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INTRODUCCION 

El papel deseqieftado por el cridito dentro dela econanfa de -
cualquier pafs. es de tal in~ortancia que gracias a El ha· sfdo posf~ 
ble el desenvolvimiento. tanto de la industria como del comercio en 
general. Sin la existencia del cridito. serta mucho mis diffcil para 
el productor crear los cultivos o mejorar 1a tierra. abrir ~uevas vfas 
de ct111Unic1ci4n; establecer industrias o negociaciones; etc •• Astmismo 
si el c11111rciante ~tilizara Onicllllll!nte el capital de que dispone. nÓ 
serfa factible la traslaci4n de grandes cantidades de mercancfa ubi
cadas. en lugares distintos. sin traer cano consecuencia el encarecf
•iento desorbitado del producto y una diS111inuci&I de· clientes. 

~· ~s~s son algunas razones por las cuales el cridito se hace i!!, 
/ . . . . . . 

dispensable. Pero para cu8')1ir fste con sus funciones es necesaria su 
circulaci&I. · 

Para que el·· canercio rinda frutos, requiere la rlpida recuper! 
ci4n de· aquellos capitales invertidos en todas sus operaciones. a· fin 
de poder realizar con ellos·nuevas inversiones. Como la 1111.).'.orfa de las 
veces no resulta ast. el .acreedor (con esa necesidad de convertir en · 
valor actual esa pr01111sa de pago), precisi de otra persona que tome su 
.lugar, es deefr de alguien a quien transmitir el crEdito éoncedido. Por 
las 11ismas causas el. problema de la transmisi&I, lo sienten los sucesf 
vos adquirentes y de ~hf 9ue surja la exigencia de facfl itar la circu
laci4n del ·derecho. 

Esta facflidad de circulaci6n. se logra s61o con la minimizaci4n 
de las formalfclades a lo estrictamente indfspen'sable. Pero esta simplf ·. 
ficaci&I en. la fonna, debe contar adanls con la suficiente segurfdad;
en el sentido de poder adquirir el crEdito sin dudar de su existencia
Y en el de que. quien realiza el pago no tenga dificultades por h~ber
lo realizado 1111. 

;·· 
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"Circulaci6n de los créditos. equivale a decir el máximo de ra

pidez y de si"lllicidad en su transmisi6n a varios adquirentes sucesivos 
con el minimo de inseguridad para cada adquirente/sino quedar también -
a salvo de las excepciones cuya existencia no le fuese dado advertfr.f! 

. . 
-cilmente en el acto de adquisici6n". (1) 

Por sus caracterfsticas el tftulo de crédito ha .logrado satisf!. 
cer fundamentalmente ·la circulaci6n de los derechos, superando totalmen. 
te a.aquella conte~plada por el ordenamiento civil. 

De lo expuesto hasta este momento. es fácil advertir la trasce!!. 
dencia que tiene la cfrcuhci6n de los tftulos de crédito. Un conoci.--

. . . 
. miento canpleto· de ella s61o se logra por medio de largos años de estu-

dio. debido a la gran varfedacf de doc1.111entos conyrendidos bajo esa no -
menclatura y, el sinnúmero de problemas ·que pueden .suscitarse al efec ·
tuar la transmisi6n, amén del margen ilimitado de fonnas' en que ésta _..: · 
podrfa acontecer. El tenia ha sid.o abordado por una multitud de juristas 
directa. o indirect~te, la consulta de sus obras, llega, a tener el -
grado de indhpensable, porque los criterios 'expresattos presentan marca . . ' . .. . ' -
das diferencias entr.e sf, haciendo la lábor de exposicf6n más diffcil ,..: ·. 
como comprendera el lector. 

sirvan estas razones •. que.no excusas, para dar .una idea de la~ 
i~osibilidad' de. p~der:.~ealizar en un trabajo 'como el presente, un est.!!_ 
dio que agote el. tema elegido; de· donde nuestra labor se concretará, a-·· 
mostrar, no todas las formas en que es posible transrf1itir cada uno de· -
los títulos de crédito, sino .s61o las principales contempladas en la -
ley.de. la mat~rf¡i y consideradas como tradicionales; partierídÓ del su-.;, 
puest~ de ha6er,se cl~sffica:cio dichos dodllllentos. en atenci6n al mod~ de· 
circular. por la doctrina en tftulos nominativo!>, a la orden y al port!· 
dor; y ut'ii.izando cano base a la let~a de cambio. por ser .el tftulo prj_ 
mar.fo y fu~damental. Pasemos pues al tema, no .sin. antes hacer un. breve 
estudio del .tftulo de crédito. 

(1) Ascarelli 1 Tullio; Teorfa General de los Tftulos de Crédito; 
Trad. de Rerie Cacheaux Sanabrf.a; Ed. Jus; México 1947; pág., J, 
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CAPITULO 

N O C I O N E · S G E N E R A L E . S : 

1.1 REFERENCIA HISTORICA.- - El derecho romano, fundamento de . . . 

nuestra cultura jurfd1ca, desconoc16 la inst1tuc.16n de los tftulos de 
cr~fto, debido, tal vez, al hecho de que ellos no se pÚeden concebir 
fuera de una sociedad de econ0111a canpleja y desenvuelta¡ pero no s6-
1.o eso, sino que no aceptaban (te6ricamente), la transm1si6n 1ntervf· ; 
vos de los derechos crediticios, porque ant1guamente, el crfdito era 
considerado COlllO Si estuviera unido a la persona que lo efectuaba. 

La negoc1ab111dad del crfd1to, por medio de 1a c1rculac1c1.n del 
tttulo en realidad surgi4 COlllO consecuencia del desarrolfo_ de ·11 v.ida 
eeon&n1ca; de· 1a necesidad de nuevas formas jurfdicas que sustituyeran 
a la existentes en derecho civil y mercantil que no satisfacf.an los~"! 
querimfentos 'del comerciante. 

. . ' 

la 1mpo~tanc1a de la letra de cambio antes del endoso era lfm.! 
tada,;por una parte ofrecfa la ventaja de evitar la traslacidn del din! 
ro de plaza a plaza¡ pero· por otra, s610· pennitfa qu_!el ·cobro se efec-

. tuara por la persona del tomador, siendo éste fnsubstiiuible. la exigen. 
' . . -

!=11 de poder ut11.1zarla como medio de pago a personas extraftas al con--
trato trae como· efecto el nacimiento de la c1rculaci6n. 

El origen de la transmisib11idad de los tftulos a la orden,·10 
encontramos en Francia, dondt a travEs de las cláusula.s de pago 11al to
mador y. a un portador legitimado", se trataba de. ·suplir la falta de la 
libre transm1s16n de los. dere~hos, asf como. la representaci4n procesal. 
Estas cláusulas pennitfan una Gnfca transmisi4n sucesiva y tenfan. como 
inconvenientes: la de sujetar. al adquirente a todas las excepciones 
existentes en con:tra del acreedor·or1g1nario; y el hecho de que para 
ejercitar el ·derecho requerfan de otro doeumento el cual .contenta una . 
orden o mandato d1rig1do por el tanador ~1 deudor. D~s'trando de esta 
manera la ent~ga voluntaria del Utulo, es decir, hacfa las veces de 
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(..elga ~a expresi6n), de legitimador del que lo presentaba. 

"A fines del siglo XVI hace su apadci6n en Italia meri-·· 
dional, el endoso puesto en el mismo Htulo, en los certificados 

. de dep6sito de los bancos meridionales: era el banquero deposita
rio el que con· la forma del endoso encargaba a otro banquero el 
pago de la cantidad depositada. A distinción de lo que hoy pasa,_· 
e 1 endoso se ponía por e 1 deudor y se re 1 ac ionaba con 18 determf-
· naci6n del que ha.Ma p~gar y no del q4e debfa recibir.·~ (2)~ 

En el siglo XVII aparece el endoso en procuraci6n, como 
consecuencia hvnediata a la necesidad de faci 1 itar el cobro del 
crédito. Esta incorporaci6n de la cláusula, en el tftulo, s61o 
era posible realizarla'una vez, siendo como es de suponerse, el 

·acreedor el encargado de.dicha estipulaci6n. 

"Posteriormente se utiliza el endoso en blanco y después· 
la pluralidad de endosos,. también se diferencia el endose en pro-· 
pfedad dél endoso ·en procuraci6n, pues se .indica el valor recibido, 
con fecha y firma.•(3). 

· De esta manera el endoso a.dquirió ~na importancia extraor-· 
dinaria y Francia lo regu16 por primera vez, en 1 a ,;Ordenance du 
Comerce de 1673 y es adoptado mb tarde a ffinales de ese siglo y co:. 
mienzos del XVIII, por los restantes pafses~· (4); ' 

(2) Ascarelli, Tullio, op. cit., pág.,286. 

(3) MuHoz, Luis. Derecho Mercantil Ed. Cárdenas, Edit~r y Dis- · 
tribuidor, Mfxico 1974, la. Ed., ~al. III. Pág., 193 · 

(4) Rehme, Paul. ·Historia Universal ·del Derecho Mercantil; Trad. 
de ·G6mez Orbal'iejl; Ed. Revista de Derecho Privado; Madrid 1941 
la. Ed,~p6g. 181 

" ' 
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Debido a las cláusulas de valuta, que descubrfa las relaciones . . 
existentes entre endosante y endosatario, fuf reconocifndose poc_2.al!.OCO · 
un derecho independiente de los adquirentes del tTtulo y, as\mismo se 
hizo·patente la responsabilidad del transmisor del mismo, es decir, fuf 
ev~nando el concepto de autonomTa qqe actualmente conocemos, ·e1 
c~ lo recibf6 su consagraci6n plena en la ordenanza genn4nica de 
c1111bfo de 1848".(5). 

La circulacf6n de los t1tulos •11 portador• nacfd-en el dere-
cho Francfs a travfs de la •charta• considerada como cosa inueble, tren.! 

.11ftflndose •de acuerdo ce11 el princfpfo la posesfGn vale tftulo ·,de 
.suerte que la cllusula al portador pennftfa la cfrculac16n del derecho, 

· sfn 1f11ftaci6n en cuanto al nlinero de transmfsfones" (6). 

La 1nclus16rÍde la cliusula en los doc1111entos otorgaba al pose! . . . 
dor del tftulo, la leg1timici6n ·necesaria para ejercitar el derecho co-
rrespondiente ante el deudor¡ el cualvefa al portador, como su acreedor 
origfnarfo. •0espÜfs aparecen la cllusuia 'altematfva al portador, al 
tenor de la cual el deudor se CClllPl'tllllete a pagar tfbf vel. cuf chartula 
cfta in 1111no pervenerft¡ y' la cllusula pura. En definitiva, la posesiGn 
ele los Utulos al portador se transmite por la tradfc16n can.o las cosas 
aieblei. • (7). · · . · 

. 1 •. 2 CONCEPTO DE TITULO DE CREDITO. La doctrina en gene
ral ha debatido. ta fama como deben ser llamados los "tftulos .de cridfto", 
en virtud de ser gramatiéalmente impropio este .tfnnino para la ·desfgnaciGn 

. de los doc1111entos indicados. · 

·(5) Ascarelli,op. cit, plg. 287. · 
(6) fliftoz, op.· cit., plg. i93. 

(7) fbfd. 

.· .. .. 
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La expres16n •tttulos de crEd1to•, consta de tres·palabras 
(y no podemos considerarla en modo alguno como un solo vocablo), 
partiendo de· ~ste supuesto, resa 1 tamos 1 a et rcunstanct a de ser 1 a 
últfma parte de ella.la refutada, es decir, ªde crfdito• y no la P! 
labra tttulos,.~on la que se esta de acuerdo. 

En efecto, tales palabras dan a entender que existe un de
recho de crfdito consignado en el t1tulo~ lo cual s6lo se c1111ple en 
detenntnados documentos como pueden ser· la letra de cari>1~ o el pag! 
rf, y no en todos ellos. Ast los tttulos representativos. de 111ercancta 
atribuyen a su tenedor un derecho de dominio sobre detennin~dos bie
nes o mercanc1as y los t1tulos de partfcf pacf6n, confieren al posee
dor un. derecho de participact6n, de donde son totalmente ajenos al 
crfdtto en sf. 

Otro inconveniente se encuentra en la existenda de docllllf.!!. 
tos que sfn pertenecer a los que nos ocupan, contienen derechos de 
cridtto, circunstancia que opera en contra de dicha expresi6n. , 

Algunos autores conscientes de la sftuac16n anterior han 
propuesto vocablos que los substituyan adecuadamente. Menctonaretn0s 
entre ellos a Ferrar·a, quien aporta el vocablo •tftulos-valores•, el 
·cual ha tenido una gran aceptaci6n .~n la doctrina¡ este.tanntno lo 

" fundamentan en la circunstan~fa de estar represeritado· el valor, por 
el derecho consignado en el t1tulo y por lo tanto, no es posible su 
.escist6n del mismo. 

Cervantes Ahumada (8) no confonne con fl utt'11n la 111iS11a 
crftica aplicada al 

1

tfnnfno anterior, y seftala, la existencia de d.!! 
cmentos que tienen o representan un valor, sin que tengan cabida 
dentro de los tftulos de crfdito¡ am1iS1110 resalta el hecho de exi! · 
tfr t1tulos que. en realidad no contienen un valor. 

· (8) Tftulos .y Operaciones de CrEt'ito; Ed. Herrero .. '4.fxtco 1964; 

4a. ed, plg. 9. 
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51 seguimos el mismo criterio apuntado, encontraremos las 
fallas acusadas en el término Tftulos de Circulaci6n propuesto por 
Bone111. 

Creemos que a falta de una expresión adecuada para supri
mir la de tttulos de crédito, no hay inconveniente (dadalJa :gran 
tradición con la que cuenta), en seguir utilizándola en el.presen
te trabajo, una vez que se hicieron las aclaraciones qu'e anteceden. 

La defintción del tftulo de crédito, se debe al desarrollo 
obtenido por.la doctrina en esta materia. Es Savigny quien da la 
idea de incorporación del derecho; siendo posterionnente Brunner 
el que da el de literalidad y define al tftulo de crédito "como la 
docwnentac16n de un derecho privado, cuyo ejercicio esta subordin! 
do a la ·posesión del doc1.111ento', • (9), · 

Este concepto ·fué modificado por Vivante, en raz6n de no 
precisar los· limites del derecho contenido, además de no hacer re

. ferencia a la llamada autonomfa, dejándolo en lo.s siguir:ntes térm.1 
nos "El U tu lo de crédito es el documento necesario para el ejerc.1 
cio del derecho literal y aut6nomo en él consignado~"(lO). Es aquf 
de donde pas~ al artfculo 5° de la Ley General de Tftulos y Opera
ciones de Crédito, de· la siguiente forma:•son tftulos de crédito, 
los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en 
ellos se consigna~". 

(9) Mu~oz. Luis; op. cit •• pág~ll3 

~10) Citado por Ascarelli, op. cit •• pág.,22. 
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Es incompleta esta definici6n pues no. contiene los elemen
tos que pudiéramos l~amar esenciales a estos documentos distingu1é.!!. 
dolos de los llamados impropios o pseudotttulos. 

En la doctrina encontranw:>s muchos y variados conceptos del 
tftulo de crédito, esto se debe en part.e a que en la misma ley se 
encuentra una gran cantidad de elementos del mismo, que son tomados 
por los autores y .Plasmados en su definición. 

No abrumaremos al lector transcribiendo éstas, bastenos 
conocer que en· ellas generalmente aparecen cuatro elementos princi
pales· a saber: fncorporaci6n: literalidad; legitimación y autonomfa. 

· Haremos un breve estudio de ellos para comprender mejor el concepto 
que nos ocupa y poder asimfsmo_asimilar la dinamica de la circu

lación. 

1,3 CARACTERISTICAS DEL TITUL~ DE CREDITO. 

a).- Incorporación.- El tftulo de crédito desde el punto 
- de vista· material es una hoja_ de papel, es decfr una cosa, y.como 

tal su valor económico es intrascendente. En ella el deudor anota en 
. forma unilateral una o .varfas obligaciones .. suscribiendo posterior
mente el documento. Dicha obligación u obligaciones, provienen gene
ralmente de una situación anterior, es decfr de un hecho jurfdico; 
esta relación que da origen a la creación del tftulo de crédito, se 
conoce con el nombre .de relación subyacente o con el de relación fu.!! 
danental. 

La relación subyacente, pues, queda representada en un do
cumento; pero la representaci6n no se hace de un modo complejo,· alu
diendo a.todos y cada uno de sus ell!mentos conformadores, sino enun
ciando. únicamente el derecho en forma abstracta; en una fonna inde
pendiente de la causa que lo originó, a fin de facilitar la circula
cf6n del mismo. No quiere decir esto, que el tftulo sea independiente 



de la causa motivadora de su creac16n. o bien que no se puede ha~er 
referencia a ella en el tftulo. sino que entre mayor abstracci6n· se 
haga. mayores serán las facilidades para circular. Es por lo tanto 
m~s simple y diferente que la relaci6n fundamental y recibe el ncm
bre de relaci6n cartular por el papel utilizado en su redacci6n• 

La relevancia del tftulo de crédito considerado como cosa. · 
econ6micamente no es de considerars~ come qued6 asentado. sin embar 
go por el lado jurfdico. tiene una importancia vital. porque esta 
destinado a constituir el medio a través del cual se lleve a cabo 
la transmis16n del derecho¡ por lo que el tftulo lo lleva consigo 
donde quiera que vaya. en forma tal que sin el documento_ no puede 
ejercitarse el derecho correspondiente y de ahf que se hable de su 
1ncorporac16n al tftulo. Gracias a esta incorporaci6n del derecho. 
el tftulo adquiere un valor patrimonial. igual a·la medida del -de'!. 
cho mencionado en él. •sin ella. tal vez serta imposible explicar el 
efecto circulatorio de los créditos. 

Savigny introdujo en la tenninologfa del derecho el conce.P, 
to de incorporaci6n, como se dijo anteriormente al hablar de la def.! 
nici6n del tftulo de crEdito. 

La incorporaci6n se considera por algunos autores como la 
caracterfstica comOn y principal de todos los tftulos· de crEdito. y. 

se aprecia por la indisolubilidad existente entre estos y el derecho 
consagrado en ellos mismos. Es. la compenetraci6n del derecho al tf
tulo¡ ese estado de dependencia del primero en relaci6n al segundo.·· 
lo que hace factible la rlpida circulac16n del c~dito. Nada es mas 
apropiadÓ para la segur.idad en la adquisfci6n del tftulo. de crEd1to. 
que al aí:lqufrir el documento c~nfonne a la ley de circulaci6n. se el! 
cida fa titularidad del derecho. 

Ahora bien, es 111enester seftalar que la incorpmc16n no es 
absoluta,; porque si fueri asf, al destruirse el tftulo, desaparece- · 



-10-

rfa el derecho en él incorporado y al perderse por robo o extravfo, 
el propieta~io carecerfa de medios para impedir su cobro; y la Ley 
de Tftulos y Operaciones de Crédito, en sus artfculos 42 al 68, 74 
y, 75, establecen un ·procedimiento para la reposici6n de los tftulos 
extraviados o destruidos y un derecho de oposici6n al pago del tft.!!. 
lo robado o perdido. A mayor abundamiento, se encuentran los artfc.!!. 
los 120 y 124 de la )ey citada, por los cuales se posibilita el ejer . ' .-· 
cicio de las acciones derivadas de.una letra de cambio, por medio 
de uria copia del tltulo, cuando enviado el original para aceptaci6n · 
no hubiera sido devuelto; y el artf culo 195 concede el ejercicio de 
las acciones que nazcan de un tftulo de crédito, cuando se reciba C.2, 

mo pago un cheque que mencione esta situaci6n y no hubiera sido cu
bierto; claro es, siempre y cuando no sea restituido el tftulo. 

La palabra incorporaci6n no es aceptada por algunos 
escritores en la materia por su car4cter metaf6rico, el cual puede . 
dar lugar a concepciones equivocadas, ya que el derecho como elemen
to ideal, no pue~ ser plasmado en algo material como es ·el documento. 

Tena indica que si bien es cierto que el derecho no est4 CO.!!, 
tenido.en el Tftulo, tal met!fora no s61o est& lejos de ser un probl! 
ma, sino.por el contrario representa un.auxilio en .1a exposici6n de· 
las teor1as "Nadie va a creer que el derecho 'elemento ideal' pueda .. 
residir en un pedazo de papel, porque nadie ignora qúé el único suj! 
to posible de.1 derecho es el hombre"; y m!s adelante, agrega: "No hay 
pues, el menor inconveniente, en imaginarnos que es realidad lo que. 
no pasa de ser ficci6n, y antes. resulta ventajoso e1.c61todo expedie.!!, 
te, que nos vuelve menos ardua la expl icaci6n de aquellos efectos"~ 
(11)! 

(11) Ten~.• Felipe de J.¡ .Derecho Mercantil Mexicano; .Ed. PorrGa, 
Mfxico 19so; lOa Ed, pfg. 305. · 
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Por su parte, Gualtieri sei'lala: "Hoy esa incorporaci6n no 
sólo vale como explfcac16n doctrinaria si no también como principio 
jurfdico y no es una mera imagen p14stica. Es un hecho incontestable 
que en el sistema adoptado por las legislaciones, se considera que 
el derecho cartular, mientras existe el documento, est4 incorporado 
a éste". (12). 

lll lo particular, pensamos que esta op1n10n es equivocada, 
pues cae en el error sellalado anteriorn~nte, y de tomarla como cier
ta aceptarfalTXls la posibilidad de clasificar al derecho en corporales 
e incorporales. 

La ley de la materia, postula¡ la incorporaci6n en difere.!!. 
tes artfculos a sab~r: el 5° cuando habla del.derecho literal que en 
ellos se consigna¡ el 17 cuando fn.,one la ob11gaci6n al tenedor del 
tftulo de presentarlo para ejercer el derecho que en él se consigna; 
el 18 dice:"La transmisi6n del tftulo de crádito impl fea el traspaso 
del derecho prtnc1pal en él consignado, y a falta de estipulac16n en 
contrario, la transmis16n del derecho a los interesados y dividendos 
cafdos .• as1 como de las dEl!lás garant1as y demls derechos accesorios'; 
el 19 'cuando expresa que los t1tulos representativos de mercancfas. 
atribuyen .a su poseedor 1eg1timo el derecho exclusivo a disponer de . ' . . 
las que en ellas se mencionan y la reivindicac16n del mismo; asf como 
el número 20 que a la letra dice:"El secuestro o cualesquiera otros 
vfnculos sobre el derecho consignado en el tftulo o sobre las mercan
cfas· por el representadas, no surttr&n efectos si no comprenden el t.! 
tulo mismo.•. 

(12) Gualtieri1 G1usepe y Wfnizky, Ignacio. T1tulos Circulatorios; Ed. 
Eudeba; Argentina 1962. la. Ed.; p~g. 55. 
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b) illl.timac16n.- Es la fncorporaci6n del derecho al 
tftulo, esa inseparabilidad existente entre 1a oblfgac16,nye1 doc1111e.n. 
to, la fuente de donde dimana el valor leg1t1111rio de los t1tulos de 
crédito. Es ella, la que ocasiona que la presentac16n del tftulo pa
ra ejercer o transmitir el derecho se haga indispensable, a tal gra· 
do, que sin la posesión del documento no puede efectuarse la 1egftf
inaci6n neces~ria para obtener el pago de las prestac1on's consignadas 
en el t1tulo. 

La posesi6n del t1tulo es un elemento indispensable para 
. que pueda llevarse. a cabo la leg1timaci6n, ya M que no se puede te

nel'.' dicha cond1ci6n de acreedor sin la poses16n del doc&111ent011
• (13}. 

La posesi6n del documento crea una apariencia de.ser .titu
lar del derecho, el tenedor del mismo, y esta apariencia actGa tanto 
a favor del acreedor, cano a favor del deudor. De aquf que se hable 
de leg1timac16n activa y 1egitimaci6n ·pasiva. La primera faculta o 
autoriza para ejercitar el derecho en contra del deudor, y • le dis· 
pensa de probar la existencia del derecho, la ·pertenencia d!fste de· 
recho y a veces ( Utulos al portador) 1 la identidad dé la persona 
del acrector• (14). 

La 'eg1t1maci6n pasiva constrifte al deudor, es dectr, al 
obligado en el t,tulo de crfd1to a c1111pltr con S.!!,Obltgac16n, a pagar 
a la 'persona que.aparece cano titular del documento, y le .favorece· 
en cuanto le dispensa de indagar sobre la titularidad efectiva del t! 
hibente del tftulo, ·por ser el pago d11do,· ( {por tanto queda libe 

' -. ' 

rado de doble pago). cuando se hace al portador ltgitiudo. 

(13) Vicente y Gella, Agustfn; Los T1tulos de Crfdito en la doctr1· 
na y en el derechÓ positivo~ T1p. ~La Acad611ca•i Zaragoza, 1933; 
la. E.d. p(g. 53. . . 
(14) Gárriguez, Joaqu1n; Curso de. Dérecho Mtrc:lrÍt11; Ed. PorrGa, ·S.A. 
Ml1x1co 1979; 7a. Ed; Pfg., · 724. · · ' 

-'l 

'.:-1 ' '• ··.,: 

' 
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El fin perseguido por la legitfmac16n. co~siste en "facfli
tar la circulacf6n de la riqueza, y por eso substituyen la necesidad 
de un!investigaciOn rigurosa de todas las condiciones de existencia 
y de ·ejercicio de un derecho subjetivo. por la posibilidad de averi
guar tan s61o condiciones ficilmente comprobables. sin incurrir onr 
eso en responsabfl idad". (15). 

De lo hasta aquf expuesto se despr~nde que la legitfmacf6n 
en los tftulos de cr~dfto. no hace alusf6n a la verdadera propiedad 
del derecho, confonnindose s61o con una aparfencfa de titularidad, 
lo que implica que ·pueda ejercerse el derecho tambiEn por el no pr.Q_ 
pfetarfo del derecho. "Aquf la apariencia vale· m4s que la realidad, 
la legftimaci6n m(s que el derecho" (15). 

El poseedor del tftulo puede ejercitar el derecho, aunque 
no sea su. titular, pues esti dispensado el deudor de investigar la 
adquisici4n de la posesi6n del tftulo y asf la calidad de poseedor 
adquiere mayor importancia que la del titular del derecho, debido a 
la apariencia por la cual la exhibici6n del tftulo basta para el eje.r, 
cicio del derecho. •Por si misma la legitimaci6n que se obtiene median. 
te un tftulo de crédito no afinna la titularidad del derecho ( mis 
bien hace abstraccf6n de·ella); pero siempre hace posible su ejerci
cio; lo cual prictfcamente ·basta para el fin que trata de alcanzarse" 
(17). 

Ahora bien, hay que resaltar que aun cuando la posesi6n, 
otorga un lugar pr~vile9iado, ella no es suficiente para lograr le
gitimarse; es preciso haber obtenido el documento· en fonna legal, es · 
decfr, de acuerdo a la ley de circulacf6n que regula·· la clase de t.,! . 
tulo en cuesti4n; de ello hablaremos mis adelante. 

(15) Ascarelli, op. cft., plg. 220. 
(16) Tena, Felipe de J.; OP• cit., p.lg. 308. 
(17) Messineo, citado por Tena, Felipe de J., op. cit, p(g, 308 •. 

~ ·¡ • ' 
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La leg1t1maci6n como caracterfst1ca del tftulo de crédito, 
se puede definir cano la investidura que se otorga al poseedor, de

. r1vada de una apariencia, para poder ejercitar eficazmente, el der_! 
cho incorporado en el tftulo en contra del obligado en el mismo, el 
cual· queda liberado de la obligaci6n con el pago realizado al presen 
tante legiti~ado, 

S61o cuando el tftulo circula.puede apreciarse la importan
cia de esta caracterfstica, porque si permaneciera únicamente en po
der del primer tomador, la propiedad aunada. con la poses16n se dese~ 
bre a primera vista, por estar dirigida la declaraci6n unilateral h.! 
cia él; y ciertamente la. legitimaci6n·es "un instituto cambiario, 
que sirve de carril sobre el cual, valga la expresi6n grlfica, gira 
la circulacf&I del t1tulo11 (18). 

Pero si bien, la legitimaci6n es una caracterfstfca de los 
tftulos de crédito, no puede en modo alguno decirse que es propia de 
ellos.como sucede con la incorporaci6n;.ella se presenta en otras r.! 
mas del derecho. Asca~llf (19) dfce! "Este problema [el de la leg.! 
timaci6n ~no es, en el fondo, mis que un aspecto de otro mb amplio, 
pues continuamente a·cada uno de nosotros nos interesa demostrar la 

· ide~tidad". 

Si la legit1maci6n sirve para demostrar la identidad de las 
personas, ent~nces se· presenta no s61o CO].los tftulos de c~dito¡ asf 
que existan otros documentos que real izan. esa funci~n probatoria de 

la identidad, como ejemplo se encuentran las credenciales, pasaportes, 
etc •• 

(18) Bnino Qufjano, Ismael E.; • El Endoso."; Ed. Abe ledo Perrot'¡ 
Buenos A.ires 1958¡ la. ed. plg ~ 15 •. 
(19) op. ct"t. plg. 215. . · 
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Siguiendo esta idea, los documentos en el derecho privado, -
se pueden clasificar: "Partiendo del caso más simple al complejo, 'e.n. 
cont~amos en primer lugar, los comprobantes de legitimaci6n, después, 

' . 
lo.s tftulos de legitimaci6n, pudiendo clasificarse esas dos primeras. 
categorfas como tftulos impropios; y finalmente, los tftulos de cré
dito~ ·(20). 

Documentos que 
real izan 

func10nes ·de 
leg1Úmaci6n 

1.- Tf~ulos impropios 

2.- Tftulos de crédito. 

·a) Comprobantes de 
leg1timaci6n 

b) Tftul os de 
· legitimaci6ñ •. 

Los comprobantes de legitimaci6n, se distinguen principal~ 
mente, porque el deudor cumple vUidamente la obligaci6n, cubriendo· 
la prestaci6n al que le presente el documento; quien se legitima co
mo titular originario del derecho •. En.ellos, el derecho.del titular·· 
no deriva del docurrento,· sino que lá fuente es un contrato o bien un · 
simple hecho, sobre el cuál el document~. cumple fÚriciones probato- .· .. 
rias. Es el caso de un.1pase de cortes fa, de un vale por mercancfas, 
etc •• 

Estos .documentos, no son susceptibles de cfrctilar debido a •· . 
que no sirven para legitimar .al cesionario eventual¡ ademls de que 
la relaci6n contenida en ellos se extingue muy ·rlp1daínente, ( la dÜ;. 
raci6n de un especUculQ, por ejemplo) •. 

