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I N T R o D u c e I o N 

Cuenda hablemos del endoso en propiedad y del endoso en • 

procuraci6n, nos referimos sin duda alguna a lo que en la pr~c 
tica jurídice se denominan endoso pleno y endoso limitado en -
rorme correspondiente. 

La inquietud del sustentante al pretender llevar a cabo -
un estudio e investigaci6n amplia en el tema denominado •ANALl 
SIS JURIDICO-COMPARATIVO DEL ENDOSO EN PROPIEDAD CON EL ENDOSO 
EN PROCURACIDN V SUS EFECTOS•, es con El objeto de analizar en 
forma m~s detenida y desde luego comprender las principales -
di ferenc1 es y efectos entre uno y otro endoso; sin hacer a un

lado desde luego, otros tipos de endosos que sin duda alguna -

san de igual importancia que los ye citados¡ y entre ~stcs en

contraremos el endoso en garantía, en blanco, etc. 

Lo anterior, ratificamos, es con la finalidad de reali~ar 

un estudio comparativo entre loe dos endosas que primariamente 

fueron mencionadas y de ~eta manera despejar dudas y resolver

problemas que en relec16n a los multicltados endosos se prese.Q 

tan en la prfictica jurídica, y que para el litigante que empi.!l, 
za con su cometido es de dir!cil comprensi6n. 

En otras palabras, pretendemos elaborar una especie de -

guía en materia de endosos que nos permite comprender de una -
manera m§s clara la figura jurídica en cuesti6n. 



CAPITULO I 
ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ENDOSO 

A.- ORDENANZAS DE BILBAO 
B.- ORDENANZAS DE BURGOS 
C.- CODIGO FRANCES DE 1807 

D.- ORDENANZA GERMANICA DE 1848 

(ORDENANZA CAMBIARIA ALEMANA) 
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I.- LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES 
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CAPITULO I 
ANTECEOENTES HISTORICOS DEL ENDOSO 
A) ORDENANZAS DE BILBAO. 
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Desde le m§s remate antigüedad, le Península Ibérica gaz6 
de cuerpos de leyes escritas, fistos cuerpos legales no distin

guieron entre derecho privado y derecho pGbllco, y menos aún -

entre derecho civil y derecho mercantil, e excepci6n de lee mg 
morables Ordenanzas de Bilbao, que e{ constituyeron un Ordena

miento t{plcamente comercial. 

El derecha de la Metr6pali, la rué también de sus calani• 
es de Amfirlca¡ y en nuestro país, no s6lo de le Nueve Espane -

sine también del México Independiente, hasta las pcstrimer{as
del sigla XIX, cuando se dict6 el C6diga de Comercia de 1664. 

Con la conquista, se implant6 en la Nueva Espana el orden 
jurídica espanal, y cama el comercia adquiri6 singular impar-
tanela, los mercaderes de la ciudad de M~xlco establecieron su 

Universidad par las aftas de 1561¡ y éste Universidad rué apro
bada y autorizada par Felipe II par cédulas reales de 1592 y -

1594; dicha Universidad de mercaderes se titulaba también Con
sulado de México par su calidad de Tribunal de Comercia. 

Durante le ~poca colonial, en Mfixlco, se aplicaron al slA 

tema comercial lae Ordenanzas de Burgas, de Sevilla y de Sil-
bao, sin duda alguna, las Ordenanzas que mayor importancia tu

vieron fueron las de Bilbao, toda vez que aparte de haber sida 

un ordenamiento muy completo y t~cnlco, solamente regulaba la

meteria mercnnttl. 

El consulado de M~xica, tenia m~ltiples funciones, y cama 
tribunal, se encargaba de dirimir lea controversias que se su-
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citaban entre mercaderes, v legislativamente formul6 sua prop,!. 
88 Ordenanzas a l8a que denomin6 Ordenanzas del tonsulado de -
M6xico, Universidad de Mercaderes de la Nueva EspaMa; v fueron 
autorizadas v aprobadas por Felipe II en el ano de 1604. 

• Las Ordenanzas de Bilbao merecen especial menci6n, no -

s6lo porque constituyeron una codificaci6n mercantil exclusiva 
(la primera en el tiempo), sino porque rigieron en M~xico has
ta fines del siglo XIX. 

