cual los comerciantes de ese tien1po, trasladaban 

el dinero de ~na pla~ a o~ sin traer consigo, el dinero que sugería o invitaba a los 

salteadores a robárselos. 

Alcanza así este documento cambiario una evolución trascendente 

desde la época de los mercaderes babilonios., pasando por los griegos, la edad 111.Cdia, 

renacimiento, hasta nuestros idas,, en que es considerado como el documento más 

imponante dentro de los titulas de crédito. 

En los Estados Unidos de Norteamérica .. así como en Inglaterra. el 

concepto letra de cambio es traducido como º bill of exchangeº, en Francia se Je 

conoce como ... letre de changen. En Italia el Código de Comercio la refiere como 

""""cambiale'º y en la practica se conoce como u Jettera di c8Illbio"'. 

Podemos determinar así,, que se identifique. con una etimología clara. 

Estas observaciones pretenden introducir al análisis de la mecánica de 

funcionan1iento que tiene la letra de cambio. tal mecánica es simple y radica 

esencialmente en que una persona escriba a otra una cana en la cual ordene a otra el 

pago de una cantidad determinada de dinero a una tercera. 

En vinud de esto se denomina como ~~ titulo de crédito triangular·· .. ya 

que para su perfeccionamiento se requiere la participación de tres sujetos 

principales que se dcnmni.nan: 

A).- Girador ( Creador del titulo ) 
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B).- Girado - aceptante ( El que pagara el titulo ) 

C).- Beneficiario ( El que cobrani ) 

El. girado~ es _ 1~ persona fisica o moral que crea y emite la letra de . .. 
cambio, es decir,. la. o~dén· inco.ndicional a cargo de una persona llamado girado

aceptante ,. para q~e;··a su,.·:v~;.'-se obligue con otra persona llamado beneficiario, al 

que le responderá de la 8cept3.éión y por consecuencia del pago de la letra. 

El girado- aceptante es Ja persona que acepta pagar la letra que emitió 

el girador,. al beneficiario,. esto en función de la relación subyacente ( ha sido 

denominada así por la doctrina ) entre el girador y el girado. Cabe referir en sentido 

estricto, que no siempre el girado se convierte en aceptante .. tal es el caso de la figura 

del aceptante por intervención; sin embargo por señalarse así en la ley,. será 

analizado en este trabajo en tales términos. 

El beneficiario,. es el titular del derecho consignado en eJ instrumento 

crediticio,. es decir,. es la pCl'~iona que puede exigir la obligación estipulada en el 

documento. 

En la letra de cambio,. intervienen también personas eventuales que 

son: 

1.- Endosante: Es quien transmite el documento y en consecuencia los 

derechos en el incorporados. A la persona que se le transn1iten tales beneficios, se Je 

denomina endosatario .. ahora bien este tipo de transmisión puede ser de tres tipos,. 

mismos que son: en propiedad.. en procuración o en garantía. 
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2.- Avalista: Es la persona que garantiza en todo o en parte el pago de la 

letra de catnbio, cumpliendo asi una función de garantía, ya que responde de la duda 

u obligación del ava1ado, pro será acreedor del propio avalado y Jos deudores de 

este, su obligación no es mancomunada con otro obligado, sino que se trata de una 

obligación nuev~ propia y autónoma solidaria. 

3.- Domiciliatado: Generalmente el lugar de pago será, en domicilio del 

girado, por lo n1enos así lo presun1e la ley, aunque el girador puede setialar un 

domicilio o residencia de un tercero que se denominara domiciliatario, así nos Jo 

enmarca el articulo 83 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito: uEl 

girador puede señalar para el pago, el domicilio o Ja residencia de un tercero, en el 

mismo lugar del domicilio del girado, o en otro lugar. Si la letra no contiene la 

indicación de que el pago será hecho por el girador mismo, en el domicilio o en 

Ja residencia del tercer designado en ella, se entenderá que el pago será hecho por 

este ultimo, quien en ese caso tendrá el carácter de simple domiciliatario. También 

puede el girador señalar su domicilio o residencia para que la letra sea pagada, aun 

cuando los mismos se encuentren en lugar diverso de aquel en que tiene los suyos el 

girado.u 

Respecto a esta especial figura de un eventual obligado, nos parece que 

la ley debiera clarificar de donde proviene la obligación del domiciliatario, ya que 

en e1 supuesto de que el tercero no suscribiere el títu1o .. no podría ser obligado al 

pago ya que se violaría un principio de formalidad en el derecho cambiarlo. 

4.-Reco111endata1·io: El girador o cualquier otro obligado en el titulo de 

crédito puede indicar en el mismo nombre de una o varias personas a quienes 

deberá exigirse la aceptación o el pago~ o solo el pago en defecto deJ girado siempre 
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que tengan su dotnicilio en el lugar que señala en la leh·a para su pago o en la 

misma plaza del gfrado. Los recomendatarios son girados subsidiarios a quienes se 

presentara la letra para su aceptación, en esta figura como veremos~ impera el 

principio de orden, es decir,· en la relación contenida en el titulo, deberá exigirse la 

aceptación o pago en Pr!nCij,io a1 primer designado en el título, ante su falta o 

. negativa, previo protesto si fuCre necesario, al segundo y así sucesivamente si 

hubiere varios. 

5.- Jntetventores: Se colocan en la situación del girado aceptante y se tiene 

en su contra acción cambiari~ la figura de Jos interventores surge desde Jos tiempos 

remotos con la· finalidad de salvar el honor, la responsabilidad y buen crédito de 

algunos de los obligados. El interventor, como es de verse en la propia ley, no es 

persona ~ue deba íorzosamente ser admiti~o por el beneficiario, sino en Jos casos 

que el propio ordenamiento obliga. 

Los requisitos legales de la letra de cambio son los que dan vida al 

documento como tal y destacan : 

A).-· La cláusula cantbiaria, nombre que han dado los tratadistas, y consiste 

en la mención, non1bre propio que debe de contener el documento. es la contraseña 

íonnal de la que se desprende Ja intención del girador. de crear un documento de 

naturáJ~Zá cambiaría.. nuestra regulación no presume su omisión. por lo que de no 

insenar Ja mención. e1 instrumento no será un titulo de crédito. Es requisito de 

esencia según la H. Suprema Cone de Justicia de la Nación. 

B).- Lugar y 'fecha de suscripción. es requisito medular ya que en base a este, 

se determina el tiempo de pago. la prescripción. la caducidad y en determinados 

casos Ja capacidad del suscriptor. además de algWlas otras situaciones jurídicas 
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ten1porales .. coll)_o la quiebra o los interdictos .. requisitos de esencia tratándose de 

letra a cierto tien1po vista. 

C).- La orden incondicional al gira~o'. de pagar una suma determinada de 

dinero .. es un requisito de esenci3 ya que distingue a· este titulo de otros semejantes .. 

y a la vez con esta formula se perl'eccion8 la triangulación de Ja letra de cainbio .. la 

existencia de condiciones anula su carácter mercantil. 

D).- El no1nbre del girado .. es evidenten1ente in1portante suscribir el non1bre 

de la persona que debeni pagar .. o cumplir con la obligación .. esto en virtud de la 

relación subyacente que existe entre girador y girado. 

E).- Lugar y época del pago .. la Ley establece presunciones en caso de la 

omisión de esta c~racterística. y en caso de varios domicilios. el tenedor podrá 

acudir a cualquiera que este en el docwnento. La Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito establece 4 formas de vencimiento que son: 

1.- Pagadera a Ja vista. 

2.- Pagadera a cierto tiempo vista. 

3.- Pagadera a cierto tiempo fecha. 

4.- Pagadera a día fijo. 

F).- Non1brc del beneficiario. es el nombre a quien ha de hacerse el pago .. 

caracterisrica de la letra de cambio. ya que esta es siempre nominativa. 
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G).- Firn1a del girador. éste requisito es indispensable para que el documento 

nazca a la vida legal y existen tTes forn1as de suscribir el título: 

l.- Cuando lo hace el propio interesado. 

2.- Cuando lo suscribe ,_u~ ~epi:esentante, 

En el .prin1ero de. los supuestOs •. definitivamente no encontramos confusión 

alguna , ya que·basta el deseo y capacidad que un individuo tenga, para obligarse 

carnbiariamente, para que nos encontremos denu·o de esta hipótesis. 

El segundo de los casos, se presentara cuando se de alguna se las 

modalidades para suscribir títulos de crédito, y la persona que pretenda obligarse se 

encuentre incapacitada para hacerlo; tal es el caso de los menores de edad, de las 

interdicciones y demás capitis diminuta. 

En la tercera situación planteada, debe de existir la intervención de un 

fedatario público, que coadyuve en la legalidad de la n1encionada intervención. 

Definitivamente se entiende la participación del fedatario, ya que de esta manera. no 

se deja en estado de indefensión al que no sabe finnar. Cabe señalar que no se 

admiten el uso de marcas o huellas digitales. 

El pagaré. Es un documento en el cual el suscriptor, promete pagar una 

dctenninada cantidad a la orden de otr~ es el docun1ento n1as importante de los 

títulos lineales o de obligación directa. 
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Los elentcntos pCrsonales ·de esencia en este titulo son: 

El susc1iptOr,, persona fis·i·é'a o'm~i~J Que c;mit~'..·e~ document~ .. y que. es 

... considerado para. efectos. 1~~8.~e~;·?;_. ·~om~·,:aceptá.n¡~~ :);~''.~ciuc>~·on 'á:~-~u :cargo las 

obligaciones cambiarlas,, -~e.~l:'~~~e- Sie~pr~té~mo_ p~~~~ .~.~)~~~d-~~\/,~:-. 
,,_ 

El beneficia1io, ~~rsÓ~a fisi4?.ª ci>~?~~f"~.-~~~Y-~~ia~ó-~ '.sé manifiesta el 

_pagaré, este nunca podrá"'ser''at ~o~ador,, en ~ •. s~~u~s~::d~'!~~-~'·"~o'"i~·cre ~eiialado 
:fecha de vencitniento~ se presuntirá a la vista,: Y .de. nO. i~~-dÍ~.~rSe. el lugar de pago se 

entenderá el del domicilio del suscriptor. 

Encontramos también en esta figura jurídica elementos personales 

accidentales, tales como el avalista, figura que la Ley regula en los ténninos de la 

letra de cambio. Los endosantes tienen las mismas características que se exigen en el 

propio título .. y el domiciliario quien será el tercero que designe el suscriptor para 

que en su domicilio se cumpla Ja obligación. conforme a las reglas que rigen a Ja 

letra. 

Los requisitos legales del pagaré son: 

1.- Mención insena en el texto del documento de ser pagare. 

2.- Promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 

3.- Nontbre del beneficiario. 

4.- Lugar y fecha de pago. 
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S.- Fecha y Jugar en que se susctibe el documento. 

6.- Finna del suscriptor .o de la persona que firma a su ruego o en 

representación. 

A~_em.á·~ d.b-·1 .. ·~~,.·re~;U:!,Sit~S p~~~ios _de este documento cambiario, según 

el a11iculo J ·¡4'_·.d_~-{.Ja .-~eY\:G~n~Í_a_(·c_:1e T~tul~S_ Y. O¡)eraciones de ~rédito,._ le son 

aplicables Jos p.rln~f~i~·~\fe i~~-~leirii-·d~- ~aníhio. 

El che_que.· ~Mencionaremos que el cheque es un titulo de crédito 

abstracto nominarivO· o al penador. que contiene una orden incondicional de pago 

de una suma determinada de dinero. 

Los antecedentes del cheque se conocen desde la época de Ja letra de 

cambio. pero el cheque moderno surge en los bancos de depos~to de Ja cuenca del 

Mediterráneo. a fines de la edad media y a principios del renacimiento. 

El manejo de cuentas y el pago por giros :fue realizado por Jos 

banqueros venecianos y por el Carnoso banco de San Ambrosio de Milán, así como 

los de Génova y Bolonia. Esta practica también Ja realizaron bancos españoles. 

En el siglo XVI los bancos holandeses denominaron a Jos cheques 

ulerras de cajero··. Thomas Mun, autor ingles reconoce en 1630 que los italianos y 

otros paises establecen bancos públicos y privados en los que grandes sumas de 

dinero se transfieren con solo el uso de letras escritas. Francia promulgo en 1882 su 

Ley sobre el cheque y f"ue esta la primera Ley escrita sobre Ja materia, en 1883 

Inglaterra emite la ley .. ~BiJI of exchange,. y el cheque se universaliza con rapidez. En 

México el código de comercio de 1884 lo regula como titulo bancario. El 
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movimiento Internacion1;1l de u!1i~cación del dere~ho sobre el cheque culmina con la 

ley uniforme de Gine~ra, que.·t..-ai~ ~ste .tema conio principal, el 19 de marzo de 1931 

y cuyas.disposiCio~~s·h~l~·:sid~·se-~Uid~~ P6r_nue~~ra- Ley . 

.. ;º~;- -;:·'..' {I~::-:·\-:::.;~~ ~¡_;:~-~- -~:l::_'->~<-. <--; 
. El·~~'~C~1()_} 7~¡·~~: 18' L~Y~G~~C~1' de Títulos y Operaciones de Crédito,. 

exige que el ~h~~~e·:~~~··~¡~~~~~'-~¿~~~-,~n ba~~~ y agrega u solo puede ser expedido 

por quiCn teniendo.::Í~nd~~-. ~Ú~~~~-Ú;i~~L.,e~·,:Üna'. -¡~stituciÓn de crédito~ sea auto1izado 

por este para li?rar chCQ~~s a. si.i Ca1;Séi. ~~· 

Los requisitos para configurar el cheque son: 

1.- La mención de .~er chCque~ insena en el texto del Pocumento. 

2.- Lugar y fecha en que se expide. 

3.- Orden incondicional de pagar una suma indeterminada de dinero. 

4.- Nombre del librado. 

5.- Lugar del pago. 

6.- Firma del librador. 

Los elementos personales del cheque son: 

El librador, quien será la persona fisica o n1oral que emita el cheque 

siempre será una institución de crédito autorizada para operar con cuentas de 

cheque. 
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El beneficiado., quien es la pe1·sona fisica_ o 1no1·al, a cuyo favor se 

entite el cheque y es el titular de la suma y derechos literales en e1 docun1ento 

consignados. Cabe record~: que el librador puede ser a su vez el beneficiario del 

documento. 
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CAPITULO 111 

FORMAS DE CIRCULACIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO 

Por lo que hace al estudio de la circulación de Jos títulos de crédito. 

nos llt:varia a desan:ollar innecesarirunente la evolución del co1nercio, que en 

el capitulo primero someramente estudiamos. por ello explicaremos con 

brevedad y sencillez9 Ja circulación de Jos títulos de crédito en sus tres 

grandes clasificaciones y que a continuación pasamos a analizar. 

3.1 LOS TÍTULOS DE CRÉDITO NOMINATIVOS. A LA ORDEN 

Y AL PORTADOR. 

La ley mexicana acepta una clasificación tripanita que divide a los 

títulos de crédito para su circulación. en títulos nominativos. a la orden y al 

portador. 

A).- Títulos nominativos o directos. Son aquellos títulos que sufren de una 

circulación restringida. ya que designan a una persona como titular del documento. 

para poder ser rranstnitidos requieren del endoso del titular~ así como Ja cooperación 

del obligado en el titulo. puesto que se deberá de llevar un l'cgistro de Jos títulos 

emitidos y el emitente solo reconocerá como titular a quien aparezca a la vez como 

tal en el titulo mismo. y en el l'egistro que el mism? emisor lleve. La Ley General de 
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Titules y Operaciones de Crédito regula los títulos rioininativos en su ru~iculo 23 el 

cual señala uson títulos non1inativos los expedidos a .favol' de una pe1·sona cuyo 

non1bre se consigna en el texto nlisn10 del documento." 

El simple negocio de transmisión solo su1~e ·efectó· ~ntre las partes9 y

este no pr.oduce efectos cambiarios .. ya que no funciona la autCn~omi~ ~l ernitente 

podrá oponerse. a registrar la 11·ans1nisión si para ello tuviere· causa jUSta, ~ero si se 

realiza la· inscripción la_ autonomía funcionara en toda su éfiCacia y· al tenedor 

adquirente del docu111cnto no se le pod1·án oponer las exccpciOnes-_per~Onales. que 

hubiera podido oponérsele a los tenedores anteriores. 

Para íundarnentar la idea anterior, l~)Cy_"d~.·la"'ó18-tel;íl nOs sCfiala_en su 

articulo 24 lo siguiente: u Cuan'do -pOr cxpr~SarlO ~(~¡fui~f'i'.ñf'~Ji·~:!/~;;~f~~¿~i~lo 0 

la ley 

que Jo rige, el tirulo deba 'ser.,inS¿rii~· .. en:.·uO'·'~~~i~,~~-... :~~·l·;.-;~ÍS~r .. " ~·~~e:· no estará 
i ', • -- ;<-': ... ,. .. 

obligadó a reconocer como tene'dor:. legitim~·.de 'quie.O _figure como tal a la vez en el 

documento y en el registro.~' 

.... Cuando sCa necesario el registro, ningún acto u operación referente al 

crédito surtirá efectos contra el emisor, o contra los terce.-os, si no se inscribe 

en el registro y en el título." 

B).-Tirulos a Ja orden, Ja principal característica que distingue a estos 

tirulos radica en la determinación del beneficiario, es decir. se expiden a favor de 

una persona determinada. y se transmiten por medio del endoso y de Ja entrega 

misma del tirulo. Enconn·amos también títulos a Ja orden, que pueden cambiar en 

cuanto a su circulación,. ya que si el tenedor desea que el titulo no sea trans111itido 

por vía del endoso podrá inscdbir en el documento las cláusulas: uno a la orden, no 

negociable u otra equivalente~\ y surtirá efecto a partir de la época de su inscripción, 
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entonces el titulo solo podrá ser n·ansmitido en la forma y efectos de una cesión 

ordinaria. 