-------~--~--

(20) Ascarell1, op. ;cit., plg. 220.· 
' . 
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Los tftulos de leg1timact6n son t1rrbifn doc1111entos probato
rios. y en ellos el poseedor no goza de un derecho 1ut6nomo1 pues la 
obl~g1ci6n referida en el tftulo est4 reglamentada por un contrato y 
por ello, lis clí~sulis de fste prevalecen sobre aqufl; es el caso 
de lis boletas de e11>eilo del monte de pfed1d y el de otros documen
tos. 

A diferencia de los comprobantes de legitt1111ci6n, pueden ser 
.transmitidos por cesi6n; y ello. trie cano consecuenci1 que el acree
dor origin1r10. en caso de pfrdida del documento s61o puede oponerse 
a su ejercicio cuando de111uestre que· no ha existido ces16n. 

ic 

La funci6n de 1egftimac16n en el tttulo de crf<!tto se reff,! 
re "a la titularidad de un derecho.autanomo que tiene su. or,gen en 
la creac16n misma ·del doe1111ento, que por tanto es constitutivo.del 
derecho en 61 consignado• (21). En su proceso de fonnac16n, en su d! 
.sarrollo h1st6r1co, los tftulos de crfdtto pasaron por las etapas de 
,comprobantes de 1egitimaci6n y tftulos de 1eg1t1maci6n, hasta antes 
del siglo XVI. Fuf el endoso quien cmnbi6 el carlcter de estos docu
mentos. Actualmente, • el tttulo de cridtto no s61o legitima a su p~ 
seedor como titular de un derecho·que encuentra su fuente en el tftu 

' -lo •1smo,. sino que el ~1tular a que se refiere la legitimact6n. es 
el propietario del t1tulo, y de esta propiedad se deriva la autono.;. 
11fa de su titularidad• (22). 

HQ' <¡\le tener cuidacio al 1111nejar este pensamiento de 'Asca; 
relH, ya que cano dij11110s anteriormente refir1fndonos· a la legitf111a
ci6n del tftulo de crfdito, ella no concede la p..Opiedad,. sino finica.:· 

· mente concede la pos1b11 idad de ejercicio del derecho. ·Por lo tanto, . · 
esta aséverac16n.,es ctert1 1 sello cuando con ella SI hl,YI querido IX•.· 

• • ' • ' - ' ! 

presar que el titular a que se refiere la legftf1111c1Gn s~ considerará 
propietario. 

(21) ~care111, op. cit, p&g., 230 
(22j. Ibid. . 
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En los tftulos de c!idito se encuentran reunidas las fun-. . . 
ciones que Jos tftulos impropios .satisfacen en forma separada. En 
ellos • el documento es constitutivo del derecho en il consignado¡ 
la posesi&\ del tftulo es medio de legitimaci6n y elemento necesario 
para· ·el ejercicio del derecho¡ y la propiedad del tftulo de(emina 
al que sea titular del derecho• (23). 

c~.- L iteralfdad.- Otra nota integradora de cualquier 
tftulo de crfdito, es la literalidad, Tomando en cuenta, que en prin
cipio el.los .incorporan una oblfgacf4n, es necesario entonces, fijar 
los lfmites de fsta, a fin.de ·hacer factible la rfpfda circulacilln . 
del tftlilo. ·Anterfonnente al hablar de la incorporaci6n indicamos que 
la reiacflSn subyacente, es decir, aquel motfvo que orfgint5 la craci&I 
de los doé1111entos en .cuesti&I, se modifica o bien se transfonna para 
dar lugar a la relacf&I. cartular. En otras palabras a una nueva obl! 
gacilln diferente a la de su fuente. ·oe aquf, que su expresf6n en el 
tftulo deba hacer~e de tal modo que indique la magnitud y limitacio
nes.de la misma, a fin de que pueda ser conocida por personas ajenas 
a dicha relacilln y por lo mismo sea susceptible de transmisi&I. Esta .. . . ·, ' 

Gnfc111ente' serl posible cu.ando el adquirente te~ga una vfsilln clara 
sobre· el ·derecho del transmitente, es decir una certeza sobre lo que 
adquiere y ello slllo se logra acudiendo precisamente a ·la literalidad. 

cuando hablamos.de un derecho ~iteral se entiende a aqUt11 
que se desprende·confonne a la letra.del texto; de aquf que su alcan
ce no pueda ser mayor ni menor que el determinado en la redaccilln del 
tttulo. se desprende de .lo anterior que la 1 iteralfdad obra en dos Se.!!. 
tidos: el .positivo, contra el -suscriptor del t!tulo, quien. no puede 
opon~r excepcilln alguna que no tenga su orfgen en los derechos y obli
gaciones exp~sados en el' t!tulci; y el negitivo a favor del suscriptor, 
quien no .cllhplirl la oblfgacilln o satisfarl el derecho sino en· los tl,t· 
minos indicados textualmente en el doc1111ento. 

----~----~----------------
(23) Asca.:.11i, op. cit. Pfg,, 232. 
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La explicac16n de la literalidad~ se encuentra en el ca
ricter cor1st1tutivo del tttulo de crédito; debido a que se trata de 
una nueva ob11gac16n es 16g1co que ella tendr4 su regulaci6n, no por 
las claOsulas de la relaci6n subyacente, sino por el tenor del docu-

. . 
mento· en que se plasm6; el cual 1nd1car4 el contenido, la magnitud, 
las limitaciones o bien las modalidades del derecho, impidiendo con . · 
ello que toda convenci6n extracartular (ajena al tenor del documento}, 
pueda resultar perjudicial al mismo. 

Los tftulos de crid1to pueden ser abstractos o causales 
segQn tengan o no conex16n con el negocio fundamental. Si bien los. 
tftulos:abstractos, corno la letra de cambio, quedan desvinculados to . . ,-

. talmente de la causa que motiv6 su. creac16n, por lo que no pueden ser 
afectados (en principio) por ella; en los tftulos causales la. refere.n. 
cia de dicha causa puede ser detenninante en el contenido del mismo. 
Ello pasa' por ejemplo en las acciones de una sociedad donde su ejer
cicio puede resultar modificado por un acuerdo de la asamb1ea. 

Garriguez (Z4), .sellala·que la literalidad no. se presenta en 
los Utulos causales, debido a que fncorpora.!lun derecho preexisténte 
" por 1.o que su vigencia y modalidades se determinan por elementos ex
traflos al t!tulo". Sin embargo la mayor!a de la doctrina indica que la 
nota·de literalidad, st se presenta en.ellas; que si bien dichas causas 
son extrf nsecas, se reconocen f&cilmente por las ref~rencias expresadas 
en.el doc1111ento. De ah!, que no sean extr4flls y .quede a salvo el conce,2_ 
to. 

Vicente y Gella (25), destaca que la literalidad en los tf-. 
tulos de ·crfdfto no es tal, sino •una presunci&I de la existencia del 
derecho a tenor del texto·que consta en el doclllll!nto mismo". Tal con
clusiOn.se basa en que el doc1111ento no tiene una verdadera eficacia 
constitutiva en relac16n con su obligacf~n, como sucedfa en el sistema 

· (24} op. cit. p4g. 729. 
(25) op. cit •. p4g. 33,. 
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romano, con la est.ipulatio, en la cual a travds de la pronuncfac16n de 
vocablos solemnes· ( Spondeo, Dabo, Prom1tto) se constitufa una legft1ma 
uni6n entre la obligacf6n.y la forma que reviste, de tal inodo que qufen 
•prometfa mediante una est1pul~c16n, quedaba obligado aunque la causa 
porqu4 la promesa se hacfa no·tuvfese 1114s.tarde efectividad, aunque el 
acto sole1111e se hubiese celebrado por una causa torpe o 111cita ••• • (26)~ 

Para El, su contenido ha sido elevado· por la ley a una presu.!l 
ci6n iuris et fure, por lo cual se explica que no se aanftan en detenn.! 
nadas ocasiones pruebas tendientes a desvirtuarlo. 

r 
Creemos en To particular que. la literalidad no se da en fonna· 

plena dentro de los tftulos de crfdfto y para que se entf~nda nuestra 
posfc16n citaremos el éaso del documento de 11111yor trascendencia en.esta. 
materia: la letra de clllb1o • 

. Al nacer la letra de cambio, no contiene sino solamente una or 
den de pago, es decir, no.existe en fonna expresa un derecho• Este nace 

· quids en el momento de la aceptaci6n, pero hasta ese 1110111ento literal
mente no existe, sino en virtud. de un elemento extrafto al 'tftulo cano 
lo es la. ley. Entonces s~ su valor esta detenninado extr~cartularmente, 
la literalidad en él tftulo no es tal, por ser la ley la que establece 
el derecho. Ademas sf las partes estipulan alguna convenci6n, no signi
fica que deba necesariamente de c1111pl 1rse; por ejemplo cuanck) en una 1! .. 
tra de cambio se expresa que el pago debe hacerse en abonos, .la ley nu-
1 iffcarl esta fOT'lll de vencimientos parciales .fmponfendO el vencimiento . . 
a la .vista. 

· (26) Vicente y Gella, Agust~n; op. cft~ p~g., 26. 
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·A 11111yor abundamiento, se encuentra el criterio en este sen
tido de nuestro tribunal supremo, CCJllO lo demuestran las tesis tran1 
critas a continuaci6n: 

uTITUl.OS DE CREDITO, FINALIDAD DE LA LITERALIDAD DE LOS • 

. La literalidad de un tftulo de ·cr6dito, cOllO nota ca
ractertstica, es para precisar el ·contenido y alcance 
d.el derecho en él consignado sin necesidad de recurrir 
a otras fuentes; pero si la letra·de cambio no circula 
ni llega a manos de un tercero adquirente de buena fé, 
se pueden oponer al tenedor las mismas excepciones per 
sonales que tenga el obligado, siendo una de el las, la 
de haber cubierto diversos abonos·a cuenta de su 1mpor 
te. aunque no se hubieren consignado en el texto mismo 
del. documento, siempre que se acrediten en debida.for
ma. 

Sexta Epoca, Cuarta Parte; Vol. XX, P4g. 235. A.D. - -
7166/57 Rubén Dar!o SiJmuaro.- 5 votos.• 

"TITULOS DE CREDITO, CAUSA DE LOS. ACUDIR A REFERENCIAS 
DE LA MISMA DENTRO DE LOS LIMITES DE SU TEMOR,. PARA ES
TABLECER EL ALCANCE DEL DERECHO QUE CONSIGNAN, NO VIOLA 
EL PRINCIPIO:DE LITERALIDAD. 

St existen elementos en· el tftu1o de crfdito que lo li
gan· a su causa, el que la responsable acuda a referen-
cias .de esta, proporcionadas, por los propios deudores, 
con el .objeto de establecer el 1fmite del derecho consi.!l 
nado, no·vulnera el contenido de la obltgac16n si ese -
acudimiento se realiza dentro de los H1111tes tolerados 
por .'el tenor del documento; ast. s1 Aste especif'ica "d6-
1ares•, Y·la condena se fund6 en causas extr1nsecas (que 
no extraflas) al artfculo, pero reconocibles a .travEs de 
su contenido, ya que si bien éste expres6 1d6lares•. la 
sentencia conden6 al pago de 1 d6lares norte.ertcanos•, 
bta dej6 tnc611J11e la 11tera11dad del t1tulo, si se to
lla en cuenta la presunct&I de las 1111n1festac1ones delos 
propios deudores. 
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Amparo Directo 2478/79.- Adolfo y H~ctor L6pez Blanco.- 18 
de febrero de 1980.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: J. Ramdn Pala· 
cios Vargas. 

· Semanario Judtcial de la Federacf6n. Séptima Epoca.- Volu
men 133-138, Cuarta Parte.- Enero-Junio 1980.- Tercera Sala. PSg. 
217 ... 

Consider11110s que lo anterior es suficiente para entender 
que no se df la literalidad en los tftulos de crédito, sfno que se 
trata mb bien como dice Vicente y Gella (27) de una "presuncfcSn de 
literalidad", la cual es determinante para el ejercicio del derecho 
contenido en el tftulo,. porque precisa o circunscribe la ob1tgact6n 
cuando se d~ dentro de las disposiciones legales; constituyendo de 

· esta manera "la medida fonnal de.la autonomfa del derecho cartular" 
(28). 

N6tese que en ntrigGn momento se hace referencia a la fonna . . 
que debe observar el documento, es decir, a las indicaciones neces! 
rfas para que surja el. t!tulo de crédito confonne a la ley, conoci
das por la doctrina como requisUos formales, en raz6n de lo prece.e, 
tuado por el artfculo 14 c1e·nuestro ordenamiento regulador de la m,! 

terta: "Los doc1111entos y los actos a·que este tftulo se refiere. sf . . . 
lo producir4n los efectos previstos por el mismo cuando contengan las 

.menciones y .llenen los requisitos sellalados por la ley y que esta no 
presuma expresamente•. De donde es necesario distinguir la literalidad 
de la forma del Utulo. Messineo dice que la primera "significa de
pendencia del alcance de la pranesa cartular, exclusivamente al te· 
nor del tftulo¡ de manera que la literalidad presupone el empleo de . . . 

la fonna escrita, ·s1n la cual. el tenor del tftulo.no se manifiesta. 
. . ' . 

1,(271 op. cit. plg. 33. 
··~_,p., . ' 

(28) Bruno Qutjano, op. ctt., p4g. 12. 
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Fonna en cambio ••• es el medio y el modo de dar vida a la declara
c16n de voluntad; y siendo tal. no implica literalidad, en el sent.i 
do de que una detenninada fonna puede ser integrada, o contradicha, 
o confinnada con otros elementos extrlnsecos a aquel que se concreta 
en la fonn!!llisma empleada". (29). 

Entonces si del citado articulo 14, encontramos la necesi
dad de cubrir un mfnimo de indicaciones en el doclMlento para que ~s
te quede amparado por la ley de la materia. (siendo esto lo que en 
última instancia respalda la confianza de los terceros al munento de 
adqufr1rlo). tendremos por lo tanto que la literalidad funciona. s61o 
cuando la voluntad de las partes encuadra dentro de la fonna impuesta 
por el derecho positivo. 

La literalidad es de gran trascendencia dentro de la circu-
1aci6n del tftulo, debido a que s6lo a través de ella el adquirente 

. conoce los extremos de la obligaci6n; y con las limitaciones seftala
das antes, ·puede decirse·que constituye una excepcf6n de aquel prin
cipio del derecho civil por el cual cada uno adquiere el mismo dere-

• • cho que tenfa su autor y de aquel por el cual la voluntad de las Pa.!:. 
tes prevalece sobre lo ·escrito. 

d) Autonomfa .- El Jurista italiano Cesar Vivante. dest! 
c6 en su defin1cf6n relativa a los docllllentos que tratamos el elemen
to de la autonomfa del derecho cartular: "El tltulo de crédito ( expr_! 
sa el citado autor) es un documento necesario para ejercitar el dere
cho literal y aut6nano en 41 contenido". 

(29) Messfneo, Francesco. Manual de Derecho C1v1l y Comercial; Trad. 
de Santiago Sentis Melendo; Tomo VI; Ed. E.J.E.A;; Buenos Aires 19551 

la. Ed. ,pfig. , 241. 
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Nuestra ley de la materia, aun cuando no lo contiene en su 
art1culo 5° ( Oefinici6n del U tu lo de cr~dito ) , lo reconoce impl f' 

. . . 
citamente en otros preceptos·, de ellos sobresale en este punto, el 
referente a las excepciones oponibles al tenedor de un tttulo de 
crédito, es decir el arttculo 8°. . . 

Esta caracter~stica, puede decirse que deriva de ia li~er! 
lidad. Si tomamos en cuenta que esta Olt1ma en principio d! la me
dida del derecho que se adquiere, la consecuencia 169ica sera que 
el tenedor gozar6 de una autonornfa con relac16n a todas l~s excep
ciones que no se bac~n en el texto mismo del documento. 

Oe aquf que cuando hablamos de autonomfa del derecho, se 
" refiera a la independencia del mismo en relaci6n con convenios ex
. tracártulares celebrados. por anterfores poseedores y por lo Mismo 
independencia con respecto al ~egocio fundlllllental. 

El derecho documental es aut6nano, porque en manos de un 
actual poseedor, las defictencfas o nulidades de que. adoleciera, 
en poder de un tenedor anterior, carecen de influencia. Basta con 
que el Oltimo poseedor haya obrado de buena fe al adquirir el tf
tulo, para que no se le púedan oponer las excepciones personales 
que pudieran hacerse valer a quien transmiti6 el derecho doa111en
tal. 

El derecho transmi~ido .conforme a.la ley de circulaci6n 
qúe nonna el tftulo pudo ser inclusive inexistente, por derivar 
de! un contrato iHcito, sin embargo al ser adquirido por.un ter-. 
ce,:O que obre de buena fe, pr,oduce todos sus efectos; y por. lo · , 
miSmQ es inroone a las posibles excepciones oponibles. · 

La autonomfa confiere al adquirente, ·e1 derecho en una · 
fonna originaria, es decir, COmD. si se hubiese creado por pr11111!ra 
vez en dicho texto, i dé aM resulta la imposi,bh1dad de oponer . ,. . ... ·. 
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las excepciones que en contra del anterior tenedor habr!a.n podido 
deformar o desvanecer el derecho. 

De lo anterior podemos deducir que la autonomta, no nace 
con la emisión del tHulo, sino a partir de la prill'era transmisi6n .,, . 
y a favor de los terceros que hayan adquirido el tftulo de buena 
fe. El primer beneficiari9 del título, no tiené un derecho aut6no
mo, porque el deudor está facultado para oponer las ·posibles exce.e. 
ciones que hubieren en su contra, ya sea que resulten del negocio 
fundamental o de la emisión. Tampoco goza de un derecho autónomo el 
poseedor del tftulo en contra del que se lo transmitió, cuando P~! 
tende ejercitar la-acción de regreso y esto se debe"tambiéfi a las 
razones asentadas. 

_En el terreno de las realidades, es decir, en la pr4ctica, 
nuestros tribunales han confinnado lo que sobre autonomía se ha e! 
puesto hasta.aquf, como lo demuestran las tesis siguientes: 

"TITULO! DE CREDITO, EXCEPCIONES QUE PUEDEN OPONERSE CUAMOO 
Nd HAN CIRCULADO.- Los Títulos de Crédito estsn· provistos de los -
atributos de literalidad y autonomfa y cuando un pagaré que tiene 
la calidad cartularia de Titulo de Crédito, no ha entrado a la cir 
culación, y por lo mismo ·no ha tenido vida comercial, independien:' 
temente del contrato que le dió orfgen, sino que únicamente consij 
na derechos y obligaciones entre los primeros contratantes, pueden 
oponerse por el deudor las excepciones personales que tengan contra 
el acreedor, aun las referentes o derivadas del negocio jurídico 
que haya dado causa y ortgen al Htulo cartulario·. 

A1r4>aro Directo 587/82.- ~bel Olgufn Sánchez.- 25 de abril 
de 1983. Unanimidad de votos. - Ponente: Raúl Muril lo Delgado. Secre 
tario: Aure11ano Pulido Cervantes. -

Inforltl! 1983.- Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito. 
N~~ 28, pág., 365." 

"EXCEPCION DE PAGO, CUANDO NO ES OPONIBLE AL ENDOSATARIO.-. 
Si de los recibos exhibidos por el demandado se desprende que antes 
de la fecha de vencimiento de la letra de cambio base de la acci6n 
cubri6 su importe total al endqsante, resulta claro que podrfa es
grimir válidamente COllW) excepción el pago que demuestre.haberle he
cho; pero tal excepción no sirve para destruir el derecho del endo-
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/ ' satario, por tratarse de una cuesti6n personal entre el obl1gado r 
principal y el tenedor original, ·a' la que los pi:opfos recibos re
velan que el actor es ajeno, puesto que a través del endosó adqui- / 
ri6 en propiedad el documento fundatorio de la acci6n desvin.culado 
de·la relaci6n causal que le di6 origen y, en tales cond~ciones, 
el obligado _principal no estS en aptitud legal de oponer aJ endos! 
tario excepciones que s61o tendrfa contra el endosante • 

. . A.O. 1709/82.- Jose Luis Quintana.- 7 de septiembre de 1983 
5 votos.- Ponente; Ernesto Df~z Infante;~ Secretaria: Alma Leal Tr! .• 
vii'io. Informe _1983. Tercera Sala. NOm 50. p&g. 40'. • · 

"LETRA DE CAMBIO, CASOS EN QUE NO PUEDEN OPONERSE COMO EX
CEPCI!l4ES PERSONALES LAS DERIVADAS DE !A RELACION CAUSAL.- Cuando 
el actor no es la mic;ma persona con quien el dem"andado est& vincu
lado por la relaci6n~causal no podr& oponer las excepciones der.iva 

·das de la operaci6n fundamental, de·conformidad con el artfculo 8-;' 
Fracci6n XI, en relaci6n con el 167 de la Ley General de Tftulos y 
Operaciones de C~dito, por tratarse de excepciones personales, ya 
que eno impl icarfa desconocer el principio de autonomfa de la obl.i 

. gaci6n cartular. 

A.D. 5948/73.- Elsa fflilia Carranza de.Rodrfguez.- 30 de 
junio de 1975.- 5 votos.- Pon.ente: David Franco Rodrfguez.- Secre-
tario: Salvador Tejeda Cerda,N ' 

Ha.Y que destacar, que la autonomfa no actaa a favor del , . . 
deudor, sino· siempre en su con.tra protegiendo al acreedor. 

·Por. último indicaremos que la abstracci6n es ~iferente a 
. •) 

la autonomfa, por \o que no deben confundirse. Por la primera ~e 
entiende el desprendimiento de la obligaci6n de su causa1 del ac-· 
to jurfdico como fuente de la obligaci6n. La au~onanfa es una sf
tuaci6n por medio de la cual el·poseedor·de buena fe, tiene ~mu
nfdad, en relaci6n con las excepciones que el deudor teng~ contra 
aquéllos tenedores que le precedieron. . . 

,..,, 
· e) Cfrculacf6n.- lQué se entiende por cfrculacf6n?, 

quizi el lector sé imagina o conoce su signfffcado da~a·sus mcllti
ples ref~renc1as que indirectamente se han anotado. en lo hasta aquf . . . 

':.'\. 
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expuesto, pero consid~ramos indispensable' hacerhincapi~ en•ello. Al 
respecto encontramos la autorizada opini~n de Roberto A. Esteva quien 
se expresa en los siguientes ténninos: "La circulaci~n jur!dica de un 
bi~n. econ~ico supone un acto, por el cual, quien puede disponer de 
ese bien, lo hace pasar a un patrimonio diverso de aquel en que,¡ antes 
se encontraba" (30). En otr~ palabras, la circulaci6n no es otra co
sa, ·sino el desplazamiento o la transferencia de un bien, en este ca~ 
so del docllllt!nto, de un poseedor a otro. 

Ya al hablar de la 1ncorporaci6n seftalamos como en virtud - ,,. ' 

de esta caracterfstica, el derecho se encuentra compenetrado al docu 
' ' ' -

mento, de donde al transmitirse éste si.nulUneamente se concede el 
derecho. De ahf se ·coligo' necesariamente <i,Ue ~uando circula el tft.!! 
lo de c~dito, deambula con ~1 el derecho·'incorporado ... pero, ls61o. 
el derecho va con la cosa que lo representa?. No, definitiv.amente ,_pe]. 
samos que dadas las caracterfsticas del dbclll'llento en cuesti6n, cuando 

. ' .. . 
se real~a el traspaso de éste,· le acompaftan a la par, un derecho, una 

. • 1 .... ' 

, obtigaci6n, una acci6n procesal para.,hacerlo efectivo en caso. de incu.!!! 
plimiento a la fecha.de vencimiento, a~n de las posibles excepciones 

1 que pudiera.ejercitar el deudor co~fonné 1~ establecen los principios 
·de literalidad. y autonom,a. 

Gualti~rf d1ce:'.•E1 objeto de la c1rculaci6n consiste en la 
transmis16n de la'propiedad del documento seguida por. virtud de la ley, 
·de la tft~laridad del derecho emergente del mismo y de la legitimaci6n 

_,, . ,, . 
para el ejercicio de e~e derecho" (31). 

Ahora bien, respecto a cómo entra en c1rculaci6n un tftulo de 
clidito diremos que se puede verificar por medio id6neo~ es deéir, cuan 
,. . .· •' (' ,-

(30) Esteva Ruiz, Roberto A•'t-Los Tftulos de Crédito en el Derecho Me
xicano¡ Ed• Cultura; Mlxico 1938; la. Ed.; p&g. 333. 

· (31) Gualt1erf. Giuse¡Íe y Winizky, Ignacio., ·op. cit. p6g; 121. 
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do el suscriptor del mismo lo entrega a la persona que funge como des
tinataria del mismo, en cuyo ca$O nos encontraremos ante lo que se 11! . 
ma ~irculación regular; sin embargo, el tftulo puede entrar en circul! 
ción contra o en ausencia de la voluntad de su creador, ya sea por ro
bo o extravfo, y en este supuesto tambiEn se podr6 hacer efectivo el 
derecho por tenedores posterfores_de buena fe, a quienes no ~fecta la 
circunstancia originadora de la puesta en 11111rcha. Conocifndose a esta 
forma de transmisi6n, con el nombre de circulaci6fl irregular o an6mala. 

La circulaci6n, ha sido considerada como una caracterfstica de 
_los tftulos de. cridito por diversos autores; siendo Gualtieri (32) quien 

' destaca 4e ellos consideraildo que su nombre debiera ~er el de Utulos 
. . ' circulatorios ya que estos documentos fueron· creados para· circ~}ar, an-

tes de ser presentados al pago por lo qu~_.es una de sus caracterbticas 
esenciales y Írgumenta •cuando un Utulo no tiene la posibilidad de cfr 

' cular con las caracterfsticas propias-del derecho cartular, ~o operan 
Íos particulares efectos inherentes a la auto~omfa y falta. la figura j.Y, 
r;dica dét tercero ajeno a!a CÓnvenci6n ejecutiva verdadero destinata-
rio de toda la construcci&n~cartular• (33). 

Oigamos a Messfneo, ªEl tftulo de crldito esta por sú natura-
, leza - o sea org6nicamente - destinado a la drculaci6n, esto es, al 
desplazamiento de poseedor a poseedor¡ por lo cual debe considerarse 
_que,; en la disciplina del Utuló de cridito, reside el denominado fa
vor .de la cfrculaci6n• (34)~ y a Salandra: • La segunda funci6n esen
cial de los ·utulos de crédito es la de servir como iÍlstr1111entos para 

(32):. op. cit. pfg. 118 _ 
(33) Gualtferi, citado por Astudillo UrsGa, Pedro; Los·Tftulos de Cri 
di to, Ed. Porrúa, Mfxico 1983; la. Ed. pig. 36. · -

(34) op. cit. ·pa~: 234.· · 
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la transm1s16n del derecho que consignan. Esta es tari>ifn su carac
terhtica fundamental que los distingue de otros documentos analo-
gos" (35) •. _ . 

Por nuestra parte abund11reroos diciendO que es innegable' 
que los tftulos de cr~dito tienen como fin primordial, el de ser
vir a la f~cil circulaci6n de detenninados derechos, otorgando con-

.. ' 
fianza y certeza en su existencia; y asf s~ expres6 en la expos1c,6n 
de motivos de la Ley de Tftulos y Operaciones de CrEd1to de fecha 26 
de agosto de 1932, signada por el entonces Secretario de Hacienda 
A.J. Pani. 

Manifiesta la citada expos1c16n de que la pr01111lgaci6n de la 
. nueva ley obedece 11 1 as deficiencias mostradas po_r el C6dfgo de Co- . 
mercio de 1890,. en materia 0e .Utulos y oper.afones de crH1to. Tanto 
desde el punto de vista econ6m1co como desde el estrictamente jurfdt-, ~ 

~ co, debido ~rincipalmente al raquft'fco desarrollo que el crfdfto y la 
circulac16n .de tftulos han tenido en nuestro pab. 

M~s adelante indica que son dos ios fines preponderantes a 
seguir: asegurar las mayores posibilidades de cfr~ulac16n para los t.! 
tulos y obtener mediante esos Utulos la m4xf1111 ll>V111zac'1&1 de riqu! 
za compatible con un rEgimen de s611da seguridad. Y el fomentar la 
circulac16n de los tftulos de crédito, es el fuÍldallll!nto que aduce P.! 
ra considerar a estos como instrumentos aut6nomos del acto o contra
to que les di6 orfgen; tendiendo adem!s a travfs de la reglamenta-
ci6n particular de la letra de ca~to, del pagarE, de los .certfffc! 
dos de dep6sito, de los bonos de prenda y de los bonos u obligacio
nes a obtener la movilizac16n de la riqueza en sus diversas fonnas. 

(35) Salandra, Vittorio; Derecho Mercantil; Trad. de Barrera Graf, 
Jorge;· Ed. Jus;_Héxico 1949; la. Ed.; ~g., 1~0. 

' 
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Existen en nuestro ordenamiento jur!dicó, preceptos que con 
llevan al hecho de haberse acogido por el legislador la doctrina de 
sér la circulacHin una caracterfstica de los documentos que· analiza
mos. Tal es el caso del artkulo 25 a saber: "Los tftulos nominativos 
se' entenderán siempre extendidos a la orden ... " y el artkulo 6 "Las 
disposiciones de este cap1tulo no son aplicables a los boletos, con
traseftas, fichas u otros documentos que no est~n destinados a circu-
lar ••• " • 

. Aún con lo anterior encontramos autores, como Astudillo, {36) 

que pie!lsan que la cfrculaci6n es de 1 a naturaleza· de los tftulos de 
. . ·' 
crEdito, pero no de su esencia. Sobre este punto citaremos.a Tena (37) 

quien considera que si es una caracterfstica esencial, la circulaci6n 
.··· ' 

en los t1tulos de cr~dito y la justifica partiendo del citado art1culo 
25, que habilita al suscriptor para impedir la transf~rencia del docu
mento respectivo mediante la inserci6n de la claúsula "no a la orden", 
Conforme a este artfculo, "El t1tulo que contenga las cl,usulas de re
ferencia s61o ser~ transmisible en la fonna y con los efectos de una 

~ cesi~.n ordinartan. De. donde, el traspaso del documento que contenga .<li 
cha anotaci~n, origina que el tftulo ~e cr~dito prácticamente no pueda 
considerarse como tal, al haber perdido aquello que lo distingufa, re
quiriendo el titular de medios extrfnsecos para poder hacer efectivo 
el derecho. 