Se ha discutido por los tratadistas sobre quien p..iedc insertar las 

cláusulas de no negociabilidad.. al respecto,. el Derecho Alemán considera que 

únicamente el emitente de _la letra de cambio puede incluir en el documento la 

cláusula~ sostiene que siendo Ja letra de un título negociable por su naturaleza, es su 

creador el único que tiene derecho a modificar la naturaleza del titulo. Por el 

contrario el Derecho Italiano conte1npla que cualquier tenedor de la letra puede 

insertar en elJa la cláusula .... no negociable"" ; el maesn·o Cesar Vívante considera 

que ... la cláusula solo surtirá efecto respecto de quien la inserto, pero si los tenedores 

subsiguientes no la insertan a su vez., resurgirá el derecho autónmno respecto de las 

adquisici~nes posteriores a la inserción de la cláusula ...... 16 

Nuestra legislación se ha inclinado por el concepto del Derecho 

Italiano y en el articulo 25 de Ja Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se 

establece que las cláusulas u no a Ja orden u- o º no negociable"' podrán ser inscritas 

en el documento que cualquier tenedor y surtirán sus efectos desde la fecha de su 

inserción. 

C).-Titulos al portador, Jos títulos al portador son todos aquellos que no 

requieren de una mención especifica respecto del beneficiario. es decir. se emiten sin 

especificar ·a una persona en particular, estos se transmiten cambiariamente por la 

sola tradición , y cuya simple tenencia produce el efecto de legitimar a quien lo 

posea. La Ley que regula Ja materia en su articulo 69, reputa como títulos al porta~or 

: .. ~ Los que no están expedidos a favor de persona detcmtinada, contengan o no la 

clilusula al portador.·· 
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Esla clase de tilulos· son los tnas aptos para la' circulación ya que se 

h·ansmite Su propiedad por el shnple hecho de entregar el docun1ento, es decir, por 

simple tradición, basta Ja tenencia del documento para legitimar al tenedor del titulo 

como representante del derecho incorporado en el mismo. 

El n1aestro Raúl Cervantes AJ1u1nada sei'iala: u La legitimación activa 

funciona plenamente con Ja sola exhibición del titulo, el tenedor puede ejercitar su 

derecho y el deudor ni siquie1·a podrá exigirle identificación. Con la tenencia se 

legitima para cobrar y se identifica como po1~ador.nn 

Este tipo de situaciones a incnudo las poden1os observar en las 

practicas bancarias, cuando caemos en manos de un trabajador de alguna iñstitución 

bancaria con muctJo ímpetu y ganas de salir adelante, pero débil en sus 

conocimientos mercantiles, el cual solicita algún documento que acredite nuestra 

personalidad para poder pagarnos el documento crediticio, siendo que la naturaleza 

del documento es la de beneficiar al que Jo posea, y por consiguiente basta exhibir el 

documento para acreditar nuestra personalidad. Tal y como lo indica el articulo 71 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual lo manifiesta 

diciendo, u La suscripción de un titulo al po11ador obliga a quien lo hace a. cub.;rJo 

a cualquiera que se Jo presente, aunque el titulo haya entrado a Ja circulación contra 

la voluntad dCI suscriptor, o después de que sobrevenga su muerte o incapacidad:~ 

Esta clase de títulos son los que mas se asemejan con el dinero, ya que 

no se requiere de solemnidades ni formalismos para transmitirse, tal característica es 

tan contundente que la doctrina nos dice que solo pueden ser reivindicados en los 

36 VJVA~ Cesar ... Tratado de Derecho Mercantil.- Volumen 11. Traducción de Miguel Cabe4".a y Anida. 
Edilorial Rcus. Madrid. 1956. P. 264. 
l

1 CERVANTES AHm1ADA. ldcm. P. IO. 
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casos en que el dinero pueda sC:rJo. El articulo 73 de la Ley General de Jos Titulo y 

Operaciones de Crédito establece: •• Los títulos al portador solo pueden ser 

reivindicados cuando su posesión se pierde por robo o extravío y únicamente esta 

obligados a restituirlos o a devolver las sun1as percibidas por su cob1·0 o transn1isión 

quienes lo hubie1·en hallado o susn·aído. y las personas que Jos adquieran conociendo 

o debiendo conocer las causas viciosas de Ja posesión de quien se Jos transfirió.'""~ 

pode111os detcnninar que este a11iculo se refiere a Jos poseedores de 1nala fe. 

Respecto al estudio de este tema nos pc:nnitilnos co1uplcmcntar con Ja 

referencia del decreto publicado en el Diario Oficial de Ja Federación. el 30 de 

diciembre de 1982 .. en el que el régimen legal de los títulos al penador sufre una 

ilnportantc n1odificación. esta básican1ente estriba en refonnar la Ley General de 

Sociedades Mercantiles y la Ley General de Tirulos y Operaciones de Crédito. a 

efecto de que a partir del primero de enero de J 983. las acciones. los bonos de 

f"undador. Jas obligaciones. Jos certificados de participación y los cenificados de 

deposito que dichos ordenamientos regulan solo se en1itan como tirulos 

nominativos. esto es. en relación a la creación de dichos títulos ha sido suprimido 

legalmente eJ anonimato. Las títulos emitidos en contra de la disposición citada. no 

producirán acción alguna como títulos de crédito~ y además~ el emisor será 

castigado, ( por Jos n·ibunales federales ). con mulla de un tanto igual al impone de 

los títulos emitidos. Así tenemos~ por ejemplo que las letras de cambio o pagares que 

sean expedidos ni ponador. no producirán efectos de títulos de crédito. de esta 

manera Jo señalan Jos artículos 88 y 174. de Ja Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito. 
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3.2 TRANSMISIÓN ORDINARIA DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO • 

• -\. dife1·encia de Jas prin1cras etapas del derecho romano~ en que los 

créditos no ei·an transmisibles. en nuesn·a legislación se regula esta figu1·a jurídica, 

ya que Ja finalidad de su creación es Ja de que estos circulen en el mundo mercantil: 

aunque existe también Ja circuJ~ción de titulo en el derecho con1ún, tal y co1no Jo 

encontramos en Ja transmisión de las obligaciones., mismas que son reguladas por 

nuestJ·o Código Civil. 

El Código de Comercio de una manera muy deficiente nos habla 

acerca de lo qÚe _es Ja cesión de cn!ditos no endosables; y esto Jo obse1vamos en sus 

anículos 389 al 391~ en Jos cuales nos indican que Jos créditos que no surtan efectos 

al portador., asf'como aqueJJos que no sean endosables. se transmitirán por medio de 

cesión.- En .virtud de esta pobreza a Ja regulación mercantil,. debemos de recunir de 

·una manera 'supletoria a Jas disposiciones que nos enmarca eJ Código Civil para eJ 

Dist:t:ito ·Federal; y se señala el calificativo de pobreza juridica,. toda vez que Ja 

legislación inercantiJ,. nos omite sei'J:alar Ja fonna en Ja cual se revestirá Ja cesión .. 

mientras que el Código Civil en su aniculo 2033, nos dice que será.. en escrito 

privado, y ante dos testigos. y en algunos casos. exige de Ja escritura publica. 

Hablando de estas figuras. que son estudiadas y reguladas por Jos 

tratadistas del Derecho Civil, podemos mencionar que siempre que un titulo se 

tra_nsmita por un medio distinto del endoso. el adquirente puede exigir que el juez 

haga constar Ja transmisión en el documento mis1no. o en hoja adherida a el. existen 

autores que a este 1ipo de endoso Jo consideran con10 endo~o judicial. 
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Existe una manera especial,. esta es la transmisión por recibo, en este 

caso los titulas no1nhlativo~'Puedeú- transn1itifse por recibo de su- valor extendido .en 

el 1nisn10 docun1enÍo· o> en:·l1q_j~..,: q~e·· se: le adl~ie1~~, y esto será en favor de algún 

responsable .del. ti~-16,:-·.·~·· ~ci~:_·:st.ip-.'..é~t~, 'el _n~mbrc del beneficiario deberá de 

mencionarse en ·el ···ecil?~~~.·C~(~::·'tipO ·de tTansmisión produce efectos de endoso sin 

responsabilidad.-· 

señala una c8.i-8~térisl-ié~"-~Sj:.éCial al adquirente de un docun1ento en via distinta al 
' , .: , •• 1 ;.; ,, _. '· :f " ,'' ; f r\, ' ' ~ 

endoso~· y e~:,º teno~,literal_es· el siguiente: 

:~:-~~-.::L¡·_}~flsmisión del título nominativo por cesión ordinaria o por 

cualquier ·otrO. r:rle.diO le8,al diverso del endoso subroga al adquirente en todos los 
' ,,. '·•· 

dcre.choS_qi.i.~.eJ,tituJo confiere; pero lo sujeta a todas las excepciones personales que 

el 'o-~liS~d~·. ha~ria podido oponer al autor de la transmisÍón ·antes de esta, el 

adquirente tiene derecho a exigir Ja entrega del título."•(articulo 27). 

Estudiaremos ahora. desde el punto de vista civilista Jo que es.,, la 

transmisión de las obligaciones. 

Los estudiosos del Derecho Civil hablan de la transmisión de las 

obligaciones, diciendo que esta puede ser por cesión de derechos~ cesión de deudas 

y subrogación, las cuales se caracterizan por suf'rir u~_ c_ain.bic:'.>-. en el sujeto activo,. 

{cesión de derechos y subrogación }. o en el pasivo· (~~~ió~ d~-~eudas)., 

El ilustre nlacsu·o civilista Martinez:~·Airaió' 'nos da la siguiente 

definición de cesión de derechos : .... La cesióñ dé "derechOs es una fo1nia de 

transmitir obligaciones a titulo particular entre vivOs, y Por ~,~~bio de acreedor,. 
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n1ediante un contrato por el cual un acreedor llanmdo cedente transtnite, a un 

tcrce1·0 a quien se Jlmna cesionario,. los derechos que tiene contra su deudor llamado 

cedido,. sin que sea neccsaiio el consentilniento del deudor cedido y co1np1·endiendo 

la cesión,. los derechos accesorios y los intereses vencidos: .. ;\K 

De esta definición podemos observar que se desprenden tres sujetos 

que son : 

1.- Cedente es el prhner acreedor y quien enajena su crédito. 

2.- Cesionario el adquirente del crédito y quien se vuelve acreedor, en 

lugar del cedente. 

3.- El cedido,. es el deudor a cuyo carga es el crédito objeto de la 

cesión. 

La cesión de deudas es la fonna en Ja cual se transmite la obligación,. y 

por cambio de el sujeto pasivo,. esta transmisión la celebran el deudor y un tercero 

lhunado asUntor o n·ansmisionario, en el cual este último con el consentimiento del 

acreedor asume la deuda del deudor,. mismo que se libera de su obligación, ya que 

esta subsistirá con un nuevo deudor substituto, el cual cumplirá en todas y cada una 

de sus partes, la obligación existente. 

La subrogación. los tratadistas nos dicen que,. es un modo traslativo de 

las obligaciones y la cual se realiza por voluntad de las panes,. o por ministerio. de 

ley,. ya que se efectúa ml.!diantc el c8Illbio del acreedor~ quien n·ansmitc a un tercero 

a quien los tratadistas lo definen como subrogado los derecho que tiene contra su 

311 J\.1ARTINEZ ALF ARO. Joaquin ... Tcoria de las Oblil.rncioncs - Tcrccrn Edición. Editorial Porrúa. MC:xico. 
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deudor. en vi11ud del pago o présta1110_· que. hace al tercer subrogado, esto es, puede 

haber subrogación pa~i~•a ~----a~~-i~a";a.,~'~e Sc~ún se.desprende. esta subrogación se 

entiende como Ja s~stÚ~~JÓ·~-'.d~j':~6~--~;~d6~:·o -~~-J niÍ~n1°~ deudor . 
. '~ • :~/~ í'", <-· .:,·; :.':. :~:·. 

~:~o::;:;,f f:~·~~l~ii~~1fS!i<:::,~:::,:::::,::: :: 
· Á ·. 5JL~f,t :'~'011~~¡1:.::1:.- la claridad del punto antcrionnentc 

des~~oliad~~·::ha~~~os presente el critetio de Ja H. Suprema Cene.de Justicia. 

en Cuant~ 'al ~'~nt~~to en que sune Jos efectos de cesión ordinaria un endoso. 

a lo cual el tenór literario del ti·ibunaJ invocado es el siguiente: 

1993. P. 178 

TÍT.ULOS DE CRÉDITO, ENDOSO DE LOS. 

CUANDO SURTE EFECTOS DE CESIÓN 

ORDINARIA. 

Demostrado que el endoso de un titulo de crédito 

f"ue posterior al vencimiento del documento. es 

claro que surte efectos de cesión ordinaria y. por Jo 

mismo. el demandado puede voluntariamente 

oponer excepciones personales en contra del 

cesionario. 

INSTANCIA: Tercera Sala. 

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación. 

ÉPOCA:SA 

TOMO:CXXV 
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PAGINA: 270.i 

Como se desprende del critct"io sustentado., los efectos de la cesión 

ordinaria. p.-ocederán en un docu1nento crediticio o titulo-valor .. cuando el endoso 

realizado a este. haya sido con posterioridad al vencimiento del mismo documento. 

En . vitn.id de lo ya estudiado .. hal"emos un especial· énfasis a las 

difere11cias que existen Cntrc el endoso y la cesión .. Así pues enconu·an1os._ que 

n1ientras que el endoso se realiza en el documenio~ la cesión se pllede concretar en 
' . . . 

hoja separada .de el .. esto es conforme al fÚndamento·legi1.l que ordena la Ley General 

de Título·s y Operacionés de Crédit~. e1_1 su articulo ,29.,· así 'canto el Código Civil c::n 

su articulo ·2033. 

qtra _diferenc~a entre estas rasura~ jurídicas es ta autono1nia que 

prevalece en el endoS09 Con respecto~ .d_el. de.recho que adquiere el endosatario. 

mientras que en la cesi6n9 no existe ~,8: a~~:º.".':'mía, ya que se cede el mismo derecho 

que se había adquirido; por consecuencia:de~e1Jo9 las excepciones que se pueden 

oponer al cedente se p_u,eden oponer al Cesionario. 

Por otra·part'e Cn ta.cesión se responde por ta obligación existente. y el 

endoso responde por Í3: _oblig~~~i~~~ ·~í ~bién como por el pago de la misma. 

Si7ndo.uná.,d~ l~~·caracteristicas mas importantes. el endoso tendrá que 

ser siempre colnpleto9 es decir9 .DO ·se permiten endosos parciales de los docun1entos 

o títulos-valor9 sin emba"rgo la cesión si tolera este tipo de trans1nisión. 
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Enconn·amos también que en el endoso .. dc:bc de perfeccionarse de una 

1nancra real .. esto cs. con la entrega mis111a del docmncnto, ntientras que la cesión .. 

puede ser consensual. ya que su pt::11Cccionan1iento nÓ requiere la entTega de dicho 

titulo. 

Así n1ismo .. encontramos que el endoso. no pude tener condiciones- o 

ténninos según el a11iculo 3 1 de 1.a Ley General de Títulos y Operaciones de. Crédito .. 

mien11·as que la cesión si puede sur.;r de algUn tipo de condición O vencimiento de 

algún plazo .. para poder su11ir sus efectos. 

3.3 TRANSMISIÓN MERCANTIL. 

3.3.I EL ENDOSO. CARACTERÍSTICAS Y CONCEPTO. 

Como ya se ha estudiado .. dentro de este _capitulo. la clasificación que hace la 

Ley a los títulos de crédito son de tres tipos: 

Nominativos a la orden y al penador, Jos cuales pueden circular dentro del 

mundo carnbiario a través del endoso, es decir pueden transmitir a otra persona por 

esta vía. la cual establece la forma mercantil de entregar el documento a persona 

distinta de Ja que en un principio se emitió. 

El endoso es la figura jurídica que a través de su evolución en el derecho 

cambiarlo. ha llegado a ser una institución básica y a su vez indispensable en la 
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circulación de Jos títulos de crédito, como instn.unentos 111oviJizadores de Ja riqueza 

que cada docutncnto representa. 

Y es preciso en este caso comentar co1110 gracias a los titules de 

crédito. la riqueza que un individuo podía conseguir o acrecentar, dejo de ser solo 

un concepto 1naterial de dificil ntovilidad. y se convirtió en un elemento de 

reprcsentativid~d ideaL ya que el documento representaba la riqueza que se queda 

n1anifestar. No obstante no únicamente se manifestaba un bien o una parte del 

patri111onio, sino que esta fortuna tatnbién se podía u·ansn1itit· con relativa facilidad 

de rnano en ntano~ y es esta práctica la fonnula que le da vida a lo que conocemos 

por endoso. 

Cuando existe este tipo de transn1isión, Jos principios que rigen a esta 

ntateria funcionan plenamente y en especial el de I~ auton~~~a,..· q~.e i.ntplica. la no 

oponibiJidad al endosatario de .las. excepciones p'erson8.1Cs que pOdriari haberse hecho 

valer al endosante. 

El endoso, consiste ~~·.··Uita·~Ot8~ión--~-sci-ita que- s~--le hace ~J titulo o 

inclusive en hoja adherida al misrrio, ~,.qu~·r~d.~-~~·~ ~~··_é~:~a.'.d~:~rc:I~rl y ~ie dirige al 

deudor. 

La palabra endoso proviene del latín " in dorsumº. que significa 

espalda. dorso. y en Ja practica suele escribirse al dorso del documento. pero 

realmente Ja Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. no contiene ninguna 

disposición que imponga su anotación en ese lugar preciso, por lo que se supone que 

puede hacerse en cualquier parte del titulo. Lo único que exige Ja ley es que el 

endoso conste en eJ titulo o en hoja adlierida a el. 
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Por - la iJnporta1~-cÍ~ que representa esta figura~ citare111os algunos 

tratadistas de la 111atcria~ así co:~n~ su concepto de endoso: 

~ ~ : . - ~:- . :. - : : 
·El n1a~siro·:·Joaciuin: Ga~·iguez - alt.ide: · h El endoso es una cláusuln 

accesoria e iÍlsepa~~_b,i·~.·~~~J. ri~-lo ·p·or virtud ·de,·.1~· cú~.1 el ··~crc:ed~r·.~affi_~ia.~fo pone a 

itimitado.º3 9: 

· Pai·a el 111aestro _,.. De :;I~ina: Vara" R3.fael: "-4~El: 'eiidoSci '_é.cil1Si~-tc '. éil ·-:Una 

anotaci~-n _ e~_cri~~ ~n:;.~1' tÍ:.~·¡c;··.~ ·:·e:~,~·~:l~~:i~ _:·~~~~.:~i:d·~.··-~~-:~ ~~:·¡.~~-~;\~~~~-~:;~d~ ~:~~~":-~O~a· ·de 

orden y dirigida al 'delldor~ por ej~mp)~:,·p~gi;;c::·s~:;~)~·-~r~e.fl.,de'-~·~.~~~/ -~::,~:;;: ;'-~·<' > ·.: 
::· 

- -~ 

Por otrO · l.ado · Franci~~o· ~~~~Í~l~~.~-,~~sti:~~~,~-: ,~¡_ · ~¡-·_··~~~~·~,;':~s ~-~ negocio 

juridico unilateral~ que é<:''"!tierÍ.e una oid~n,·d~· P'aSO diriSida·ra1-dCÍ.idoÍ-- cambiarlo9 o 

una orden absh-8cta9 de - la cu~f ···se< be~~fl~ia' --íi·j ·-,:e~dos~t~ri~ iiunediato o. un 

endosatario ulterior.9..il 

Definitivamente podemos deducir, que todas las definiciones 

anterionnenie descritas se asemejan, notando que cada autor maneja en Ja misma el 

elemento que para el es el mas in1ponante, en el caso personal, nos identificamos 

con Ja definición hecha por el maestro Garriguez.. por considerarla como un sustituto 

del acreedor principal~ con ciertas limitantes en la manera en la cual, se ejercerá el 

derecho que se consigna en el mismo titulo-valor. 

J.,. GARRJGUEZ. Joaquín. ""Curso de D..:rccho Mercpn1il - Tomo l. Novena Edición. Editorial Porni.u. _ 
México. 199.J. P. 320. ' 
"'ºPINA VARA. Rafael de. ~os de Derecho Mercantil Mexicano.- VigCsimo Cuana Edición. 
Editorial Porrüa. Mbdco. 199-1. P. 320 
"

1 1\.iESSINEO. Francisco ... Manual de Derecho Ci\"il y Comercial.- Tomo IV. Traducción de Santiago 
Semis Melcndo. Ediciooes Juridicas Europ;i-America. Buenos Aires. 1977. p. 228. 
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DcJ concepto de endoso ya descrito por divers~s tratadistas9 se 

dctenninan Jos clen1entos que constitll}rcn al 1nisn10 y estos. pueden ser elcn1cntos 

personales y f"o1:males .. Jos ~Jenlent<;>s personales son: 

• El endosailte. 

• El cndo~afario: · 

EJ. endosa·nte:.·e~· J~·PC:~~.o~·~ que tieÍle él ~ocun1.~~no bajo su. potest~d .. ya sea en 

calidad de· prOPietal-io ·~,no~·)' __ se·rt(~-~, >enCargado_~·de ·. ltan·smit;r· el doc~mento a 1a 

pers,;na que . 10·· pr~~~~r~ra-~·.:·~·~~"~· .. s~·-f. f~-~~-~1 .:'~~b;ci;;.:E:1 ~ .: ~~d~~ó ·se realiza con Ja 

accptaci_~n. del endo~ante y 10. rC~·uzf.: ~On _s{.- fi~~a in ~(~.O~uóu~~~o.: · 

El endos_atario'Cs .. aquveJJa-P~rsorÍ~·.·a q~"Íen -~e ¡~-tr~~Sniiie __ -él tÚ-ulo, y a 
.. . - . . ' ., . . . .. . ' .. , - .. 

panir de este momento es el nuevo ·titUta'r origi~arlo.·o deriv8d0·del:dociulneñto,·ya 

sea en calidad.de prOpietario .. o s.;IÓ .. pa~_sU::co.br~. .:__.:~> \<-~ 
,::'1 '.--

No basta que el doc~~en,to· ·sea· ~~do~-~d~:~'..'·~i_n·; _ qu~· ~~:~~· ~XisÍir la-

entrega material del mismo titulo, ya··q~~-~_olo'Uí el~ e~~-~~-~·~arf~--~-~.!=UinjlH~.su 
objetivo de hacer ef'ectivo el trámite qUe el p~pCJ Ya endos.¡,;dO rCp~~se1:1te. 

Existen autores que sostienen que el deudor debe de considerarse como 

un tercer elemento9 pero realmente esta persona no interviene en el endoso, su 

consentimiento no es definitivo para que Ja transmisión se realice y el únicamente 

esta obligado a pagar a quien se Jo presente para su cobro~ en tanto que quien se Jo 

ejercite Ja acción se cobro se encuentre Jegitin1ado. 
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Con 1·especto.a la ·ronnaJidad que requiere esta figurajuridica para que 

exista, encontra1nos a dos cle1nentos que son: 

• El endoso 

• La entrega nrnterial .del titulo . 

COn10 heiTI.ás apuntado anierionnente .. el endoso careceria. de eficacia9 

si no se presenta el título con el ·cual se puede exigir· las obligaciones que en el 

misn10 se contengan. 

Los requisitos que debe contener esta figura ju'1d~~a Jos ~n~~ntran1os 

en la Ley de la materia que no·s dice: H El endoso debe constar en· el titulo relativo o 

en hoja adhe1ida al mismo 9 y llenar Jos siguientes requisitos: 

1.- El nombre.del endosatario. 

_11.-. La firma del endosante Ó de la persona que suscriba el 

endoso a Su ~Cgo_ o a su nombre. 

111.- La clase de endoso. 

IV.- ·El Jugar y la fecha."(Artículo 29) 

En el supuesto de que se omitan algunos de Jos requisitos .. antes 

expuestos que Ja Ley se1lala9 es necesario referir Q~C el ·p~mero de Jos requisitos no 

es esencial .. ya que el endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del 

cndosante .. Ja 01nisión del segundo requisito por consecuencia hace que el endoso sea 
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nuJ09 y si no se sei\ala el tipo de endoso que se pretendió • se presumirá que el ~itulo 

luc trnns111itido en propiedad y no valdrá la. ~rucba. ~1,1 c.~ntrad<? ·~on, i·~spccto al 

tercero de buena fe:. 

En relación al últim~ de los req~lsito5;- sé, pre~~~e\1ué'' e;-~ocumento 
, ··' ·:. . .. , ·,·· ;:· ·-, ,_ 

íuc endosado en el. domiciliC) del.'.en'dosarite )' 1á·; fechl{ a·queuá: ·que:·er"endOsante 

adquirió el docu111e~.1to~··_ tal~s :'¡,¡.eSuíicionatc-s se':· soste1~d:¡·á~~··:~'sa~1;.~ ~~.~:~~[)~ e-n 

contrario.(articul? ;;~) :. 

·~~.(_:~~~-~~¡-~¡~"de Jo señalado podemos conclufr qUe solo e:dsten dos 

requisitos esénci.aleS:· la 
0

finna de quien transmite ( endosante ) y la inseparabilidad 

de este. r.:erue áJ"-lítulo, ya que ta omisión de los ou·os son elen1entos de fonna 

presUmidos por Ja ley. 

Para poder establecer las bases de Ja :función jurídica que lleva ª.cabo 

el endoso9 debemos determinar sus características. Para tal efeCto debemos sellalar 

que el maestro Joaquín Garriguez establece:, .... El endoso 'es un actO eminentemente 

íormal,. como puede ser Ja emisión de Ja letra de ·cambiO pues se trata de un acto 

escriturario que ha de extenderse en ·ºel mismO d0cun1ento. Ya que el endoso 

extendido en documento distinto del titulo es inadmiSibie:742 

Por otro lado también podemos entender a Ja figura jurídica del endoso 

como un acto indivisibJe9 si Jo vemos desde el. pu!lto d~. vis~l:' que todo endoso parcial 

es considerado como nulo. ya que no se puedC transmitir una pane del crédito 

contenido en el título y quedar el endosante como acreedor del resto. 

": CARRJGUEZ. Qp__QL, P. 99 
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El endoso no debe estar condicionado,. este debe se1· puro y simple. las 

cláusulus condicionales que existan en· el docü1ncnto, no anulan el endoso. estas 

si111ph:111cntc no ~urtiran los efectos juridicos que se pretendan .. por lo que se tendrán 

por no pucstns. 

Por otra pm1e encontramos qúe. el , Cndoso vincula solidariamente al 
• ' '. l _, '..-

cndosantc. ya <1~1e este en u'n prinCipio es-. qui~n !iHrantiza el pago del doCurnenlo. 

Respecto de esta cru·aclcristica el rnaesn·o Cervantes Ahumada opina: •• 

El endosante por el solo hecho de endosar el título se conviet~e ordina1;a111ente en 

deudÓr obligado al pago del título en caso de que el principal obligado no lo pague. 

es decir,. responde tanto d..: la existencia del crédito como dC su pago .... ..a~ 

No obstante lo anterior señalado por el estudioso de la materia9 la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito señala a contrmio sensu en su articulo 

34 .. ¿ El endoso en propiedad transfiere Ja propiedad del título y todos los derecho a 

el inherentes. El endoso en propiedad, no obligara solidariamente, sino en Jos casos 

en que la ley lo establezca la solidaridad. Cuando la ley establezca la 

responsabi.lidad solidaria de Jos endosai:ttes, estos puedeñ libra
0

rse de eJia mediante Ja 

cláusula sin n1i responsabilidad, o alguna equivalente_'' 

De este articulo se desprende que el endosante se desJiga de sus 

responsabilidades en materia cBlllbiaria .. y de esta manera consigue que el titulo

valor se vea afectado~ no por eJ derecho que se pueda ejercer,. sino por la 

desconfianza que se puede sembrar al nuevo endosatario.".....¡..¡ 

-11.l CERVANTES AHUl\ltADA . ...Q.e....Qi. P. 26. 
"""" ASTUDILLO URSUA. ~P. l..J2. 
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En el endoso funciona absolutmnentc la auto1101nía y la absh·acción. ya 

que el endosatario al adquiri1· el titulo vía endoso, incorpora a su patritnonio un 

derecho propio, totahnente independiente del derecho que tenia Ja pers·ona qm: 

transmitió el título, por Jo que no podrán oponérsele las excepciones que pudieron 

oponérsele a su endosante .. Ja figura del endoso representa una declaración unilateral 

abstracta con efectos propios. ajeno o independiente al contrato que té dio origen. 

Ejemplo: Si tenemos una letra de éarnbio y con10 consecuencia de una compnt

venta, se endosa y se entrega al con1prador; en el supuesto de que, la compra-venta 

resultara nula. el endoso seria válido y-el-titulo se habrá transtnitidO valida1ncnte. 

En*su libro uLOs Títulos de Crédito•• el doctor Pedro Astuditlo Ursua. 

alude: u El endoso es un acto fonnal que debe constar en el titulo ni.is1110 o en hoja 

adhedda .ª el, y es un acto jurídico real que se peñecciona con la entrega del titulo, 

es necesaria Ja tradición del documento para legitimar verdaderamente al 

endosatario.•• 

3.3.2 TÍTULOS QUE REQUIEREN INSCRIPCIÓN EN LOS 

LIBROS DEL EMISOR. 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito scilala en su 

articulo 24: .... Cuando por expresarlo el tirulo mismo o prevenirlo la ley que lo rige~ 

el titulo deba ser inscrito en un registro del emisor9 este no estará obligado a 

reconocer como tenedor Jegitimo9 sino a quien figure como tal en el documento y en 

el registro. n 

La fracción XIV del articulo 21 del Código de COJnercio nos señala: 

HEn la hoja de inscripción de cada comerciante o sociedad se a~otaran las emisiones 

de acciones. cédulas y obligaciones de ferrocarriles y de toda clase de sociedades9 
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sean de obras publicas .. con1páflias_dt: crédito_ u on·as .. expresando la setic y nún1e1·0 

de los títulos de _cada .cn1isión.-· y_ los bienes .. -obras. derechos o hipot\!CaS9 cuando lo 

hubiere. que se afecten -~:su pago. Tatnbié~ se inscribh·án con an·eglo a estos 

.preceptos 1~~- en~-i~ion~s que hiéÍcren l~s particularcs.n 

-,.· -

-D~<·•~ ~~p~~sto Cn el párrafo anterior se concluye que los titules de 

crédito que deben· ser inscritos en et registro que· lleva el e1nisor~ serán 

principalmente las acciones non1inativas que emiten las sociedades; no obstante 

existen- otro tipo de titules que deberán ser insctitos en los 1ib1·os del e1nisor .. co1110 

púeden ser los regulados por la ley del . n:iercado de valores. las obligaciones. los 

certificados de deposito. etc. 

Con respecto a tas inscripciones en los libros del cn1isor, el articulo 

t 31 de la Ley Gen~rat de SociCdades · Mercaritiles , consigna: u La transmisión de 

una acción que. se ef~ctúe por.m:~diO-disÍÍni.~,-d~l endoso, deberá anotarse en el titulo 

de la acción.9' , 

~~demo¡·:~~-tenninar como resultado de lo que nos señala el articulo 

citado, qu~::·p~~·_cj~rcit~~ el derecho consignado en esta clase de títulos nominativos, 

es necCsatio_ que se .. haga la descripción en el registro dc1 emitentc~ y la transmisión 

deberá ir_-acoffipañada de Ja aceptación del emisor,. para que pueda hacerse efectivo 

el de~rechO cOrisignado en el documento9 esto lo convierte en un titulo de circulación 

restringida,- ya que Ja sociedad solo considera como dueño de estas acciones a quien 

aparezca escrito en et registro correspondiente:. según el aniculo 129 de la Ley 

General de Sociedades tvtercantiles. 

Sobre este particular el maestro Tena considera : uLa inscripción es 

condición necesaria para la transmisión de esta clase de títulos, pero solo con 

76 



respecto del einisor., no con respecto del endosante, quien por el solo hecho del 

endoso y entrega ntatcdal del titulo al endosatario, pierde. en lavar de este la 

propiedad del n1isn10 y Ja Íitulari.dad del derecho., pei~o el ~ctual poseedor del 

docun1cnto, a pesar de haberl~. 3dqui~·ido .dC1:.vé1:d-ádefo· titUlar mediante endoso 

legítimo., no es el proPie't~~:io'~i~~n·~~:·.:~ ~~~i~~r~· ni' esta- legitimado para exigirle el 
;:·.:--· ·,'.,.-;.,: ,,.:,.;_;_· 

pago ... ~j -\,'_'.· -~}-~- .~:t=--, r 

... · i,~\;~-- :";;:·, ,.~:J;;··~:.:-, 
Exi~t.C~-. ~~.~~~~¿;~·~:·~ti.'¿) -_~IP_O. -~~- fi~.~Ós. q·ue deben inscribirse en Jos libros 

del en1isor co~~ ~~~--I~f_,~~~~·:·~~:~~id~~~~.--i~' ~~~:.~~) ~~er~~do de valores y estas son las 

acciones., obJi~~ci~né~;~;.~d~~á~:;tih...)~~'d~;~J-éd·i·to.CÍue 'se emitan en masa o en serie. 

LBs -~blig'.acionCS_s¿~. i{~·;Jlos··qu~ representan Ja participación individual 

de sus tenedores en un crédito colecÍi~~ ~cargo c:Íe Ja sociedad emisora. 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, regula en su 

articulo 209 las características de Jas obligaciones y dice ... Las obligaciones serán 

nominativas y deberán emitirse en denominaciones de cien pesos o de sus múltiplos .. 

excepto tratándose 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 podrán emitirse al portador. Los títulos de las 

obligaciones Uevaran adheridos cupones. Las obligaciones darán a sus tenedores. 

dentro de cada serie iguales derechos. Cualqui.er obligacionista podrá pedir la 

nulidad de las emisiones hechas en contra de lo dispuesto en este párrafo.'' 

En cuanto a Jo que es el .capital de JaS sociedades nacionales de 

ci·édito, tales como, el Banco Nacional de Ejercito, ·Fuerza Aérea y Annada., Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos,. Banc~ Nacional del Pequeño Comercio .. 

'°TENA. Felipe de Jesús. -ocrecho Merrnn1i! Mexicano - DCcimo Sext:J Edición. Editorial PonUa. MC.xico. 
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Banco Nacional de Ct·édito Rural .. Nacional Financicr~ este se regulara de acuerdo a 

las disposiciones de la Ley Genct·al de Títulos y Operaciones de Crédit09 en lo que 

sea con1patible .con su naturaleza. Estos títulos llevan el no111brc de certificados de 

·aportación patrin1oniaJ 9 los cuales son nominativos y se dividen en dos sedes. 

Lá sCrie UA .... que estará siempre ~e·P~esentáda por el 66% del capital 

de la ~ociedad -~ sol~ pOdrá ·ser c<?~c~~~d~: p·Cu:_.~1. g~b.iemo ·red.eral. 

•.. Los CCt~ificadoS se Cl~;ii~á~\;11'.th~l~.Óni~o; seránintransmi~iblcs y en 

ningún caso. po~rá.·c~~.\,.¡~~.~~ .. :~~: !~~~:;~J;iJi:.-~~ io~ d.erec-hos -~Óe. confieren al gobierno 
federal como titut~~- d~::'tos:;;,i~'~c;~,_·:/c:;' ';'¡'·;: ' ' 

' . .:. .. :". ~fº~ ., ·.,' -- .... -.. 