Es acertado el pensamfento de este mercantilista mexicano, ya 
- que es evidente que el docuinento·a1 no ser transmisible sino por ce-

s16n, no permite. el disfrute de las bondad.es otorgadas y propias del · 
·tftu10· de crEdfto. Se podrfa alegar que mientras no se traspase el t1 
tulo, Aste seguir& conservan4o sus cualidades puesto que al llegar el 

, venctmiento pactado conserva su car4cter ejecutivo. Sin embargo cree-· 

(36) op. cit. p4g. 37. 
(37) op. cit. p4g. 398 
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mosque tal razonamiento es equivocado, pensar de esta tn11nera 1~11· 
carla· desconocer como caracterfstica de los tttulos de cwidito ~ la 
autonomfa, ya ·que s1 recordamos ésta s6lo funciona cuando el tttulo 
se ha desprendido del primer adquirente. 

1.4 CLASIFICACION DEL TITUl.O DE CREDITO.- Debido a 
- que· la mayor parte de la doctrina, toma generalmente los mismos. cri

terios al clasificar e1 t1tu1o de crédito, pensamos que para los ff
nes que se persiguen, .es del todo suficiente referirnos s6lo a la. 
clasificaciOn presentá~a por Cervantes Ahumada en su obra "Tttulos 
y Operaciones de Créditog· (39). 

Con el fin de facilitar la comprensión del tema, su expos1-
ci6n se har4 a base de cuadros ó llaves, en las que destaca clarame.!!. 
te el punto de partida que origin6 la clasifica~i6n en cuesti6n. 

1) Por la ley 
·que los r.! 
ge. 

' 

(39) op. cft-.p4gs, 25 a ~3 .• 

Son los regl! 
a).Nom1nados o Ttpicos mentados ex

presamente 
por,1a ley. 

Son aquellos consagra~ 
dos por los usos merca.!!. 

b) lnooifnados ti les y por lo mismo no · 
se reglamentan expresa
mente por la ley. 



2) Por el derecho 
· que· incorporan 

~· 

3) Por la fonna de 
creaci6n. 
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a) Tftulos personales 

Atrfbuyenla cali
dad personal de 
ser miembro de una 
corporaci6n v. gr. 
Acciones de una so 
ciedad. -

{

Su objeto principal 
b} Tftulos obligacio- es un derecho de cr_! 

nales o tftulos de dito. v. gr. La letra 
crédito propiamente de cambio. 
dichos. 

Contienen un dere~ 
cho real sobre mer 

c) Tftulos Reales. de 
tradici6n o repre
sentativos. 

cancfas detennfna:' 
das por el tftulo · 
y por ello se dice 
que son representa-

a) .singulares 

b) Seriales o de 
masa 

tivos de mercancfas. 
y; gr. Certificado 
de dep6sfto. 

{

Creados sólo uno en 
cada acto de creaci6n. 
v. gr, ·tetra de cam.;. 
bio, cheque, pagaré, 
etc .. 

{

Creados en serie. v. gr. 
Acciones y· obligaciones 
de una sociedad. · · 

4) Por la· sustantividad 
a) Principales {Acciones 

· ·· del documento. · 
b) Accesorios Fupones •. « 
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5) Por la forma de 

c1rculaci6n. 
J 

{
Requieren la coo 

a) T1tulos nomina- peraci6n del deü-
t1vos . dor para transn[ 

tfrse. 
b) Tf.tulos a la - {Se transmiten ¡ior 

l 
orden. medio del endosJ 

6) Por su et1cac1a 
procesal 

" 

y la tradic16n. 

c) T1tulos al por- f Se transmiten por . 
tador. ~ la. s.fmple tradi-· l ci6n. · 

a) Tftulos comple- r 
tos. L Letra de cambio. 

b) T1tulos incOm:-' 
pletos. 

Req1Jieren de otros 
elementos para ha
cer efectivo el de 
recho v.gr. El cu-: 
p6n en relaci6n al 
acta de asamblea. 

. a) Tftufos • cau-
I J 7) Por los efectos sales 

Su causa sigue vin 
culada al t1tulo de 
tal manera que pue
de fnfl uir sobre su 
validez y eficacia· 
v. gr. Acciones u . 
obl igac1ones. 

·. de la causa del 

vida del mismo tftulo sobre la r· 

8) La fúnci6n eco
n6mica de 1 t 1tu 
lo. -

b) Tf.tulos abs.: 
tractos. . 

a) Tftulos de -
especulaci6n 

b) Titulas de in
versi6n. 

La causa se desvin
culá y no tiene ya 
ninguna influencia. 
sobre el tftulo. 

'{Aquello,s cuyo pro
ducto no es seguro 
n 1 fluctuante v. -
gr. Acciones de --
s;A. . 

l Ofrece seguridad -
respecto de su va-
1 or, tiene mercado, 
etc. · 
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C A P I T U L O II 

LA OBLIGACION EN LOS TITULOS DE CREDITO. 

2.1 BREVE REFERENCIA SOBRE EL FUNDAMENTO DE LA OBLIGACION DEL 
SUSCRIPTOR DEL TITULO DE CREDITO. ¿ Por qué, el deudor de un tftulo 
viene obligado a satisfacer 1a prestación consignada en el mismo? 
lCuál es la fuente de esta obligación?, cuestiones por demás importan 
tes amén de interesantes para resolver en este apartado. Es verdader!_ 
mente abrumadora, la cantidad de teorias que se han elaborado con el 
fin de poder detenninar la naturaleza del derecho contenido en un ti
tulo de crédito; a través de su historia la doctrina una y otra vez 
ha emitido opiniones al respecto y hasta 1 a fecha no existe unanimi
aad para decidir cuál y'de qué naturaleza, es la fuente dé la oblig! 

. 1 

ción referida. 

Para explicar el tema que nos ocupa, la doctrina ha partido 
de diversos puntos entre los que destacan: la existencia de un contr! 
to; de una man1festaci6n unilateral de voluntad; de la propia ley. 

Las priflW!ras se denominan teorías contractuales, debido a que 
funda1Tentan la obligación del deudor. en la relación jurfdica primiti.;. 
va celebrada por éste y.el primer acreedor. Se pueden dividir en dos 
grupos: l. Las que sostiene!!.que 1 a adqui s fción se efeetú~ en virtud 
de un derecho derivado y, 2. Las que establecen que el adquirente lo 
adquiere por relación directa con el primitivo emitente del docuf\lento. 

· .).as teorfas del derecho derivado, (expuestas por Folleville, 
Bidding. Giorgl, Ricci), ven al título de crédito como la derivación 
de un contrato, celebrado por el obligado y su primer acreedor, donde. 
la transmisión a terceros se efectuaba gracias a una cesión informal. 
Esta teorfa no prosperó debido principalmente a que no puede expl!car 
por qué al deudor le resulta imposible excepcfonar~e, con base en el 
contrato frente a sucesivos adquirentes. 
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El segundo grupo fonnado por las llamadas teor!as contr&ctu.! 
· les. sobre un derecho directo, surgt~ como consecuencia de la insufi· 

ciencia del anterior para explicar .la naturaleza del Utulo de crEd.1 
to. Dentro se encuentra Savigny, quien afirmaba que el emisor reali
zaba "Una serie indeterminada de ofertas ad inciertam personam, que 
con la.adquts1ci6n del tftulo por parte de los sucesivos .poseedores, 
dan lugar a tantós contratos· cuantos poseedores hayan (1). Tampoco 
prospera en virtud de que una oferta generalmente es revc;cal>le, no 
asf la ob11gaci6n contrafda al suscribir un tftulo de crfdfto. · 

· Perteneciente a este grupo, Unger y Thaller, intentan expH.: 
. carlo a través del. contrato de 11 delegac16n~ Este se caracteriza 

por ser una operac16n Jur,dica, en la cual el deudor primitivo se 
substituye porun nuevo deudor, previo consentimiento del acreedor. 

. · Resulta incompleta la teorfa de la delegac16n, pues no se 
· puede explicar mh que en un solo caso: cuando el tercero que clebe 

aceptar o pagar es ·un deudor del que emite el tftulo'cte crfdfto coena 
g1rador,ademb.fa11a en la exp11cac16n de la transm1si6n del docume.!!. 
to, en. virtud de que en la letra de cambio, exi.ste una so11dar1dad 
entre el girado y el girador de donde el tomador es en cierta medida 
acreedor de ambos, situaci61t que no se presenta en el contrato de de-
1egaci6n. 

En general todas las teorfas contractuales son inaceptable~.,¡ 
~ . 

"El.error común. a todas las doctrinas contractuales es el de que co-
. mtenzan "por admtt~r un contrato de or,gen (que supone 11 presincfa de 
·los consentimientos en el nexo) para llegar despufs a una s1tuacU5n · 

--------------------------
. (1) Citado por Gualttert, Giuseppe y Wfnfzky, Ignacio; op. cit. plg. 99. 

•· 
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que requiere eliminarlo, y que deja sin explicar lo que deber1a ser 
~ objeto de la explicaci6n precisamente o sea la sftuaci6n aut6noma de . ' 

cada adquirente sucesivo, inmune a las excepciones que valdr1an con
tra los anteriores"· (2). 

Efectivamente, las teor1as contractuales no pueden superar 
el obst!culo que se les presenta cuando ·el acreedor es un sujeto di! 
tinto al tomador originario~ y que por lo mismo no tuvo rel acfones 
de ninguna especie con el emftente •. En otras palabras, el obligado 
conservar! ese carácter frente a los sucesivos poseedores, aun en el 

. ' 

caso de no estarlo en la relaci6n primitiva y no podr4 oponer contra 
ellos ninguna excepcf6n proveniénte del contrato por é1 que se emiti6 
el tftulo. 

Es a Einert a quien se atribuye el mérito de haber realizado 
la fc5rmul a de que el vfnculo cambiario se basa en una pranesa unfl at!_ 
ral hecha al pGblico, la cual es punto de partida de,Ja llamada teo-

. r1a de la creacfc5n'que en fil opürtunidad fué desarrollada por Kuntze 
. . 

cano veremos mas adelante. 

A diferencia de las teorfas contractuales, las unilaterales 
atrit>uyen como fndfca ·su nanbre una eficacia constitutiva a la volu.!!. 
tad externada del deudor, es decir.consideran que la relacf6n cartu
lar dimana de ladeclaraci6n unilateral efectuada por su creador. Asf,, 
Messineo indica:" la demostracf6n del carlcter unilateral de la ·promesa 
incorporada resulta de las siguientes conside~~ciones: 

a) El tenÓr del tftulo de crédito es tal, qué elosuscriptor . . ' 

(2) Esteva Rufz, op. cit. P4g. 295. 

:,,,· 



-36-

no tiéne en cuenta ninguna aceptaci6n o contraprestaci6n que haya de 
efectuarse por otro, encaminada a la adqu1s1ci6n del derecho, ni su
bor.dinada la validez de la obl igac16n a tal aceptaci6n o contrapres
taci6n; 

b) El suscriptor queda obligado para con el poseedor de buen~ 
fé,aun cuando el t1tulo le haya sido substrafdo o se le haya extravi,! 
do antes de entregarlo al destinatario.del mismo, es decir, antes de 
entrar en relaci6n contractual con quien quiera que sea; 

c) La ley se coloca en la hip6tesis normal de que el tftulo 
circule antes de su ~resentaci6n para el pago, piénsese eitff serie 
de endosos de que habla el art. 287 del C6digo de Comer.cio ( el 38 de 
la Ley Mexicana);.resultando de all, que el suscriptor se obliga a 
efectuar la prestac16n al poseedor que le pre!:ente el t1tulo, no .al 
primer tomador del document9. Para él, es indiferente que quien le 
exhibe el tftulo sea o no el .mismo tomador inmediato,. porque el con-_ 
tenido de la promesa no sufre mudanza alguna. aun cuando el tftulo 
se presente por persona diversa del inmediato tomador; 

d) Son sin género de duda declar11ciones unilaterales en mate 
ria de tUulos c~biarios, el aval, el endos~. la aceptaci6n de una
~etra de. cambio. No se c~mprende por ·qué raz6n haya de ser de natur_! 
leza distinta la.promesa del suscriptor" (3). 

Ahora bien, dentro de esta corriénte se desprenden dos pri.!!. 
cipales teor,as: 11la de la creaci6n" y 11la de la emisi6n 11

• 

La primera .como mencionamos' anteriormente se desarro116 en 
un principio por Kuntze a principios de la segunda mitad del siglo 

·pasado, "Conforme a la teor,a de la creaci6n pura, el Utulo comple-. . . 

(3) Messineo, citado por Tena, Felipe de J, op. cit., p&g. 362. 
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to, aún en manos todavfa-del suscriptor, tiene ya un valor patrimonial 
y est4 en aptitud de llegar a ser, en cualquier momento, fuente de un 
derecho de crédito; es, en otras palabras, una obl igaci6n sujeta a CO.!J. 

dici6n suspensiva y la condici6n se realiza al llegar ei tftulo, de 
cualquier modo que sea, a manos de persona que se ostente como legitj 
mada al <tenor del mismo documento. 

"El tftulo en efecto, o es al portador, o designa la persona 
del titular~ y una vez llegado a poder de cualquier tercero en el pr1 
mer caso, Q a poder de la persona designada en el segundo, la condi-_ 
ci6n a que la ob11gac16n estaba sometida, puede reputarse realizada. 
Y no importa.que el tftulo haya sal'fdo de manos del deudor sin su vo
luntad o contra su voluntad; éste queda en todo caso igualmente obli
gadoº (4). 

Esta teorfa se atac6 seftalando que sólo podrfa ser v!lida pa-. . 
ra l~s,tftulos al portador, ya que no explicába las transmisiones de 
.los tf~ulos nominativos. Kuntze para resolv~r la objoc16n est1m6 que 
al pasar el docun~nto a otra persona diferente del tomador, lo que 
acontece es una nueva creaci6n y por endE: nace lá inoponibilidad de 
excepciones; esta modificac16n se conoci6 con el nontre de las crea
ciones sucesivas. 

Hay que hacer notar que aqu1 se resuelve sólo lo concerniente 
a la e11minaci6n de excepciones, pero no el problema de la transmi~
si6n de garanttas y dado que el artfculo 18 de la Ley de T1tulos y . . 
Operaciones de crédito, dice: "La transmisi6n del t1tulo 4e crédito 
implica el traspaso del. derecho principal en él consignado y a falta 
de estipulac16n en contrario, _la transmisi6n del derecho a los inte-. . 
reses y dividendos ca1dos, as1 como las garanttas y demás derechos 

. . . . 
accesorios", ~e despf'ende que el endosatario de un t~tulo de crédito, 

· (4) Arcangel1, c1t.ado por Astudillo Ursúa; op. c.it. p&g. 94. 
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adquiere un derecho derivado y no a título propio como lo pretende 
este autor, por lo .que no es ap.11cable al sistema mexicano. 

La teorfa de la creación con algunas variantes fué ádoptada 
por muchos autores que consideran esencialmente que la obligación se 
origina en el momento de suscribir el dpcumento. Contra esta asever! 
cfón apareció la doctrina de la emisión; iniciada por Stobbe establ,!! 
ce que la obligación en un tftulo de crédito no nace en .el momento de 
la creación del tftulo, sino que es necesario que sobrevenga la e~i-

_silin. Sus partidarios aceptan estos principios: 

"I.-. La creación, que podrfa 11 amarse también la confección 
gr!fica del título, y que culmina· en la suscripción ... tiene un valor 
que .Podrlamos llamar.interno, en el sentido de que, aunque esté crea
do el titulo, mientras continúe permaneciendo en la disponibilidad. del 
suscriptor, no contiene todavfa una promesa obligatoria. Esto, aun 
cuando el mismo esté inmune de vicios de la voluntad de creación. 

"La creación es, pues una fase meramente preparatoria, la 
cual puede también ser fin en sf misma, sin importar necesariamente 
voluntad de hacer entrar el tftulo en circulación. Por tanto, puede 
decirse que, mientras el doc1111ento siga en posesión. del suscriptor, 
no vincula a este último; no es todavfa un tftulo de crédito, en el 
sentido pleno del térocino { mejor: es un tftulo de formacilin). Sola
mente la emisilin, o sea la entrega a alguien, es el momento cronol§. 
gico y lógico a partir del cual el documento se convierte en tftulo 
de crédito, o, cuando menos, en tftulo de crédito vinculante~ en 
otras palabras, la emisión es una manifestación compl.eja, ya que 
consta de la creación y el libramiento." {5). 

(5) Messineo, Franéeso. op. cit., p4g., 235. 
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La principal y determinante crttica a la tesis expuesta radi
ca en que en el fondo, llega a estar de acuerdo fundamentalmente con 
las teor1as contractuales; y al respecto Esteva Rufz dice:" ••• esta 
tesis es contractua 1, desde el momento en que subordina 1a irrevoca
bilidad de la obligaci6n al hecho de que el acreedor tome posesi6n 
(de buena o mala fé) del t1tulo emitido, acto que pone en presencia su 
voluntad con la del emitente• (6}. 

Otra corriente encuentra en la" propia ley, el fundamento de 
toda la controversia suscitada' en torno a este problema y. argumenta 
que si tomamos en cuenta que el ordenamiento jurldico se cre6 para 
satisfacer las exige~cias en la seguridad del tr&fico cambiario, es 
por dem~s inGtil tratar de encontrar la respuesta en un.acto unilate
ral o bilateral. As1 Vicente y Gella dice: " lCull es en este caso 
[cuando el suscriptor de un tftulo ejecutivo se ve obligado a. cumplir 
una obligaci6n, la cual no debfa, frente a un .tercero adquirente de 
buen~ fé] el fundamento de la obligac.i6n del deudor? l Su firma? lE1 
contrato fundamental que mo.tiv6 la emisi6n del tftulo de créd_ito? 
lUna y otra conjuntamente?. 

"Para nos6tr!1,s 1.a cuest i6n - u~ de las mas debatidas - es 
bien clara. Cuando el suscriptor viene constreftido a ejecutar una 
prestaci6n cuya existencia es s61o aparente, se t.rata de una solu
ci6n del legislador, m!s que de una obligac16n stricto sensu, y pu_!t 

, d~n investigarse los motivos de aquella, que generalmente son de· t.!!. 
dole metajur1dica pero no debe buscarse el fundamento de éstaª~(7)~ 

Por nuestra parte 'consideramos que si bien puede reputárse · · 
esta opin16n cano una mera renuncia a encontrar una explicac16n den• J 

(6) op.· cit •. p4g. 296. 
(7) Vicente y Ge11a, op! cit~:,plg. fa. 
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tro de la técnica jurfdica que sea satisfactoria, no está alejada de 
la realidad al señalar que no requiere fundamentarse o justificarse 
esta regla, bastando el hecho simple y llano de ser contemplada den
tro del derecho positivo para.cumplimentar una finalidad: la de res
guardar la circulaci6n cambiaria en aras del interés público. 

Con lo expuesto nos queda una cuesti6n por resolver lEn qué 
·~omento se perfecciona la obligaci6n en el derecho mexicano?, sin 
duda alguna creemos que la Ley de T1tulos y Operaciones de Crédito 

'. . 
acogi6 la doctrina de la creaci6n y por ello es suficiente la redaf 
.ci6íi y suscripci6n del documento para que éste sea considerado ya 
. un tftulo de crédito. 1~sta temeraria aseveraci6n se basa en las si
guientes consideraciones: El artfculo 71 de la mencionada ley esta
blece que"la suscripci6n de un tftulo al portador obliga ·a quien la 

·hace a cubrirlo·ª cualquiera que se lo presente, aunque el titulo 
haya entrado a la circulación contra la voluntad del suscriptor, o 
después de que sobrevengan su muerte o incapacidad", de donde sin 
mayor esfuerzo se desprende; el. arttculo 8 de la misma que no con
templa como excepción oponible a terceros la falta de emisión volun. 
taria por parte del deudor y aan más en su fracción IV señala que la 
·capacidad del suscriptor se debe apreciar cuando se firma el docurren 
to; por.otra parte existe la imposibilidad legal de. recuperar un t.! 
tulo de crédito robado o perdido contra un tercero adquirente de bu! 

·na fe. En este sentido se encuentran diversos autores de la materia 
entre los que mencionaremos a Cervantes Ahumada (8), Tena· (9), Mantj_ 
lla f1olina (10), Rodrfguez y Rodrfguez (U), Luis Muñoz (12), etc. 

(8) ap. cit., pág., 35. 
(.9)op. cit., pág., 365. 
(10), T!tulos de Crédito Cambiarios, Ed. Porrúa, S.A., México ·1977, 

pág., 32. 
(11) Derecho Mercan.til, Vol I, Ed. Porrúa, S.A., México 1976; 12a. 

Ed., pág., 270 •. 
(12) op. cit., .pág., 200. 
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2.2 PROPIEDAD FORMAL Y PROPIEDAD MATERIAL.- Para el entendi
miento de este punto es necesario remitir al lector al estudio hecho 
sobre la legitimaci6n. En su exposici6n se mantuvo la idea de que gra-· 
cias a la misma, un tercero ajeno a la convención ejecutiva tiene la 
posibilidad de convertir en realidad, el derecho establecido en el do
cumento; asegurando al deudor que pague al tenedor legitimado, la li
beraci6n efectiva de su obligación, Dotando por ende, al poseedor de 
una apariencia de ser titular del derecho, aun cuando en real id.ad no 
lo sea. l Cónto es esto? l es o no, verdaderamente titular del derecho 
la. persona que aparece con el carácter de acreedor en. el documento?. 

Tales preguntas constituyen la materia a tratar en este PU.!!. 
to; 

Hay que recordar que la importancia de la legitimación es
triba en el hecho; de que una vez que el t1tulo sale del patrimonio 

. del primer destinatario, dispensa a los siguientes tenedores de la 
prueba de ser ellbs efectivamente los titulares del derecho, además 
que el deudor está imposibilitado legalmente para indagar s1 estos 
tienen ese carácter y ciertamente es benéfico para él. Entonces, si 
la legitimación faculta al poseedor que haya adquirido el ~ocumento 

legalmente, tenemos que éste puede no ser en realidad el verdadero 
propietario y por ello quizás la presencia de dos personas: El tit.!!. 
lar y la persona legitimada. 

De aquf surge lo que ·cesar Vivante llamó propiedad formal 
y ·propiedad material¡ entendiend.o por. lo primero a aquella que se 
desprende del concepta de legitimación y por la segunda a la propi~ 
dad en el sentido técnico de la palabra. 

Delimitada la si~uación pasemos a ver que dice.la.doctrina 
al respecto. Arcangelli indica que de las. teorhs elaboradas para 
resolver a quien corresponde el derecho documental destacan cuatro 
a saber: " a) El derecho de. crédito compete al detentador; b) El 
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derecho de crédito compete al poseedor, aún cuando s·ea el 1adr6n; 
c) eJ derecho de crédito co11"3ete al poseedor de buena fe; d) el de·· 
recho de crédito compete al propietario del Utulo." (13). 

La primera se sostuvo por Siegel y queda descartada en vir-
· tud de no poderse considerar como titular, al depositario o bien al 
endosatario en procuraci6n, quienes al hacer efectivo el crfdito, lo 
hacen nomine alieno, represt!nt4ndolo. Kuritze, defendi6 la teorfa de 
la posesi6n, con la cual expres6: que es acreedor aquel poseedor del 

. tttulo, basándose en el hecho de que s61o éste, puede exigir el der.! 
cho al deudor del mis1110, quien no puede pretender se le co11"3ruebe la 
causa motivadora de la poses16n. La objeci6n principal es la de con~ 
ferir al ladr6n el derecho de crédito, y tom1ndo en cuenta que es n.! 
cesario para conservar el tttulo el adquirirlo de buena fe, tendre- · 
mos que concluir en que se descarta por no poder a~itfrse que quien 
puede ser obligado a restituir el documento es el propietario del 
mismo. 

Quedan entonces·las teorfis de· la posesi6n de buena fe y la 
_de la propiedad cuyo estudio expondremos en lfneas posteriores, a fin 
de exponer con antelaci6n otros criterios emitidos sobre el punto, 
que por sus caracterfsticas han ·sfdo objeto de· debate. 

Una de ellas es la teorfa de la personiffcaci6n que'arg1111en 
ta: el titul_ar del derecho es el tftulo mismo; con lo cual se acaba
rfan todos los problemas, sino fuera porque se trata de una ffcci6n . . 
"que consiste en elevar una cosa material a sujeto de derecho y en 
rebajar .el verdadero sujeto del derecho, que es el hombre, a la fun
c16n de representante de la cosa personificada• (14) 

(13) Arcangellf, Ageo; Teor!a de los Tftulos de Crédito; Trad. de F! 

lipe .de J. Jena; Revista General de Derecho y Jurisprudencia; Mlxié:o 
" 1933; la. Ed. p4g., 68 

(14) ib'id., p4g. 129. 
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La teor1a de la pendencia se remonta a Ihering, pero es con 
Bonellf con quien adquiere importancia, debido al prestigio que ema
na de su nombre •. Conforme a ella, titular del derecho s61o lo es quien 
al véncimiento, presenta el documento para pago, en tanto, es decir 
durante la fase circulatoria, el que lo posee, es detentador de una· 
expeetativa de ·derecH9, por lo que de ninguna forma se considera 
acreedor¡ esto 'en virtud de que si bien la obligaci6n del suscriptor 
existe al crear el t'ftulo, no pasa lo mismo con el crédito, o mejor 
dicho con el derecho del sujeto pasivo, el cual nace al momento del 
vencimiento. En otras palabras, cuando se crea el tftulo de crédito, 
la persona del acroedor, no se determina, est4 en suspenso, pennane
ce pendiente hasta el ·instante de su prcsentaci6n al pago, siendo 

· por lo mismó el Qnico titular. 

Abundantes fueron las objeciones hechas contra la exactitud 
de la doctrina de la pendencia. Ascarellf dice: "A mi modo de ver el 
error 16gico de esta teor!a consiste en la confusi6n de los efectos 
del término y los de la condici6n· • 

·-· . . 

"La f~osfbilidad de pedir la satisfacc16n de la prestaci6n, 
antes de detennfnado vencimiento, simplemente se refiere al término 
de la oblfgaci6n y no perjudica en absoluto a la existencia del cré
dito antes de este momento. 

"Tan.es verdad, que el tftulo de crédito produce todos los . ' 

efectos que no se han -condicionado a un detel'll)inado vencimiento, que. 
esto constituye la mejor demostraci6n de la existencia del derecho" • 

. (15) ' 

---------------------

(15) op. cit .. 1p5gs., 269 y ~70 · 
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Arcange111 (16) indica que si bien Bonellf ha podido encon
trar. soluci6n a diversas crfticas ha fracasado al tratar de expli
car como pueden depender del crédito. derechos actuales. como 
lo son aquellos que tienen el carlcter de accesorios. dado que és-
tos s6lo se presentan ligados a un derecho principal y no siempre ti!. 
nen una circulaci6n propia y separada de ellos. amén de no ser exacto 
decir. por lo que mira a los dividendos sociales. que el accionista 
los cobra. no como poseedor del tftulo. sino como socio. ya que sfn 
el documento no podrfa cobrarlos; ademls la teorfa choca con la ·con
vicci6n canún de ser el tftulo de crédito un valor patrimonial. Pero 
la principal objeci6n hecha por este autor es la siguiente: N ... el 
crédito no puede estar en pendencia porque la ley lo declara vivo y 

presente cuantas veces tiene ocasi6n de hacerlo; porque la ley par-
te del principio de que desde el momento en que nace hasta el momento 
en que se extingue. existe un titular del crédito. o mejor. un propi!_·\ 
tario del documento y un titular del crédito". (17). 

Para acabar de descartar esta teorfa diremos adhiriéndonos 
al criterio de Ascarelli (18). que aun cuando soluciona perfectamente 
el problema de la autonomfa de los poseedores sucesivos. su contenido 
origina dificultades mis graves que aquellas que pretende explicar, 
como son las que se derivan de aónitir un derecho perfecto en su lado 
pasivo y a la vez imperfecto por el .lado activo. 

Regresemos .al estudio de las teorfas enunciadas arriba y C,!l 

yo estudio se habfa postergado: La de la posesi6n ck! la buena fe y. la 
propiedad. La primera sostenida por GrOnhut, manifi~sta que es titu
lar del derecho aquel".poseedor que haya adquirido el tftulo de buena 
fe y conforme a la ley de circulaci6n; "El poseedor de buena fe. en 
cuanto tiene derecho de rechazar la acci6n de refvfndfcaci6n, es Pr.S!. 

~
16l op. cit., plg.,· 133 
17 ibid •• plg •• 134 
18 op. cit •• plg., 271 
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· pietarfo del tftulo. Es pues, titular del derecho de cr~dfto . . . 
en cuanto es propietarfo del tftul o~• (19t 

Esta teorfa al sentir de Arcangelli, no tiene una construc
ci6n propfa, en virtud de que al querer sustituir a la teorfa de la 
propiedad, lo Onico que hace es confundirse con ella, diferenciándo
se entre sí, s61o por el nombre. Esta Oltima se puede resumir asf: 
"es. acreedor e1 propietario del tftulo: el derecho sobre el tftulo y 

el derecho que del tftulo nace estln unidos entre sf, • (20). 

Ahora examinemos nuestro ordenamiento jurfdico, a fin de P.Q. 
der establecer una opini6n. El texto del artfculo 38 dice: "Es propi.!!. 
tario de un tftulo nominativo, la persona en cuyo favor se expida CO.!!. 

forme al artfculo 23, mientras no haya algOn endoso". Este primer p&
rrafo. no presenta ningOn problem¡i, si tomamos en cuenta que 1 a ti tul! 