. . :- ~·.-:·· '."· ··~,)~:'.;.;~ _\i~~? -
La ~c~e/:s.-:_repiésentara"-el 34% que resta,, estos certificados podrán 

emitirse en uno ~\;.ari.o's··~¡nJJ~s:· 

_..:..,,. Las sociedades nacionales de crédito,,. llevaran un registro de 

. inscripció~ de los certificados de aportación patrimonial de la serie .... B ... , que deberá 

contener los. dalos relativos a los tenedores de los certificados y las transmisiones 

que se realicen. 

Las sociedades solo consideraran como propietarios de los cenificados 

de la serie .... B .... a quienes aparezcan inscritos como tales en el registro señalado. Para 

eSto las sociedades deberán inscribir en dicho registro,,. a petición de su legitimo 

tenedor,,. las transmisiones que se efectúen,,. siempre que se ajusten a lo establecido en 

el articulo 14 de la Ley Reglamentaria del Servicio Publico de Banca y Crédito. 

1996. P. 162. 
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ESTA 
~AUi 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
SiBUOTEGA 

Los certificados de participación. son títulos que rcg1mnenta la Ley 

General de Títulos y Opcrucioncs de CrC<lito~ y sc11.ala que en d acto d..: c111isión se 

debe estabJece1· la especificación del lugar._ fecha y numero de la insc1·jpción en cJ 

registro de corncrcio. 

Los certificados de deposito y el bono de prenda son también títulos 

que deben de c<?nstar en el control de los alnlacenes como Jo seflala el aniculo 234 

de Ja ley que los rige y el cual dice: ºLos almacenes expedirán estos títulos 

desprendiéndolos de lib1·os talonwios en Jos que se anotarán Jos mis111os datos q'ue en 

los documentos expedidos. según las constancias que obren en Jos almaceri~S o 

segün el aviso de Ja institución de crédito que intervenga en la primera negociación 

del bono.º 

Una vez expuesto lo anterior se. puede determinar,. que para Ja 

transmisión de J~s titlllos n~minati_vos _en Jos cuales exija su inscripción en el 

registro, Ja tranSmiSión Y las. poStériOres,. no surtirán efecto.en contra del emisor,. ni 

en contra de Jos terceros, eSt~ solo si el poseedor o tenedor del titulo no aparece 

legitimado tanto en el títu.~o ·como e11; .el regiSt:To del emisor. 

Con respecto a la circulación de estos títulos es diferente y mas 

compleja que la transmisión de Jos títulos al portador,. ya que Ja transmisión en Jos 

títulos nominativos se requiere de Ja notificación del emisor, para que este pueda 

hacer la inscripción correspondiCnte. de Ja transferencia y cambio de dueño de los 

títulos en el libro especial. que al efecto deberá de Jlevar el emisor. 
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CAPITULO IV 

LA JURISPRUDENCIA DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
EN MATERIA DE ENDOSO. 

4. 1 CARACTERJSTICAS DE LAS DIVERSAS FORMAS DE ENDOSO. 

4.2 EFECTOS JURIDICOS SEGÚN CADA TIPO DE ENDOSO RESPECTO 
AL ENDOSANTE Y AL ENDOSATARIO. 



CAPITUL.0 IV 

LA JURISPRUDENCIA DE LA. H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

EN l\JATERIA DE ENDOSO. 

Ya no puede aceptarse, según las teorías n1odemas. que el juzgador sea 

w1 sirnple aplicador. el juzgador es un creador del derecho, ya que Jos ó1·ganos que 

legislan. están creando un derecho especial. esta creando no1TI1as jurídicas que son 

obligatorias. así la jurisprudencia individualizada está creando constantemente el 

derecho y además lo crea porque no es una aplicación n1ecánica de Ja Ley. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE L.AS DIVERSAS FORMAS DE 

ENDOSO. 

La H. Suprema Cone de Justicia de la Nación. ha emitido su criterio 

con respecto a las diversas características de f"onnas de endoso. ·a través de tesis 

jurisprudenciales. mismas que en el presente capíruto abordaremos para darnos un 

amplio panorama de lo que es Ja 'fonna en el que el n1as alto b·ibunal de nuestro pais 

nos apoya en las lagunas o deficiencias que tiene nuestra legislación mexicana en la 

materia. 

Tal y como se estudiara. en el capitulo V, nos daremos cuenta de las 

formas de endoso que existen,. para lo cual la Ley y la Suprema Corte de Justicia del 

País nos habla de lo que es el endoso en blanco,. en propiedad y en procuración. 
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Es por esto que dicho tribunal nos señala Jas caracteristicas dd endoso 

en blanco, a través de sujutisprudencia Siguiente, Ja cual al tenor literal nos dice: 

ENDOSO EN BLANCO, TRANSMISIÓN DEL 

TITULO DE CRÉDITO POR MEDIO DEL. 

El endoso en blanco de un titulo de crédito se 

realiza con Ja . sola firma del endosante y sin 

necesidad de llenar el documento, transmite el título 

valor, según se desprende del articulo 32 de la Ley 

Genéral de Títulos y Operaciones de Crédito; por 

tanto; si el cheque con el cual se ejercito la acción 

cambiaria directa contiene al dorso y en primer 

término un endoso en blanco, con Ja finna del 

beneficiario, el actor a quien debe estimarse como 

último tenedor, tiene legitimación para cobrarlo en 

la vía judicial; sin que sea óbice que, con 

posterioridad al endoso, exista una anotación en el 

sentido de que se recibió el documento por Ja 

institución bancaria para su cobro y otra anotación 

en eJ sentido de que el título de c1·éd.ito f"ue devuelto 

por f"ondos insuficientes; y otra mas del mismo 

banco, en la que se asienta que, por devolución del 

documento, se deja sin efecto Ja prevención de que 

el documento solo puede ser cobrado por la 

institución bancaria. La anotación de recibido por el 

banco quedo sin efecto al devolverse el titulo y 

también la anotación de devolución al haberlo 

recibido el beneficiario. Por tanto~ Jo valido en 
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último lugar el endoso en blanco atendiendo a que,. 

quien recibió el cheque por la devolución I"ue el 

beni::'ficiario~ resulta que este no tenia que endosar 

nuevamente el cheque al actor~ puesto que bastaba 

entregarlo materialmente, en atención al endoso en 

blanco que ostentaba. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 

Am.paro directo 288/9 I . Francisco Gerardo 

González. 8 de ag.;sto de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Enrique Arzipe Narro. Secretario: 

Faustino A.Zpeitia ArelJano. 

INSTANCIA::Tribun_ale~ Colegiados de Circuito. 

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación. 

EPOCA: 8A. 

TOMO: VIII-Octubre. 

PAGINA:l 17. 

Como se desprende de esta tesis. los ministros de la corte nos dan una 

clara ilustración de lo que son las características de un endoso en blanco, en el cual 

solo es necesario Ja firma del endosante, ya que el ultimo tenedor podrá ejercitar su 

derecho vía judicial~ con el simple llenado del documento, tal y como lo señala el 

articulo 32 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

A modo de una i·azón fim1e Ja Suprema Corte de Justicia, apoya su 

criterio en Ja siguiente jurisprudencia~ Ja cual se equipara a la anterior de la siguiente 

manera: 
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ENDOSO EN BLANCO. 

Cuando Jos endosos que obran al reverso de un 

cheque no designan beneficiario. es decir., no 

especifican en favor de quien se hace el endoso., 

conforme al articulo 32 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito. son endosos en 

blanco. Ahora bien, como el endoso en blanco 

transmite Ja propiedad del titulo conforme al 

articulo 30 de Ja citada ley. consiguientemente a 

cualquier poseedor de un cheque con ese tipo de 

endose Je debe considerar legitimo tenedor del título 

por vinud del endoso. y el puede. incluso, llenarlo 

con su nombre o el de un tercero conforme al citado 

articulo de la referida ley. y asimismo. .puede 

transmitir simplen1ente el titulo sin llenarlo. o bien 

cobrarlo. En consecuencia. aun cuando el endoso 

carezca de autenticidad. el pago hecho en esas 

condiciones por el banco es correcto. toda vez que 

confbnne al anicu)o 39 de la citada ley~ este no esta 

obligado a cerciorarse de Ja autenticidad de los 

endosos~ ni tiene facultad de exigir que este se 

compruebe~ y si en Jos endosos no se designa 

beneficiario. tampoco tiene derecho el banco para 

verificar la identidad de Ja persona que presente el 

cheque para su pago. 

Amparo directo 206/78. Comercial de) Noreste, 

S.A. 12 de enero de 1981. Mayoría de 3 votos. 
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Ponente: Gloria Loen Orantes. Disidente:J. Alfonso 

Abitia Arzapalo. 

INSTANCIA: Tercera Sala. 

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación. 

ÉPÓCA:7A. 

VOLUMEN: 169-174. 

PARTE: Cuarta. 

PAGINA: 207. 

Tal y como se deduce de estas dos jwisprndencias presentadas. el 

tribunal de donde emanan es categórico en señalar.,. las características del Cndoso en 

blanco, esto con apqyo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.,. y en 

especifico en su articulo 32. 

Otra caracteristica que nos señala la Suprema Corte de Justicia del 

endoso en blanco. la podemos ver en el siguiente criterio. el cual nos dice: 

TÍTULOS DE CRÉDITO ENDOSADOS EN 

BLANCO. SU POSESIÓN 

PROPIEDAD. 

IMPLICA LA 

Si un titulo de crédito contiene un endoso en 

blanco. de conformidad con el articulo 30 de la Ley 

General de Tirulos y Operaciones de Crédito se 

establece la presunción de que el documento se 

transmitió en propiedad a su poseedor, y esto 

sucederá con 1nayor razón. su se toma en cuenta que 
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conforme al atiiculo 17 de ley invocada en relación 

con el 32 de susodicho ordenan1icnto legal, el 

tenedor de un titulo de crédito debe de exhibirlo en 

juicio. por conservarlo en su poder., asi dicho 

endoso se complementa virtualmente por si mismo, 

· presumiéndose 

endosatario es 

que 

el 

quien debe figurar como 

tenedor del título~ y 

consecuentemente, el propietario del mismo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1088/88. Luis Cesar Gutiérrez 

Topete López. 28 de abril de 1988. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 

Marco Antonio Rodriguez Barajas. 

INSTANCIA: Tribunales Colegiados de Circuito. 

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación. 

ÉPOCA: 8A. 

TOMO: 1 Segunda Parte-2. 

PAGINA: 735. 

Podemos observar claraJllente como se peñecciona un endoso en 

blanco, ya que este no necesita reunir otro tipo de requisitos, mas que la firma del 

endosante y la posesión del documento. 

En Jo que se refiere a las características del endoso en propiedad 

analizaremos los siguientes argumentos emanados por el alto tribunal de nuestro 

país, para lo cual transcribiremos la siguiente jurisprudencia: 
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TÍTULOS DE CRÉDITO. ENDOSO E1' 

PROPIEDAD DE LOS. EFECTOS. 

EJ endoso en propiedad no trans1nite el derecho .. 

sino la propiedad del titulo .. y el derecho surge 

autonomía y originariamente en los sucesivos 

propietarios del título.. por el solo hecho de su 

propiedad. o sea. que el derech~ de cada propietario 

del titulo es autónomo e independiente del derecho 

del propietario anterior.. si no fuera así.. el 

adquirente del titulo no podrá gozar de una 

posesión autónoma, es decir. no seria invulnerable 

a todas las excepciones oponibles a su antecesor. 

Amparo directo 607/69. Banco Nacional Agrícola. 

S.A. 18 de f"eb~ero de 1971. Mayoría de 3 votos. 

Ponente: María Ramirez Vázquez. Disidentes: 

Enrique Martinez Ulloa y Mariano Azuela. 

INSTANCIA: Tercera Sala. 

FUENTE: Semanario Judicial de Ja Federación. 

ÉPOCA: 7A. 

VOLUMEN: 26. 

PARTE: Cuarta. 

PAGINA: 95. 

Bajo esta concepto la Suprema Corte de Justicia.. nos ilustra 

demostrándonos la principal característica del endoso en propieda~ en el cual como 
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su nomb1·e Jo indica se u·ansn1ite est~ no así el derecho adquirido por el anterior 

poseedor del docu1ncnto. 

Otra tesis sustentada por el multicitado tdbunaJ 9 es aq!JC:lla que nos da 

la firme convicción del criterio que siguen los responsables de dicha judicatura y la 

cual es Ja siguiente: 

TITULO DE CRÉDITO. EL ENDOSO EN 

PROPIEDAD QUE DEL MISMO SE HAGA 

ANTES DE SU VENCll\llENTO. TRAE COMO 

CONSECUENCIA UN PRINCIPIO DE 

AUTONOMÍA DEL TITULO. 

El hecho de que el titulo se haya endosado en 

propiedad antes de su vencimiento hace que entre 

en circulación y sea autónomo de las causas que le 

dieron origen y por ende no se pueden oponer al 

nuevo acreedor las excepciones personales que se 

hubiesen tenido contra el acreedor originario. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERJA CIVIL DEL PRJMER CIRCUITO. 

Amparo directo 747/93. Rod Pérez García y Aída 

García Lopez.20 de enero de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Maria del Carmen Sánchez Hidalgo. 

Secretario: Francisco Javier Rebolledo Peña. 

INSTANCIA: Tribunales Colegiados de Circuito. 

FUENTE: Semanario Judicial de Ja Federación. 
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ÉPOCA: SA 

TOMO: XIII-Marzo. 

PAGINA:506. 

Este criterio, nos da muestras claras deJ principio esencial que siguen 

los jurisconsultos.. así como también nos indican las excepciones que son 

inoponibles al endosata1io, situación que se analizara mas adelante. 

Por lo que respecta a las características del endoso en procuración 

tenemos que el alto cuerpo judicial de la nación adviene en su siguiente 

jurisprudencia: 

ENDOSO EN PROCURACIÓN y EN 

PROPIEDAD. SUS EFECTOS. 

El endoso en procuración so su11e los efectos de una 

cesión ordinaria, sino solo los de un mandato o 

procuración. ya que no transmite la propiedad de 

acuerdo con Jo dispuesto por el articulo 35 de Ja 

Ley General de Tintlos y Operaciones de Crédito. y 

el endoso en propiedad posterio1- al vencimiento del 

titulo de crédito, aunque surta Jos efectos de una 

cesión ordinaria y que son los señalados en el 

articulo 27 de la propia ley. no requiere ser 

nu1ificada a los deudos. de acuerdo con lo previsto 

por Jos articulas 27 y 37 de la mencionada ley. 

Anlparo directo 1716/85. Enrique Calvo Saenz y 

otro. 25 de marzo d 1987. Unanimidad de 4 votos. 

Ponente: Ernesto Díaz Infante. 
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INSTANCIA: Tercera Sala. 

FUENTE: Semanario Judicial de Ja Federación. 

ÉPOCA: 7A. 

VOLUMEN:2 I 7-228. 

PARTE: Cuana. 

PAGINA:l 19. 

Notamos claramente la característica mas importante de) endoso en 

procuración la cual es .. la limitación que tiene el endosatario en cuanto a su 

encomienda, ya que no se le transmite Ja propiedad. tal y como: lo indica el artículo 

35 de Ja Ley General de Titulos·y Oper·aciones de Cr·édito. sin en1bargo se Je inviste 

de una serie de :facultades, para poder desempeñar su mandato. 

El tribunal multicitado confirma Jo anterior con la siguiente razón, la 

cual al tenor nos señala: 

TÍTULOS DE CRÉDITO. CESIÓN DE. 

ENDOSOS EN PROPIEDAD 

PROCURACIÓN. 

y EN 

El articulo 37 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito es aplicable al endoso en 

propiedad de Jos títulos de crédito nominatorios 

pero no Jo es al endoso en procuración de Jos 

mismos. pues en esre caso no hay transmisión de Ja 

propiedad y, por ende. no puede haber cesión del 

crédiro a que se refiere el titulo. No es óbice que el 

precepro cirado no distinga una clase de endoso de 
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la otra~ ya que ial definición la hact! el a11iculo 33 

de la 1ncncionada ley~ y el articulo 35 del propio 

cuerpo legal establece expresamente que el endoso 

en procuración hno transfiere ta propiedad"'. 

Amparo directol 156/57. Juan Erasmo Castillo. 21 

de noviembre de 1957. 5 votos .Ponente Mariano 

Rodríguez Vázquez. 

INSTANCIA: Tercera Sala. 

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación. 

EPOCA:6A .. 

VOLUMEN:V. 

PAGINA:131. 

Claramente se puede observar que aunque Ja Ley no especifica del 

todo que tipo de endoso se requiere para que surta efectos de cesión ordinari~ según 

el articulo 3 7 de la Ley de la materi~ también se puede observar que existen otros 

articulos que la complementan~ esta idea fundamentada en Jos articulas 33 y 35 de 

Ja multicitada Ley. 

4.2 EFECTOS JURÍDICOS SEGÚN CADA TIPO DE ENDOSO, 

RESPECTO DEL ENDOSANTE Y ENDOSATARIO. 

Con10 Jo he1nos estudiado con ante.-io1·idad la Ley de Ja materia se 

ocupa de todos los efectos jurídicos que pueden ocurrir, respecto de las obligaciones 

que recaen en los ele1nentos personales que actúan dentro del endoso; como un 
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co1nplemento estudiaremos en c1iterio de la H. Supre1na Corte de Justicia de Ja 

Nación,. aunada a la':r~ón que s·u1·gc de nucst1·o·s legisladoreS con 1·especto del 

endosante y el en'd-~.s~tario." 

E~·:el. ~~doSO' en pr.;piedad. el endosante tr&:nsmite el tih::;lo; ·t~l Y. Con10 

veremos estB,fi'?ü'~ j~~dic·a ,~"; el ~iguiente cápítulo· •. de una- ffiariera ah.sol uta~ por to 

que al enn·e!;ar el ,tíu.1:10 en. lós .té1:rninos que establece La ley acompaña a este todas y 

cada una de:=". las garantías y der:nás derechos accesorios. 