. . 
ridad, no queda en vacilaciones· cuando se encuentra.!!_el pril!M!r tomador 
y el suscriptor dada la patente relaci6.n establecida entre ellos. El 
segundo plrrafo del citado artfculo indica: "El tenedor de un tftulo 
nominativo en que hubiere endosos •. se considerará propietario del t1 
tul o, sielipre que justifique su derecho mediante· una serie no interrl.111 
pida de aquellos". Advi~rtase una disyuntiva importante, en el primer 
plrrafo se dice; "Es propietario ... 11

, en tanto que en el siguiente 
expresa: " ... se considerarl propietario ... ";:i por qué esta distinci6n? 
si1111>le111ente porque en el primer caso no hay duda de quien es el propi.!!. 
tarfo del tttulo, como q~edo asentado; mientras que en el otro, la 
situaci6n es diversa, las partes no són las mismas de la convenci6n 
ejecutiva y por lo mismo la titularidad puede no corresponder al que 

. ' . ''-, 
ejercita· el derecho, interviniendo .Para esto la legitimaci6n al otor-
gar sus bo~dades y haciendo presumir como propietario al último endo
satario. Entonces,· la primera parte del artfculo 38 habla de la propi! 

---------·-·----. (19) Arcangellf, op. cit., p!g., 78 
(20) fbid. plg., 80 . . 
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dad como tal y la segunda como aquella que se mueve dentro del aitibito 
legitimador. "Efectivamente, el poseedor que presenta el tftulo para 
su cobro, si no ha sido endosado, no sólo prueba que está legitimado; 
prueba algo más: que es propietario. Pero el que lo presenta para su 
cobro, adquirido no directamente del suscriptor, sino de algun endo
sante, no demuestra con ello su derecho de propiedad sobre el t1tulo; 

.acredita solamente su derecho de cobrar al deudor la prestación res
pectiva, comprobando que él es, aquella persona cuyo nombre cierra la 
cadena de los endosos que figuran en el documen~o·. • (21), 

Están 1ntimamente vinculados los art1culos 38 y 43 de nuestra 
· 1ey de la materia, el -último señala: "El tenedor de un titulo nomina
tivo que justifique su derecho a éste en .los términos del articulo 
38, no puede ser obligado a devolverlo, o restituir las sumas que 
hubiere recibido por su cobro o negociación a menos que se pruebe que 
lo adquirió incurriendo en culpa grave o de mala fe". Véase ante todo 
que norman dos situaciones distintas, el 38 se refiere al momento en 
que se hace efectivo el crédito; y el 43 tiene ·como finalidad corregir 
los vicios que pudiera presentar durante la circulación. 

Pues bien,de este último se desprende la siguiente situación: 
es acreedor de un trtulo nominativo aquél que lo posea ·conforme a la 
ley que norma su circulación, siempre y cuando dicha posesión esté l.!, 
bre de culpa grave o mala· fe. 

Con lo cual se podda concluir, que en derecho mexicano el· 
legislador, acogió en la Ley General de Tftulos y Operaciones de·Cr~
dito'la .teorfa de la posesión de'la buena fe o bien de la propiedad 
como prefiera llamarsele~ ya que ambas coindden a fin de cuentas, en 
que la adquisición del documento considerado como una cosa que incor· 

(21) Tena, Felipe de J. op. cit. p&gs., 312 y 313 
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pora un derecho, tiene como consecuencia necesaria la adquisici6n del 
derecho mismo, y es por ·ello que se explique.que el poseedor de buena 
fe sea considerado propietario del tftulo, y no le sean oponibles las 
excep'ciones personales que tuviera el deudor. Sin embargo con ésto no 
se remedian nuestros problemas, ya que implfcitamente las doctrinas 
sostienen que la adquisfci6n del derecho cartular se realiza en forma 
originaria, aunque el ;documento se obtenga a tftulo derivado, resul
tando asf la necesidad de obtener una nueva declaraci6n del obligado, 
para que ésto sea posible. Escuchemos a Salandra quien se manifiesta 

, en contra de la teorfa de la propiedad con estas palabras: "No expl.i 
ca~·en efecto, c6mo pueda ser necesaria para la transmisi6n de algu..: 
nos tftulos (a la orden) una documentaci6n de la voluntad del transm.1 
tente hecha ~n el tftulo mismo, y para otros tftulos (nominativos), 
una documentac16n hecha por el deudor; tampoco explica por qué el de.Y, 
dor que extingue la deuda tiene derecho aila restituci6n del tftulo, 
el cual se afirma ser 'propiedad del acreedor; ni c6mo el acreedor, 
que affrtna derivar su derecho de crédito d~ la propiedad del docume11 
to, pueda tener derecho a la sustituc16n de éste por el emitente, cua11 
do sea destruido Q al cambio en caso de conversi6n, reagrupamiento o 
subdfvisf6n; tampoco explica c6mo un mismo derecho pueda estar repre
sentado en varios tftulos (cambial con duplicaaos) y c6mo pueda ser. 
desprovisto el doc1111ento de su contenido- (cancelaci6n). Pero la obje
ci6n fundamental es la que deriva de la naturaleza misma del crédito 
de no ser mis que un instrumento para el ejercicio del derecho, cuya 
adqufs1c16n s61o es un medio para la adquisici6n del derecho represe11 
tado, el cual constituye el verdadero objeto del negocio, por lo que 
l6gicamente se debe considerar al tftulo accesorio del derecho y ho 
viceversa. La regla de.que el derecho cartular no se pueda adquirir 
sfn también adquirir la poses16n del tftulo, demuestra solamente que 
este medio es necesario, dadi la incorporaci6n existente, para la as 
quisfci6n del derecho cartular, y no autoriza a s9stener que la adqu.1 
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sic16n del derecho cartular sea efecto de la adquisición del derecho 
sobre el documento." ( 22) • 

. Con lo anterior quedan excluidas las teorías expuestas; Est~ 

va Rufz (23) indica que es imposible adoptar una sola teoría ya que 
si bien algunas remedian muchos aspectos, no lo pueden hacer con todos; 
y ah1 se impone adoptar un criterio ecléctico. Pensamos que no hay ng_ 
cesidad de ello, ya que la .soluci6n radica únicamente en la ley, la 
cual por exigencias del comercio, adopt6 formas ajenas al derecho c.Q. 
mún, que bien podrtan llamarse injustas, contemplando situaciones como 
la que se estudia, de permitir la existencia de untitular del derecho 
y de una persona legitimada que por propio derecho puede hacerlo efeE_ 

tivo; pero no hay que olvidar que una de sus metas es garantizar la 
circulación eficaz de determinados derechos, de.tal manera que si esto 
se pasa por alto, todas las situaciones se complican y su ex~l icación 
es einbarazosa. " Ciertamente, un poseedor de mal a fe puede abusar de 

·esta facilidad; pero no es posible concederla al propietario sin exte_!! 
derla tainbién al que se finge tal: son los inconvenientes inseparables 
del beneficio.que aquella reporta a la circulación y el precio que el 
legislador ha debido satisfacer para asegurar la protección del dueño 
y no er~ justo privarle de esta protección por el temor de abusos que 
actualmente son raros y contra los cuales ... no faltanotras sanciones." 
(24). 

Resumiendo todo lo expuesto podemos afirmar que la ley, acep
ta el hech.o· de.que la posesión y la propiedad circulan generalmente 
vinculadas,. pero que es posible lo contrario;. de donde existe lo que 
V1vante .denomin? propiedad fonnal y propiedad material. La prim_g_ 
ra hace presumir la segunda y es suficiente para ejercitar el derecho 
.con.tenido en el documento; con esto la titularidad, hasta cierto 

(22) op. cit. págs. 152 y 153 
(23). op. cit: pág. • 321. 
(24) Vfvante, op. cit., pág. 164. · . . 

·'' ·. 
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punto se vuelve indiferente, beneficiando a los adquirientes del tft..!!, 
lo y al deudor del mismo, puesto que los exime de investigar la caus, 
motivadora de la posesión. 

Ahora contestando la pregunta planteada al inicio de este a
partado, diremos que acreedor. de un título de crédito, es ilquella .per. 
sona que posee el tftulo adquirido confor~ a la ley que norma su ci!. 
culación y de buena fe o en otras palabras la persona que aparece en 
.el documento como propietaria del mismo; la titularidad aquf carece 
de importancia y sólo se pone de relieve cuando acude al órgano 'judi 
cial el que se vió desposeído del documento promoviendo su reivindic!_ 
ción o su cancelación. 

Esta situación por la que es posible que un poseedor adquie
ra la propiedad, aun cuando no hubiese existido en el 'transmite~te, 
se justifica partiendo de la base de ver en la ley, un ordenamiento 
dirigido a canal izar la circulación de los derechos, para la satisfa_f 
ción de las necesidades comerciales. 
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C A P I T U L O 111 

CIRCULACION DE LOS TITULOS DE CREDITO 

3.1 LEY DE CIRCULACION Y CONVERSIOH DE LOS TITll.OS DE CREO! 
TO.- Repetidamente se ha puesto de manifiesto que los t1tulos de 

cr~dito son instrunentos destinados a la ·circulac16n del derecho in
corporado en El y, que dicha circulac16n, se ha de efectuar con un 
m4ximo de seguridad. De aquf surge la 1qieriosa necesidad de regular, 
los posibles pasos del documento, a ffn de que ello se realice satis
factoriamente; naciendo asf la 'llamada ley de c1rculacfdn. 

regulan: 
"La ley de circulaci6n es el c~lejo de d1spos1c1ories que 

a) el modo como circula el t1tulo que sale de un p1tri110n1o 
para entrar en el de otro titular; 

b) los efectos de la transferencia del doCU111ento.• (t); 

El lr't1culo 21 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de 
Cr#.dito seftala: "Los t1tulos de crfdito podrln ser, segGn 11 ·foma de 
.su circulaci6n, nominativos o 41 portador~11-, reconociendo adetnls i111- . 
plfcitamente, la existencia de una tercera categor1a, la de los titu
los a la orden (art. 25). Cada una de estas fomas tfene establecido 
un rfgimen ideado con el curso del tieqio, tendi.ente a hacer pronto 
y eficaz el traspaso·del doc1111ento. Este rfg11111!n jurfd1co var1a de! 
cuerdo ·al tUulo de que se trate y generalmente es el em1tente quien 
lo ~lfge, cuando el ordenamiento jurfd1co da esa posibilidad; en otras . . 
palabras, la ley determina c1.14ndo un tftulo de crH1to debe. adoptar 
una forma de cfrculac16n especff1ca y, cuando queda al arbitrio del 
emisor. A~f por ejemplo la letra·de canbio,· confol'llll se desprende de 

(1) Gúalt1~ri, Gtus~ppe y Win1zky •. Ignacio, ~p. cft~ plg. 118 
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los artfculos 76 y 78 de la ley de la materia, debe ser siempre a la 
orden so pena de no producir efect~s cambiarios y el cheque podr! ser 
nominativo o al portador, segOn la expresi6n del artfculo 179 ~e la 
misma iey • . . 
. Al respecto Vfvante dfce: "Cuando la 1 ey d16 al t1tulo una 
ley especial y Qnfca de c1rculac16n, el emisor no puede·modfffcarla: 
el t1tulo debe existir como quiso la ley, pues de otro modo cambia. 
de naturaleza::." (2) • Messfneo se ekpresa as1: "Se suele decfr q~e. 
entre esas. leyes. el particular puede adoptar la que le plazca o le 
convenga. rero acerca de este enunciado, es.necesario entenderse, P! 
ra .aclarar que aquella adopcf6n o elecci6n 1 puede tener lugar dentro 
de ciertos lfmftes _dispuestos por el ordenamiento jurfdico, el cual 
preestablece, respecto de cada .tipo de.t1tulo, la ley de circulacf6n 
taxativa (como regla general), o bien una dualidad o pluralidad de 1! 
yes de circulaci6n¡ y, en tal·Oltimo caso (pero en El solamente), el 
individuo puede ade>ptar la ley que crea conveniente~ .'!(3). 

Las diversas leyes de circulaci6n van en .ascendente coq>lej1 . . -
dad y la seguridad.del tenedor va en proporci6n a·ello, de tal manera 
que entre ma'.s f4cil se efectOe la transmfsf6n, menor seguridad tendr!; 
e inversamente, si el traspaso es m4s con1>1ejo, mayor seguridad otor
gara al·tenedor. Bruno Quijano argumenta: "Las diferentes leyes de 
c1rculaci6n est&n directaninte vinculadas al grado de ·seguridad que .. . . . ,. 
protege la posesi6n del tftulo por· parte del tenedor, a su facilidad 

· de.tranS111ist6n y a la pro~ecci6n que debe brindarse al tercero pe>see
. dor de buena fe del .t1tulo. que es el sujeto tenido principalmente en 
cuenta en la circu1ac16n •. ", y mb adelante agrega, " .... dentro de la 
6rbfta de la ·ley de c1rculaci6n del t1tulo 1 la facflfdad de transm1-
s16n beneficia la c1rculac16n.como tamb14n la·desposesi6n del tftulo." 
(~). 

' 
· (2) op;. cit. p&g. "174 · 
(
4
3) op. cit. p4g. ~ 253 

( ) op. ·en. p-g., 14 
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La ley de circulación est~ intimamente vinculada a la legit.! 
maci6n y como se dijo atiende a la forma conn debe circular el docu
mento. Así en los t1tulos al portador, que son aquellos expedidos sin 
indicación del tomador, ésta consiste únicamente en la tradición (art. 
70), es decir la simple entrega del tftulo otorga la posibilidad de 
ejercitar el derecho. 

Los tftulos a la orden son aquellos que consignan el nombre 
del primer tomador y en ellos se exige además de la tradición, de 
otro eleioonto que acredite el traspaso~ del endoso; aun cuando no es 
éste el único medio de lograrlo, ya que puede asimismo transmit.irse 
por cualquier otra v1a legal conforme lo ·dispone el artfculo 26 de 
nuestra ley, sin embargo por los efectos que producen, lo ideal es el 
endoso, como se expondr~ en su oportunidad. 

"Los titules nominativos, son Utulos de crédito emitidos 
a nombre de una ·persona determinada, cuya transmisión no es perfecta 
sino cuando se reg1stra en los libros del deudor~• {5}, requiere pa
ra su transmisión de la tradición, det endoso y de la inscripción en 
el registro del emisor (art. 24). 

De lo anterior se desprende el hecho de que 1~ tradi.c16n es 
un elemento sine qua non, la traRsmisión de cualquiera de ellos es i
neficaz. Tena dice: "En ninguna otra transm1si6n de bienes muebles d! 
sempeña la entrega de la cosa enajenada un papel tan esencial e 1ndi! 
pensable, como en el caso de los tftulos de crédito, porque sólo aqut 
tiene la tradición eficacia constitutiva. Servir& en otros casos para 
darle mayor fuerza y eficacia al derecho adquirido, pero no, como aquf 
para dar nacimiento y v.ida a la adqu1s1c14n.• (6). 

Se dijo ya, que generalme~te el emisor es quien elige la fo.r. , 

(5) Vivante, op. cit. p!g., 179 
(6) op. cit., plg., 408 · 
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ma de circulaci6n del docurrento, cuando éste confonne a la ley puede 
adoptar cualquiera de los régimenes normativos de transmisi6n, 'pero 
tal enunciado en derecho mexicano ·sólo puede ser valido cuando se es
U en presenc,ia del cheque, dado que nuestra legHlación nó permite / 
a tftulos diversos del rrencionado, circular en otra forma que la irillf 
cada por la misma; por tal raz6n se puede afirmar que en México, el 
emisor lo único que elfge es el tftulo de crédito conv~niente a sus 
intereses. 

Sobre este tema, persiguiendo fines didacticos exclusivamen
te, se hara la siguiente exposición. 

La conversión de tftulos de crédito, consiste en la facultad 
que tiene el emisor y el tenedor de poder variar la 'forma de circula
ción adoptada inicialmente, por otra, siempre que el ordenamiento le
gal permita .al t,tulo en cuestión circular indistintamente por una u 
otra. 

La conversi6n se. p~de efectuar durante la vida del tftulo 
y entre sus finalidades podemos mencionar la de proporcionar mayor S! 
guridad en el derecho del tenedor, cuando se cambia de tftulo al por
tador a tftulo nominativo, o, mayor facilidad de circulación cuando 
la conversión es de tftulo nominativo a tftulo al portador. 

Para que sea v!lida la conversión, es menester observar lo 
siguiente: a) que la ley permita al tftulo en cuestión circular indi.! 
tintamente en las form-1s fijadas al respecto y, b) el consentimiento 
del poseedor y del e'misor. · 

En relación con el primer requisito, es suficiente con lo 
expuesto anteriormente en este apartado; en lo tocante al segundo, n! 
cesario es exponer, que la conversión no puede efectuarse libremente 
por· uno de ellos, mediante un acto unilateral, porque el deudor para 
lograrlo requiere del tftulo, de donde·practicamente se coligue la 
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imposibilidad y porque si el tenedor pudiera hacerlo, la r~r:ponsabil.! 
dad asumida por el emisor serta diversa a lá contratda inicialnente; 
"si el t1tulo emitido bajo la forma de tHulo nominativo fuese con;.; 
vertido en tttulo al portador, no podrfa oponer ya a quien se lo pre
sente las excepciones oponibles al titular inscrito en sus registros; 
y si el t1tulo al portador fuera convertido en tftulo nominativo, se 
verfa expuesto a la grave responsabilidad de ~dentfficar a su acree
dor." (7). Adem&s de que si un tftulo a la orden pudiera, por volun
tad del poseedor transmitirse por .la sin¡> le entrega, entonces el úl
timo de ellos no podrta hacer efectivo el derecho, atento a lo dt'spue1 
to por el artfcu10 38 de la ley de la materia. 

A los razonamientos invoeados se une la segunda parte del ª! 
ticulo 21 de la misma ley, que a la letra dice: "El tenedor del tftu
lo .no puede camb1ar 1a forma de su circulaci6n sin consentimiento del 
emisor, salvo disposic'iJn 'legal expresa en contrar'lo.•.·Esto nos lleva 
a la deducci6n, de que hay CISOS en que .1 a convers16n puede verif1Ca! 
se sin atender a la .votuntad·del emtsor, a ~o cual sellalaremos que .en 
nuestro derecho no existen, dado que por decreto publicado en el dia
rio oficial del dfa 30 de diciembre de 1982, se derog6 la excepci6n 
establecida en el arttculo 238, relativa a los certificados de dep6s! 
to y bonos de prenda. 

' ' Por último, repetiremos que la conversi6n de tft~los de cré-
dito, pricticamente no existe entre nosotros, dado que en virtud del 
mencionado decreto aquellos casos en que podf~ llevarse a cabo,se su
primieron al extinguirse en los diversos t!tulos, la posib11 idad de 
circular como doclllll!ntos al portador. 

(7) Vivante, Cesar •. op. cit. plg., 175 
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3.2 EL REGISTRO DEL EMISOR.- Al hablar de los requisitos 

necesarios para transmitir un tftulo nominativo, se dejo claro que, 
comparativamente ellos respecto a su facilidad d~ transmisión, ocu
pan el último sitio debido a la necesidad de anotar en un registro 
los traspasos realizados. Dicha anotación resulta en primer lugar 
de lo·preceptuado por el artfculo 24: "Cuando por expresarlo el tf
tulo mismo o por prevenirlo la ley que lo rige, el tftulo deba ser 
inscrito.en Uh registro del emisor, éste no estar6 obligado a reco
nocer como tenedor legftimo, sino a quien figure como tal, a la vez 
en el documento y en el registro. Cuando sea necesario el registro, 
ningún acto u operación referente al crédito surtirá efectos contra 
el emisor, o contra los terceros, si no· se inscribe en el registro 
y en el t1tulo."~ y en segundo lugar en atención al principio de 1! 
teralidad conforme al cual de toda operar.i6n debe existir constan
cia. Dichas anotaciones adem4s reflejan la voluntad del titular.de 
realizar la transferencia, otorgando de esta manera mayor seguridad 
al derecho del mismo. 

Esta doble operaci6n se ha.designa~o con un vocablo fran
ces: "Transfert". 

Poca fortuna tuvieron estos tftulos en relaci6n con la r!_ 
glamentacicSn hecha por el legislador, debido a que les dedica s6lo 
el artfculo transcrito anteriormente (quizá pensando en que los emi 
sores, cuidarfan de su régimen de circulación y en la existencia de 
otras leyes, c0mo la de sociedades mercantiles, que intervienen re-

. '"' 
gulando cierta clase de tftulos), provocando asf lagunas respecto a 
reglas generales que sólo "se pueden resolver acudiendo a la doctrina 
como lo veremos mas abajo. . 

La legitimación para el ejercicio del derecho se consigue 
pues, sólo cuando coincide el nombre del ·titular en el documento.y 
en el libro de registro; obviamente las anotacio~es deben aparecer 
cuando.la entidad emisora, pone en circulaci6n el tftulo de crédito, 
conserv!ndÓse la del registro hasta en tanto no sea solicitado el 
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cambio de propietario, lo cual es 16gico si pensamos que el emisor 
est& virtualmente imposibilitado para conocer cuando se ha efectuado 
el tr.aspaso del documento. Cierto qve existe la posibilidad de que 
el emisor, al reglamentar la transferencia del documento, estipule 
como condición necesaria para la enajenaci6n se le comunique previ! 
mente a ella, pero no es regla general, de donde la inscripci6n no 
puede proceder de oficio, salvo el caso de ser la del prirrer benefj_ 
ciario. 

· Se dice que para transmitir los tf tulos nominativos es i.!!. 
dispensable la cooperación del emisor, esto no debe interpretarse · 
en el sentido de ser n~cesario el consentimiento de 61, para que te.n. 
ga validez la transmisi6n, puesto que la entidad emisora será hasta .· 
cierta medida indiferente a ello, limitándose su participaci6n excl_y 
sivamente al control de la inscripci6n correspondiente. Messineo lo 
expresa as·f: "Pero cooperaci6n del emitente no significa. concurso de 
la voluntad de ~l. de manera que pueda negarse a cooperar en la tran.! 
ferencia. La anotación (o libramiento de un nuevo t'tulo) e~ para el 
emitente, un acto debido, que ha de seguir necesar1anente ••• a la v~ 
luntad expresada por el enajenante o por el adquirente del Utulo.11 

(8). Y ~s que la inscripción del nuevo propietario es un derecho i!!. 
herente a esta clase de tftulos, la cual s61o podr6 ~garse en casos 
par~iculares, en donde s~ hayan fijado de antemano reglas especiales 
relativas a su transmis16n~ sin e111bargo una vez satisfechos los re
quisitos i111>uestos la inscripción se torna obligatoria. 

De lo anterior se desprende que la transmis16n del tftulo 
no se real iza a tra\lés de 1 a inscripci6n, sino por nedio del endoso 
u otras formas, siendo é~ta necesaria exclusivamente para que prod111. · 
ca efectos en relaci6n con la sociedad y terceras personas. Asf lo 
ha considerado nuestra Suprema Corte de Justicia en la ejecutoria sJ. 

.-------------------. 
(8) op. cit •• p6~ •• 268 
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"TITULOS NOMINATIVOS, EFECTOS DE LA INSCRIPCION DE LOS.
La 1nscrfpci6n .de los tftulos nominativos de que trata el 
artfculo 24 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de 
Crédito, no es constitutiva de derecho; su objeto es que 
el emisor sepa a quien deba reconocer como dueHo del tft.!!_ 
lo, y de publicidad a terceros con el mismo fin. 

Sexta Epoca, Cuarta Parte: Vol. XIX, P!g. 262. A.O. 4015/ 
57 Rosina C. de Greene.- 5 Votos." 

Ahora bien, la inscripci6n procede cuando asf lo requiera 
el adquirente, ya que como se dijo es un derecho del mismo amén de 
una o'blfgacf6n para quedar legftimado, pero. lque plazo tiene la en " 
tidad emisora para hacerlo?, la ley de la materia no dice nada al. ,. · .... 
respecto, por lo cual en caso de no ser conterrplado en las normas 
dictadas por.el emisor, se debe aplicar en forma supletoria el artf . ' ~ 

culo 2080 del c6digo civil que indica: " ... TraUndo~e 'de obliga-
ciones dE: hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acree
·dor, siempre que haya transcurrido el tiempo,oecesarfo para el cum
plfmiento de la obligaci6n.''• 

La inscripci6n como se apunt6, es un acto obligatorio a 
. . ' .• 

realizar por .el emisor como respuesta a la solicitud hecha por el 
adquirente, éste necesarianente debe acreditar ante aquél su calidad 
de propietario del tftulo y he .aquf otro punto oscuro del ordenamie.!!, 

. to legal. ya que no sena la que precauciones ha de tomar la entidad 
emisora para verificarla. Para nosotros la soluci6n al problema la 
da acertadamente Tena en los siguientes términos: " ... nos inclina
mos a aQiiftir, invocando un argumento por analogfa, que sobre el em! 

' . 

sor no gravitan m4s obligaciones para el efecto de inscrfbfr el tft.J! 
lo que las que le impone el. artfculo 39 para el efecto de pagarlo, 
esto es, verificar la identidad de la persona que presente el título 
como Gltimo tenedor, y la continuidad de los endosos." (9). A esta 

(9) op. cit., p4gs •• 344 y 345. 
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affnnaci6n no está por dem&s anadir, que el adquirente puede ante el 
emisor utilizar otros nJEldios de comprobaci6n, cuando el traspaso no 
se hubiera realizado por endoso; asf presentando el documento de CO,!!! 

praventa, donacf6n, cesi6n, etc. y las medidas a tomar por el emisor 
seran·las mismas. 

Otra hip6tesis no prevista por la ley, se presenta cuando ·• 
un tftulo ha pasado por diferentes manos, sin que ninguno de sus te
nedores acudiera a sol icftar al emisor- su .inscripci6n y el último e!!. 
dosatario ac.uda a hacerlo, l~be .el emisor real izar la inscripci6n,. · 
aún cuando no se .ha observado dicha formalidad por sus antecesores?. 
Consideramos que está obligarlo a ello, en virtud de que el registro 
rio tiene un carácter constitutivo, él, s6lo es para que produzca 
efectos contra la sociedad y terceros como quedo asentado, de donde 

·.los traspasos efectuados t1enen, plena validez, ya que el endoso en el 
tftulo asf lo hace presumir y al encontrarse el emisor ante tal ev.iJ 
dencia, debe anotar en su registro al nuevo titular. Ahora bien, el 
anotar o no a los anteriores endosantes, es cosa sin trascendencia 
alguna, a la cual no puede estar obligado el emisor; efectiVlilmente; 
antes de la refonna hecha por el legislador a finales de 1982, ~on
forme a la cual, .el endoso en blanco puesto en .los principales tft_!! 
los de crédito nominativos no produce efectos), el emisor ante la 
falta de nombre del tftular antArior, esta ha imposibfl ftado para h_! 
cer esas anotaciones, de donde al no esta!_nadie obligado a lo imposl 
ble, se encont~aba la soluci6n; actualmente tampoco puede considerar 
se como obligacf6n, primero porque no se>determina en precepto algu
no .Y segundo debido a que.en los registros se deben anotar los _datos 
generales del titular, tales como nacionalidad, domicilio, etc.1 a 
fin de que t1ste quede identificado plenamente, y de hacerlo lqÚé im
portancia tendrfa?; el emisor sabe a quien debe pagar y para fines 
fiscales ~s casi iill>osible determinar al causante con s61o su nombre, 
con lo que se concluye, anticipandonos a'1 estudio ~el endoso en blan 
co, que lo único que logr6 la citada innovación, fue entorpecer la 
circulaci6n del tftulo de crédito. 
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3.3 EL ENDOSO.- Anteriormente en diversas ocasiones se ha 
mencionado que la importancia del endoso dentro del derecho cambia
rio, se debe al hecho de haber dado fluidez y seguridad a las oper,! 
ciones·comerciales realizadas a través de los títuJos. de crédito, y 
que él es la fonna normal de transmitir los títulos nominativos, e_!! 
tendidos éstos conforme a la acepci6n legal; ahora es el momento de 
abordar su estudio. a fin de que el lector conozca sus ·al canees y 

•, . 

pueda apreciar porqué revolucionó .la materi.a mercanti 1. 

Es necesario anticipar que la exposición siguiente está 
.basada principalmente :obre la letra de cambio por ser un documento 
'eminenteroonte "a 1 a orden" debido al propósito .de intentar obtener. 
s~ncillez en la misma;_ además, como veremos más adelante existen d.! 
versas clases de endoso, pero dada .la finalidad de nuestro trabajo, 
nos limitaremos exclusivamente a enumerarlas, dirigiendo nuestra a
tención a aquél que hace circular al titulo de crédito. 

a}.- Concepto. Naturaleza Jurídica.- La palabra "endoso", 
proviene de la etimología latina, In, en y Dorsum, espalda, de donde· 
se presume que el mismo siempre se ha insertado en el dorso del doc.!:!. 
mento, aún cuando veremos que no hay impedimento legal para insertar 
lo en el anverso del mismo. El vocablo en si, no refleja de ninguna 
manera la función que desempeña .Y en este sentido debe señalarse que 
los italianos llaman al mismo acto "Girata", término sin duda muy 
apropiado pue~ proviene de girarse, andar alrededor, circular. 

El endoso ha sido definido por la doctrina en múltiples 
ocasiones, asf Rodrigo Uría dice: "El endoso es •.• una declaración 
puesta en 1 a letra,. por 1 a que e 1 acreedor transmite a otra persona 
el derecho incorporado al título, mandando que se pague a la orden 
de esa nueva persona designada." y más abajo añade; ;'Pero esta con
cepción del .endoso ~o debe ser tornada en un sentido absoluto, porque 
... algunas veces el endoso s6lo encubre una transmisión.ª· tftulo de. 



- 60 -

f 
garantfa o de apoderamiento." (10}. 

Vicente y Gella da su voto por lo siguiente "es una men
ci6n escrita al dorso de la letra de cambio en virtud de la cual un 
portador del tttulo lo transmite a un nuevo portador" (11) y Vivan
te expresa al respecto: "El endoso es un escrito accesorio, insepa
rable de la letra, por virtud de la cual el acreedor cambiario pone 
en su lugar a otro acreedor." {12}. 

Para nosotros, un concepto adecuado es el propuesto por G! 
rriguez, quien cOIOO se,~observará co~lA?t6 la definición dada por Vi
vante: "Endoso es una cláusula accesoria e inseparable de la letra, 
por virtud de la cual el acreedor cambiario pone a otro acreedor en 
su lugar dentro de la letra de cambio, sea con carácter ilimitado, 
sea con carácter limitado." (13). Nuestra adhesión parte de la base 
de que el citado concepto, no se limita al, endoso que transmite la 
propiedad, sino que va más allá. y comprende ·también a 1 as otras el! 
ses de endoso; sin duda una definición senci11a, en forma general 
nos permite ver el principal efecto que produce el endoso, cierto 
que faltan más de ellos, pero incorporarlos todos dentro de ella es 
una labor ardua que a final de cuentas quizá originaría ~onfusiones 
al lector, as1 lo reconqce Rodr1guez y Rodr1guez quien al punto ma
nifiesta: "Es dificil construir una teoda general del endoso, no 
tanto en lo que se refiere a la aplicación de esta institución a la 
letra de cambio y a los demás titulosvalores ••• como en lo relativo 
a la construcci6n de conceptos que sean indistintamente aplicables 
a las diversas clases de endoso~" (14}. 

(10) Derecho Mercantil, Madrid 1958, Talleres de S.ilverio Aguirre 
' ' 

Torre, la. Ed., p4g., 598. 

(11) op. c1t., pág., 260 
(12) op. cit., pág.; 287 
(13} op. ctt .. pág., 840-

(14) op_. cit. pág., 307 
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La doctrina sobre la naturaleza juridiéa del endoso es abu.n. 
dante y las soluciones dadas por los estudi?sos son diversas, debido 
a que son formuladas atendiendo al enfoque particular que tienen so
bre la naturaleza del tltulo de crédito; "Es así, como algunos auto
res sostienen que el endoso constituye una especie de venta, una ce
sión de derechos incorporales y una fianza; otros lo consideran un 
contrato tjue comprende una venta de la letra y una fianza, o ven en 

· el endoso principalmente dos contratos: el de cambio y el de cesión, 
o una verdadera cesiOn, pero sometida a reglas y di·sposiciones pecu
liares." (15). 

De las teor1as anteriores, ninguna puede ser considerada, 
tratar de enclavar al endoso dentro de una tigura contractual resul
taría conducirse porfiadamente; en efecto el endoso presenta semeja.!!. 
zas con diversos contratos pertP.necientes al derecho civil y de ahí 
que se trate de salvar el expediente atendiendo a ellos, pero cabe 
recordar que el derecho cambiario, ha evolucionado·paulatina~~nte y 

que las·instituciones que presenta, son propias y características 
del mismo, producto de tener como meta, el realizar eficazmente las 
funciones comerciales, de donde el endoso presenta tantas diferen
cias a los del derecho común " que resulta anticientffico pretender 
asimilarle a ellos." (16). 

Vivante (17) por· S.!!Jlarte encuentra que la naturaleza del 
endoso, es fa. .de un giro, diferenciándose sólo ~n que éste crea al 
tftulo en tanto que aquél necesariamente utiliza el ya hecho y en 
que el endosante que paga obtiene un.a acci6n .de regreso mientras el 
emisor no la tiene. Sobre ~ste criterio debe observarse que si bien 

(15) Malagarriga, citado en Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo· X, 
Edit. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires 1959, p&g., 237. 

(16) Fern&ndez, 'citado.en Enciclopedia Jurfdica Cmeba, op. cit., 
p&g., 239. 

(17) op. cit .. p&g., 287. 

·' 
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es cierto que hay·semejanzas comunes en ambos de las diferencias S! 
Haladas por el autor se derivan otras; asf el endoso transforma una 
figura ya existente en la letra, el torrador, en otra como lo es el 
endosante; la falta de pt-otesto por no aceptaci6n representa para el 
endosante la extinci6n de su obligaci6n en tanto que el emisor en 
esas circunstancias continúa obligado¡ además la funci6n de garant~a 
concedida por el endoso puede ser exclu1da por el_.endosante, en tan, 
to que el librador es garante en todo momento. 

Ascarelli (18) concibe.el endoso como un negocio accesorio 
unilateral, no recepticfo, formal,· generalmente abstracto y puro, 
·que se perfecciona con la simple creaci6n y atiende ·no tanto a la 
transmisi6n del derecho, el cual surge en vfa aut6noma en cada suc~ 
sivo propietario del tftulo, como a la transmisf6n del doc1111ento, y 
más precisamente la transmisi6n del tftulo y legitima al adquirente. 

En lo particular pensamos que la idea utilizada al estu
diar la naturaleza de. la obligaci6ri cambiaria es aplicable al prese!!_ 
te caso, es decir, el endoso tiene su fundamente· en la ley, por lo 
que no cabe encontrar su estructura en alguna figura contractual, ni 
aun en una declaraci6n unilateral¡ el endoso, e.s una figura jurfdi
ca del derecho mercantil, con efectos y caracterfsticas propias que 
la hacen una instituci6n singular~ independiente de cualquier otra. 
Es una declaracf6n unilate·ral, st, pero entendida ésta en el senti-. . . 
do de no necesitar la participaci6n del obl~gado en el tftulo, ni 
del endosatario para la creaci6n de la c14usula que tratamos, de 
donde el endosante una vez que redacta y suscribe t> bien suscribe 
solamente) ha expresado su volunta.d y ello es suficiente para que el 
endoso sea perfecto. Urta, dfce al respecto: "De la firma voluntaria 
'de un endoso nacen ex lege los efectos inherentes al mismo .sin nece
sidad de que haya exhtfdo también verdadera voluntad sobre esos e
fectos. Por eso tampoco aquf los vicios o defectos internos de la 

(18) Citad~ por Gualtieri, .Gfuseppey Winizky, Ignacio, op. cit., 
p&g.' 

0

167 
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voluntad declarada impiden que la declaraci6n cambiaria de endoso 
transmita la letra. Quien voluntariamente firma un endoso formal y 
externamente c<Xt1jlleto no puede invocar después error o engaHo en 
los efectos." (19); el mismo criterio lo sostienen Bruno QuiJano 
(20) y Lorenzo Mossa (21). 

Por último y para c~letar la naturaleza jurfdfca del e.n 
doso sellalaremos los caracteres del mismo: 

• 

a) ~s un acto fonnal, pues s61o produce efectos cuando se 
haJnscr1to en el doct111ento o en hoja adherida al mismo; 
la costuubre impuso que se estampe al dorso, pero no exi! 
te alguna hfp6tesis legal que impida su anotaci6n en otro 
sftio. Por supuesto, el hecho de exigir que el endoso se 
haga por escrito en el documento, se desprende la litera-
1 idad, :aracterfstica conún de los tftulos de crédito . 

b) Es un acto accesorio, lo que implica la existencia pr~ 
vfa del tftulo a transmitir, el cual contiene el negocio 
principal. Hay que recordar que el endoso no crea el tít.!! 
lo de crédito, sino que se une a él. 

c) Es un acto incondicional, de modo que no puede sujetar
se a acontecimientos .futuros e inciertos, tal es la exigen 
cia del artfculo 31 de nuestra ley, que indica que cual·•. 
quier condici6n impuesta se tendrá por no escrita, (he a
quf otro ejemplo de qi.ie la 11teralfdaien los tftulos de 
crédito es·una presunci6n), y es que· aceptar la condfcio
na11dad del ni1smo, fmplfcarfa admitir 1.a presencia de le
tras de canmio coridicfonadas. 

-~-------------·--(19) op •. cft., pfgs ••. 598.y 599 
(20) op, Cft,, pfg, 1 40 • 
(21) Derecho·Mercantfl, Trad. de Felipe de J. Teria, Tano II, Utéha 

Argentina, Uni6n Tip. 1Edft. Hfspano Americana, Buenos Afres 
1940 .• pfg •• 440 · .. 
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d) Es un acto indivisible, entendido esto en el sentido de 
que el endoso no puede ser parcial, es decir que transmita 
una parte del derecho consigando en él doc1111ento; la inob
servancia de ello oéasiona la nulidad. Lo anterior encuen
tra su base en que si se permitiese, entorpecerfa la circ.!! 
lacic1n, porque lde qué manera se legitimarfan todos los P.!!. 
sibles acreedores, sf sólo uno de ellos tiene la posesic1n?, 
transmitir el t,tulo parcialmente es imposibl91• ••• escri
be V1vante, el acreedor no puede agravar la condicfc1n del 
deudor dividiendo el crédito y obligando a éste a compro~ 
h,ar'el d8recho de cada uno de los acreedores parciales; 
esta dfvfsic1n del c~dito'po.r otra parte destruirfa la'.!!ª 
turaleza del endoso dindole un contenido diverso de la cam 
bfal cuando 11 ley quiere que transmita todos los derechos 
que le son inherentes; incluso se conseguirfa dar a la mi! 
ma letra diversos vencimientos, puesto que cuando fuera .a 
·la vista serfa casi iqiosible que todos los endosatarios 
parciales se presentasen en el mil!lllO nomento a hacer efec
tiva su porcic1n en el crédito total representado por aque-

: lla. • (22). 

b).- Requisitos del endoso.- El artfculo 14 de la Ley de 
Tftulos y Operaciones .de Crédito senala; •tos doc1111entos y los actos 
a que este tftulo se refiere, sc11o producirfn los efectos previstos 
por el·misno cuando contengan las menciones y llenen los .requisitos 

· seftalados por la ley y que fsta no pres11111 expre~amente."¡ de aquf · 
1~ necesidad imperan~e de'observar cuales corr~sponden al endoso, 
como acto de comercio que es, a fin de lograr la eficacia del mismo. 

Los requisitos del endoso son de fondo y de fonna. Los 
primeros se localizan en el art,culo 31 de nuestra ley, son la incon 
diciO!'alfdad y la iqiosibilidad de ser parcial; ~u· estudio se hizo 
lfneas arriba por lo que pasaremos a la fonna que debe atender y pa-
----------· (22) VJcente y Gella, Agustfn, !IP· cit., pfg., .263 
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ra el efecto, el artfculo 29 de la multicitada ley indica: "El endoso 
debe constar en el tftulo relativo o en hoja adherida al mismo y lle
nar los siguientes requisitos: 

I.- El nombre del endosatario¡ 
II.- La finna del endosante o de la persona que sus

criba el endoso a su ruego o en su n0r.tbre¡ 
III.- La clase de endoso; 
IV.- El lugar y la fecha. 11

, 

Como mencionamos al tratar la naturaleza jurfdica del 
endoso, éste debe insertarse en el doc1111ento o en hoja adherida a El, 
y en este últinm caso, .la uni6n deber4 ser tal que no de margen a du
dar de su vfnculo¡ David Supino y Jorge de Semo dicen: "se exige la 
escritura· en la letra.de cambio, porque ésta de~ contener en sf mfs
ina no s61o todos los rquisitos esenciales a su existencia, sino, tam
bién~ cualquiera otra operacf6n cambiaria a que ella.se refiera. Asf 

. lo exige la seguridad de las contrataciones comerciales y la necesi
dad de hacer. f4ci1 y r4pida la circulac16n del t1tulo c111bi11rio;" 
(23). 

La exigencia es tal, que endoso.no inserto en el docu
nento 110 es endoso. • 

La fracci6n primera del artfculo antel".ior impone al .ti
tular que desea hacer un endoso, la necesidad de c~nsignal". el nombre 
del endosatario, para el efecto, debemos asentar los elementos perso- . 
nales del endoso.que son: el endos•nte y él· endosatariu. El primero, 
es aquella :pers~na que aparece ~mo titular del crfdfto y transmhora 
del. tftulo; el endosatario, por su parte es 11 persona a 11 cual se 
entrega el documento .• convirténdose asf en nuevo titular por virtud 

(23) De la Letra de Cambio y del Pagarf Cmnbiarfo, contenido en el to . . -
mo 8º del Derecho' Comercial de Bolaffio, Rocco, Vfvante; Trad. 
Jorge Rod~fguez Aimé. Edfar Editores. 6° Ed. Buenos Aires 1950, 
p4g. 209 
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del endoso~ Entonces de acuerdo con lo anterior, en el endoso debe 
anotarse el nombre de aquel a quien se realiza el traspaso, y su omi 
sión ocasiona que se present~ el llamado "endoso en blanco", figura 
que ·estudiaremos en su oportunidad, pero como adelanto, indicaremos 
que produce los misrros efectos del .endoso pleno, siempre y cuando no 
se esté en presencia de t1tulos nominativos stricto sen~u. de donde 
no es indispensable su anotaci6n, bastando quizás un espacio sufi
ciente en blanco para que el tenedor pueda llenarlo con su nombre. 

Ahora bien, no existe impedimento legal para que en la· 
letra de cambio se designen dos o más endosatarios que actúen conju.!!. 
ta o disyuntivamente; n6tese no hay transmisi6n parcial del derech~. 

situación prevista y sancionada con nulidad por el artfculo·3t, el 
derecho se transmite en su totalidad a los endosatarios, lo.s 'cuales 
para transmitir el título, cuando actuan conjuntamente, deberán r.ios
trar su consentimiento en el tftulo, firmando; en el otro caso, es 
decir cuando los endosatarios ·no actúan mancomunadilll1ente, la firma 

uno de ellos basta. El lector, pensará que entonces el endoso ya 
no es puro y simple como lo ordena la ley, a lo cual manifestaremos 
que sf lo es1ya que no se ha sometido a condición alguna; de la mis
ma manera en que se permite que en el tftulo existan dos o más toma
dores cuando éste se emite,-en el endoso se puede concebir la exis
tencia de varios endosatarios • 

. Como requisitos que debe cubrir un endoso se encuen
tran el lugar, la fecha y la especie adoptada (frac. 111 y IV); 
de ellos, ninguno reviste el carácter de esencial, es asf que en ca
so de omisión se establece una presunci6n iuris tantuin, de haberse h! 
cho en el domicilio del endosante el dfa que aparece adquirido por él 

que el endoso practicado es en propiedad, ·sin aceptarse con respec
to a tercero de buena .fe, prueba tendiente a.desvirtuarlo, en éste úl 
timo caso. Textualmente dice el artfculo 30 de Ja ley de la materia: 
"Sf se omite el primer requisito se estará a lo dispuesto en el artf
culo 32. La omisi6n del segundo requisito hace nulo el endoso, y la 
del tercero, establece la presunción de que el tftulo fue transmitido 
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en propiedad sin que valga prueba en contrario respecto a tercero de 
buena fe: La omisi6n del lugar, establece la presunción de que el do
cumento fue endosado en el domicilio del endosante, y la de la fecha, 
establece la presunción de que el endoso se hizo el dfa en que el en
dosante adqui ri 6 e 1 documento, salvo prueba en contari o". 

El hecho de que no sean esenciales no quita la importa!!. 
cia revestida en cada uno de ellos, y de ahí precisamente la interve.!!. 
ci6n del ordenamiento jurtdico para determinarlos presuntivamente. 
Así el lugar se precisa para establecer que ley es la aplicable y que 
órganos son competentes para conocer de la probable litis presentada 
en su caso; la fecha detennina si al momento del traspaso,, el endosa.!!. 
te tenfa capacidad para hacerlo y si fue hecho oportunamente antes 
del vencimiento; por último la clase de endoso. indica las facultades 
que con respecto al t1tulo, tiene el endosatario, se presume hecho en 
propiedad, sencillamente, para salvaguarda~ el endoso en blanco. 

De las menciones anotadas, la contenida en la fracción 
segunda, del citado artlculo 29, reviste una importancia vital pues 
sin la firma del endosante, no hay endoso, la falta de anotación de 

. los otros requisitos los suple la ley, pero la finna es tan esencial 
en el endoso, ºcomo para la emts.ión del tftulo c!e crédito por lo que 
no.basta siquiera la impresión digital en substitución de ella. Acor
de con lo anter,for la Suprema Corte de Justicia a dictado la siguien
te tesis: 

"TITULOS DE CREDITO, ENDOSOS DE LO~El artículo 29 de 
la Ley General ·de Títulos y Operacionl!!s de Crédito dis
pone que el endoso debe constar en el titulo·o en hoja 
adherida al mismo, y llenar 1'os siguientes requisitos: 
nombre del endosatario, firma del endosante o de la per 
sona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre.
clase de endoso, lugar .Y fecha. El artkulo 30 de la 
misma ley previene que si se omite el primer requisito 
se esté a lo dispuesto en el 32, y que la omisión del 
segundo requisito hace nulo el endoso .. Ahora bien, si 
en e.l documento no aparece la finna del endosante ni de 
otra persona que suscriba el endoso a su ruego o en su 
nombre y solo aparecen dos huellas diqitales cuya iden-

. tidad con las. de ·1a persona que puede transmitir el do-
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cumento·no quedó establecida, y las finnas de dos test.1 
gos, falta al endoso uno de' los requisitos esenciales 
y esa omisión se sanciona legalmente con la nulidad.-

Campirano Francisco R. Tomo CXXIII; ·Pág.- 552.- 27 de 
Enero de 1955.- 3 votos." · 

La firma debe ser manuscrita, aut6grafa del endosante, y 
cuando no sea posible, por tratarse de per·sona que no sabe hacerlo o 
está impedida ffsicamente para lograr.lo .• permite la ley se estampe por 
diversa persona "a su ruego", situaci6n que ~eberá hacerse constar en 
el mi~ endoso. Aqui cabe anotar una cuest16n por demAs interesante 
e importante, ¿bástar! la anotaci6n aludida para tener existencia el 
endoso?, la pregunta surge~.inevitable al notar lo pre~eptuado.por el 
artfculo 86 de la ley de la materia, transcrito a co~tinuaci6n: ºSi 
et girador no sabe o no. puede escribir firmar! también un corredor 
público·tftulado, un notario o cualquier otro funciordlrio ~~e ~enga 
fe pública~. Del artfculo anterior, se desprende que la emfsf6n es de 

' . 
tal trasce~dencia que lo dispuesto por el artfculo 1834 del c6digo c.1 
vfl, de firmar a ruego seguido de la huella digital de la persona que 
no finn6, es ineficaz; pero ello no se pone en tela de juicio, sino 
sf será aplicable al endoso por analogfa. Pefinitivamente optamos por 
responder negativamente, porque si bien entre ambas operaciones .exfs.:. 
te una sfmflitud asombrosa, un endoso no es un giro, y de aM que la 
responsabilidad aunque Sf!!llejante sea dfsti1.1ta en magnituil; efectfvame.11 
te, la: emfs16n del titulo de crédito debe inspirar tal seguri~ad a 1 

los ad9ufrientes, que se haga indispensable recurrir a un fedatario, 
que constate Ja· existencia de la obligaci6n que consigna, pero trad.n 
dose .del tra~lado del tftulo, tal exigencia no subsiste,· dado que el . ' . ~ 

derecho del mismo ya tiene .vi~a, P!H!Sto que asf lo pone de manifiesto 
la finna del. l!ibrador, quien responderi de su ctmplimiento y, es que 
si no se asegura la existencfa·del tftulo, podrfa presentarse el caso 
·de no llegar a haber obligado alguno cuando se endose de fonna que la 
garantfa solf~ria se excluya por 'fos tenedores; de donde se pondrfa 
en peligro la credibilidad de la 1nstftuc16n. 

' . 
En contra de la idea por ·1a cual se req~1ere de un fed! 
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tarfo en esa situaci6n, se presenta la circunstancia contenida en el 
artfculo'39 de ~uestra ley, por lo cual el obligado al pago no está 
facultado para verificar la autentici.':fad de los.endosos, sino s6lo su 
continuidad y la identidad del presentante, de donde resulta la impo-

,.j, J 

sibilida~ de negar el pago correspondiente a quien está revestido con 
esa apariencia de titularidad. Además, admitir la aplioaci6n del art.f 
culo 86 por analogfa en el endoso, como lo hace Mantilla Malina. (24), 

¡' 

serfa a~entar contra uno de los fines pril11()rdiales de los documentos 
de crédito, .la facilidad de circulación, dado que entre más formalfd,! ... . 
des haya, mb embarazosa resultará •. 

·. Por otra parte, la firma puede ser puesta en represent! 
ci6n del titular, conforme lo dispone la fracci6n que tratamos, en C.Jl 
ya. vir.tud será necesario que el representante cuente con autorización 
expresa de aqÚel pará obl)garse cambf ariamente, debiendo anotar es.a « 
sftuacf6n en el tf~u.lo,:inedhnte los vocablos ;'por poder", "PP!' mand.!, 
to", o· bien alguno similar, pues en su ausencia puede entenderse que 
actúa personalfll!!nte y en nombre pri>pfo queda obligado. Tratándose de 
personas morales, será neces'ario además de expresar en el endoso la 
razi5n social o denominaci6n de ella. anotar el carácter con que e,1 r! 
prese'ntante interviene ai asentar su firma: gerente,. aaninfstrador, 
etc~, de modo que deje-cl ~ra su posición c!e r~presentante. · 

Por últjmo. la ley sanciona con nulidad el endoso que ., 

anite la.firma corres~ondfente, pero.como dice Astudillo (25) no háy 
propiamente hablando, una nulidad sino inexistencia del endoso. 

c)..- Efectos del endoso .. - El endoso pleno o regular, .fl 
gura de la ~ue nos ocupamos exclusivamente de acuerdo con lo se~alado 
al inicio de este apartado, tiene tres efectas, los cuales se produ;. 

(24) op. cit., P._ág., 64 
(25). op •. cit., pág., 146 



- 70 -

cen al momento de entregar el tftulo. De ahf nace el motivo tomado en 
cuenta por algunos estudiosos de la materia para atribuir el carácter 
de requisito del endoso, a la entrega; así .Vicente y Gella señala: 
"De aquí que el acto jurídico que estudiamos se descomponga en dos e
lerrentos: uno la forma escrita; otro, la tradición del efecto endosa
do. Elementos inseparables y que sólo conjuntamente tienen eficacia 
jurídica." (26). Supino y De Semo por su parte declaran que la entre
ga es· un requisito di!l endoso, del cual no se ocupa la ley por consi
derarlo sobreentendido y agregan: "Nada importa que e'l endosan~e haya 
escrito ya el endoso en la letra de cambio, pue.sto que, hasta tanto 

v la letra de cambio no ·haya sido entregada al endosatario, el endosan
'te podría cancelar el endoso.". (27). Es verdad, definitivarr.ente, mie.!!. 
tras el titulo no se encuentre en poder del ·endosatario, el endoso np 
tiene tras~endencia alguna. puesto que no produce efecto alguno; sin · 
embargo consideramos a la +~udición, no como requisito del endoso, sj_ 
no como un acto diverso de él·, necesario para 1 a transmisión de toda 
clase de documentos de crédito. No es que el legislador al omitir su 
mención.deotro de los requisitos del endoso, lo haya considerado so~ 
breentendfdo, por lo contrario al hacerlo deja ver ·claramente la in
dependencia que entre ellos guardan; para tran~itir los títulos nomj_ 
nativos, df ~e el artfculo 26, es necesario el endoso y la entrega del 
tftulo mismo, de donde se desprende que si el último-··acto fuese ele
mento del primero, hub.iera bastado con seiialar que la transmisión de 

. 1 . 

los títulos mencionados, se realiza por endoso. De la.misma manera en 
que un tftulo de crédito confeccionado perfectamente por una persona, 
no puede obligarle, hasta· en tanto no entre en poder del que·aparece 
como beneficiario del mismo, el endoso no pro~uce efecto alguno sin 
la tenencia-9e1 título por parte del endosatario; pero en ambos casos, 

(26) op. cit • ._ p~g., 2€0 

(27) op. cit., pág., 217 
(), 
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y aún sin eficacia jurídica, estareJIX)S en presencia de un tftulo de 
crédito y de un endoso respectivamente. 

Por fortuna la cuestión de saber si la entrega del tft.Y, 
lo es requisito del endoso, carece de importancia, pues lo cierto es 
que mientras el documento no se·encuentre en poder del endosatario, 
el endoso carece de eficacia jurfdica, en virtud de que los efectos 
del mismo, nacen al momento de adquirirse por él, el documento corre! 
pondiente. 

,, Regresando con el tema, del cual nos empezabamos a de.! 
viar seftalaremos que el endoso tiene tres funciones: traslativa, legJ. 
timadora y de garantfa. En relac~ón con la primera, el artfculo 34 de 

./'' la ley de la materia expresa·: "El endoso en prop.iedad transfiere la 

propiedad .del tftulo y todos los derechos a él inherentes.". Precisa 
anotarse que la propiedad del fitulo, no siempre la otorga el endoso, 
debido a la ,posibilidad de que el endosatario puede sufrir la reivin
dicación del documento por el ·verdadero titular en caso de culpa gra

've o mal a fe en su adqui si ci6n; asf Vivante, destaca esa situación: 
"La ley dice, con forma imperativa, que el endoso transfiere la pro!" 
piedad· formal, aparente, del tftulo; pero es inexacta si se le da un 
significado absoluto." (28). 

Los derechos inherentes al tftu,lo, aun cuando·'ño los , 
precisa la ley, son aquellos que deben su vida a la creación del 
mismo¡ cano el de cobrar la prestación que corresponda al tftulo; 
trasmitirlo nuevamente; endosarlo en procurád6n o garant1a; proro
ver la reiv1ndicaci6n o ca11celac16n en su caso; ejercitar las accio· 
nes'camb1aria dfrecta o de regreso; presentarlo a la aceptaci6n y pr.Q. 
testarlo de ser necesario; derecho a las garanUas otorg"ildas para el 
CUl!1llimiento de la obligaci6n;. etc.: 

·------------·-----
(28) op. cit., pág., 288 

) 
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Atinadamente Casals Colldecarrera seí'iala: "En el endoso 
existe algo más que la nueva tras1aci6n de propiedad de lii letra, e:
xiste la investidura en cabeza del endosatario, de u~ derecho nuevo, 
autónomo, abstracto, ·sobre el crédito eambiario, dotándole de una ti
tularidad absolutanente desligada, frente al deudor .• de· toda rel.ación 
causal, independientemente no sólo de las relaciones jurfdicas que d~ 
terminaron la emisión de la letra, sino que además llevando tales au
tonomfa y abstracción a sus últimas consecuencias, existe la constit.,!! 
ción en cabeza del endosatario de su derecho originario, al que no a
fectan las excepciones de carácter personal que el deudor cambiario 
pudiera haber ~sgrimido frente a su endosante. 11 (29}. 

Para ejercitar los derechos docu11entales, es necesario 
ademas de la .posesión, ·estar legitimado y es precisamente el endoso 
quien confiere la aparieocfa necesaria para tal efecto. Asf el artfcu 
lo 38 en .su segundo párrafo establece que "El tenedor de un Ut'ulo n.2_ 
minativo en que hubiere endosos, se considerará propietario del tftu
lo, siempre que. justifique su derecho mediante ~na serie no interrum
pida de aquellos •11

• 

La tercera función del endoso es a• de garantfa, consi.! · 
te en que el nombre del endosante en el_ Ütulo, lo convierte en deu.: 

. dor solidario a -la par q'úe los otros firmantes del mismo en caso de· 
falta de· aceptaci6n o de pago del docunento. "Escr.ibe Jolly, citado 

.. PDr_ Ferrara, qué es un pe~samiento sencillo y genial que el' propio as_ 
to por el que se transfiere a otr~s el crédito cambi.arfo, corno dere
cho aut6nomo, haga nacer simultáneamente una nueva garantfa para su .. 
clll!plimiento." (30), siéndo la consecuencia natural de esto que a ca
da transmist6n se acreciente 1ª confianza de los adquirientes de obt!_ 
ner el pago. 

-·----------------------------
(29) Estudios de oposici6n cambiaria; Ed. AHR, Espai'la 1963, 2a. Edi

ci6n, p4g., 1066 
(JO) ibfd, citando a ·Garriguez~, pág, ll06 



- 73 -

Sin embargo este efecto de garantfa no es esencial al 
endoso, en virtud de poder suprimirse a través de la menci6n "sin mi 
responsabilidad" u otro similar; ademh conforme al artfculo 34 de 
nuestra ley, se presenta s6lo en aquellos tttulos en que se impone 
al endosante la solidaridad (letra de cambio, pagaré, cheque), de do!!. 
de se ha llegado a afirmar que la funci6n de garantfa es caracterht! , 
ca del tftulo que circula a la orden (31). 

También es de agregarse que la _responsabilidad del en~ 
sante, está sometida al cumplimiento de detenninadas formalidades, e_! 
tablecidas en los artfculos 160 y 161 de la ley de la materia, en cu-• ya ausencia se· libera autom&ticamente ·de su ob11gaci6n. 

d•) .- El endoso en blanco.- Es aquel que se presenta cua!!. 
do el endoso no incluye el nombre de ~a persona a quien se realiza la 
transmis16n, es decir, del ~r.dosatarfo. Y cabe resaltar que unicamen
te. cuando falta dicho requisito, por ser esencial en la figura cuyo 
ºestudio in1cia.00s, de tal manera que si el endoso lo contiene, por e
se siq>le hecho deja de. ser en blanco, aun cuando en él, no 'e cOlltem 

·plan las menciones establecidas en las fracciohes llI y IV del artfc.J! 
lo 29 de la Ley de Tftulos. y Operaciones de Crédito, porque en su ca
so egtaremos en presencia de un endoso 1ncC1111pleto, de· donde es i~or
tante no confundirlos. 

Es el modo m4s ·simple de ·endosar la letr.a de eambio, 
pues la sola firma del beneficiario del tftulo, es ·suftciente para · 
desplegar los efectos propi,ós del emJoso en pleno. 

Sin que la ley imponga su ubicaci6n dentro del UtulC>, 
. acostumbra anotarse al dorso, pues de esa manera ·se evitan pro~bles 
·confusiones con otras ffguras que _tienen cabida dentro del doc•nto, 
tales cano aceptante, aval, etc ... De tal importancia es la anotaci6n 

(31) Bruno Quijano, Ismael, op. cit., p§g., 37 
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en el dorso, que debiera elevarse a exigencia legal como lo hace el ,. 
c6digo alem4n en su artfculo 12 y el c6digo italiano en su arttculo 
17. 

El endoso en blanco hace m5s ágil la cfrculaci6n del do
cumentl> de crédito, otorgando al tenedor legitimado con aquél, la 
posibilidad de trasmitirlo sfn dejar constancia de su posesidn, y 

sin que~ar por ende, alguna responsabilidad cambiaria de su parte. 
Messineo dice: "El endoso en blanco (a difere11cfa del endoso pleno) 
produce el efecto pr4ctico de no dejar sobre la let~a huella de la 
persona del endosatario; y hace posfble una circulacf6n al portador 
de la letra.(a la orden), exonerando ast, de la responsabilidad de· 
regreso a todos aquellos que.· sfendo endosatarios, vengan a ser des
put!s endosantes, pero no figuren como tales en el tttulo." (32)~ 

Otras ventajas de usar el endoso en blanco, son l~s de per. 
mftir dar el Utulo en prenda y recuperarlo antes del vencimiento, · · 
sfn dejar precedente en el documento; háce posible descontarlo o en .. 
vf arlo como remesa en cuenta corriente, cuando aOn se desconoce si se 
rl adnttido y también ofrece la libertad al tenedor para borrar la -
ffrma .de algún endosante al ·que quiera. liberar, sin perder por ello 
su calidad de endosatario, ·producida por el último endoso en blanco 
no tachado. 