Como se estudiara el endosante se desliga del documento cuando se 

presente para su cobro con la cláusula u sin mi responsabilidad "\ así lo señala el 

articulo 34 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito._ el cual dice: •• El 

endoso en propiedad transfiere la propiedad del titulo y todos los derechos a el 

inherentes. El endoso en propiedad no obliga solidariamente al endosante, sino en 

los casos en que Ja ley establezca Ja solidaridad. 

Cuando la Ley establezca la responsabilidad solidaria de los 

endosantes.. estos pueden librarse de ella mediante k. cláusula •• sin mi 

responsabilidadn o alguna equivalente.º 

Al efecto resulta aplicable la siguiente jurisprudencia.. misma que ya 

fue citada,. pero que nos determina el tipo de transmisión que nace de esta clase de 

endoso. 

TÍTULOS DE CRÉDITO. ENDOSO EN 

PROPIEDAD DE LOS. EFECTOS. 

El endoso en propiedad no transmite el derecho. 

sino Ja propiedad del titulo. y el derecho surge 
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autónoma y originariamente en los sucesivos 

pl'opietarios del titulo. poi' el solo hecho de su 

pl'opiedad, o sea, que el derecho de cada propietario 

del titulo es autónomo e independiente de .derecho 

del propietario anterior, sin no .. fuera . ~s_i, el 

adquirente del titulo no pod,ria ·gozar se:, una 

posesión autónom~ es decir, no seria invulnerable a 

todas las excepciones oponibl
0

es ,a_~~ '~rit'.C~'¿S·~~--
Amparo directo 6076/69. Bllllco Na6ional'Agricola. 

S.A. 18 de febrero de; l~7;f:. Máy~rlá de 

votos. Ponente. . . . '.. ., 

qisidentes: Enriq~e Martin~z. U110~ y· Mariano 

·Azuela. 

INSTANCIA: Tercera Sala. 

FUENTE: Semanari<? Judicial de la Federación. 

ÉPOCA: 7A. 

VOLUMEN:26 

. PARTE: Cuarta. 

PAGINA: 95. 

No obstante lo citado. existen articulas contradictorios~ tal y como lo 

vemos en el articulo 90 de la Ley General de Títulos y Operaciones de C1·édito. el 

cual dice: u El endoso el propiedad de una letra de cambio obliga al endosante 

solidariamente con los demás responsables del valor de la letra. observándose en su 

caso lo que el dispone el pán·afo final del articulo 34 ..... 



Como conclusió1:i pod~111os dctcnninar· que el endosru_1te, en et endoso 

en propiedad transmite ·los derechos incorporados en el propio cuerpo -del 

documento, y co1110 ya lo estudi.~mos, b~sta-una .cl.ausula pa~~:.quC--~e-: deslÍg~e .. del 

título. 

de 

la naturaleza ~ambia·ri~· de· 1.a -misma ma~era Íi~n'-~ f"~cuJtad~s. ~ar~ ·aC.ept~rl~; p~ ~u 
presentación y pago, y no. esta obligado a demostrar tas personalÍd~dC:s: de los 

anteriores endosatarios .. tal criterio Jo sustenta la siguiente jurisprudencia la cual nos 

indica. 

LETRAS DE CAMBIO, OBLIGACIONES DE 

LOS ENDOSATARIOS. 

El endosatario de una letra se cambio o de un 

pagare mercantil, no esta obligado a comprobar la 

personalidad de cada uno de Jos endosatarios y de 

las demás personias que intervienen en esa clase de 

documentos .. Jo que por otra pane seria dificil. por 

no tener a su disposición Jos documentos 

necesarios para hacerlo. y las circunstancias de que 

figure ente ellos una sociedad no inscrita en el 

Registro de Comercio .. y de no haber publicado 

esta la circular a que se contrae el aniculo 17 del 

Código Mercantil. no demuestra su inexistencia .. ya 

que puede n·atarsc de una sociedad civil o bien .. 

aunque mercantil. haberse constituido fuera del 

lugar en que tuvo verificativo el negocio; pero aun 
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suponiendo que lo hubiere sido denn·o- de ese 

ntlsn10 luga1·, las omisiones de insc1ipción y 

publicación indicadas. no demostrarían la 

inexistencia Ja sociedad. ni tmnpoco ta falsedad del 

endoso, el cual llenando los requisitos del articulo 

478 de ·Ja Ley Mercantil .. transfieren conforme al 

477 · del propio ordenamiento, y a favor del 

endosataiio, la propiedad del documento. 

Tomo XLI, Pagina 1597.Ahuntada José Maria. 14 

de junio de 1934. 

INSTANCIA: Tercera Sala. 

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación. 

ÉP'?CA: SA. 

TOMO: XLI. 

PAGINA: 1597. 

El endoso en procuración detennina una serie de limitantes al 

endosatario, y al endosante lo enmarca en un lugar especifico, tal y corno el que 

otorga un mandato. esto es da a otra persona facultades para que actúe en su nombre .. 

nunca perderá la titularidad del documento~ de esta manera podemos apoyarnos en Ja 

siguiente jurisprudencia la cual dice: 

ENDOSO EN PROCURACIÓN. 

El endoso en procuración da derechos para ejercitar 

las acciones que del docu1ncnto se derivan y para 

intervenir personalmente en el juicio. pero no 

transfiere la propiedad del documento. ya que no 
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reúne los requiSitos indispensables según Ja ley, 

para u·ans111itir dicha p1·opiedad .. Poi:- tanto, cuando 

una pe1~sona deína1~da _fundá~dose en Un endoso en 

procuraé:.ión, en .cas~- .. _de_.· que.,haya condenación de 

costas .. esta~ no _deben; h_~cel:"se ·efectivas en bienes 

del endosatario, sino_ ·en-. bienes de la persona que 
. '-1'··" '··- ,,_ •. -., - .- • 

endoso' e_n~·-, Prmi~1~~~"tc?.~~ .. :~·:pues 'nO habiendo 

tranSn'i".iliéí¡,·: ia- ·¡;r~p¡C·d~-=;:(·d~i :--dO.cumento, · es claro 

que -·-eSt~·~, _,· s·;;ü¿-_;}~·¡·~n-C:i~ .. del endosante 

irunedi8to~·>-·· 
'-;·:· 

. ' ~ ' -:: .:• 

TOMO xxv1{· Pági~a 1411~ Méndez Eugenio 30 

de.-octu~.-é--_dC. ÚÍ29: · 

INSTANCIA: Tercera Sala. 

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación. 

ÉPOCA:SA. 

TOMO: XXVII. 

PAGINA: 1411. 

De otra manera podemos determinar que como un mandato que se 

entiende, el titular del documento pude actuar sin perjuicio para el mismo y de esta 

manera nos lo sustenta Ja siguiente jurisprudencia: 

ENDOSO EN PROCURACIÓN. NO ll\IPIDE 

EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN, POR EL 

TITULAR DEL DOCUMENTO. 
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Del texto del articulo 35 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, se· observa que, 

aun cuando el endoso en procuración<> faculta al 

endosatario para realizar actos como deducir acción 

judicial par . obtener el cobro del docuntento, 

endosar a su vez en procuración dicho titulá 

nominativo e incluso tener al endosatario como a un 

mandatario. las citadas facultades. deben entenderse 

sin pe1juicio de que el titula~ del documento 

nominativo pueda ejercitar los derechos inherentes 

al mismo, pues el precepto anteriormente invocado .. 

adviene que el endoso en procuración no transfiere 

la propiedad. ,En consecuencia, aun cuando el 

pagare quC Jtaya sentido de base para ejercitar la 

acción en el juicio natural este erldosado en 

procuración, ello no impide el ejercicio de dicha 

acción por el 

TRIBUNAL 

CIRCUITO. 

titular del documento. PRIMER 

COLEGIADO DEL DECIMO 

Amparo en revisión 360/92. Refugio Guriérrez 

Santiago. I6 de febrero de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar. 

Secretaria: Oiga Maria Josefina Ojeda Arellano. 

INSTANCIA: Tribunales Colegiados de Circuito 

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación. 

EPOCA:SA 
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TOMO: XI-Mayo. 

P...-'\GJNr\: 3:2.S. 

Por orra parte el articulo 35 de Ja Ley General de TituJos y 

Operaciones de Crédiro 1·egula la manera de finalizar el mandato el cual dice ... El 

endoso que conten,ga las cJñusulas •'en procuración"",. ºal cobron. u otra equivalente ~ 

no transfie,.e _Ja propiedad. pe1·0 da facultad al endosatario para presentar el 

documento a Ja aceptación, paJ"a cobrarlo judicial o extrajudicialmente~ para 

endosarlo en procuración y para protesraJ"lo en su caso. El endosatario tcndni todos 

los derechos y obligaciones de un mandatari.o. EJ mandato contenido en el endoso no 

termina con la rnuene o incapacidad del endosante,. y su revocación no surte efectos 

respecto de terceros~ sino desde que el ~:':'~~so 'se cancela conforme aJ anicuJo 4 J.~ .... 

En el caso de ,este artic~t"o l~s obligados solo podrán oponer al tenedor 

deJ titulo las excepciones que tendrian contra eJ endosanre. 

Para confirinar este articulo .. nuestro máximo tribunal contplementa eJ 

criterio en el siguiente razonamiento; 

ENDOSA TARJO EN PROCURACIÓN. 

REQUIERE DE MANDAMIENTO CON 

CLÁUSULA ESPECIAL DEL ENDOSANTE, 

PARA QUE SURTA EFECTOS EL 

DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN POR EL 

REALIZA.DO. 

Del texto del articulo 35 ~ de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, se colige que, el 

endoso en procuración es un mandato cambiario, y 

97 



las facultades en eJ irunersas se concretan a 

p1·esentar eJ docuinento a ta aceptación,. cobro 

judicial o extrajudicial,. su endoso nuevan1ente en 

pro~uraciÓ~1; O: bien,. su protesto. Sin embargo,. el 

mandalo caiTI.biario no r3Culta al endosatario enn·e 

o~a~ :d~s8s;:·, a , desistirse, porque para ello es 

necesario Cláusula especial~ pues, tan solo cuenta 

co~~ ~os ·étei-Cchos y obligaciones de un mandatario:· 

dadá. ·que la titularidad plena de accionar o 

desi_stirse de la acción es prerrogativa del endosant~, 

y por ende. son de observarse las nonnas de Ja 

Ie,Sislación civil y no del Código de Comercio,. 

en ~rtud de se aquel ordenamiento el único que se 

encarga de su regulación jurídica. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

QUINTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 77/93. Ricardo MicheJJ 

Vázquez Lara. 12 de mayo de 1993. Unanimidad 

de votos.- Ponente: Adán Gilberto VillarreaJ Castro. 

Secretari~: Rosa Eugenio Gómez TeJlo Fosado. 

INSTANCIA: Tribunales Colegiados de Circuito. 

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación. 

ÉPOCA:SA 

TOMO: Xll-NOVIEl\·IBRE. 

PAGINA: 349. 
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Ahora bien el ~endosatario en procurnciún, d<;b\! de cu1nplir con el 

1nandato que se le ha enco1nendado mediante el endoso, por tal razón el 

endosatario adquiere ünica y exclusivamente tos derechos y obligaciones de un 

mandatario de naturaleza cambiaría y con"lo ya lo hetnos anotado , no tem1ina con la 

muerte ·o incapacidad del endosan te. Al endosatario podrán los obligados~ oponerte 

las excepciones quC tuvieran en contra del endosante .. Yª que con10 se n1enciono 

única y exclusivamente es un n1andatario que tiene plenitud de facultades, de esta 

n"lanera nos lo señala la H. Supt'cma Coi-te de Justicia con sus siguientes 

resoluciones: 

ENDOSO 

OPONIBLES 

EN PROCURACIÓN. SON 

LAS EXCEPCIONES 

PERSONALES TRATÁNDOSE DEL. 

El endoso en procuración no transmite la titularidad 

de tos derechos que tiene el endosante respecto del 

titulo, sino que únicamente confiere al endosatario 

un mandato para lograr ei cobro de ese documento y 

por ende, ene este caso si se pueden oponer las 

excepciones personales, ya que así to establece et 

articulo 35 de ta Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, en su ultimo párrafo. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 291194. Gcrardo Cortes Solis. 23 de 

junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Á.ngeJ Suárcz · To1Tes. Sec1·etar·io: Victor Albe110 

Jiméncz Santiago. 

INSTANCIA: Tribunales Colegiados de Circuito. 

FUENTE: Sernanario Judicial de Ja Federación. 

ÉPOCA: 8A. 

TOMO: XJV-Octubre. 

PAGfNA: 304. 

ENDOSATARIOS EN PROCURA,CIÓN, EN SU 

CONTRA PUEDEN OPONERSE LAS 

EXCEPCIONES PERSONALES QUE SE 

TENGAN CONTRA EL ENDOSANTE. 

La doctrina mexicana solo ve en el endoso en 

procuración. un mandato constituido en favor del 

endosatario. cuyas facuhades dctennina Ja ley. de 

acuerdo con su objeto por ello. el deudor puede 

oponer frente al endosatario. todas las excepciones 

que tenga contra el endosante. aun las de carácter 

personal. supuesto que la propiedad del titulo y Ja 

titularidad del derecho. siguen peneneciendo al 

endosanre. y el endosatario solo adquiere los 

derechos y obligaciones de un mandatario. 

Saracho Cw·los Pagina 4546. Tomo LXXVII. 19 de 

agosto de 1943. 
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INSTA~CJA: Tercera Sala. 

FUENTE: Se111anatio Judicial de la Federación. 

ÉPOCA:5A. 

TOMO: LX.XVII. 

PAGINA: 4546. 

Cabe hacer n1cnción que no se necesita tener titulo de Licenciado en 

derecho. para actuar con10 endosatario en procuración tal y co1no se desprende de 

Jos siguientes criterios de nuestro máximo tribunal : 

ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN. NO 

REQUIERE TENER TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO. 

El endosatario en procuración de un titulo de 

crédito. que ejercita acción ejecutiva mercantil. no 

requiere tener titulo de Licenciado en Derecho. 

registrados en la Dirección General de Profesiones; 

atento a Jo establecido en el articulo 35 de Ja Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito~ y 

1083 del Código de Comercio~ en virtud de que el 

endoso no es un mandato judicial y el cobro puede 

intentarse judicial o extrajudicialmente. y limitarlo a 

Jos Licenciados en Derecho. redundaría en perjuicio 

de la característica esencial de Ja letra d~ catnbio, 

que es Ja ágil circulación del titulo de crédito. 
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TERCER TRJBUNAL COLEGIADO EN 

:l.!il.TERJ .. \ CIVIL DEL PRlMER CIRCUITO. 

Amparo en revisi_ón l 19/82. Co1npañía lmp1·esora 

Litográfica Juventud S. r'\.. 15 de abril de 

1982. Unanimidad de Votos. Ponente Humberto 

Roman Palacios. 

!NST ANCIAS: Tribunales Colegiados de Circuito 

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación. 

ÉPOCA: 7A 

VOLUMEN: 157-162. 

PARTE: Sexta. 

PAGINA: 77. 

TÍTULOS DE CRÉDITO, NO SE REQUIERE 

EL TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO 

PARA SER ENDOSATARIO EN 

PROCURACIÓN. 

Del articulo 35 de Ja ley de títulos se desprende que 

el endoso en procuración fue establecido por el 

legislador como un medio para allanar el cobro de 

los documentos mercantiles. y por ende. dicho 

cob1·0 debe ser expedito y solo sujeto a restricciones 

taxativrunentc señaladas por la ley._ entre las que no 

se encuentra el requisito de que sea licenciado en 

derecho. La citada disposición legal. además de 
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facultar al endosatario en procuración para cobrar 

el título judicialJncntc~ Jo autoriza a presentarlo a la 

aceptación. a cob1·ado en fonna exn·ajudicial, a 

endosarlo a su ,·ez en procm·ación o a protestado; 

facultades para cuyo ejercicio. obvian1ente, no se 

requiere el titulo de abogado. por lo que resultaría 

incongruente exigir al endosatario este requisito 

para el cobro judicial del documento. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 88/95. Cuauhtemoc Huena 

?\1orales. 28 de febrero de 1995. Unanin1idad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Humbeno Schattino Reyna. 

INSTANCIA: Tribunales Colegiados de Circuito. 

FUENTE: SerriM~rio .. Jud~cÍal -de la Federación . 

... ÉPOCA: 9A. 

TOMO: 1 Abril de 1995. 

PAGINA: 191. 

Por lo que respecta al endoso en garantía,. la ley de la materia en su 

articulo 36, nos dice: .... El endoso con las cláusulas uen garantía"'\ .... en pr~nda", .u 

otra equivalente~ atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un 

acreedor prendario respecto ·del titulo endosado y los derechos a el inherentes, 

comprendiendo las facultades que confiere el endoso en procu~ación. En el caso de 
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este articulo .. los· obligados no podrán oponer al endosata1io las excepciones 

pcrsonnlcs que tcngun contra el endosantc. 

Cuando la prenda se realice e~. l~s térn1inos de la sección 6° del 

capitulo IV .. titulo 11 .. de esta ley .. lo certificaran así en _el ~docume_nto al co1Tedor o los 

comerc"iantes que i~tervengan en la venta ... ~ ... ·ii.e.i:iadc;;:_ est~ requisito.,. el acreedor 

endosa1·a en propiedad el titulo.. pudíei1dO'·:· · ínsertai- la cláusula. H sin 1ni 

responsabilidad."'" En virtud de esto podemos· deterininar que es equiparable como 

un endoso en procur~ción. Distinguiéndos~· dei.e1ld~sa1~;-~ al cobro.,. ~uesto que al 

endosatario en garantía .. no podrán oponérsele 1a:s excepciones personales que se 

tengan en contra del endosante. 
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CAPITULO V 

EL ENDOSO Y OTRAS FORMAS DE TRANSMISION DE LOS 
TITULOS NOMINATIVOS 

5. J EL ENDOSO Y SUS CARACTERJSTJCAS LEGITIMADORAS. 

5.1.l EN PROPIEDAD. 

5.1.2 EN PROCURACION . 

5.1.3 EN GARANTIA. 

5.2 DIVERSAS FORMAS DE ENDOSO. 

5.3 EL ENDOSO EN LA PRACTICA MERCANTIL MEXICANA, LAS 
DIFERENCIAS EN SU APLICACIÓN. . 



5.4 LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR Y ADECUAR L.-'1.S 
LEGISLACIONES SECUNDARIAS A LA LE'Y GENER.'\L DE TITULOS DE 
CREDITO EN MATERIA DE ENDOSO. 



CAPITULO \' 

EL ENl>OSO Y OTl<AS.FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LOS 

TÍTULOS :-iO:'lll:->ATIVOS. 

Cuando se trata de garantizar al tenedor el cobro de tirulos de emisión 

singular, por su grnn in1po11anCia. se ha recogido en eJ derecho cainbiario Ja regla 

que establece Ja responsabilidad solidada de los diversos transmitcntes: la 

responsabilidad del c-ndosantc. Con fi·ecuencia el dcscontatario de efectos 

cambiarios no 101na en cuenta quien es el emisor. sino cuál es la garantía que le da Ja 

finna del endosante . Las razones que justifican esto en Jos títulos cambiarios ya 

quedaron antes expuestas: se trata de deudas de dine1·0 a co110 plazo. emisión 

singular. no masiva y no sujeta a control. 

5.1 EL ENDOSO Y SUS CARACTERISTICAS LEGITIMADORAS 

Dentro de la práctica mercantil 1!1exicana, podemos encontrar que el 

tenedor de un titulo nominativo puede endosar a otra,. en forma y contenido diferente 

, dependiendo del fin que este se proponga, con respecto del tomador o endosatario. 

De esta idea se desprende que la intención de transmitir e] documento puede ser de 

una manera absoluta y contundente o simplemente la de constituir una garantía o 

prenda; y de igual manera la de conferir una autorización o mandato~ el cual 

involucrara todas las gestiones necesarias tendientes a que se materialice el derecho 

que se ha consignado dentro del documento de crédito. 
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De esta 1nancra encontramos que la intención que persign el tenedor. la 

deberá de plas111ar en el docunlcnto al 111on1cnto de endosar el titulo. y nu~stru Ley 

regula estas fonnas como endosos~ los cuales pueden ser: 

• En propiCdad. 

• En pro~uración o al cobro. 

• Erl garantía o en p.-enda. 

5.1.1 ENDOSO EN PROPIEDAD. 

Esta clase de·.Cn<l:Oso·,..ú~~~ .. ;co-~10·_,;bj~ti~o y,f"unción especifica la de 

transmitir el titulo de c.-édit~'··~n ··~~.ri ~~f~·.~~ .. : a~~olu.ta,. es decir~ de una manera 
''~~.: : ,·' 

De esta mane~:::·.:.~) ::~~~~~~~·~~~;.¡~~· :· 8Jcanzara la propied~d y así la 

titularidad. y con esta ·todos· los·:dei~¿'h'6~~;'Y":~bÚgaCiones inherentes al titulo de 

crédito. P~s derechos inherentes deli~~os ci.C _entender a todos aquellos que deben su 

vida a la creación del titulo, los' que no existen sino en cuanto se han ido 

ilimitada. 

incorporando al n1is1no, y como -eje1nplo de estos poden1os citar a los intereses 

vencidos. garantías mencionadas en el titulo, etc. 

El endoso en propiedad desliga del titulo al endosatario que lo 

transfiere. y la regla general es que no se quede obligado al pago del titulo, salvo que 

la ley establezca la obligación,. el fundamento legal de Ja idea antes mencionada. lo 

encontramos en el articulo 34 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, mismo que ya ha sido citado con anterioridad y el c~al dice: .... El endoso 
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en propiedad uansficr!.! Ja propiedad del titulo y todus los derei;hos a el inhe1·cntcs. 

CI 

endost.."'I en propiedad no obligara solidariamente al cndosantc. sino en los 

casos en que Ja ley establezca Ja solidaridad. Cuando la ley establezca Ja 

responSabilidad solidaria delos cndosantcs. esto pueden librarse de ella n1cdiante la 

cláusula .... sin mi responsabilidad o alguna otra equivalenteº . Se puede considcrnr 

que esto se- convierte en excepción. ya que Ja ley adjetiva a la materia establece la 

obligación autóno111a dd cndosuntc,. para casi todos los títulos que rcglamentu. De 

esta manera el endosante se obliga en la letra de cambio. pagare. cheque y el bono 

en prenda. y solo deja de ser obligado en las obligaciones de la sociedades 

anónimas .. y t:n el certificado de deposito. 

Por lq que hace al endosatario .. como ya lo mencionamos, adquiere la 

legitima propiedad del titulo de crédito, por lo que no tiene solamente ~I derecho de 

exigir la aceptación y el pago, sino todos los derechos de naturaleza cambiaria,. y 

estos derechos los otorga Ja ley al tenedor del titulo para reclamar su impone aJ 

deudor .. al avalista.. al endosante y al girador. Así con10 la facultad de presentarlo 

para su aceptación y pago.. el de endosarlo en propiedad. en procuración o en 

garantía,. el de protestarlo en caso de incumplimiento. El de exigir su pago al deudOr 

directo en cualquier tiempo posterior del vencimiento del documento,. aunque no 

haya sido protestado. el de exigir ejemplares del titulo. esto en términos del articulo 

J 17 de Ja Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. el de hacer copias del mismo, 

de acuerdo con lo previsto por el aniculo 122. aunque realmente en la práctica esto 

no se Ueva al cabo,. y en general todos los derechos que acepten al poseedor legitimo 

de un titulo de c1·édito. 
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5.J.2 ENDOSO EN PROCUl{ACIÓN. 

También es conocidn por olros tratadistas como endoso por 

apoderamiento. por poder o aJ cobro. pero reahncnte es nlas idenlificabJc como 

endoso en procuración. eJ cual consis1e en eJ poder que se otorga a on·a persona paru 

que esta dcsen1pcilc en su nornbre alguna, f"unción cncornendada. es decir. el endoso 

en procuración no u·ansJicn: Ja propiedad del documento: pero sin cmbm·go ulorga Ju 

facultad al endosatal'io para presentar el documen10 a la aceptación para cobrarlo 

judicial o extrajudicialmente. para endosarlo en procuración y para protéstalo en su 

caso. El endosatario tcndn.i por· Jo consiguiente todos Jos derechos y obliguciones de 

un mandatario. según el a11iculo 35 de Ja ley de la materia. rnismo que tcnnina 

diciendo: º el endoso que contenga las cláusulas •• en procurnción"". ·•al cobro··; u 

otra equivalente. no h·ansfierc la propiedad . El mandato contenido en el endoso no 

tennina con Ja nnrene o incapacidad del endosante y su revocación no surte efectos 

respecto de terceros .. sino desde Ja cancelación legitiina del endoso .... 

EJ maestro Mantilla Malina.. opina al respecto de el endoso en 

procuración 

" Una cáraCteristica de esta clase de endoso es Ja que consiste en que Jos 

obligados, pueden·. oponer al endosatario todas las excepciones que tuvieren contra el 

endosante; por v_irtud de que el endosatario ejercita Jos derechos y obligaciones a 

nombre y por cuenta del propietario del titulo de crédito~ los obligados no podrán 

opoóer1e a1 endosatario en procuración aquellas excepciones de carácter personal 

que tuvieran contra el. ...... 6 

- MANTILLA MOLINA. Q1LJJ.L. P. 1-12. 
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St.· pu¡;:-cJc annliz.m· de todo lo antcdonncntc c:s1w .. Ji~1d.._-, qtH ... ' lo1 fi1rnliJad 

qui.: ~e p..:¡sigu ... - .:ua d ..:ndvso en prucun1ción ... consist\! en facilitar d cjch:i.:io de los 

derechos y las ohligm.:iones que cstan representadas en el docume1110. y que cJ 

endosat.ario Jh.' <1Jquicrc sino las funciones de ur1 mandíttario que ti~nc mtturn:lczn 

cambinria ... y que rculiz~u-n rodas Jas ac1i\-idndes cncornendadas en tiempo y fonna en 

que previamente fueron serlaladas. 

5.1.3 E=-'DOSO E;\; GARA1'"TÍA. 

Con respec10 a este tipo de endoso~ tenernos que Jn Ley nos dice en su 

articulo 36: •· El endoso con las clilusulas. º en garantía"'"' ... "'' en p1·cnd<i"'"'· u otrn 

equivalente~ ah·ibuyc al cndosataiio iodos Jos derechos y obligaciones de un 

acreedor prendario~ respecto del título endosado y los derecho.;; en el inherentes, 

comprendiendo las facuhades del endoso en p.-ocuración:"' 

Es así con10 podemos detenninar que el endoso en garantía. es una 

forma de establecer un derecho real de µrenda sobre Ja cosa mercantil titulo de 

crédito. el derecho que eJ endosatario en prenda adquiere es autónomo, ya que el 

titulo Jo posee por su propio interés; mientras que en el endoso en procuración ... es a 

manera de mandato, y en este pueden oponerte al endosatarioy las excepciones que 

se tengan en contra del endosante, en el endoso en garantía no podrán oponérsele, 

puesto que este obra en interés y por cuenta propia~ y el derecho de prenda 

terminaría si se Je opusieran las excepciones que se Je pueden oponer al endosante. 

l!J endosatario en garantía tiene todos Jos derechos de un endosatario 

en procuración, ya que debe de tener disponibles Jos medios necesarios para Ja 

conservación del título y para su cobro; por todo Jo señalado podrá. por tanto. 
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cnd1..>sar d 1i1uJo en procuntción. prorc:starJo, úcnrnndar su p¡igo. c:rc .. pi:r·o 110 pudra 

c11Uos¡1d1..1 c:n pruµk·úuJ. yu qu.: ..:sic 1l1..) es el ducii.u del titulo. El c11d0~¡1tado no 

podnl vcndc:r. ni quc:<.Jarsc c:on c:J .titulo. puesto que In Jcy lo p1·ohibc: en el artículo 

3-t-J ch: la Lt:~ de: ·1 itul\.lS y ()pC'r:tcioncs úc Cn.?diro. Jo que si podni hacc1· el 

endosmario en gan1111in . es solicitm· al juez se realice la \·cnra del titulo endosado. y 

un~t \ºC7. rcalizadn esa lo podrrl endosar en propiedad. inclusive insc11adc Ja cláusula 

.. sin mi responsahilichtd:· 

5.2 Dl'\'l~RSAS FORMAS UE ENDOSO. 

Orro tipo de cn.do_so que ·los rratadistus contemplan en sus estudios 

sobre Ja nrntcria .. son .ros eri~~~te?S "en. bJ;J.~~co' o- incompleto: ... el endoso en retorno~ el 

endoso al ponador; endosó_. siri'.rrii · ~~~pO~sabiJidad~ c~doso. para abono en cuentn. 

endoso judicial. 

A.- ENDOSO EN 1Ú.ÁNCO O INCOMPLETO. 

. ' . . . 
Los trafadi~tá·s hacen referenCia a este tipo de endoso. en virtud de que 

no se reúnen -los re(¡uisit~s neces~oS en el docuni:ento, tal y como lo señala el 

artículo 29 de la Ley adjetiva a la materi~ es decir, la Ley general de Títulos y 

Operaciones de. Crédito,; perO.sin embargo Ja misma Ley, expresamente Jo permite o 

tolera en -si mismo aniculo 32, que a la Jetra nos dice:n El endoso puede hacerse en 

blanco, con Ja ·sola firma del endosante. En este caso cualquier tenedor puede JJenar 

con su nombre. o -el de un tercero, el endoso en blanco o transmitir el titulo sin Jlenar 

el endoso. El endoso al portador produce Jos .;.rectos del endoso en blanco. 
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Tratimdosc de acciones.. bonof. de fundador. obligacio111.:s . cc11ificados 

<li: deposito . ..:..:nifi~ados de panicip::1d0n y i.:hl.:'1.IU\:5. d ...:ndosv sicmµn.: scTÚ a 

favor de persona detenninada: el endoso en blanco o al portador no producira 

efecto alguno. Lo pre\ isto en este párrafo. no scrñ aplicabl..: n los chi:qucs 

expedidos hasta por cinco 111illoncs de pesos:· 

Del análisis de esle a11iculo podemos identificar que el ene.foso en 

blanco. es la puesta a circulación del docun1cn10 que no reúne Jos requisitos 

fonnales que sanciona la Ley. pero sin cmbai·go cs \Ulido. y le da )¡1 fa..:uhad al 

tenedor del titulo de n·ans1nitirlo a un tc1·cc1·0. con su fin11a o sin ella: y con esta 

característica se le puede identifica•· como endoso incompleto . pero a su vez eficaz. 

)'H que este su11e los efectos juridicos para Jo que fue c1·eado: ahorn bien tmnbién 

poden1os identificar que en el últin10 pá1Tafo del citado m1iculo se restringe o litnita 

al endoso en blanco o incompleto~ ya que este no podrá ser vnlido si SC' trnta de 

trnns111itir títulos que no son en favor de persona dctcnninada y 1·cbascn la cantidad 

de cinco n1illones de pesos. Cabe señalar .. que no obstante que la fuente de la cual 

nos estnn1os basando para elaborar nuestro trabajo es actual. los legisladores 

omitieron corregir este precepto, ya que actualmente la moneda perdió tres dígitos , 

lo que hace increíble que se puedan emitir títulos con la cantidad que señalan en el 

últin10 párrafo del citado articulo. 

B.- ENDOSO EN RETORNO. 

Es aquel que la Ley conten1pla en el sentido que puede darse el caso 

que un titulo en circulación pare en las manos de quien es obligado; por ejemplo: 

Juan transmite a Pedro, este a Mario, y Mario Jo transmite nucva1nente a J.uan .. Si 

aplicára1nos el criterio del derecho común,. se podría concluir que si el titulo lo tiene 

un obligado .. el crédito debe1ia ser extinguido por confusión. Sin embargo ~ en caso 

del endoso en retorno. a pesar de que se reúnen en una misma persona ]as calidades 
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del acreedor y d1..·ulk,i-. el c1·édito no se- extingue. ya que este sigue teniendo eficacia .. 

puesto que el ..:ibiig~1úu u i.".U) u poJcr hu pnrudo el titulo • pu..:dc endosarlo Oc nucvn 

cuenta y lanzado u hl cin:ulnción validan1entc. 

P01ra concluir veamos lo que dice el rnaestro Francisco Lópcz de 

Goicochca ··Endoso en retomo es aquel por el cual se transn1ite el 

título de c1·édito H cualquiera de Jos obtigadós en el mis1110 document0."'~7 

C.- ENDOSO PARA ABONO EN CUENTA. 

Este tipo de endoso, tiene relevancia en las prácticas y usos bancarios: 

aunque realmente lo podemos considc1·ar como un endoso en procuración ya que: 

estC9 tiene fines específicos. y Jos cuales consisten en otorgar un abono del i111pm1e 

del titulo. en Ja cuenta que maneja el endosante. El nrticulo ::;9 de Ja Ley General de 

Tirulos y Operaciones de Crédito. prevé la posibilidad de que las instituciones 

crediticias. cobren los títulos-valor. aUn y cuando estos no estén endosados a su 

favor .. siempre que Jos documentos sean entregados por los beneficiarios para 

abono en cuenta. 

D.- ENDOSO AL PORTADOR. 

Es ·aquel que surte efectos como endoso en blanco~ y este produce 

efectos de endoso en propiedad .. ya que puede ser llenado por un tercero y así 

cumplir con los requisitos que Ja Ley señala. para que pueda ser exigible. el endoso 

al portador tiene su fundamento legal .. en el articulo 32 de Ja Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito, la cual nos señala las excepciones para poder transmitir 

un titulo-valor al portadOl"9 y este nos habla de títulos. tales como ce11:ificados de 
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deposito .. de pa11icipación. acci'oncs~ obligucionC"s. bonos <le fundador y cheques que 

superen los cinco 1nilloncs de pesos. 

E.- ENDOSO SIN l\11 RESPONSABILID.-'<D. 

Este endoso como ya se señalo en el capitulo tercero del presente 

trabajo. y del cual se desprende como una 1nodalidad dc-t endoso en propiedad. y en 

el q~e el endosante se desvincula del docuntcnto y sus responsabilidades cantbiarais. 

incluyendo ta cláusula •· sin 111i responsabilidad·~ u otra equivalente en el misnto 

titulo. 

F.- ENDOSO JUDICIAL. 

En virtud de este endoso Ja Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. en su articulo 28 .. dispone ... El que justifique que un titulo nominativo 

negociable Je ha sido transmitido por medio distinto del· endoso. puede exigir que el 

juez·en vía de Jurisdicción Voluntaria, haga constar la transmisión en el documento 

n1ismo o en hoja adherida a el. La firma del juez deberá. ser legalizada.n 

De este tipo de endoso el juez da plena validez al documento. 

estampando su firm~ para que este surta todos los efectos legales para los cuales 

fue creado dicho documento. 

5.3 EL ENDOSO EN LA PRACTICA MERCANTIL MEXICANA, 

LAS DIFERENCIAS EN SU APLICACIÓN. 

"" LOPEZ DE GOICOCHEA. Francisco .. La Lc:.t.r;u!_c Cambio - Quinta Edición. Edi1orial Pornia. MCxico. 
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ConiV punto Uc- panida de nucsll"a urgu1nentación, tonu1rc111os do:::o 

clasificaciones de Jos títulos-valores. Clasificaciones que. corno tod8s las de su 

clase. son arbirrnrins, criticnhks y ntejorables. Pero que nos resultarán útiles p~1ra 

ntostrar. el panorarna de Jos divc1·sos docurnentos que son considerados títulos_ de 

crédito en la Ley. In prñctica y Ja doctrina. 

pri111onlial111entc a su íunción económica 

La pri~era de ellas atiende 

Títulos Cmnbiarios. que son el pagaré letras de ca1nbio y el cheque d..: 

Jos cuales ya nos ocupamos con anterioridad. 