Esta figura si bien otorga facilidad de cfrculact6n,. tiene · 
el inconveniente de dar menor seguridad al benef1ciarto, puesto que 
alrrno'.!fndtcarse· su nanbre, facilita el traspaso del documento robado, 
perdido, o bien simplémente confiado a tercero; adem6s al faltar.la 

· garant1a otorgada por el endoso no anotado, la certeza del cumplfmien 
to en el pago, es menor •. Pero con todo,. su aceptac16n ha sido general, 

. y en la ac.tualidad se contempla en ley"es de cualquier parte del múndo, 
pues la frecuencia de su u.so lo ha impuesto. 

{32) op. cit., ,p!g •• 3J9 
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El tenedor de un t1tulo endosado en blanco está facultado 
para llenar el endoso con su nombre o el de .otra persona, endosarlo 
nuevamente, o bien entregarlo a otro sin realizar en el documento, 
alteración alguna. En el primer y tercer ~aso, al escribir su nombre 
o su ffnna, automáticamente deja ver su calidad de endosatario, por ·. 
lo que procede en su contra la acción de regreso; en los demás casos 
al no haber huella de él, no existe responsabilidad cambiaria, atento 
el principio que rige en esta ~ateria de que nadie contrae obligación 
cambiarfa sino por medio de la suscripci6n del tftulo, procediendose 
pues, como si nunca hubiera tenido participaci6n alguna, por lo que " 
el último endosatario queda ligado con quien real1z6 el endoso en bla!!. 
co, aun cuando nunca hubiesen tenido relaci6n alguna; como consecuen
cia la acción de regreso se ejercita contra él y no contra quien hubi~ 
ra traspasado el documento, sin intervenir en el endoso, porque jurf • 
dfcamente no tienen el carácter de endosantes, siendo uniforme la doc
trina al respecto. Además, nuestra Suprema Corte de Justicia ha soste· 
nido el mismo criterio, como se demuestra en· la ejecutoria que se 
transcribe a continuaci6n: 

"ENDOSOS EN BLANCO .- Son verdaderas cesiones de derechos' 
ajenas a las relac16n cambiaria, la cual reaparece cuando 
el último cesionario llena con su nombre el endoso en · 
blanco; los sucesivos adquirientes de la letra cuyos nom
bres no obran en ella están vinculados entre sf en virtud 
de la operaci6n casual de la cesi6n del documento. 

Sexta Epoca, Cuarta Parte: Vol. XLIII, Pág. 52. A. D. 
2547 /59 Inocencio Gonzál ez Diaz .- Unanimidad de, 4 votos •0 

La posfb11.1dad de transmitir un tftulo endosado en blanco 
por la tradici6n, hace pensar que está cláusula convierte el tftulo a 
la orden en titulo al portador, peró aunque prácticamente se transmi
tan.de igual manera, es equivocado tal 'planteamiento. El endoso en :, 
blanco no hace del tftulo a la ordirn un documento al portador, en vi! 
tud de las siguientes consideraciones: 1) El beneficiario d_el docume!! · 
to. es U imposi bilit~do para cambiar de forma ut~i lateral, la. ley de 
~frculaci6n que corresponda al tftulo en cuesti6n, como se 'ordena fm- · 
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perativamente en el artfculo 21 de la ley de la materia; 2) El tene
dor para ejercitar su cobro, debe acreditar su ppsesic'5n··a través de 
la ~adena ininterrumpida de endosos, lo que no acontece con los tft.Y, 
los .al portador; J) El poseedor puede en todo morrento llenar el vacío 
del endoso devolviendo al tftulo su forma original ( si bien puede.to!!). 
plet.arl o, no se pel"ll'ite que convierta el endoso pleno, en endoso en 
blanco, testando el nombre del endosatario, so pena de interrurrpir la 
cadena de endosos; 4) Contra el tftulo endosado en blanco, procede p~ 
dir su cancelacic'5n en caso de pérdida o ·robo, sin adnitirse lo ante
rior tratándose del tftulo al portador, que adem4s tiene limitada y 
controlada su circulación por el ordenamiento legal. 

Ya se indicc'5 que el endoso en blanco, produce todos los efec
tos i.nherentes al endoso pleno, sin embargo esta afinnaci6n se limita 
por el último párrafo del artfculo 32, añadido recienterrente por de
creto publicado a fines de 1982 en el diario oficf al que a la letra ~ 

dice: "Tratándose de acciones, bonos de fundador, obligaciones, certj_ 
ficados de dep6sito y cartificados de participaci6n el endoso siempre 
será' a favor de persona determinada; el endoso en blanco o al portado~ 

no producirá efecto alguno.". 

Conforrre a lo anterior, el endoso en blanco, prácticamente de
j6 de tener existencia en los tftúl os nominativos, puesto que 1 a enu.!!. 
ciaci6n réferida comprende a los principales doc1111ent.os de esa espe
cie. Esta reforma representa un retroceso y at~nta contra uno de los 
principios de la materia, el de lograr la movilizaci6n de la riqueza 
de manera pronta, dado que, como ·se ha venido repitiendo en el desa
rrcil lo de nuestro trabajo, entre más formalidades se presenten, mis 
engorrosa se·torna~ la circulaci6n • 

. El legislador al. agregar este parrafo en el artfculo 32, ani
tió estudiar los a~tecedentes de dicha figura, pues en ellos ·se des
cubre que el endoso en blanco, ha resurgido a pesar de los intentos 
hechos para suprimirlo; ciertamente, eso acontec16 en las viejas Orde-
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nanzas déBilbao, én alguna legislación francesa y en particular en 
el articulo 798 del C6digo de Comercio imperante en nuestra naci6n, 

¡ 
en el año de 1884, sin duda alguna inspirado en aquélla, aún· cuando 
1a prohibici6n abarcaba a todo tipo de tltulo a la orden. E(I el año ·1 

de 1889, el Código de Comercio mexicano, cede y reconoce v6lidez al 
endoso en blanco, condicionando el ejercicio del derecho, al. complet!_ 
miento del mismo (art. 479), para posteriorrrente hacer a uri lado, _di
cha condicionalidad en la Ley dé Tftulos y Operaciones de Crédito. 

, 
Abundando, la citada reforma carece de novedad, dado que 

esta medida, se tom6 en Italia hace décadas sin .resultado.alguno, asf 
se desprende de los comentarios hechos por Vivante.al respecto, trans . . ""' . -
critos a continuaci6n:' " Oesgraciadanente, esta buena 1nte~ci6n ha si 
do.destruida por las,preocupaciones fiscales del legislador, que, al 
objeto de poder determinar en cualquier iroirento' quién 'es. el duei'i~ del 
tftulo, ba prohibido el _endoso en blanco, prescri_biendo que el endoso 
C9J1tenga la ind1caci"6n, del endosatario. De esta suerte; se ha privado'•. 
en esta materia, al agente 'de. carnbio d~ la facultad .de no-manifestar · \! 
e 1 nombre de. su cliente, facultad vit"al en la contrataci6n de .los tf
tulos (art. 31 del C6digo de Comercio) y se han h¡cho muy dificulto-: 
sas las transferencias de una plaza a ·otra. llo creo en la fortuna de 
esta. insi1tuci6n, tal como se ha deformado n1 creo tampoco que estas 
medidas tengan n1nguna·eficacia fiscal: son los residuos de un siste-
ma legislativo fugaz que suprim16·durante algunos 11eses to4os los tf~ 
tu los al portador .para proporcionar al fisco la indicación de los C0,!1 

tribuyentes y de su patrimonio nob1liari.Q.disponible. Pero; toda vez · 
t¡ue la violenta tentativa fracasó antes de ponerse en pr4ct1ca y los 
tftul~s ~1 portador circulan libreroonte en grandes cantidades, la qué 
viene dar taza a los escasos contribúyentes que adquieran tftulós me..r . .. ' ,. . ' . . . . . 

· dfante endoso?" (33). 

. ' 

(33) op. cit., P6g. • 189 
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Es suficiente lo expuesto, para comprender fácilrrente la 
inutHlida~ de prohibir el endoso en blanco, pero todavfa más, creemos 
que tal medida en la práctica no representará "ningún obstáculo, y los 
poseedores'del título la ~vitarán fndudablemente; pa;tiendo de la ba
se de' que la ley_no exige la anotaci6n manuscrita del nombre del end.Q. 
satario, como lo p~escribfa el artfculo 800 del C6digo de Co~rcio de · 
1884, se puede traspasar el documento dejando espacio én blanco su.fi- · 
ciente para escribir dicha menci6ñ con máquina, cuando se pretenda ed· -

' , 
,- jercitar el derecho.' 

Tena (34), siguiendo el pensamiento de Vivante, se~ala que· 
el llenado de lop endosos·en blanco,_nÓ constituye una obligaci6n del 
portador dei ~ftulo, pues la simple posesi6n determina en forma táci
ta, a la persona autorizada para ejercitar e 1 derecho; sin embargo : i 

Mantilla Molfna, se manifiesta diferente y dice: "Al vencimiento del 
tftulo, la posibflidad .de llenar el endoso en blanco, se convierte e11 

una· necesidad Jurfdica, pues el que paga debe verificar la idl!nttdad 
de la per~ona que.presente el tftulo'como último tenedor (artfculo 
39) y para identiffc~r a una persona, el tenedor.precisjl que'esté de
tenninado su nombre." (35). Para nosotros tal necesidad Jurfdica, co.,. 
mo la llama. el citado autor, s6lo 1a tiene el portador de un tftulo 

. nominativo, como vimos anteriormente, pues traUndose de un tftulo. a 
1 a orden y, en concreto de 1 a letra de cambio, no puede ser válida ,¡ 
tál afirmaci6n, en virtud- de que el endoso en blanco, dadas sus ca
racterfsticas, libera practfcamente al deudor de verificar la fdenti-' 
ditd -del beneffcfado 'con él; cierto, el tenedor obtiene su legitfm~ 
cf6n a través de la presentac16n del documento en que ~onsta en últi"' 
mo lugar.un endoso ~n blanco, y el deudor verificando la continuidad 

• I< • • • ~· ' • • ., '· ...... 

de· Jos endosos anteriores, si los hubiese, paga vil idamente al porta-
dor del documento, siéndole. indiferente- el nombre dél cobrador, ·po~, ·. 
que al cumplimentar su obligacf6n, recupera el tftulo, pudiendo ~nto,rr 

( 34). op. cit.•. pág., 410 

(35) op •. ~it., Pág., 70 

" 
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ces, si.lo desea completar el endosb con su nombre. 

1 

La Cuarta Sala del 'Tribunal Superior de Justicia del D. F., 
afirmó. que "los endosos .. en b 1 aneo deben ser llenados por e 1 benef1 ci2_ 
rio de 1 documento antes de ser presentados para su aceptación .o para ·. 
su pago según lo dispone el artfculo 39 y deben llenar los requisitos 

'· 
a que se refiere e.l artículo 29 en relación con el 32 todos el~-·. l~ley· 

citada en concordancia con lo dispuesto por el artfculo 15 oel propio 
cuerpo de leyes, pues de lo contrario ningún obligado a pagar un tft.!! 
lo de· crédito p01lría oonfirrr.ar o comprobar la continuidad de los end.Q. ~. 

sos •. puesto que ún endoso en blanco interrumpirf a la .continuidad y .d~ 
jarfa sin obligación al ·endosatario. para el caso del ejercicio de la. 
acción en vfa de regreso ••• " (36). Tal pensamiento .es equivocado, en 
primer lugar ning11no de los artfculos mencionados, y en especial el. 
39, indica u obliga al beneficiarfo a completar el endoso en blan~o.y . . '· ' ,: . ' 

si bien, efect·lvamente·e: articulo 15 de la ley de la 111ateria, 
1
obser-. 

_va que los requisitos de la. letra de cambio, o irejor aún, del tftulo . 
de cr.édito u actos que en él consten deben ser satisfechos antes de 
la. presentaci611 para su aceptación o pago, en la especie, ellos están 

. ·. ' '·: . "l 

cubiertos, pues ceinfcrme al articulo 29· en relación con el 32 de l,a 
'citada ley, el endoso es válido con la sola finna del endosante, de 

. donde a 1 existir este elemento esencia 1, 1 a figura que estudiamos pr.Q. 
duce todos sus efectos ... 

. / _ ~,·, ·. 

Ahora bien, ,la Cuarta Sala desprende.la obligación de lle
nar el endoso por el tenedor, de la circunstancia de que la ausencia 
de lás .. menciones faltantes, produce la imposibilidad del deudor de 
checar. la continuidad de los endosos, "puesto que un endoso en blanco 
interrumpida la continuidad y dejada sih obligación al endosatário 
para el caso del ejercicio de la acción en vfa de regreso ... "; a nue1' 

'. 

(36) Anales de Jurisprudencia, Tomo 147, Editado por la Comisión esp_!t 
cia~ de los Anales de Jurisprudencia y Boletfn Judicial, ~éxico 
1972, pág. 126.. . . . . . .. ... 
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tro parecer, es incorrecto el razonamiento invocado, toda vez que· el 
• 1 

obligado al .pago puede verificar la continuidad de los endosos sin ll1! 
yor problema y no vemos como se puede perder ésta, ante la presencia 
de un endoso en blanco, puesto en último lugar, y sobre todo lcuál ac+: 
cfón de regreso existe en ·contra de la persona legítimada con él?. 

Afortunadamente, esta situación carece de importancia, 
pues al vencimiento del documento, lo natural es que el portador pon; 
ga su nombre en el endoso, asegurando su derecho contra la posible :> · 
pérdida o robo. del° mismo, lo cual constituye una "necesidad práctica". 

'e).- La cláusu111· no a la orden en el endoso.- La letra de 
cambio en sus inicios, presentaba como caracterfstica' la de ser prác-

. ticamente i~v1ble¡-/ pues su beneficiario consegufa su traspaso con 
suma dificultad; fue la aparición de la cláusula a la orden, por lo 
cual el deudor se obligaba a p~gar no al tenedor, sino a la persona 
que éste ordenara, que el tftulo obtiene movilidad, dando margen des~ 
pués al uso del endoso; con quien guarda fn~fma relaci6n, de tal forma 
que no es posible concebtr éste sin la presencia de aq~~lla. 

Actualnente •la cláusula na. la;o orden no tiene carácter .de" 
elemento e$enc1al de la letra de cambio en· paf ses como Espaila o Alem! 
nia, y en consecuencia cuando ella no se anota, el tftulo no es endo
sable, pud1endó traspasarse sólo con los efectos de una cesión ordin! 
ria; sin embargo en nuestro derecho, d,cha cláusula, aun cuando r.o 
const~'re en el docllllento, se da por sobreentendi~a y en caso de que 
el librador, desee restringir su circulación, sólo puede lograrlo a 

. través de la nenc16n'no a la orden u otra semejante, logrando asf, la 
pos1b11tdad de oponer frente a cualquier portador las excepciones que 
tuviese contra .el primer beneficiario. Supino y De. Semo, con respecto · 
a la cl&usula no ·ai.la .. orden seíialan: "La utilidad de la c:láusul a· pue!_ 
ta por el librador no es verdaderament~ la de hacer diffcil la trans-

. ' 

misión de la letra de cambio, de.manera que no circule en las bolsas 
y mercados en perjuicio del crédito comercial del emitente o revelan-

I 
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do un negocio que él desea mantener secreto en la mayor medida posible, 
sino que su utilidad consiste en que aquel que pone dicha cláusula se 
asegura las excepciones personales frente a cualquier ·poseerlor en caso 
de que·, a falta de pago de la letra, se le demande a él el reembolso." 
(37). 

Ahora bien conforme al articulo 25 de nuestra ley, puede 
ser· insertada la cláusula por cualquier tenedor que lo desee, y so~re 

los efectos producidos en tal supuesto, no.es uniforme el criterio de 
la doctrina, pues algunos establecen la imposibilidad de privar a la 
letra 111 facultad de endosarse y por ello en caso de que el endosatario 
no repita la mención quida sujeto a los efectos producidos por el enco
so firmado por él. Otra corriente, sostiene que una vez puesta la cláu-
sula, el titulo pierqe la posibilidad de transitar por endoso'. 

Dentro de. la primerá opinión, se rr.anif.iesta Vi\lante quien ª!. 
gumenta: "Tal cláusula no implica la prohibición de endosar y no da lu.,.. 
gar a obligación alguna .de resarcimiento a carQo·de ·quien endosa el ti
tulo. Si la ley al emplear la palabra'prohibición' hace creer, ª.prime
ra vista, que el endoso verificado después de un endoso no a la orden, 
es un acto ilfcito, considerando más atentamente·e1 pensamiento del le~ 

gislador,· se obtiene en seguida el convencimiento de que no dió a ac¡ue-
1,la frase un significado prohibitivo, puesto que contempla la hipótesis 
de que el t.ltulo sea ulteriormertte endosado co:.-C'l cosa norma.1." (3C). 

Tena por su parte indica que, la cl4usu·la no a la orden, produce en el 
tftulo de.crédito su degradación, pues origina la desaparición de aqu~
llas caractertstfcas que lo aco111>añan ,(legitimación, autonomfa, litera
lidad), señala que cuando uno de los tenedores del doclJll'ento endosado no 
a la orden, omite su repetición, origina que el nuevo endoso produzca t.2_ 

dds·isus efectos. ·u En:una palabra, mientras que para unos el mismo docu
mento será letra de cambio y surtirá como t.al efectos cambiarios, para 

-------------------------
(37) op. ci.t., pág., 198. 
(38) op. cit., pág., 301 
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otros no lo será ni producirá tales efectos y, en consecuencia, la com
pleta desaparición del carácter de titulo ~e crédito sólo tendrá lugar . . 
en aquellos documentos en que la clausula 'no a la orden' se estipule 
por todos los tenedores de los mismos." (39): 

Supino y De Semo (40) también aceptan que los efectos de la 
cláusula no a la orden, se limitan a quien la puso, pues ello es acorde 
con la autonomfa de cada una de las obligaciones cambiarias, debiendo 
soportar cada tenedor las consecuencias derivadas de su propia obliga
ción frente a su endosatario. 

En. contra de los argt111entos transcritos, se pronuncia Astudi
llo (41) y Eduardo Pallares. (42), quienes a su modo de ver la ley mexi
cana no da margen a dudas, pues el artlculo 25 en su segundo párrafo S! 
ñata que la. c16usula no a la orden surte efectos desde la fecha de su 
inserción en el documento,. el cual sólo será transmisible en la forma 
y con los efectos de una.cesión ordinaria, de donde una vez estampada 
no pued11 volver a endosarse. Abunda Pallares y criticando a Tena dice 
que no es posible concebir la situación por la cual un documento sea P! 
ra unos tftulo de crédito y para otros no, además "Como el legislador 
no autoriz~ ni expresa ni implfcita~nte a escribir posteriormente la 
cláusula 'a la.orden' todo de consuno opera.en el sentido de no ser P..Q. 

sible la transformación de un documento 'no a la orden' en un documen
to 'a 1 a orden ' • " ( 43) ; 

l 

No podemos aceptar el pensamiento.de Pallares, quien en este 
caso, se apega al tenor del artfculo 25, dejando a un lado el espfritu 
de la ley que lo contiene; cierto, si interpretamos en forma aislada 
el citado precepto, llegaremos.a la misma conclusión, pero no es posi
ble olvidar que ta letra de cambio, CDf!IO todp U tu lo. de crédito, es un 
documento de$tinado a circular y este carkter ámbulante no pue-

(39) op. cit., págs. 397 y s1gs. 
(40) op. cit. págs. 198 y s1gs • 

. (41) op. cft., pág. 137. 

(42) Tftulos de .Crédito. en. General; Ed. Botas, México 1952, la. Ed. pág., 
114. 

(43) op; cit. p&g., 114. 
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de ser destruido; el tenedor al insertar la referida cláusula no per
sigue nunca evitar la circulación del documento, lo cual le es indif! 
rente•. si no que busca 1 a manera de no perder 1 as excepciones habidas 
contra su endosatario. 

Además lno es acaso más grave esta situación, que la proh.! 
bida en el artfculo 21 de cambiar unilateralmente el tenedor, la for-· 
ma de circulación del tftulo?. 

Nuestros tribunales al parecer no han tenido problell'as, ,. 
puesto que a pesar de la búsqueda realizada, no hallaftlls alguna ejec_!! 
toria sobre este punto, 1o cual no es de extrañarse, si tomamos en " 
cuenta que el transrr.itente, obtiene mejores ventajas cuanc'o inserta la 
mención "sin gara.ntfa", o bien solicitando de su endosante un endoso 
en blanco, de donde se desprendé ·la ··inutilidad de la cláusula no a la 
orden en un endoso, y por ende debe suprifllirse la. facultad de colocar. 
se por el tenedor, ·establecida en el articulo 25, reservándose exclu..¡ 
sivamente para el emisor. 

Res1111iendo, la cláusula no a la orden puesta ·en un endoso, 
pr!cticamente no tiene aplicación, sin embargo su presencia origina 
la posibilidad para el endosante, y sólo para él, de considerar a 
cualquier endosatario poste~ior corro su causahabiente directo, en ca
so de· que se le reclame el pago en vfa de regreso. 

f).- Endoso a personas que ya figuran en el tftulo de eré " 
· dito.-. Debido al carácter -valga la expresión- nómada del tftulo de 
crédito, puede presentarse el· supuesto de que éste ingrese al patri~ 

nio de alguna persona cuyo nombre aparece ya inserto en el mismo, a. 
través del endoso; esta situación ha sido llamada por la doctrina "ei!_ 
doso en retorno", y sobra cualquier explicación del porqué. 

Esta figur'a no es otra forma especia 1 de endoso, pues 1 a ,, 
transmisión .9e la letra de cambio .. se realiza normalmente, sin embargo . 

·1, .· . ; .. 
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por los efectos que S_!;sus citan merece un lugar dentro de nuestro est!!. 
dio. 

Aun cuando no es frecuente, no hay impedimento legal para 
endosat el' documento a alguien que ha intervenido con anterioridad en. 
él; la situación carece de importancia si al rromento del endoso, el 
tftulo no ha vencido, pues podrá como cualquier endosatario disponer. 
de él. y en consecuencia enajenarlo nuevamente, pero si no se despreE_, 

· de del documento y lo conserva hasta 1 a fecha de vencimiento, los e
fectos .producidos son diversos según la posición ocupada por el ten! 

: dor dentro del tftulo, en virtud de la confusión de derechos. Asf si 
el readquirente.es. el librador, al ser acreedor y ·deudor de todos los 
endosatarios, sólo puede ejercitar su acción en contra del aceptante, 
del cual no tiene el carácter de deudor y sf de acreedor de acuerdo 
al endoso hecho a su favor; nuestra Suprema Corte de Justicia se pro
nunció de esa maner~. como demuestra la tesis siguiente: 

"LETRA DE CAMBIO. EL GIRADOR PUEDE ADQUIRIRLA POR ENDOSO 
SIN QUE PIERDA SU EJECUTIVIDAD COllTRA EL ACEPTAllTE m SU 

. CARACTER DE TITULO DE CREDITO.- El hecho de que el girador 
llegue a rescatar la letra de cambio que giró a cargo del 
aceptante antes de que sea pagada por éste, no significa 
que la letra pierda su carácter de Título de crédito ni su 
ejecutividad frente a dicho aceptante, quien·a partir de lá 
aceptación se obligó a c.ubrir el irrporte del doc~nto, por 
lo que el girador también puede ejercitar en su contra la 
acción cambiaria directa a que se refiere el artfculo 151 
de la Ley General de Tftulos y•,Operaciones de Crédito. 

A.O. 3852/66 •. - Ismael Almada Douglas.- 17 de febrero de 
1967.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente Mariano Azue-la. 
Volúmen CXVI¡ cuarita Parte, Pág. 56'1 

El endoso hecho a la orden de un endosante anterior, origi · . -
na la liberaci.ón de todos los obHgados en vía de regreso, comprendi-
dos entre el nuevo endoso.y el anterior que .lo acreditaba como propi! 
tario. Por lo tanto, conserva sus derechos en contra de los demás o~; 

. bligados, como s.i nunca hubiera realizado traspaso alguno. "El endo
sante a quien el título ha vuelto, si no quiere transmitirlo ya a º'" . 
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tros, puede borrar los endosos intermedios, incluso el suyo, reponien
do la letra de cambio al estado en que se encontraba cuando la recibió 
por vez primera, sin perjuicio de nadie, porque aquellos endosos care
cen ya por si mismos de eficacia." (44). 

Puede suceder que el endoso se practique a favor del girado, en 
cuyo caso, no existe confusión de derechos, pues al no ser obligado no 
es deudor de nadie en el título; de donde su derecho puede ejercitarlo · 
contra todos los obligados cambiarlos en.vf~ directa o de regreso. Lo 
mismo acontece, si el endoso favorece a-un avalista, quien al no ser 
deudor ni de su avalado, puede ejercitar contra· todos el crédito res
pectivo. 

En caso de que el nuevo endosatario, figure ya en el tftulo co
mo aceptante, da lugar a una total confusión de derechos, pues siendo 
el principal obligado, responde de su pago ante todos y como último e!! 
dosatarfo es simultáneamente acreedor de ellos, de donde opera sin.ma
yor problema la extinción·de las obligaciones adquiridas mediante el 
documento en cuestión. Claro está siempre y cuando el t1tulo pennariez
ca en su poder ü 1 a fecha· de vencimiento; todo traspaso posterior no da 
derecho cambiarlo alguno, porque el cesionario, no adquiere mas dere-
chos que su cedente; 

En_ cualquiera de los supuestos mencionados, mientras no llegue 
la época de pago, el título· no pierde su facultad·de·transferirse, por 
consecuencia, aun tra'tándose de 1 aceptante, es posf b 1e.e1 endoso de 1 
documento. Así se ha aceptado unánimemente por la doctrina, la cual e_! 
tablece que si bien en Derecho dvfl, cuando el crédito y la deuda coin .· ·. . -
ciden en una persona, opera la confusión, no sucede. lo mismo en derecho 

(44) Vfvante1 Cesar; op. cit. p~g., 312. 



-86-

cambiario._L~ base de este particular fenómeno, se ha opinado, parte 
de la esencia circulatoria del tftulo de crédito, ya que la misma fe
nece al tiempo de vencimiento, de donde el poder de circulación penn.!. 
te la no extinción del a~eudo; por su parte Garriguez expresa: " Para 
nosotros (y- ésta parece la opinión más exactalse excluye la confu
sión de crédito y deÜda por el carácter objetivo del crédito cambi.a
rio: en la letra se opera la transformación de la obligación en un ok 
jeto patrimonial circulante y autónomo, de donde se deduce que, aunque 
la obligación entra en el patrimonio del deudor, puede conservar una 
existencia aut6n001a. 11 (45). 

-Implfcitamente, el endoso en retorno es contemplado por el ar
tfculo 41 de la Ley de Tftulos y Operaciones de Crédito, que a la le
tra señala: 11 Los endosos y las anotaciones de recibo en un tftulo de 
crédito que se testen o cancelen legftimamente, no tienen valor algu-

- no. El propietario de un Utulo de crédito puede testar los endosos y 
recibos posteriores a la adquisición; pero nunca los anteriores a ella." 

g) El endoso al cobro y el endoso en garantfa no son formas pa
ra la. circulación.- Como ha quedado establecido, el endpso transmite 
la propiedad de la letra de cambio y sus derechos inherentes, sin embar.. 
go existen dos tipos de él que no producen ese efecto, sino otros diver. 
sos; El endoso en procuración y el endoso en garantfa, cuyo estudio se 
expondrá a continuación en el orden indicado. 

La legislación mex.icana de 1854, como muc:1as otras de la época, 
no regulaba expresM]ente la fifgura del ~ndoso .al cobro, pues sólo se 
desprendfa en forma indirecta del artfculo .359 del Código de Comercio, 
al señalar que cuando al ·endoso falta la expresión de valor o la fecha, 

· (45) op. cit. pág., 851.. 
- . 
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éste no transmitira la propiedad de la letra de cambio y' se entender& 
hecho como simple comisf6n de cobranza, lo cual represent6 sin duda 
grav~s problemas a quienes no estaban acostumbrados a utilizar estos 
dócl.lllentos; sin embargo la sftuaci6n cambia y en· el ª"º de leB4, el 
~digo de Comercio acepta expresamente 111 . endoso en procuraci6n en su 
artfculo 805, superando ast a pahes como Espafla o Argentina, que aún 
hoy conservan la misma pos1cf6n e foconvenientes; dice el citado ar-· 
tfculo a la letra : " El endoso valor en cobranza· o en procuraci6n no. 
transmite la propiedad de la letra, péro si contiene la facultad de 
ejercitar las acciones que de ella se deriven, sin excépci6n alguna; 
inclusive .la de demandar Judicialmente su.pago por todos los tr4mites, 
instancias y recursos procedentes, sin necesidad de poder en forma.·~ 

Contempládo actualmente por el arttculo 35 de la Ley General 
deTftulos y Operaciones de Crédito, el endosó ~n proclirai:i6n debe C.!!. 
brir los requisitos· seftalados para el endoso pleno, anoUndose en for: 
ma clara su calidad, para evitar se considere un .endoso en blanco; re1 
pecto a la época de anotaci6n~ ·cabe sefialar que a diferencia del end.Q. 
so pleno, puede.insertarse en fecha posterior a la de vencimiento, dada 
la función que desempeña. 

Esta clasede endoso~ faculta al endosatario para' cobrar judi·. 
cial o extrajudié:ialmente el documento en nombre de su p.ropiétario, 
por ende, permite presentarlo a su aceptaci6n o . levantar el protesto 
correspondiente, ademb concede la pos'ibilidad de nuevos endosos. pe
ro sieq¡re de la .misma especie. Su utilidad es de gran magnitud en e'I 

. . ','. 

·comercio, pues en ·fonna por de:nls sencilla, permite al beneficiario de. 
un documento de crédito ·constituir un poder a favor de tercero,· para 
que en su nombre se haga efectivo el derecho~ Por lo anterior lá. doc'." 
trina coincide .en estar en presencia de .un endoso irregular y propi.a
mente ante un mlndato cambiario, de donde las relaciones' nacidas por 
su inserci6n .seran de mandante a mandatario, 'por lo mismo el de.udor 
no pierde las excepcion~s y defensas. oponi~les contra el eridosante, 
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. pudiendo ejercerlas en el momento oportuno a su·favor, sin obtener de· 
ninguna manera facultades para hacer valerlas personales que tuviera - ' '• 

contra el procurador. 

· ' Ahora bien respecto al alcance de dicho mandato, se encuentrá 
la siguiente tesis, visible en el BoleUn de Infonnaci6n Judicial de 
la Federacitin, del 1° de febrero de 1956, página l14: • 

·"ENDOSO EN PROCUAACION, amplitud del mandato que contiene.
El artfculo 35 .de la ley General de Tftulos y Operaciones 

··de Crédito, coristttuye al endosatar.io en un mandatario del 
· endosante con .tanta afllllitud de derechos como la que éste . 

tenga, tanto en lo que ve a los. derechos literales del tf-
. tulo de crédfto como en lo que respecta a los·d~ la rela-

c:i6n subyacente, ya qlie estando, en múltiples ocasiones, -
fntimamente r.elacionadas ambas. situaciones, no es. posible · 
aceptar que et endosatario e;1 procuraci6n solo pueda ejercj_ 
tar los derechos literales del tftulo, m4xfne que en contra 
de éste, en los ténnfnos de la fracción XI del artfculo 8° 
de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito, el 
deudor puede oponet• las excepciories personal.es que tenga . 
contra el actor y .serta absurdo pretender que opuestas ·':'-

··. esas excepciones~ el endosatario en procuración del acre.! 
· dor estuviera maniatado para defender los derechos de su 
· representado, además de que en derecho no es posible con

cebir un inandato tan especial que sólo se refiera~ una -
part·e del negocio.litigioso para el que se confiere ••• " . 

'~vi sf6n 213/54 •. - José· Lozano Qui n~ana .- E~dosiitarf o en - · 
procuración del Banco de Puebla¡ S.A.- Resuelta el 26 de 
junio de 1954;· por el Tribunal Colegiado del Segundo Cir
cuito, por unanimidad de votos.- Ponente: le6n Orantes. 

Sostiene la misma tesis.: 

~aro .en revisfcSn 5G6/83.- José .. Luh Montes de Oc.a CeHs.-
18. de .agosto de 1983;- unariimidad .. de votos.- Poner.te: José 

·. Becerra Santiago.- Secretario: Marco Antonio Rodrfguez Ba-
rajn• · · 

Informe: 1983. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito •. Núm. 18 p&g. 1ss.· 

n ~and~to 'otorgado l~tra~~ de' un endoso al cobro. r.o sólo 
.;.por ta fo~ma ~conferirse es.especial, sino también por e1 hecho de 
-.: . . '· ,.· ·. ' '• . . ·,. 
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no extinguirse por muerte o incapacidad del endosante, además su revo
caci6n, atento lo dispuesto en el artfculo 35 de la ley de la materia, 
no surte efectos contra tercero, cuando el propietario del documento 
ha omitido· testar o cancelar el endoso correspondiente, aunque como S.!, 

ñala Tena (46), no debe ser tomado literalmente lo anterior, en virtud 
de que la buena fe, es principio de esta materia, de donde es posible 
revocarlo en todo 1TKMOOnto usando otras formas, como serfa la notific.! 
ci6n hecha al deudor del documento. 

Ahora bien, para conseguir el pago no es raro que el propietario 
. del titulo de crédito simule haberlo tran·smitido por endoso a tercer~ 
persona, dando origen asf al endoso fiduciario, por el cual el endosat! 
rio aparece ante todos como propíetario, ejercitando un derecho aut6no.
mo, pero que en realidad pertenece a su endosante, exisUendo de esa 111.! 

.nera entre és.te y su endosatario, un acuerdo previo, de utflfzar ese ~ 
dio para hacer efectivo el crédito. Su utili.dad es enonne, pues se con
sigue dar mayor fuerza al derecho del. propietario y el endosatario ac
túa sin lfmftacfones de ninguna especie; consecuentemente,. la institu- . 
ción da margen para privar al deudor de las defensas y excepciones ha
bidas contra e 1 verdadero ti tul ar, constituyéndose asf, una f naceptab le 
conducta, que s61o puede atacarse mediante la "exceptfo doH'> 

Existe otra fonna de.endoso, la cual no transmite la propiedad 
del t'itulo, y es e 1 que incluye la mencitSn. 11en ga~antfa"; "en prenda11 

o alguna semejante. A través de él, se consigue constituir un crédito 
prendario sobre et documento a favor del end~satario, para garantizar 
cuales~ufera operaci6n concertada entre ellos. 

Como toda operaci~n cambiaria, est.1 figura debe constar en el 
tftulo y satisfacer los requisitos ~e todo endoso, de donde para sur
tir efec~~ se hace necesaria la entrega al endosatario, quien no ad-

(46) op. cit., p4g., 415. 

'·' 1 
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quiere la propiedad del tftulo, sino todos los derechos y obligaciones 
propias de su calidad de acreedor pignoraticio; por ende posee las fa
cultades necesarias para conservar el documento y el crédito conteni
do, debiendo realizar las gestiones precisas a fin de impedir la alte-· 
ración o menoscabo del mismo, explicándose asf el porqué, puede cobrar 
lo, protestarlo o endosarlo en procuración, según la disposición del 
artfculo 36 de nuestra ley, que reza: 

"El endoso con las cláusulas 'en garantfa', 'en prenda', u 
otra Jquivalente, atribuye al endosatario todos los derechos 
y obligaciones de un acreedor prendario respecto del tftulo 
endosado y los derechos a él inherentes, CO!'lflrendiendo las 
facyltades que confiere el endoso en procuraci6n. 

· En ·e1 ·caso de este artfculo, los obligados no podrán oponer 
al endosatario las excepciones personales que tengan contra 
el endosante. , 
Cuando la prenda se realice en los términos de la sección 6a. 
del Capftulo IV, tftulo rr, de esta ley, lo certificarán asf 
en el documento el corredor o los comerciantes que interven
gan en la venta, y llenado este requisito, el acreedor endo
sará en propiedad el tftulo, pudiendo insertar la cláusula 
'sin responsabilidad'.", 

De lo anterior se desprende que a diferencia del endoso al co
bro, el endosatario, l~ase acreedor prendario, disfruta de un dere-
cho autónomo, independiente del de su deudor, lo cual halla su justi
ficación en el hecho de no constituirse nunca en mandatario del endo
sante, de 'donde no obra en su interés, sino en el suyo propio; por 
consiguiente, al ejercitar las acciones relativas al pago de la cosa 
pignorada, actúa" .•• en .virtud de un derecho real que ha entrado en 
su patrimonio y cafdo bajo su domin.io." (47), el cual se verfa afec
tado si le fueran oponibles las excepciones habidas contra el endo
sante. 

Sf el endosatario, como seffalamos antes, tiene las obligacio
nes y derechos de un acreedor prendario, entonces está impedido para 
adquirir la propiedad del tf tulo sin el expreso consentimiento de 
su deudor, otorgado en fecha posterior al del endoso y en consecuen
cia para hacer efectiva ·la garantfa en su caso, no puede endosar el 

" (47) Tena, op. cit., pág., 415. 
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tftulo en propiedad, si~o que deberá solicitar judicial~ente la autori~ 
zación de la venta, atento lo dispuesto por el artfculo 344 en relac16n 
con el 341 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito. 

El endoso en garantia, no faculta al beneficiado con él para 
endosar nuevamente el tHulo de crédito en prenda, según deja ver el 
·citado artfcuio 36, lo cual es acertado, pues el endosatario, no adqui! 
re la propiedad del documento, y sin ella no se reunen los elementos n,g_ 
cesarios para poder verificarse la misma.-

El endoso fiduciario, también se utiliza en substituci6n del 
endoso en ~arantfa, en razón de las ventajas presentadas ante él, pues 
de esa forma el acreedor pignoraticio evita todas las limitaciones que 
su calidad d~ tal, se le imponfan y logra hacer efectivo su derecho ctia.!!. 
do venza la obligaci6n garantizada, sin mayores trabas, gracias al end.Q.· 
so hecho a su favor; pe;·o si el endosatario se ve favorecido, no pasa 10 
mismo con el endosante, el cual corre el riesgo de perder su titulari-. 
dad, pues en caso de traspaso del doc1.111ento a tercero de buena fe, es
tar& fmposfbflitado.para reivindicarlo. 

h) Endoso con efectos de cesf6n.- La eficacia del endoso está 
supeditada al hecho de efectuarse dentro<del lapso contenido entre el 
dia de la emisión y el dfa de vencimiento inclusive, pues ·u'na vez tran! 
currfdo ésté, cualquier traspaso de 1 documento realizado por medio de 
endoso, genera los efectos inherentes a una cesión· de créditos; asf i!!!. 
perativamente qued6 establecido en el artfculo 37 de nuestro ordenamie!!:. 
to jurfdico transcrito a continuación: " El endoso posterior al venci-· 
miento del. tHulo surte efectos de cesión ordinaria.". 

Supino y De Semo (48), explican que la fnclusf6n de tal me~ 

(48) op. cit., pSgs •. 235 y sfgs. 
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dfda en el derecho ftaliano obedeci6 a las dificultades suscitadas en 
Francia, donde ante el silencio que· sobre este punto ex1stfa, se argu 
mentaba la validez de endosar una ·letra de cambio vencida, por ser CO.!!. 

secuencia natural del titulo mismo, el ser transmisible, hasta en tan
to subsista¡ y adem!s a las consideraciones hechas sobre de que 11 el 
girado ha adquirido el derecho a pagar el dfa de vencimiento y por ta!!. 
to debe poder oponer al poseedor todas aquellas excepciones que habrfa 
podido oponer a su endosante en el mismo dfa. 11

~ 

Atendiendo al objeto ~ naturaleza del tftulo de crédito, no. 
puede aceptarse el endoso posterior a la fecha de vencimiento establ! 
cfda, pues una vez llegada ésta, el documento ha cumplido su finali
dad y nohay razones suficientes nue justifiquen la ci~.culaci6n de un 
déJcumento que no inspira en. el adquirente la seguridad y la certeza de 
obtener el pago, lo cual constituye la columna vertebral de la instit.!!, 
ci6n. 

11 Desde el nacimiento de la letra ·quedan marcadas las pie
dras mflfares de su vida: el dfa de su emisi6n y el dla ·de su venci-. . . ' 

miento, dice Ferrara con su.habitual gallard~a. Dentro de ese perio-
do_ se desenvuelve el ciclo de su exfstencia y la 6rbita de su circul! 
ci6n. Con el vencfmfento, entra en ella una nueva fase de su vi4a, que 
es la Gltfma: la del pago. Agotada desde ese milmento su vfda de'letra 
de c1111bfo y llenada su .funcf6n'econ6mfca, dejar! de ser un titulo cfr 
cu~ante~ No r~sta _sino pagar.la promesa contenida en ella: ya no se -
trata de garantizar la le.tra, sino de cubrirla. A ello tiene derecho 
no s61o el acreedor. sino t_ambién el deudor." ·(49). 

Ahora bien, existe la pos1b111dad ( de hecho se hace), que 
el tttulo vencido se transmita por endoso, pues el realizado en blan
co., lo perm_fte, de donde pr&ctfcamente no ~xhte la fonna de evitar el 
cambio de propfetarfo, antes de levantar el protesto correspondiente, 

--.·--.~----;. ___________ _ 
(49).Tena,Felfpe de J.;·op, cit., p&g:·~. 402. 
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el cual determina ·a los sujetos que intervinieron hasta ese momento. 
Por ello quizi, la Ley Uniforme de Ginebra de 1930, da facultades al 
propietario para endosar el tttulo hasta el levantamiento del protes
to, s'eñalando que todo endoso posterior a é"ste o al tiempo en que de
bi6 efectuarse·, no produce. otros efectos distintos a los de una cesión 
ordinaria; siendo a nuestro entender ésta una mejor opción, pues la l!l_ 
tra conserva su integridad todavía cuando ha vencido, y por ende no d!l_ 
be limitarse su circulación, hasta que ella se pierde, al realizarse 
el protesto o concluido el plazo para lev_antarse. 

El endoso puesto después de vencido el tftulo, origina sólo 
los efectos de una cesión, lo que significa, que el endosatario adqui,!l_ 
re un derecho derivado, no aut6nomo, igual al tenido por el último te
nedor al momento de. vencimiento; pero si bien, se está en presencia de 
una cesión por los efectos, no sucede lo mismo con la fonna que debe 
revestir, la cual es diversa, dada las caractertsticas del tftulo de 
crédito, pues al llevar el doculll!nto incorporado el derecho, se hace 
innecesario comunicar al deudor la cesión realizada, ya que éste paga 
solamente.contra la devolución de la letra signada por él y que se ha-
11 a en poder de 1 cesionario; además no puede .concebirse en materia cam 
biaria, que para ejercitar los derechos del tftulo adquiridos por end.Q. 
so póstumo, el endosatario requiera notificar dicha transmisi6n, pues 
la solidaridad i"1luesta a los firmantes en el mismo, convierte a todos, 
en cierta medida en deudores y en consecuencia tendrta que verificarse 
dicha notificación para con c~da uno ·de ellos, haciéndose incosteable 
y quiza~ imposible, por raz6n de la variedad de domicilios. 

Al respecto nuestra Suprema Corte de Justicia ha sustentado· 
la siguiente tesis: 

"ENDOSO POSTERIOR AL VENCIMIENTO.· El artfculo 37 de la 
Ley General de· Tftulos y Operaciones de Crfdfto, que -- .J 

. previene que el endoso posterior· al vencimiento del tf
tulo, surte efectos de cesi6n ordinaria, no debe enten
derse en el sentido de que el endoso a que se refiere, 

,es en todos sus aspectos una mera cesi6n ordinaria, que 
'para surtir efectos, debe satisfacer los requisaos pro 
pios de este acto jurfdico; pues su verdadero signiffc! 



-94-

do es que los endosos de que habla, no producen los efe.!:_ 
·tos legales de los endosos propiamente dichos., sino que 
establecen entre el deudor, el endosante y el endosatario, 
la misma relacl6n jurídfca que una "cesf6n ordinaria; esto 
es, la transmis16n de los tftulos que ese precepto rnenci.Q. 
na, puede hacerse con la forma y los requisitos de un en
doso, pero tiene los efectos y las consecuencia·s de una C! 
si6n ordinaria y que son· los señalados en el artfculo 27 · 
de·1a propia Ley, de donde se infiere que en tales casos, 
no es necesario hacer al o a los obligados, la notifica
ci6n que la Ley Mercantil previene, para las cesiones de 
los tftulos no endosables; porque a más de que los compren. 
didos en el artfculo 37, sf lo son la indicada notifica-
ci6n es necesaria tan sólo en la transmisi6n de tftulos . 
que no son a la orden ni al portador, y en los cuales quien 
los suscribe, no está sujeto a que su obligaci6n circule 
libr~mente, de mano en mano, sino que por estar ligado e.!!_ 
clusivamente con el primitivo acreedor, tfene derecho a 
conocer· cualquier sustitución que ocurra en el titular 
de su misma obligaci6n, para los respectivos·fines seña
lados,,g,n la ley. 

Quinta Epoca: Tomo LIII, Pág. 1506.- Pérez ·aadn Tomás. 
Toiro XCI, Pág. 22. - Rob 1 es Luis. Tomo XCI , Pág., 3262 .
Martfnez Zorilla Carlos~-

No sólo el endoso posterior al vencimientÓ surte efectos de 
cesión ordinaria, pues lo mismo acontece cuando el beneficiario de un 
tftulo 11 no negociable", utiliza para transmitir él tftulo la figura 
del endoso, caso ya e.studiado con antelacf6n y que damos por reprodu
cido en este apartado, para evitar repeticiones filútfles. 

3.5 CIRCULACION DE LOS TITULOS Al PORTADOR.- Los tftulos de 
crédito que presentan más facilidades para circular, son .los emitidos 

· al portador, pues la simple tradición constituye al adquirente eri. be
neficiario del mis1111. 

Los t1tulos al portador, se definen atendiendo a la circull! 
tancia de que el do.cumento no contiene en su texto, el nombre de la 
persona a cuyo favor se libró, aun cuando no es precf5amente esta ca
racterfstica, la que detennina su condici6n de ser al· portador, pues 
su menci6n no origina la presencia de un tftulo nominativo. De la mis-
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ma forma, no basta al concepto de estos documentos decir, que son aqu~ 
!los transmisibles por la simple entrega, debido a la existencia del 
endoso y la letra en blanco, en cuya virtud el título circula de igual 
manera. Esto nos lleva a la consideración de ser más aceptable una de
finición que contenga ambas características: el tttulo al portador, es 
el docurr.ento de crédito, completo, por ~1 cual su emisor se obliga ·a su 
vencimiento a real izar el pago al poseedor del misrro, resultado de la 
mención "al portador" o de la ausencia del nombre del beneficiarjo, que 
pennite su transmisión, sin más requisito·s que su entrega. 

Langle y Rubio dice: 11 Los tftulos al portador se transmiten 
por la tradición ( simple entrega manual). Con esto resultan llevadas 
a su último grado la facilidad y rapidez circulatoria. A diferencia de 
lo que sucede en los tftulos a la orden, no hay en ellos que hacer en-. 
dosos, ni los transmitentes ( que pasan ignorados) responden de la sol 
vencia del deudor. Este se ha obligado, al realizar su emisión, con 
quien quiera que los llegue a poseer; no interesa la personalidad del 
acreedor." (50). · 

De lo anterior se desprende que las caracterfsticas d!!_los. tf 
tulos de crédito, se acentúan, tratándose de la especie en cuestión, 
destacando principalmente la incorporación y la legitimación, pues ,11! 
vada a sus últimas consecuencias " la posesión vale tftulo", de donde 
sólo el .presentante del mismo podrá ejercitar e.1 derecho,· teniendo por 
su parte el deudor la facilidad de solventar el pago a éste, sin exa-

. minar siquiera su identirlad, lo que representa, un inconveniente para 
la seguridad y conservación del derecho de sus titulares; ya lo dijo 
acertadarrente Mossa, " La teorfa de que el tttulo al portador es tft.!! 
.Jo en favor·de una persona anónima favorece sobre todo a los ladro
nes." (51). Sin embargo, como en todo tftulo de crédito, para la ad~ 

(50) Manual de Dere~ho Mercantil Español, Tono II, Ed. Eosch, Barce
lona 1954, pág., 97. 

(51) op. cit.,·pág., 397. · 
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qutsictón de la propiedad, se hace necesaria la buena fe de parte de una 
convención ejecuttva, previa al traspaso, tr6tese de venta, pennuta, do
naci6n, etc •• Esto ha llevado a algunos autores a la consideraci6n de . ' . 
que la tradición constituye un negocio bilateral, posici6n aunque res-
petada no compartida por nosotros, pues pensamos que la entrega, es f.!l· 

dependiente de la relaci6n por la cual se efectuó, sin que implique la 
intrascendencia de la misma, porque domo dice Georges Ripert, 11 La tra
dfcHin constituye la ejecuci6n de un contrato anterior pero tiene valor 
propio." (52). 

•' 

n· tftulo al portador circula libremente, atendiendo a las 
J ·, • • 

nonnas que rigen la transmisi6n de las cosas muebles y entre ~us cualJ 
dades esta la de no dejar huella de los traspasos hechos1 no existien
do asf fonna mas sencilla y·rlpida para conseguir la fluidez.de los mi_! 
mos; ademb esta especie de tftul os, presenta como ventaja. la de ser
vir a los.fines del capitalisllXl industrial, pues dadas sus caracterfs
tfcas permite la constituci6n de fortunas .rrovibles y secretas, otorgan 
do al emisor por su parte, la recaudación si~le de los recursos nece~ 

sarfos para su expans1~n. Siendo precisamente esa movilizaci6n secreta, 
una de las causas por la cual diferentes pafses~ con sus preocupaciones 
fiscales, han ido eliminando paulatinamente.su existencia, primero a 
través de la imposición de impuestos m6s ·elevados, en CO!l1Jlar.aci6n con 

'· los Ótros tftulos; y segundo, por medio de la supresf6n de los cit~dos 
.. documentos, ante la evidente evasi6n de los derechos t!e transferencia. 
· Asf Sola :· Cañizares, menciona que " la acci6n al portador ha sido pr.Q. .· 

hibfda en Italia, Grecia, Ecuador, Mónaco, Noruega y Suecia. Eri España 
la ley de sociedades an6n1mas .admite la acci6r1 al portador, pero. de he
cho esUn prohibidas', pues para la transferen¿ia de cualquier. acción una 
d.fspostcf6n legal especial requiere la intervenci6n de un agente d~ cam
bio o.de un notario. En Chile, aunque.el C6digo de Corrercto menciona las 
aci:tones al portador, no existen en la pr&cttca 'porque la Superintenden- . 
cia de sociedades an6nimas no las admite. 11 (53). 

(52) Tratado Elemental de Derecho Comercial, Trad. Felipe de Sola Cañi
zares, Ttp. Editora Argentina, Vol III, Buenos Aires 1954, Pág. 59. 

(53 Tratado de Derecho·Comercial Comparado, ·vol. III, Ed. Montaner y 
· Sim6n, Barcelona 1963, pág •• 356. 
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En México, los tftulos al portador, también han venido a me-
·1 . 
hos, por la reforma publicada en el Otario Oficial de la Federación a 
fines del año de 1982, pues de los títulos nóminados que podfan emiti.t 
se al portador que eran: el cheque, las obligaciones, los certificados 
de partic.ipación, los certificados de depósito, bonos de prenda, amén 
de las acciones y sus respectivos 'cupones, sólo pueden adoptar esa for. 
ma, el primero y las obligaciones que se inscriban en el Registro Na
cional de Va 1 ores e I nterrredi arios y se co 1 oquen entre e 1 gran público 
.invers1ontstá, atento lo dispuesto por los arttculos 179 y 209 de nue! 
tra ley. 

En la exposición de motivos dada para justificar la· citada 
reforma, publicada en el Diario de los Debates de la c&mara de Diputa
dos, de fecha 11 de diciembre de 1982, se sena1a que la misma obedece 
a intereses netamente fiscales, 11 

••• tal lll!dida permite a la administra
ción pública conocer los ingresos que real~nte perciben sus titulares 
y de esta fonna se puede deter.minar su capacidad económica y cuantifi
car la.contribución que deben hacer al Estado en los.términos que.señ!_ 

· la el arttculo 31 Fracci.óit IV de nuestra Constitución Polftica." •. 

Consideramos innegable que el cambio realizado persigue sa
tisfacer una exigencia de interés público, como es 1¡ sei'laladá ltneas 
arriba, sin embargo. las consecuencias ha surgir, pueden tener·el car4f. 
ter de irreparables, toda vez que al pretender determinar a los contri 
buyentes respe~tivos, puede originarse as1m1sl!Xl la falta de inversioni1 
tas: y asf en lugar de beneficiar al pafs, la refonna tiene el riesgo 
.de .resultar perjudicial para nuestra econom1a. Desafortunadamente no se 
'cuenta con medios idóneos, para conocer el fndicé de docunentos de cr! 
dito emitidos al portador, existentes en México, para de esa manera P.2. 
der.establecer el posible·dai'io que pudiera ocasionarse y saber a cien

. cia cierta, la verdadera trascendencia, valga la expresi6n, ·del ·albur 
jugado. Lo cierto es, que las medi~as adoptadas son insuficientes para 

' . 
satisfacer los fines buscados, porque aun sin tftulos al portador, los 
nominativos seguir4n circulando por medio de endoso en blanco, con todo 
y la prohibici6n expresa, dada a conocer en el mismo decreto., 
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Por último es menester dejar establecido, que la emisión de 
los títulos al portador, se encuentra limitada. en todos los pafses, en 
lo tocante a aquellos expedidos en serie, pues el sistema monetario y 

concretamente los. billetes de banco imponen la necesidad de hacerlo, 
ante una posible competencia. " Dice Garriguez que existen razone~ de 
mucho peso para limitar la libre emisi6n de los tftulos al portador, 
como son evi~ar que suplanten la funci6n del papel moneda, asegurar la 
so.lvencia del emisor, intervenir y regular el mercado de capitales, evj_ 
tar la concurrencia con los empréstitos pÍiblicos ... " (54). 

. . 

(54) .Citado por Astudfllo Ursúa,. op. cit.~ p&g. 172 •. 



-99-

C A P I T U L O IV 
TRANSMISION POR OTRAS FORMAS DISTINTAS AL ENDOSO 

4.1 LA CESION. DIFERENCIAS COH EL ENDOSO.- A estas alturas, 
el lector habrá apreciado, como la ley de la matéria ha establecido los 
caminos, por los cuales debe correr el tftulo de crédito, asegurándole 
así, la vitalidad necesaria para c1J111plir su cOIOOtido: movilizar el ,der~ 
cho contenido en él; sin embargo, también prevé, el caso de que el doc.!! 
mento salga de ese camino trazado, encauzándose por otros senderos, da!!. 
do margen a una circulación que podr;a denaninarse impropia y en ~onse
cuencia a una diversidad de efectos, principalmente en lo tocante a la 
autonomfa del derecho de su titular. 

Antes de continuar, recordaremos que los tftulos de .crédito, 
de acuerdo con nuestra.ley, pueden ser nominativos y al portador. Tra-

tándose de estos últimos, el modo dé circular, no puede sufrir variaci.Q. 
nes, pues cualquiera que sea la forma adoptada para llevar a cabo la 
transmisión, sin la entrega del tftulo, no existe tal; de donde el tí
tulo al portador, s61o puede circular por la tradición. No ocurre lo 
mismo cuando nos encontramos ante la presencia de un tftulo nominati
vo, el cual además de transitar por endoso, puede ser transmitido por 
cualquier otro medio legal, sea permuta, ·donación, dación en ~ago, 
compraventa, cesión, etc., atento lo dispuesto ~or el artkulo 27 in 
fine, de la Ley General de Tttulos y Operaciones de Crédi~o. 

A mayor abundamiento, la Tercera Sala de la Suprema Corte.de 
Just~cia, se ha pronunciado en el mismci sentido, como lo demuestra la 
siguiente tesis, presentada a continuación: 

... 

"LETRAS DE CAMBIO, TRANSMISION DE.- La transmisión de .. 
una letra. de cambio puede originarse siguiendo formas . 

. cambiarías, pero también puede verificarse .con cualquier 
otro medio que autorice el Derecho Civil; es decir, el.· 
.título de crédito puede circular cambiariamente, produ 
ciendo con ello todos los efectos que la.Ley General -
de Títulos y Oper.aciones de Crédito establece, pero ta.!!!· 

· bién puede hacerlo v&l idaniente siguiendo fonnas no cam
biarias ! 'De manera que la adquisición deuna.1etra de 
cambio·no est4 condicionada· a· la fatal existencia del 
endoso. · · 1 
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A.O. 3778/56.- Jorge Negrete Moreno, Sucesión de .-
6 de septiembre de 1957.- 5 votos.- Ponente~ Vicente 
Santos Guajardo. 
Vol. III, Cuarta Parte, p4b., 154." 

De las formas en que puede acontecer la transmisión impropia, 
destaca por su importancia en el derecho común, la cesión; institución 
propia de esta materia para llevar a cabo el cambio de titular de un 
derecho. Debido a esa trascendencia, se impone el criterio de abordar •. 
aunque sea someramente, el estudio de ella y señalar las diferencias 

. existentes en relación con el endoso, figura vital dentro de la circ.!! 
lación cambiaria. 

La cesión es " un acto· jurtdfco del género contrato, en virtud 
del cual un acreedor, que se denomina cedente, transmite los derechos 
que tiene respecto de un deudor, a un tercero que se denomina cesion!. 
rio." (1). 

Con la cesióñ, la obligación no sufre transformación alguna, 
variando exclusivamente el sujeto.activo de la misma, por ser .ese el 
objeto a seguir en la operación, la cual puede tener como precedente 

. algún contrato u acto jurfdico distinto, en cuyo caso, la cesión se r! 
gular4, en lo general, por sus normas propias establecidas en los ar
tfculos 2929 al 2050 inclusive del Código Cfvfl del Distrito Federal, 
y en lo particular, por las normas que.rigen el acto jurfdfco emplea
do para ceder el Qerecho. 

Ahora bien; ·es irrportante.destacar qué la cesión que tenga 
por objeto el derecho de un tftulo de crédito, tiene el carácter mer
cantil; de donde para su regulación se debe atender a.1 orden enumera-

. do en el artfculo 2 de la Ley General de Tttulos y Operaciones de Crf · 
dito, resultando asf que la cesión de un tftulo de crédito, se rige: 

(1) Gutiérrez y González, Ernesto. Derecho de las Obligaciones:- Edit. 
Cajica, México 1961, pág., 728. . . 
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por los art1culos 389 al 391 inclusive del Código de Comercio y ante 
·su deficiencia, la cual es evidente, (pues como se ve, solo tres ar
ttculos dedica), se aplican supletoriamente las nonnas correspondie.!!. 
tes a esta institución, contempladas en el Código Civil. 

Lo expuesto es suficiente para ver, la semejanza existente 
. ·entre ambas instituciones: su uso, pennite el cambio de acreedores, 

haciendo presente un valor futuro. Esta caracterfstica común, ha dado 
pauta a algún estudioso ( e incluso al Código de Comercio argentino), 
para concebir al endoso como una cesión especial, adaptada a las exi
gencias comerciales; sin llegar al extremo, claro esta de equiparar 
al endoso con la cesión ordinaria, pues se adnite que ellos distan de 
ser iguales e.n.fonna· y en efectos~ Veamos ahora cuales son esas dife
rencias: 

-~-El endoso µresenta como elemento esencial, de su forma, 
'e'l realizarse dentro del tttulo mismo o en hoja adherida a él, mien

tras que la cesión puede verificarse en documento separado. 