Los vales n1obiliurios .. nomb1·e con t)Ue se conoce a cierta clase de 

títulos. cuya causa de emisión es un negocio típico .. un n1utuo o préstan10. y dan 

derecho al cobro de· intereses y a In restitución final de una suma de dinero. Son 

títulos de inversión y su categoría es rnuy antplia. Entre ellos se encuentran las 

emisiones del Estado , bonos de deuda pública, cuya manifestación ntás in1portante 

en la actualidad son los certificados de tesorería (cctes) y los petr-obonos; los 

emitidos por sociedades anónin1as. conocidos como obligaciones. y en general • Jos 

bonos de toda especie. 

Dentro de esta categoría incluiremos,. también de manera poco 

onodoxa. el ]Jamado papel comercial en el medio financiero contemporáneo, 

constituido por pagarés y las aceptaciones bancarias i papel bancario. que consiste 

en letras de cambio. 

Los valores n1ovili.zan. por Jo general, créditos a largo plazo. Su 

emisión. colocación y negociación se regulan de manera principal por Ja Ley de 

1980. P. 120. 
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!\,Jcrcado de Valon:s. Conscr\"ando mucha:, c;:u-actcristi..:a~ de los tírulos-\"alor el 

carú..:tcr c.Iucun1c1:.t~d d.: c3tu::> instru1n.:1110~ J.: i11\ 1.:r~i0n IH1 p..:rdido rcli.:,·an..:ia. al 

grado de ser casi simbólico: su n~gociación se efcctua. en la mayoría de Jos casos. 

a tra\"Cs de órdenes de 1ransfrrcnci;1 que se rcgistr:1n p0r medios electrónicos: y el 

titular recibe dC' las casas de bolsa~ co1nprobantcs de las n·ansaccioncs: pero 

rm·amentc \"C los documentos. Ln transmisión por endoso y los aspectos procesales 

de cjecutividHd cs18n 1nini1nizados. al grado c1ue quienes .;onsider·an que Jos 1ítulos 

de crédito son procesaln1cnte ejecutivos~ les niega el carácter de títulos-valor. 

Al adquirente de valores no le interesa tanto el concepto ··dar crédito•· .. 

como ºhacer una inversión··. Por Jo general .se emiten en masa.. se ofrecen 

pública1nente. y su emisión y venta esta vigilada· poi· el Estado . 

. Títulos corporativos. On·a categoría la constituyen aquellos títulos que 

representan la .participación en un negocio de· tipo social. Responden a un '~eg~~io 

típico y sie.~pre son a largo plazo. Se en1iten en serie o 111asa: au~1que cuando 

proceden de nCgocios familiares o de grupos pcquetlos dan Jugar a emisiones 

limitadas. 

Con frecuencia son objeto de negociación bursátil, en cuyo caso gozan 

de gran similitud con Jos valores mobiliarios. ~n general carecen de carácter 

ejecutivo. 

Los principales son las acciones que emiten las sociedades anónimas~ y 

los certificados de aportación patrimonial que emiren las sociedades nacionales de 

crédito. 
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Gc:nerahncnte llevan adheridos cupones. que son litulos accesodos 

i;uya función es facilitar el ejercido de los dcrc:i;:hos <ll.!rivaclos del título c\lnfonnc se 

van gcne1·ando ( intereses. dividendos J. Las sociedades anóniJnas pueden emiti.-.. 

tantbiCn. bonos de fundador. acciones de goce y acciones a sus u-abajadorcs. Estos 

tres títulos son desconocidos en la práctica n1exicana. Tatnbién. enn·c esta clase de 

títulos .. se encuentran los certificados de participación. 

Títulos representativos de mercancías. Por n1edio de ellos se acredita~ y 

se ejerce. el derecho de disponer de bienes diversos de dinero. Su causa de emisión 

siempre es típica; bien un depósito en almacenes generales .. bien un contrato de 

transpot"te. Generalmente son a corto plazo~ y en ocasiones este tCnnino no es 

detetTitinado; se emiten singulannente. 

Los títulos cambiarlos documentos, con10 ya lo apuntanios. un pago a 

co110 plazo. están destinados al crédito. y su circulación .. aunque li1nitada a unos 

cuantos pasos o transferencias. hace necesaria ta autonomía del titulo respecto a su 

operación fundamental: que se conoce como abstracción. 

Trauindose de titules que se emiten singularmente., el documento es 

esencial; son de gi·an importancia la abstracción, la liter3:ti~ad y tas acciones 

ejecutivas de que proveen a su tenedor. Su emisión, dentro de_ ciertas reglas. sC deja 

a la libre voluntad de los particulares. 

En los títulos emitidos en masa. el documento, de hecho, ha devenido 

innecesario. Es de fundamental importancia la autonomía de las . diversas 

transmisiones. La literalidad solo es de nomb1·e, pues el negocio fundamental es 

determinante en muchas de las modalidades del derecho documentado. Su emisión 

está .. según tos casos~ mayor o menom1ente regulada,. y su ma~ejo, por la explosión 
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dcn1ognitica y el gigantismo cc:onó1nico .. ha sobre pasado Ja tc~oria tn1dicional en 

111atcda de Jos títulos-valor. 

Es imposible pensar que Jos títulos de in,crsión que cin:ulnn 

públicamente puc:dan hnccrlo confonne al siste111a- tradicional. La Ley de 1\ te1·cado 

Generril de Valores ha 'recogido la práctica del titulo singular .. el depósito y 

negociación de títulos por medio de anotación en cuenta. con intervención de un 

instituto especialmente creado para ello: el Instituto para el Depósilo de Valores 

(INDEVAL), con domicilio en el D.F. (articulo 5..J. Ley de !\·1ercado de Valores). 

El sisten1a. que en anos paises funciona con títulos al pottador. o a la 

01·den endosados en blanco, se aplica. tatnbién. en l\.·1éxico, a los títulos 110111inativos. 

que para su depósito ante el Instituto para el Depósito de Valores se endosan ..... en 

administración"'" ( B!"fÍculo 67 de la Ley de J\1ercado.de Valores). 

El emisor o Jos intermediarios en el manejo de valores que sean 

personas mo~ale.s _· ( casas de bolsa), harán ante el Instituto_ para ·el , Depósito· de 

ValOres 9 el d~PóSiÍo de !Os títulos o del titulo único. Los agentes de valores deberán 

indicar cuáles do'cumentos se depositan por cuenta propia,. y cuáles por cuenta ajena. 

De maner~ que se puedan elaborar listados conociendo el non1bre de cada titular ( 

articulo 57, 67. 58 y 74, Ley de Mercado de Valores). 

Cuando el depósito Jo haga el emisor y se trate de valores nominativos 

, no se expresará en ellos eJ nombre .. domicilio y nacionalidad del titular .. sino que 

deberán de ser emitidos con la mención de estar depositados en el Instituto para el 

Depósito de Valores. ~1cnción que producirá Jos efectos de endoso en 

administración ( aniculo 74 .. Ley del Mercado de Valores). 
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A.hora bien7 es(a111os por el n1antcnin1iento de la cláusula no 

negociable .. y de Jos títulos no negociables. Es oponuna y responde a necesidades 

econótnicas cie1tas: por ejemplo el cheque certificado. Son documentos que sin 

estar destinados a la circulación son de presentación necesadn. 

La solución en vigor no es clara: Se pueden endosar.en procuración y 

en garantiu. Sería conveniente otorgar al endoso de titulas no negociables efectos de 

cesión ordinaria; como sucede, por cjempJ07 con el endoso posterior al vcncimient09 

para qué complicar necesarian1ente sus transmisión. sornetiéndola a las íonnalidadcs 

del derecho con1ún. Los proyectos de Código de Comercio 1·epiten Ja solución de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Conviene aclarar lo relativo a las facultades del endosatario en 

procurac;ión. De los aniculos 35 de la Ley General de Titulas y Operaciones de 

Crédito y 2587 del Código Civil. resulta que el endosatario en procuración carece. 

en juicio9 de facultades que requieren cláusula expresa de acuerdo con Ja Ley. nos 

seria mas conveniente precisar. Estamos por la solución conrraria a la del Código 

Civil; ya que: 1) por costumbre .. la fónnula del endoso es sencilla; la solución legal 

es complicada; 2) Ja solución del Código Civil no refleja eJ sentir de la colectividad: 

los poderes. de modo invariable se conceden con facultades que requieren cláusula 

expresa. Lo que debe ser expreso es la restricción de f'acultades. 

Es significativo recoger Ja experiencia de los litigantes preocupados 

por aclarar las facultades que corresponden a Jos endosatarios en procuración • pues 

estos no pueden. por ejemplo: absolver posiciones. Y creemos que valdría la pena 

examinar la posibilidad de que el endoso en procu1·ación cuente con un catálogo de 

f"acuhades que deben con·esponder al endosatario. Evitando asi el desafortunado 

reenvío que la Ley de Títulos hace a la figm·a del mandato. 
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Sobre las acciones cambinrius vale la pena detenerse. Su regulación. y 

la del juicio ejecutivo. co1,·esponden también a las leyes procesales. Pc1·0 no de 

n1ancra absoluta. como lo hace el Código de Cmncrcio. l lay principios que atailcn 

a la ley sustantiva; procedencia de acciones can1biaria y de regreso. caducidad y 

contenido de la acción. Es in1p011antc que el legislador se ocupe de las acciones 

cambiadas y del juicio ejecutivo. En g~nc:ra funcionan con10 está las leyes en vigor: 

pero son susceptibles de n1ejora en n1uchos aspectos. El juicio ejecutivo merece 

nrnyor estudio y 1neditación. no podria verdadc1·an1entc si1nplilicarsc. no podría la 

sentencia en juicio ejecutivo. ser de carácte1· provisional. De este n1odo se pueden 

simplificar sus pasos • se pueden • vei·dadcramente. elinünar obstáculos procesales 

que los hacen innect:saria111ente largos. Sicn1pre se1;a posible para el perdedor. y 

una vez ejecutada provisionahnente la sentencia del juicio ejecuti~·o. hacer valer sus 

derechos en un juicio ordinario. 

La protección del deudor. la parte débil • ha llevado a varias 

legislaciones a limitar Jos efectos de la negociabilidad en el campo de la protección 

al consumidor. 

Pero esta materia es delicada. Atractivo es. políticamente nega.- Ja 

inoponibilidad de excepciones derivadas de Ja acción fundamental. en beneficio del 

consumidor. Pero muchas veces estas soluciones son populistas, demagógicas. 

Soluciones q~e _con frecuencia producen ~fectos contrarios a los buscados; y que 

luego resulta dificil dar marcha atrás. porque su inoperancia o inoportunidad no es 

manifiesta .. el efecto contrario se produce subterráneamente. 

Suprimir la negociabilidad .. es negar las conquistas que a través de los siglos 

ha logrado el derecho cambiario. La sabiduría recogida a través de la evolución de 
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los siglos. no puede borTarsc por una decisión Jegislntivu. No hay espacio para 

cxtc.:ndcn10.s IO!ll explicar corno el derecho carnbia.-io, a través de su desarrollo, fue 

justificando sus diver·sas adquisiciones ; principalme~te la negociabilidad autónoma. 

!'.:os limitamos a llamar Ja atención sobre Ja conveniencia de guardar respeto a Jo 

que Ja experiencia ha respetado. 

P_e1-o existe una razón clararnente comprensible: si se etnpuja n1ás aJJá 

de Jo necesario Ja solución de permitir al deudor oponer a terceros excepciones 

dc1·ivadas de la relación fhndamental, Ja consecuencia será frenar la circulación y el 

crédito: el resultado final. su encarecimiento. Cuando el vendedor no pueda 

descontar sus créditos. y tenga que quedarse con el papel hasta el vencimiento. 

buscará cobrarse. bien sea el precio, o bien en los intereses. lgualmerlle si el 

descontatario. quien otorga el crédito, sabe que recibe documentos susceptibles de 

verse afectados por Ja relación causal. buscará cubrirse. aumentando sus inter·cses y 

cotnisioncs. Y aún si no se dieran estos efectos. la restricción del crédito llevara 

necesariamente a una disn1inución de la ofena, con una consiguiente repercusión en 

Jos precios de carácter inflacionario. 

La supresión de Ja negociabiJidad,. en todo caso, debe proponerse 

limitando su aplicación a compras realizadas por personas fisicas que no sean 

empresarios o profesionales, y que se· refieran a bienes muebles. o prestaciones de 

servicios,. que no excedan de ciertos valores determinados. Esto es, a auténticas 

relaciones entre proveedores y consumidores. 

Para concluir diremos que las cuestiones que presenta una 

nonnathidad general son de diversas órdenes. En prin1er lugar, se encuentran las 

pel"tinentes a una sana circul~ción de Jos derechos documentados en títulos-valor. 
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Por otro lado~ las que atienden a la conecta regulación de los 

derechos del deudor y del acreedor . 

. Dentro de ~~s 'prin.~e•.:as es.u\ la nccc:si_dad ~e otorgar al tenedor la 

ceneza de la vali~.es Y. al_~~c~~ d-~~ s.~ -~~rec~O; qui~n _es poseedor le!;irin10 debe saber 

que cobrará cúal és el di:.rCCt~O -;:n·~c.U3iltó. a 'Su cOnten-Ído Y modalid3des~- y quien es ·:;u 

deudor. 

D~--~l~Í· ,,~~~~~{it't·~n<.1~·~-c;~¡.a6t~ristiCa~ de liieráticiad y abstracción de que 

antes apu-ntáb~inc;S .... ' Cara~terÍSri~a--·que.·s.on,.ffias. relcv~ilies 'tratán.dose de los titules 

cambiarlos> S~: tral~:~ de 10~· d~cu,;;~ntos a· los. (¡u·e-, la· doctrina alemana Uama de fe 

pública; títulos dest~~~id?s .. a la circulación~ que otorgan al adquirente el derecho que 

aparece en el documento en los ténninos en este manifestados~ protegiéndolo. tanto 

respecto del obligado (no oponibilidad de excepciones habidas conrra tenedores 

anteriores), como contra terceros (irreivindicabilidad). 

5.4 LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR Y ADECUAR LAS 

LEGISLACIONES SECUNDARIAS A LA LEY GENERAL DE TITULOS 

DE CREDITO EN MATERIA DE ENDOSO. 

Contar con reglas generales es benéfico; si1ven como criterio para 

interpretar las normas especificas que regulan cada documento~ o grnpo de 

documentos; son útiles para coln1ar lagunas en la reglamentación de cada titulo, o 

grnpo de títulos; y sirven pru·a resolver los problernas que se presentan con 1notivo 

de los títulos non1inados o típicos que la práctica o condiciones singulares Uegasen a 

crear. 
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Es e'\idcntc que el dcs111en1branliento que durante 111edio siglo ha 

suf1;do el Código de Con1ercio es el resultado de Ja necesidad de actualizar su 

contenido~ ampliado en ocasiones y en otras para supdmir anacronisn1os. Tal 

proceso derogatorio debe considerarse inevitables. y tal vez conveniente._ pues en 

todos los casos se ha pretendido ajustar el derecho positivo a las nuevas necesidades 

del co1nercio._ si bien es dable afinnar que ello no sie1npre se ha conseguido. a veces 

por lamentábles errores de técnicajuridica9 y en otros casos por el mas imperdonable 

pecado de legislar sin conocimientos de las prácticas. usos y requcrintientos de la 

actividad mercantil. 

Ahora bien._ el paulatino desgajamiento del Código de Co1nercio ha 

conducid.o, como todos sabernos. a la dispersión legislativa de la mate1;a con1ercial 

en numerosas leyes, reglamentos y aún en disposiciones administrativas, en cantidad 

tal que podria afirmarse. con muy escaso temor de equivocación, que ningún· otro 

país del mundo tiene tan fraccionado su sistema legal mercantil. 

Empero. cabe pregÜntarse si ello es conveniente. Podría aducirse, 

verbigraci~· que el parcelamiento legislativo. facilita refonnas. supresiones y 

adiciones sin romper la armonía de un conjunto. que prácticamente no existe; que 

ciertas manifestaciones de la vida mercantil están.. mas que otras.. sujetas a la 

necesidad de cambios periódicos en su regulación._ por lo que no conviene 

mantenerlas dentro de un marco necesariamente sometido a mayor rigidez legislativa 

en cuanto a modificaciones; que una recodificación estarla condenada.. por todo ello .. 

a ser objeto de mutilaciones semejantes a las sufridas por el todavía vigente. Código 

de Comercio. 

122 



A.rgumentos tales .. y probablemente otros más, podrían esgrin1irse en 

apoyo del actual estado de cosas .. 1nas, para decirlo de una vez, no nos parecen 

persuasivos frene a los graves inconvenientes que ofrece Ja dispersión legislafi.va 

La activid~~ c.~fnerc:ial (profesional o aiS~il~a> .. e_sjllriciiCamente una y Ja 

misma (apane_~I prO~len:m_ dC. determinar el conteñid.;·-Subjetivo u objeti.vo dél nuevo 

derecho n1e~·c·a~1tiJ~:-~or múltiples y varia~as que sean Su:S J~~~~~é~taCi.on~s.-

,·_. : .. ·· .:· ,.' ', .· .. ·::· 
ÁhOra ·bien, -todas IaS actividades coirierdaJ~s,. Cu~t,q'uiera que sea la 

postura i~S ·':"e~~~n·t~li~~a q~é· ·se adoptC .. ·~ebe_n_ -~j~~-~~rs~~·:-·~':'_~'h' ·~¡~-m~·.'p8~ón o' teoria 

general. sin·. ~C~jui~'io ci:e estableéer .. en. el mis~o~--cu~~~' Íe~al~>Ja:s excepciones o . . . 
salvedades que reqUie~ ciertos actoS ·a con.tratOS-. 

,. 
·_c_o,~0~-~8ber'.noS~· mu}' diverso es el Pano.rama que ofrecen la actual 

dispersión legislativa. 

Y vay~ a titulo de ejemplo entre otros muchos que podrian citarse, Ja 

regulación de Ja compra-venta: mientras que la puramente civil se rige._ como es 

obvio, por las disposiciones del Código Civil. Ja llamada compra-venta mixta ha de 

ajustarse, por lo que al comerciante vendedor se refiere, según opinión generalizada 

que antes comentamos, al Código de Comercio; finalmente, si el vendedor y el 

comprador son, respectivamente, proveedor y consumidor en los ténninos de los 

artículos 2ª y 3ª de Ja Ley Federal de Protección al Consumidor. Ja operación 

quedará regulada por dicho estatuto legal. 

No solo el litigante. sino también el juez. al docente y al investigador_ 

produce un verdadero vértigo jwidico el solo pensar en el maremagnum legislativo 
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al que deben de enfrentarse Cn sus respectivas ta1·eas, cuando con el Derecho 

l\ 1crcnnti1 n1cxicano se 1·elacionan. 

Solo la experiencia les enseflara que d contrato de prenda mercantil se 

regula en Ja Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a pesar de que no es 

lo uno ni lo 011·0; que el régimen jurídico del an·cndamiento financiero se localiza 

en Ja Ley Gene.-al de Instituciones de Crédito y Organizaciones auxiliares; que la 

compra-venta mercantil, como antes se expuso, aunque ciertamente prevista en el 

Código de Comercio ( articulo 371 a 387). encucnn·a su regulación supleto1ia en el 

Código Civil (articulo articulo 2° del propio Código de Comercio). pero importantes 

disposiciones de ambos deben considerarse derogadas por la· Ley Federal de 

PrOtección al Consumidor ( artículos 20 a 37. 46 a 49 y quinto n·ansitorio), en fin 

nos parece que el muestrario anterior debiera bastar para convencer al más ferviente· 

partidario de Ja legislación separada~ de los graves inconvenientes que ella presenta. 

En efecto, al panorama expuesto debe afiadirse un inconveniente mas, 

este producto de una defectuosa técnica legislativa: la incongruenci~ que en ciertos 

casos alcanza proporciones de contradicción .. entre preceptos que en diferentes leyes 

consignan disposiciones sobre la misma institución. He aquí dos ejemplos: 

a).- El articulo 635 del Código de Comercio prescribe que la base de 

Ja moneda mercantil es el peso mexicano~ y sobre ella deben hacerse 

todas las operaciones de comercio; por su pane, el artículo 639 precisa 

que el papel .. billetes de banco y titules de deuda extranjera no pueden 

ser objeto de actos mercantiles en Ja República, sino con el carácter de 

simples me1·cancias; a su vez, el articulo 8° de Ja Ley Monetaria reitera 

que Ja moneda extranjera no tiene curso legal en ta República; 

finalrnent.ey han de tenerse en cuenta el decreto de 1 º de septiembre de 
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l 982 .. así con10 los que Je siguieron y denuis disposiciones en 111atc1ia 

de control de ca1nbios. 

Pu~s bien .. no obstante todo ello, otros preceptos, alguno de ellos del 

propio Código de Comercio. sanciona la validez de operaciones rnercantiles en 

111oneda extranjera: ºConsintie~do el préstamo en dinero, pagará el deudor 

devolviendo una cantidad igual a Ja recibida conforme a la Ley Monetaria vigente en 

la República al tien1po de hacerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable. 

Si se pacta Ja especie de tnoneda. siendo esta extranjera. en que se ha de hace.- el 

pago. Ja alteración que experimente en valor será en daño o beneficio del prestadorn 

{ a11ículo 359 del Código de Con1ercio ); a su vez. el aniculo 267 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito parece atribuir el concepto de dinero a las 

divisas o monedas extranjeras. al disponer que º el depósito de una suma 

detemlinada de dinero en moneda nacional o en divisa o monedas extranjeras 

transfieren la propiedad al depositario ... ••. 

b).- El artículo 326-111 de la Ley General de Titulo y Operaciones de 

Crédito prescribe que los contratos de crédito refaccionario~ así como los de 

habilitación o avío, .... se consignarán en escrito privado que se fim1ará por 

triplicado, ante dos testigos conocidos y se ratificarán ante el encargado del 

Registro Público ....... , Jo cual basta para que se inscriban en los registro 

públicos que correspondan. a pesar de que la garantía hipotecaria es 

consustancial a los créditos refaccionarios. por disposición del artículo 324 de 

la propia ley .. en cambio .. el aniculo 468 del Código de Proccdin1ientos 

Civiles para el Disnito Federal exige, como requiSito de procedibilidad del 

juicio hipotecario. que el crédito respectivo conste en escritura pública. 
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Para concluir direinos que es desenblcy que la legislación nlcrcantil-sea 

rcfonnnday pues d Código de Comercio en su Capitulo 111. a11iculo 389, expresa que 

. ' ' ~ - . . . . 
h Los crédit~·~ ~~ercan~·Íle:S qUc_ no· sean al portador .. ni endosables se 

transfe.rirán poi- n1edio.d~--~,~~i~~-~.~·: 

Lo que Í~1.plic~riit __ a c~ntrario sensuy quey Jos que si sean-al ponador o 

endosables no puedei1 transferirse pOr ce"sión, lo cual es totahnente :falso; ya que Ja 

Ley General de Títulos y Opera-ciones de Crédito,. en su artículo 25 prevé que Jos 

títulos-valor nominativoS uno a Ja ordenn o .... no negociables'"\ solo serán transferibles 

por cesión ordinaria .. y en cuanto a los títulos al ponado1·. con10 saben1os. son 

transferibles por simple tradición. 

Por ello consideran1os deseable. una relonna a nucstJ"o Código de 

Comercio .. ·en el sentido de aclarar o remitir ·a la Ley de Títulos y Operaciones de 

Crédito,. para efectos de la trans~isión. de títulos-valor. 

El panorama que se nos.presenta .. que se ninguna manera es complero .. 

pues hay que tomar en cuenta,. todas las disposiciones del ejecutivo en tumo a Ja 

materia,. entre otras. que todos los dias se dictan .. nos hace pensar en Ja imposibilidad 

de recodificar Ja materia mercantil,. pues est~ por su propia naturaleza es cambiante 

en una medida raJ que.,. en el momento en que se lograse la recodificación, algunas 

disposiciones quedarían ya derogadas. reclamarian por lo ranro. otras instituciones 

producto de la tecnología moderna igualmente cambiante en :forma por demás 

extJ·aordinaria .. su reconocin1icnro en dicho cuerpo legal. y llegada un mo1nento en 

que el Código de Con1ercio estarla adicionado a sus a..ltículo bis • corno ha sucedido .. 

por ejemplo en materia bancaria que. siendo una ratna del Derecho Me.-cantil, no ha 
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encontrado ella misn1a su unidad en una única Ley; lo n1ismo sucede con el Derecho 

Bursátil, de seguros, de fianzas. n1a1·itin1os. etc., que ha sufrido muchisin1as refonnas 

de tal manera que ya no es posible pensar que se trata de la misma Ley. 

La fal ~le técnica legislativa. crceñ1os que no es producto de Ja 

especialidad de la n1ateria rnercantil que ha derivado en sendas legislaciones. sino 

mas bien de loa encargados de elaborar tales reformas o Cte elaborar Jos decretos del 

ejecutivo, que en .su gran mayoría son econon1istas. administradores, contadores. 

etcétera. lo que provoca tales incongruencias,. por ellos nos pronuncia111os por 

suge1;r que se evite totalmente la intromisión que n1argina la actividad de la 

licenciatura en derecho, pues de ello resulta que nos están conviniendo en 

interpretadores de leyes, ·no elaboradas por quienes deben1os de elaborarlas. 

Del estudio realizado, nos ha hecho reflexionar y tener en cuenta Jo 

siguiente: 
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CONSIDERACIONES FINALES . 

Considerando que los titul~s ~e: crédito l.1ml si~<? á tra''.és de la historia 

considerados como unido a los ContiatOs de, CarribiO::Trayecticio~ esto es con10 

docun1Cntos para trasladar dinero.de una plaza .. a ~~~~;·º·e~:~-6~5~¿"uenci~ instriun~ntos 
. ··.·;;: ... - . '· 

prnbato.-ios de tales contratos. ' ..... :: < .· :(.r ' 
Conside1·a11do que las O~deri3n~.s· dé· Bilb~o~ que ·Íigleron en nuestro 

país durante la época de la Colonia y. aún d~spué~ de ·la -~~opia independencia 

reglan1entaron a la Lett·a de Cambio .. como instrumento negociable con el mismo 

espirito proveniente de la Ordenanza Francesa~ fue el primer Código que reglamento 

ta figura juridicn del endoso pero se tiene conocimiento que la institúción era 

practicada como tal. por los italianos desde el año 1560. 

Considerando que la f"orma de circulación propia de los títulos de 

crédito nominativos y a Ja orden se realiza a través del endoso y Ja entrega material 

del documento. 

Considerando que eUo no impide que tales títulos pueden ser 

transmitidos por cualquier otro medio legal. pero solamente cuanto el titulo es 

transmitido por endoso. funcionan plenamente los principios que rigen en esta 

materia., especialmente el de Ja autonomía, que implica Ja no oponibilidad al 

endosatario de excepciones personales que podían haberse hecho valer al endosante. 

Considerando que el endoso debe ser total. es deci.-. debe comprender 

integran1ente el impone del titulo. El endoso parcial es nulo. 
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Conside1·ando qut: la Ley establece 11·es clases de endoso: en 

propiedad. en JH"ocu1·ación y en g.arantü1. El endoso en pn."lpicJad translic:rc fa 

propiedad del titulo y todos los derechos inherentes a cJ. es un endoso ilimitado; el 

endoso en p1·ocun1ción es un ve1·dadcn1 rnandaro. otorgado por el cndosantc al 

endosatario. quien tendrá todos Jos derechos y obligaciones de un mandatario. se 

trata de un endoso con efectos limitados.: el endoso en garantía ·que constituye una 

fonnH de establecer el derecho r·eal de una pn.:nda sobre eJ titulo de cr·édito. faculta 

al endosatario de todos Jos derechos y ob_ligaciones de un acreedor prendario 

respecto del título de crédito endosado y de Jos derechos a el inhcr·cntes. 

comprendiéndose las facultades que confiere el endoso en procuración. antes 

indicado. 

Considerando que puede darse el caso en Ja práctica. de otra fomrn de 

circulación de Jos documentos de crédito que es Ja cesión ordinaria~ que consiste en 

Ja transmisión de Jos títulos nominativos y a la or·dcn. que puede verificarse por otro 

medio distinto al endoso o por otro medio legal distinto al endoso y la cesión de 

derechos como es el caso de Jas herencias~ donaciones etc.,. en estos casos no 

funciona el principio de autonomía de Jos títulos de crédito. 

Considerando que en los casos de transnúsión de títulos de crédito por 

cesión ordinaria o por medio legal diStintO del endOs¡,~·- el ·&dq~iÍ-ente tieOe el ciereCho 

a exigir Ja entrega del titulo que ~(J~-~\z,'·-~~.··:~~T~J'~~:j"~~,i~i~~jó·~:;·V~JÚntaria, haga 

constar la transmisión en el documerlto ffiiSmO,.··o' Cñ liOja··ádhCTida ·a ·c:r. 
. ;-·. '".';····,,·,·. ··'·. ,- .·· -. ' 

Considerando qué·~~~~~¿,-~~·-~~~it~ .. lá i~-~ic.ación dél~ clase de endoso 9 

esto cs9 el concepto en que Í~ Ír~¡~ii~ÍÓ~ $e·~~a·li~ Ja Ley establece Ja presunción 

de que el título f"ue trasmitido en p·;~p¡~cfad-.. :.~Ín que valga prueba en contrario,. en 

relación con el tercero de buena fe. 

129 



Co11sidc.-anda que si se 0111itc el lugar en que el endoso se hace .. se 

establece la presunción de que el titulo fue endosado en !=l d~micilio del ~ndosan~e. 

snlvo prueba en conn·ario. 

Considerando que la ·f"altB' ,'de:: in:di~·~:~i~~'~ .. :,de' .: ~~ : fecha: , del ·endoso. 

c:stablece la Presunción legal de qu~_-se l.1iZo._,e} ... dí~·~qú~~--~l;_·e~dO~Mlt~-·adqui~·iÓ Cl titulo. 

salvo prueba en contrario. 

. ·.. . '.- . 

La elaboración de la preseiite tesis, y las conSider3ciones anteriores. 

nos han llevado a las siguientes: 
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PRIMERA: 

SEGUNDA: 

TERCERA: 

CONCLUSIONES 

Dcfinitivan1ente se deben considerar ciertas 

cantcleristicas pa1·a poder gestionar cualquier tipo de 

i-cfonna legal. contemplamos entre ellas la prudencia. 

ya que todo ca111bio en la legislación atenta contra el 

principio de Seguridad Jurídica: una actitud modesta y 

humana. toda vez que se debe atender como punto de 

partida la conducta de los hon1bres; los usos y los 

conu·atos .. y de esta manera encontrar las soluciones a 

los problemas encontrados. 

Cuando se replantea una Ley .. por consecuencia se 

afectan Jos intereses de alguno o algunos. Por lo cual 

consideramos necesario debe otorgarse la oportunidad 

de hace1·sc escuchar en sus puntos de vista. 

Guardando siempre un criterio y sentido común. para 

atender las necesidades de un criterio dialéctico y no 

dogmático. 

Los títulos de crédito han sido a través de la historia 

observados con una relación íntin1a a Jos contratos de 

can1bio trayecticio. debido a que son documentos 
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CUARTA:. 

QUINTA: 

susceptibles para trasladur din~ro c..Je una plaza a otra. 

En virtud de t:sta fonnn sui gencris de circulación 

encontran1os que la rnanera de pe1·teccionarla es por 

n1edio del endoso y Ja entrega 1natcrinl del 

documento. 

Considerarnos que dentro de las caractc1isticas 

geiieraJes del endoso se encuentran las siguientes: Es 

un acto eminentemente fonnal. escriturario. 

inseparable del tÚulo que Je de vida. indivisible ya que 

el endoso parcial es nulo; es un acto incondicionado. 

ya qUe debe. se ser puro y simple, esto es sin condición 

alguna; es una declaración unilateral e independiente, 

es decir. con efectos propios. El endoso vincula 

solidariamente al endosante al pago, aunque 

recordemos que este se desliga con la cláusula usin mi 

responsabilidad. u 

No obstante que citamos las diversas clases de 

endoso en nuestro trabajo,. Ja Ley enfoca Jas tres 

principales que son Endoso en propiedad,. en el cual 

se transfiere Ja propiedad del titulo y todos Jos 

de.-echos inherentes a él~ Endoso en p.-ocuración. en el 

que el endosatario tieue derecho y obligaciones de wt 

n1andatario. ya que nos encontramos en la presencia 

de un endoso lin1itado; Endoso en garantía que 
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SEXT,\.: 

SEPTJJ\1A: 

OCTAVA: 

constituye una fo1·nrn de establecer el de1·echo J"eal de 

una pn:ndu sobre el titulo de crédito. -. 

Aún y cuando hen1os estudi~do Ja Ley:: en materia de 

transrnisión de documentos cr~ditic~os~_ esta contempla 

otra forma de circulación .. a Ja Cual 'dC1iOmina cesión 

ordinaria. que consiste en Ja entrega de. los títulos 

nominativos y a Ja orden, que puede ve1ificarse· por 

rnedio Je.gal distinto al endoso y a Ja cesión de 

derechos. con10 en el caso de Ja.,. herencias .. 

donaciones. etc .• en estos supuestos no funciona el 

principio de autonom ia de Jos títulos de crédito. 

Ahora bien, reíerente al endosatario en procuración 

no consideramos que se encuentra facuhado. para 

absolver posiciones en un procedimiento judicial. ya 

qu·~- su_ representación es limitada. toda ve~ que solo 

cumple. con su mandato especifico. que de alguna 

manera Jo detiene para actuar con plena Jibenad. 

Por otro lado podemos sustentar que el endosatario en 

procuración deberá de contar con título profesional. 

ya que en el supuesto de ventilar eJ tirulo endosado 

en un tribunal judicial, este tendr{J que interponer los 

recursos legales necesarios. para obtener en el citado 
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;o.;Q\'E!';A: 

DECll'1A: 

DECIMA PRIMERA: 

juido. los resultados pura el ~ual fue c1·eado el 

tnandato. 

Considcra1nos que el endoso es el n1cdio idóneo y 

perfecto para Ja transmisión de los títulos de crédilo. y 

plll' lo que hace a Ja cesión ordinaria. esta Actúa en 

cuanto a la .transn1isión de Jos derechos. pero solo en 

propiedad., a diferencia de Jo que acune: con c:l 

endoso en procuración~ que es un n1edio de 

transferencia para lograr su cobro. 

Si bien es cierto que existe .. cotno ya lo hemos visto. 

regulación directa en materia de endoso. también es 

cierto que este no se aplica del· todo en la práctica 

mercantU mexicana. ya que no existe Ja difusión en 

normas secundarias que se aplican en apoyo a esta .. 

verbigracia, el trabajador bancario que pretende 

verificar la autenticidad de endosos anteriores al 

titulo~ al momento del cobro de este. 

De igual manera atendemos el hecho de Ja circulación 

de tirulos denominados causales por la doctri~a. que 

por necesidades cornercíales pueden tener vida9 u Ja 

legislación Jes puede dar este valor en cada caso 
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DECl:'\.IA SEGLl;>."DA: 

especifico .. haciendo 111:.ls amplia y fluida la función y 

transmisión de Jos difc.!rcntcs titulo!). 

Para Jo cual proponen1os con10 refonna a la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito lo 

siguiente:: .. El -poseedor de un titulo de cn!dito tiene: 

derecho a Ja prestación indicada en el misn10 título 

si~mpre que este Jegithnado en las fonnas prescritas 

por la Ley." 
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