••• En la cesi6n, la entrega del documento al· cesionario, 
no es i~dfspensab le, en tanto, e 1 endosatario precisa su posesión pa
ra ser considerado como tal; en otras palabras, el acto Jurfdico se 
perfecciona de div¿rsa manera, pues en la primera, basta el consenti
mi~nto y ~1 endoso por su parte no surte efecto~ sin la tradición. 

-·· La cesión presenta como fonnalidad, el hacer una noti~ 
ffcaci6n al deudor, con el fin. de evitar se realice indebidamente el 
pago al' cedente; en el endoso es innecesario con1.11iicar el traspaso, 

.dada la incorporación del derecho .al t!tulo. 

••• Al obtene.r un derecho por cesión, al adquirente se le 
podrln oponer las excepciones habidas contra su cedente •. pues al mo
mento del. cobro,: no'hace sino ejercitar los derechos correspondien
tes a bte;. en cambio si el derecho se logra por virtud del endoso, 
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el endosatario cuenta con la inmunidad suficiente para evitar todo 
tipo de excepciones habidas en contra de su antecesor, es decir su 
derecho es autónomo. 

--- Una vez efectuada la cesi6n, el cedente contrae una 
responsabilidad, cuyo alcance es el de garantizar la existencia del 
crédito y la tocante a su personalidad, sin comprender una garan
tfa de que el pago ha de efectuarse. Trat4ndose de endoso. la res· 
ponsabilidad va m!s alla e impone al endosante la obligaci6n de C.!!. 

brir el pago. en caso de no efectuarse por el obligado principal. 
sien.,re y cuando se esté en presencia de alguno de los tftulos. que 
por ley producen ese efecto. 

--- La cesión tiene por objeto. el derecho. es decir. el 
crédito es lo que se cede y obtiene su adquirente en los términos 
existentes; mientras en el enc:bso. el tftulo per se. como cosa mu! 
ble. representa su objeto. Por consecuencia no.se adquiere el del'! 
cho de, su endosante. sino los derechos inc~rporados al documento, 
logr4ndose asf precisimente, la autonomfa del mismo. 

--- En el endoso no se.concibe la existencia de condici6n 
alguna. de donde debe ser puro y simple, en tanto que en la cesión 
es v41fdo entre las partes. sujetar al acto a diversas modalidades, 
como lo es 1 a condi ci6n. 

-~- Al cederse un derecho por cesi6n, puecle verfffcarse 
· sin atender a la totalidad del mismo, es dec.fr, es v~lfda la tran1 

misión parcial del derecho. No ocurre igual en la cfrculacfón- por· 
endoso. en donde. tal supuesto acarrea su nul fdad. 

--~ La cesión pertenece al género de los contratos,· mfen~ 
tras el endoso es eminentemente un acto jurfdfco unilateral· abstra.s, 
to. 

•. 
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) 
--- Taplliién el endoso y la cesi6n se diferencian atendiendo 

a la época en que deben efectuarse, pues mientras el prinero debe ha
cerse. durante la vigencia de· JC letra, so pena de limitar sus efectos, 
la segunda no presenta tal limitaci6n. 

Ferrara (2) considera que no es posible aanitir, que un tf
tulo de crédito, pueda ser transmitido mediante lá cesi6n, toda vez · 
que esta figura es inconciliable· con las caracterfsticas propias de 
estos documentos, principalmente· en lo referente a la incorporaci6n. 
Esta, _hace del tftulo de crédito, no sólo un medio.de prueba, sino. 

· un doc1111ento de eficacia constftutfva, sin el cual no puede hablarse 
de transmhi6n. 

En derecho canbiario, conti.nua diciendo, no puede concebf.r
se al t,_tulo y al derecho en fonna. separada, pues constituyen ·una un! 
dad fnes:fndilile, que origina precisamente la imPosibilidad de hablar 

,de una cesión de la letra, en el sentido del derecho cfvil. •. 

La cesf6n funcion6 en la letra de cambio,. cuando ésta era 
s6lo un elemento probatorio, en que se hacfa constar la existencia del 
crédito; siendo por ello indiferente su modo de circular, ya por endo. . . . -
so, ya por cesión. Pero una vez que se hizo a un _lado el car!cter acc!_ 
sorfo-del crédito, y se funde en el tftulo, éste no puede ser objeto 
de cesi6n sfno de enajenación corporal. De donde _concluyé con una al
ternativa: o se renuncia a la. idea de cesión o a la teorfa del tftulo 
de crédito. 

Para corroborar la tesis anterior, creeinos conveniente dar 
un ejemplo de la incolnpatibilidad entre endoso y cesi6n, adoptando el 
estilo de un autor muy conocido en nuestro derecho. Juan beneffciarfo 
de una letra de camliio, por venta, cede a Pablo el 50% de los derechos 
de la misma; para ~llefecto, la cesión se doc1111enta por separado, sin 

1' • • 

(2) .CitadÓ por Tena, op· cit., p&gs. 403 y sigs. 
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dejar constancia en el tftulo. Pablo como cesionario, notifica la ope . . 7 ..... 

raci6n al deudor, de manera indubitable, digamus judicialmente, qu',J 
dando la ·letra en posesi6n de.Ju~n, quien posteriormente y'itte~ndo 
a sus necesidades, endosa en propiedad el documento a Javier el cual 
por supuesto es ahora su poseedor. 

Llegada la fecha de vencimiento, ¿ a qué persona deben paga!. 
se los derechos correspondientes?, l a·Javfer ?, ¿a Pablo su 50% y 
lo restante a. Javier ?. 

El problema anterior no es nada fic11 de resolver. La. ley dis 
. '· . -

pone que la persona legitimada con una cadena de endosos no·interrum
pfda, se presume· propietario del tftulo, caso en el que se encuentra 

.. Javfer, pues·en fl, no hay constancia de la cesi6n existente, de don-. . . ' 

de su·buen~ fe serfa inobjetable, y por lo tanto tiene derecho al pa-
.go fntegro del tftulo. Ahora bien, el deudor ante esas condiciones d! 
berl pagar a Javier: sin embargo existe un 'mpedimento, conoce la fal . . . . -
ta de titularidad del 50% del derecho y ademas esta en posibfl idades 
de probarlo,· pues· conse..Va la cédula del Juzgado, mediante la cu~l se 

.·le hizo sabedor de la cesi~n, habida con antelaci6n al endoso. De do_rr 
· d1 se encuentra ante la po~i~flidad de tener que realizar doble pago. 

lCull es la soluci6n ?. 

Quizi el deudor, no.tiene problema, pues puede librarse de 
·SU ob11gacf6n, depositando ·su. f111>orte y ponifndolo a dfsposici6n de 
quien resulte con nejor derecho> pero la sftu~ci6n ·de .los.acreedo
res no es nada confortable y mis por lo que ve al cesionario, dado 

· lo dispuesto por el artfculo 43 de la Ley de la. mate.ria. 

Como.:se coligue; lo anterior, tiene como fuente el contra
poner a dos'ffguras, una propia del derecho cOlllÍn y la otra perten! 

···ciente al derecho cambiarfo, situaci6n que no· se presentarfa, si se 
. . . " ' '. 

regulara adecuadimente, suprimiendo las normas que conceden la posi 
· bflidad de transmitir un tftulo por cesi6n, o simplemente haciendo 

nula dicha transmtsi6n~ cuando la misma no conste en el tftulo. 
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·4.2 FORMA DE RECIBO DEL VALOR DEL TITULO.- El artfculo 40 de 
nuestra ley, contempla una forma con características especiales, de 
transmitir los tftulos de crédito, llamada en la doctrina: transmisión 
por recibo. Dice a la lett:ª• la norma citada: "Los títulos de crédito 
pueden transmitirse por recibo de su valor extendido en el mismo doc_!! 
mento, o en hoja adherida a él, a favor de algún responsable de los 
mismos cuyo nombre debe hacerse constar en el recibo. la transmisión 
por recibo produce los 'efectos de un endoso sin responsabilidad." 

Llama la atenci6n, la forma en.que el legislador, .redacta es
te precepto, pues, pi.;,rtfendo de la base de ser el único que contempla 
esta manera de transmitir el t1tulo, no define de modo preciso, la ub.!, 
caci6n.que guarda dentro de su existencia. Asfsurge la duda, si ella 
deberá efectuarse ·antes o después de la fecha establecida para su co
bro, y aunque se. deduce, que su rea11zaci6n se ide6 para regular las 
transferencias· hechas una vez vencida la letra, el legislador omitió 
rrencionarlo expresirllE!nte. 

La deducción anterior, que la doctrina acepta unánime. se ba
sa .en' la consideración de que el arHculo limita, la anotación de recj_ 
bo, a .las personas que ya figuran en el ck:lclJllE!nto, el titular y cúal
quier responsable de él. de modo que ~l pago efectuado por terceros 
ajenos a la relación cambiaria, no queda comprendido den~ro de este . 
supuesto. 

Se podrá argt.111entar la circunstancia de no .necesitar el venci 
miento del tftulo, para. toparnos con una situación, e.!lla cual· el ultiroo 
endosatario contrate con alguno de .los responsables, recordemos el en
doso en retorno, de donde podrh utilizarse el recibo de su valor, para 

. . 
transmitir el documento; pero tal afinnac16n, a primero vista ce_rtera, 
choca la ~onvicct6n común, de nµestros tribunales y de la doctrina en 
general, de ver en.el .e~doso la .fig'ura idónea para llevar a cabo la 
transmf516n de los tftulos nominativos. Asf pues, no es concebible, . 
aceptar qJe el 1egisla~r.al incorporar esta figura, haya pretendido 
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regular una situación, que rara vez se presenta y la cual no reque
rfa de su intervención. 

Pallares dice: "Esta forma privilegiada de efectuar la tran1 
misión, scSlo es v411da cuando el pago lo hace alguno de los suscript.Q. 
res de 1 documento, pero no cuando 1 o efectua uno extrai'io a 1 a , re 1 a-
ción cambiaria. El endoso ti~ne en ese caso como.efecto ponet en ap
titud a la.persona que ·hizo el pago, de ejercitar la accicSn cambiaria 

. . . 
de regreso en contra de los dem4s firmantes de la letra o del tftulo· . . 
. que lo hayan suscrito con anterioridad a él." ( 3). 

Al parecer esta figura no cuenta con antecedentes y es des
conocida en otrasJegislaciones. Su utflfdad está encauzada a.evitar 

· · una probable confusi6n, con los endosos hechos una vez vencido el t! 
'tulo,' que como sabemos producen' los efectos de una cesi6n ordinaria. 
Cierto, una vez CUIJlllfdo el ,Plazo de vencfnifento, el docunento no es 

· apto para circular y, la ley contorne con ello .• lfmfta los efectos 
de todo endoso posterior. haciendo del adquiren,te, un cesforiarfo del 
derecho y como tal. expuesto a sufrir las excepciones habidas contra' 
su endosante. ·Pues bien, con el 4nimo de distinguir entre el .endoso 
p~stumo y er endoso hecho a .favor de algOn responsable del Utulo, 

· creeroos, el legislador incluye la transmisi6n por recibo, la cual 
tiene 1 os efectos de un endoso sin responsabfl fdad; con esto s~ evJ. 
ta lesionar los de~echos de aquella persona. que paga en cuq>lfmie]: ,•' 

·to de su obligación • 

. El adquirente por recibo de su valor, queda legitimado, en-
· tonces, por la exhfbfc16n delUtulo en que consta precisamente el 
CLlllPlfmfento de. SU oblfgaci6n, Y toda vez que dicha anotaci6n se<equJ. 
para a un endoso sin responsabilidad, gozara .de un derecho autónomo, 
inmune a las excepciones habidas en contra del ti-ansmftente. 

(3) op. cit.; p4g., 127. 

¡-, .·¡ .· 

- ,,'' \''' 
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Consecuencia natural de esta forma de transmitir el documen 
to, es la liberación instantánea de los sujetos responsables de su 
pago, comprendidos entre quien realiza el cobro y la persona que sa
tisface la pretensión. 

Los requisitos a cubrir en esta figura, no son m4s que los 
siguientes: a) Que' el recibo conste en un documento· vencido, o en h.Q. 
ja adherida al mismo; b) que el pago.se haya efectuado por alguno de. 
los responsables élel tttulo~ haciéndose constar el nombre de quien 
satisfi~o la pretensión; c) la finna del titular que obtuvo el pago. - . 

En relación cr..n el primero de ellos, diremo.s ,.qúe es exfgen
cia inevitable de toda "operación can:ibfar1a, la anotaé:ión correspon
diente, atento el principio de literalidad. El seflalamiento de quien 
realizó el ,pago, tiene por efecto det,erminar la ,Procedencia di,! esta 
institución 1 y dar: la. legitimación necesaria. al adquiriente para e~'· 

jercitar el derecho, amén de ubicar la posición que gua~da con res-, 
pecto a los demás deÚdores; y p~r último, aunque el texto del artfc.!i , 
lo 40, no menciona la firma de quien extiende el recibo, Esta se 'pr! 
supone por ser un requisito sine qua nori de las operaciones carilbfa~: 

rias. 

. ' 

.. Por otra parte •. es ineludible dejar asentado, que es vil fda , 
la transmisión por recibo efectuadá dur,·ante la época circulatoria del 
tftulo, o mejor aún, dentro de su vigencia, pues el artk11lo 27· de. la 
lley General de Tftulos y Operaciones de Cr.Edftb, lo pérmite. Sfn em: 
bargo es inconcuso que los efectos son diversos a la figura que nos 
ocupa y el adquirente esta sujeto a· las excepciones persona les, habf-. ' . '· 

das contra su anterior· titular. Asf se conffnna en la tesis sustenta"' 
da. por nue~tra SUprema Corte de Justicia, v1sfb.le en el Semanario J~~ .. 
dicial de la Federación, corresp~ndfente al dfa 10 de octubre de i952,. 
transcrita a contfnuacfón: 

1
•
1TRANSMISIOH ROR RECIBO.- La anotación que por. recibo se ha

·ce, en una letra, ~ncfonlndose el nombre de , la persona de . 
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quien se obtuvo el pago, constituye un medio legal de trani 
m1s16n del docunento, pues el que paga queda subrogado en 
los derechos del.benef1c1ario, por lo que_ puede considerar
se que. en tal caso es el legftimo te'hedor de la letra, a tr! 
vés de la·anotacf6n de recibo que en ella aparezca. (Barre
ra Jesús). Tomo «XIV. plg., so.• 

4 •. 3 ARTICULOS 27 Y 28 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERA. 

CIONES DE CREDITO.- Las normas que encabezan este apartado, re~isten 

una importancia vital dentro de la circulaci6n impr.opia, pues son las . . ' . 
·.únie~s de nuestro ordenamiento jurfdico, que se ocupan de regular di
rectamente, ~tcha transmisidn. 

.-
Esta.escisa regulac16n, no es sino consecuencia natural_ de 

que la ley, se encuentra encaminada a proporcionar las condiciones 
-~tni~s de certeza y seguridad en las transmisiones, estableciendo ., 

' ' ' 
asf, lis v1a~ ·idóneas para tal efecto; siguiendo de ello, que omitie-

. ra hacer. una regulaci~n exh_aust1va de otras fonnas de circulaci6n, 
·que para <ella·quedaban descartadas, ante las ventajas evidentes que 

. proporciona e 1 endoso. · 

El artkulo 27. de la ley, Citada, establece: "La transmtsf6n 
del Utulo 11C1111tnativo .por cesión órdinaria o por cualquier otro medio 
legal ·diverso del endoso, subroga el adquirente en todos los derechos 

· qlie el tftulo confiere; pero lo sujeta a todas las excepciones perso
nales qé el obligado habrta podidc)°Óponer al autor de la transm1s16n 
antes de ésta. El adquirente tiene derecho a exigir la entrega del . . ' . . 

tftulo~" • . · .. " . 

. Del texto Interior, se despr~nde el efecto principal y dÚe
·renci_ador, de ut111zar otros mod.os .de transm1s16n. d1velrsos al endoso, 
. que. es prechamente la falta de autonanfa en el .derecho del adquiren
.te, quien obtiene el c~dtto, en .los tEnninos existentes al momento . 
deltra_spaso, y por ende, si fste no lo obtuvo por .endoso, las excep
ciones se multfpltcan t>C!neffc1ando al emisor del tftulo en cuesti6n. 

' ' . . ) ' 
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Ahora bien la ley hace incapfe, en la oponfbilfdad de exce,E. 
ciones al adquirente, expresi6n innecesaria, cuando enfrentamos un 
caso ~e transmisi6n por cesi6n ordinaria, pues tal efecto es inhere!!. 
te a esa figura jurfdica; sin embargo su presencia se justiffa, en 
razón de los otros medios legales, no determinados de que habla el. 
artfculo. Mantilla Molina (4), cr~tic.a la imprecisf6n de la norma 
que nos ocupa, y dice que de atenernos a su letra, .acabariamos acep
tando, que quien adquiere el tftulo por anotación. de recibo, queda 
sujeto a las excepciones valederas en contra de quien lo extendió, 
lo cual es fa~so. El autor· subraya el mal uso de la palabra subroga, 
toda vez que no hay tal en las hipótesis de cesión, de transmisión . '· ' 

heredf tarfil. 

Pallares sobre este punto opina: "Parece que no habfa -nece-; 
sidad de repe,tir en el artfculo 27 que la transmisión del tftulo ilom.! 
nativo SUBROGA AL ADQUIRENTE EN TODOS.LOS DERECHOS QUE EL TITULO· CON~· 
FIERE, pero el ·legislador lo hace para precisar los diversos· efectos 
del endoso y de otra clase de te

0

SiOQeS." y más abajo afirma que la · 
palabra subroga esU empleada incorrectamente, pues ·"se: trata mb bien 

• • •• .\ • • 1 

de la adquisición de todos los derechos. que el° t1tulo confiere cano 
lo expre~a el artfculo 18 y no de uni verdadera subrogación. E.sta su
pone necesariamente un pago, que puede no tener lugar en los diversos 

' ' . 
. casos de transmisión a que se refiere el artlculo 27." (5). -· 

(4) op~ cit., plg., 84 
(5) op. cit.¡., pAgs.115.y.116· 

:··, .... :.·' 
. . ,. 

··,,. ;:-:-., 
' .. · . 

.. ' . ' ) 

··,·: .. 
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·El citado precepto contiene lo que Pallares (6), denomina e.!!. 
doso judicial, nombre que confiere bas4ndosp en la equipar.~ct6r\' hecha 
por el artfculo 38 del mismo ordénamiento, con el endoso. 

El endoso judicial, de acuerdo con lo dispuesto en.el artfculo 
' . . 
28, .s61o tiene lugar en los tttulos nominativos negociables, surgiendo 
as! la interrogante_ de saber porqué, la ley hace dist1nci6n y niega 
la posibilidad de conseguir dicha anotación a los tftulos no negocia
bles. La cuesti6n encuentra respuesta 16gica, al momento de comprender .· . . . . 
la finalidad perseguida por.el legislador, al introducir la figura que 

.; nos ocupa. Para ello, necesitanx>s conocer el texto del artfculó 38, el 
· cual guarda fntinia rela.ci6n. con el artfculo 28¡ dice a la letra' el cj_ 

tado precepto: " Es propietario de un tftulo nominativo la persona en 
cuyo favor se expida conforl!ll a.1 artfculo 23, mientras no t\'aya alg~n 
endoso. El tenedor de un tftulo nominativo, en que hubiere endosos, se 
considerar! propietario del tftulo, siempre que justifique su derecho 
lll!di~nte una se-Me no interrumpida de.aquellos. La constancia que Pº!!. 
ga el .Juez en el t1tulo, conforme al arUculo 28 se tendr4 como endo-

•• so para los efectos del p~rrafo anterior.". 

De lo anterior se coligue la consideraci6n, de no encontrarnos 
ante la presencia'~ un verdadero endoso, pues ia constancia judicial. 
s61o toma de él, su efecto legitfmante y prescinde de todos los demls, 
de donde dicha constancia, no puede cambiar la naturaleza del acto, me 
,dflnte el cual se obtuvo la propi.edad, s.iguiendo de ello, que su dere:
ého no es ~ut6nomo_ y por ende le son oponibles las excepciones que se· 
tuvieran contra el ~dente. -· La af1rmacf6n anterior, da pauta para detenilinar que uno de 

' lo~ fines del e~doso judicial, es precisamente conceder al titular, . . . . . . . 

la 1eg1t1mact~n necesaria para ejercitar el derecho. Pero es 1nconcu-

--------------·----
(6) op. cit., plg.; 117~ 
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so qu~ no puede ser ese, el objeto buscado por el leg~slador, pues 
no hay impedimento alguno, para demc¡strar la titularidad del derecho. 
por otros medios. 'Asf,puede p~esentarse el dbcumento en que conste 
h~transmfsi6ri, y de esa fonna encontrarse en aptitud ~e realizar él 
cobro·correspondiente. 

Para nos~tros, el fin último que la ley pe~sigue al estable 
cer esta figura. es el ~e .tratar de consegui~ Por este medio. ~ue :·1~ 
circúlaci6n se efectue adecuadamerite~vpor las vfas establecidas para 
tal efecto. Cierto, el titul~r al acddfr' al 6rgano jurfsdfccfonal de 

.. t. -

mandando la constancia judicial. o.btiene a.~go mis que la legftima-
c16n. obt'fene la pos fbilidad de endosar el tftulo. devolviéndole asf 

. sus.· caracterfstfcas inherentes.· que lo hacen mb atractivo y suscep-
. . 

tible de negociac16n •. · 

. Debetncis recordar que la expos1ci6n de motivos de la Ley Ge· · 
neral de:Tftulos y ~eraciones de Crédito. sePl.ala como o~jetfvos de 
la misma, el .asegurar las mayores posibilidades de cfrculacf6n para 
los t~tulos y obtener mediante esos tftulos la mbima roov11tzat:i6n 

. de riqueza; pues bien~ er legislador con esta figura no haee mas que 
eso, evitar que el docuril!nto, o mejor aún. la ,riqueza tontenida e~ 
¡1, caiga en un estado de letargo: 

Queda pendiente una ·pre.gunta• lpor qué: sei'iiimita a los tft.!! 
lós negociables?, la solucf6n es. sencilla. un tftulo no negociable 
s61o es.transmisible con los efectos de una cesf6n, ·de donde a su 
" . . 
emisor.- no le importa qUe el tftulo se haya transmitido con endoso 

· o ~tn fl, pues sfemilre· tendrl a su d1sposfci6n. las excepciones val!_ 
deras 'Contra el prfner adquirente, lo cual n~lffica totalnente las ., 
bondades ofrecidas por la ley, a través del endoso judicial; sin 
.embarg0 cabe anotar que tal 1fmitaci6n no debiera ser general. sino 
exclusiva al caso de.que la no negoctatrilidad, prov;nga desde la emf 
si6n del tftulo. pues al insertarse lá · c14usula no· ~egocfable en al: . 
gún endoso~ la situact~n cambia. puesto que la menc;f6n· s61o favorece 

(J 
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a quien la pone y consecuentemente la 'personá q.ue adquiera el tftulo . . . 
·por endoso, de quien hubiera obtenido el endoso judicial, goza ..de un · 
derecho. ;ut6nomo que s61o se ver4 ~fectado e~ ejercicto de la acción. 

. ' ~ - ' ,. 
de regreso, contra quien utf~iz6vla cesión o insertó la menc16n n~ 

JM!90C1able en el docunen'to. 
' 

' Por último, .tennina el. artH:ulo 2B-iinpon1ehdo'la, obl1gaC16n _'. 
al tftular, de legalizar la"finna del Juez, situaCi'~ri que para algu• 
no's autores, resulta antictl4da e innecesaria; 'sin ef!!bargo, a nuestro 

• ..,. 1 ' .. .. t . ' 
- parecer, la legalfzacion de firma, da el toque de autenticidad a la 

t ,, .... \ _,,.... ' -

constancia respecti.va,
1 
irtspirando .con e11ó mayor certeza y seguridad 

a l<>s posibles adquirentes. ·; · · · 

., 

' ' 

,/ 

.. 1 • 

........ 

, -·r 
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,. ~ Ó N C L-~ SI O N E.S. 

1.- La circulaci6n cambiar1a nace de las. necesidades de los . , .. . . 
. . canerciantes, que ante··el desenvolvimiento d.e U.!la economfa mis compl.!, 

'' # -" -Ali 

ja, requieren hacer presente. un .valor futuro. 
~' ' • ) /' -1·' ~ 

· · · -~ · . 2.- El documento en que' c9nsta u~ ér~dito, para'poder circu-. 
· lar detié presentar, determinadas' ~ár~cterfstkas·; qu~ i~spiren la co'n
fia~za 'suficiente ~~ terc;~ras personas',· de ver· .realÍzada,·su preten·· 

· sf 6n_ en el niQmento-1>po~tunó y de. modo :~encmo: De estas. caracterfs.~ 
tfcas, sobres~len. las Hamadas: jncorporaci6n, legit1ma_ci6n·, Hte.rall 
dad y)uionoinfi¡ todas ellas fdeÍdas, con el fin de lograr que el do· 

. ' ,...... ~ - . . . -. 
c1M11ento pase- por diversos patrimé>nios, sjn menoscabo. del derecho re-
presentado en él,, Asf con la primera~ se consigue vel/ al tftulo como 
el''derecho mismo, y, por ende, a su poseedor .conio presu.nto titulartef 
c~al con un mfniino de 

1

requhhos, co~sigue dar el toque de legitima.;. · . 
cf6n necesario para cobrar. el crédito, o bien· para poner ·a otl'a perso · ' 
! . " . . ' . . -

na ·en su lugar de' acreedor. ·sf no se siguiera el' principio de litera-
lidad en los tftulos de cré~f.tci, su circulaci6n se verfa obstaculiza
da, anti:_ la evidente fn'~rtidumbre or·íginada en el posible adquirente, 
por desconocer el álcance'de lo que ~e le ofrece¡ y, sin la autonomfd 
el derecho no conservada su' vigor~ haciendo vano cualquier esfuerzo 

· para l~grar su movilizac~6n. · 

. . 3.~ Las caracterfsttcas del tftulo de cr!dito,· imprimen un . 
seflo particular ·dentro de' .la ciencia del~dere != ho, desprendiéndose 
as f el derecho canib1 ári o. -~., · · 

4.- La ttlent~ dé .la oblfgaci6n de pagar un u'tulo ~ crédi
to, no.es un contrato o _una ,de~laraci6n 11nilateral de voluntad, sino . · 
la ley 111isma, que ante los requerimientos de las ~ransacciones corrier.ii 
cfales·, incorpora un siStema singular, para proteger la cir.culacf6n 
cambiaria, de evidente interés público. 

\ 
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5.- Debido a las caracterfsticas del tftulo de crédito, es 
posible encontrar el.caso de que quien ejercita el derecho por sf, 
no sea el verdadero titular, sin embargo, la ley atendiendo a la 
necesf dad de proporcionar seguridad a terceros de buena fe, sacri
fica el interés particular, beneficiando 'asf la circulaCi6n, 

· · 6.- Los tftulos de crédito presentan múltiples diferencias 
. . ~ . . ' 

entre sf, de ahf que·se clasifiquen partiendo de diversas· bases~ Una 
de ellas, quizi la mh importante, es la que recurre al modo de circ.!!. 
1ac16n y pr'ecfsa a los .doc1111entos en nomina~.fvos, a la orden y al PO.!: 
. tador. · 

. ? .- La for1r.a de circular de1 Utuh de crédito, se torna m6s 
dfffcil, cuanto mb ,e pretenda dar seguridad al_titu~r respectivo. ~ 

8.- La ley de la 1111terfa, marca a cada ~no .de los tftulos 
·;' 

que regula, el rfgimen de circulaci6n a observ,~r por los ·particulares, 
dejando s61o a estos, la posibffidad de elegir· entre ellos, el mb 
conveniente 1 sus n.ecesidades-. 

9 •. - El endoso constttuye. el inedio idóneo, para efectuar la 

·circulad6n de los t1tulos nominativos, su eficacia y sus ventajas ª!l 
te·,_otros modos de transmfs16n, hace de él, la figura central del der! 
~'~ cambiar10. . . . 

10.- El endoso en blanco, es la forma mb sirr.,le para tl".ans-· 
mitir los tftulos nominativos. Mo convierte al docll!M!nto .en tftulo al .. ·., ... ' 

portador, pero otorga a los adquirentes la pósibntdad de transmitir-
lo como tal. 

11.- Los ante~dentes del endoso en blanco, permiten affnriar 
que la proh.ibic16n de usarlo en los principales tftulos nomfnatfvos, 
s61o se res1111e, en una noble fntencf6n del legislac!or • . .. 
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12.- La cláusula "no a la orden" en un titulo de crédito, 
tiene como·objetivo asegurar a quien la inserta,. las excepciones per 
sopál~s •. que tuviese al momento de entregarlo, en contra de cualquier 
acreedor del mismo. 

13.~ Por ~u facilidad de transmisi6n, el título al portador 
·' 'representa d~ntro del derecho cambiario, h c1rculaci6n misma. 

· 14.- La práctica desapar.fci6n de· los tftulos al portador, 
puede originar· graves consecuencias en la economfa nacional, ante una 
posible falta de fnver~ionistas. ·,• ' ., ¡" ' 

15.•- Los U tu los. de. crédito nominativos, pueden ~er transm1-· 
ti dos por cualquier medio legal. diverso al endoso. 

··~ . · 16.;. La transmisi~n por recibo, a que se refiere el artfculo 
· • 40 de la ley de ·1a materia, es un nodo de evitar CO!l1>1icac1ones a " 

quien paga, .como deudor ·c1e1 tftulo, al ejercitar .. el cobro correspon
. 7 diénte. pues confirma 1 a autonomfa de su derecho. 

17.-.. La constancia judicial es una forma',que la )ey contem• . 
pl a, con el fin de consegu~r que un .Utulo de crédito, transmitido 
sin endoso, adqui~ra nuevamente la posibilidad ,de circular a través,' 

'de él. 

' ' ' 

· 18."'. Las afirmaciones anteriores, nos llevan a cerrar nues-
tra e~posfci6n c:on las siguientes palab~as: . . . 

LA EXISTENCIA DE LOS TITULOS DE ·tREDITO, SOLO SE 
JUSTIFICA, CUANDO .ELLA TRANSCURRE DENTRO' DE. Cff 
AMBITO,º EN EL.· CUAL, Ü CIRCULACION .DE LOS MISt10S, • 
JUEGA. El PA~EL PRINCIPAL. . 

'. 1' 
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