La primera versi6n de ellas data de 1560,adicianada un •.!. 
glo despufis (1665); las nuevas, m6s perfectas y de mayor difu
c16n, se terminaron en 1737, y fueron confirmadas por Felipe V 

con el nombre de Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa -

de Contrataci6n y la Muy Noble y Muy Leal Villa de Bilbao~(1) 

Las Ordenanzas de Bilbao fueron nuestro C6digo de Ccmer-

cio durante las últimas d~cadas de la Colonia, y continuaron -

vigentes a6n después de la consumación de le independencia, -
hasta 1854, fecha en la que se pramulg6 el primer C6digo de C~ 
mercia del México Independiente, conocida también coma C6diga
de Lares, en honor a Don Teodosla Lares, Ministro del Última -

gobierno.de Antonia L6pez de Santanna, que es a quien se le a
tribuye la paternidad del mencionado c6diga. 

Tal cuerpo de leyes, estaba a tono con los adelantos de -

su ~pace, pero caído el gobierno de Sentanna termino su vigen
cia ef!mera, ya que fu~ derogada por la ley del 22 de naviem-
bre de 1855, que resteur6 les Ordenanzas de Bilbao y suprimi6-
las tribunales de comercia, cuya jurisdicci6n se etribuy6 a -
los tribunales comúnes. 
(1) Berrera Grarr, Jorge. Instituciones de Derecha Mercantil. 

Edit. PorrGs, M~xica, 1989, p~g.15. 



Por decreto del Congreso de 1& de octubre de 1824 se abo
lieron las consule~aa; loe Tribunales de Minería se suprimie-
ron el 20 de marzo de 182&. En cambia, los diversos ordensmie~ 
tas del derecho eepe~ol antigua cantinuercn eplicbndose, y al
gunos de elles come les Ordenanzas de Bilbao, expresamente se
decl ereron aplicables en nuestro pe!e aeg~n decrete de 15 de -
noviembre de 1841. 
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B) ORDENANZAS DE BURGOS 

En los grandes descubrimientos geogr&ricas, EspeMe edqui~ 
re suma importancia en le materia del comercio y, cama conee-
cuencia, en la legi•laci6n y en la doctrine mercantilista. 

• Diversas fueros, edictos, bandos y ordenanzas se ocupa

ron en Espaíla de problemas mercantiles de problemas mercanti-

les, pero cabe resaltar las ordenanzas de Burgos (1495), las -

de Sevilla (1554) y las de Bilbao (1737).• (2) 

Con la conquiste, en la Nueva Espa"e rigieron inicialmen
te las Ordenanzas de Burgos y Sevilla; pero la coarporaci6n rn~ 

xlcana prcmulg6 las suyas propias, y ~ue come ya se ~encton6-

con anterioridad, fueron conocidas como Ordenanzas del Consul~ 

do de México, Universidad de Mercaderes de la Nueva España. 

En la Recopilaci6n de Indias (Leyes de Indias), dlctadss
por Carlos II el 16 de mayo de 1660, se orden6 que se aplica-
ron subsidiariamente por el Consulado de México las Ordenanzas 

de Burgos y de Sevilla; pero despu~s de la publicaci6n de las
de Bilbao, que fueron mucho más completas, éstas fueron aplicA 
des generalmente. 

(2) Cervantes Ahumada, Ra61. Compendio de Derecho Mercantil. 
Edit. Herrero, 2s. ed., México 1976, pfig. 9. 
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C) CODIGO FRANCES DE 1807 

El C6digo de Comercio Frenc~s forme parte de loe famosoe
C6digoe de Napole6n, entre loe cueles ee encuentren el C6digo
Civil, el C6digo de Procedimientos Civiles, el C6digo de Procg 
dimientos Criminales y el C6digo Penal¡ el C6digo de Comercio
Frencfie, unific6 y orden6 .todo el Derecho Mercantil de le ~po

ca. 

ª Las necesidades y loe usos comerciales son considerados 
por la Ordenanza Francesa de Luis XIV de 1673 que el introdua
cir le modalidad del endoso, convierte le letra en instrumento 
circulante, sustitutivo del dinero, y de gran utilidad en lee
trenaecciones comerc1Bles ••• Le·ordenanza Francesa fu~ el pri-

mer C6digo que reglement6 el endoso¡ pero tal parece que le -
inetituci6n ere practicada por los italianos desde 1560, y e -
elle se refiere una ley veneciana de 1539."(3) 

La legialaci6n mercantil francesa ebarc6 tanto peíeee de

tradici6n romanista como a Eepane 1829, países bajos, Europeos 
latinoam6ricenos (Haití, Brasil, Argentina, Chile)¡ y en M6xi
co, fragmentariamente primero en el Decreto de Orgenizaci6n de 

las Juntes de Fomento y Tribunales Mercantiles 1841, y en for
ma complete en los tres C6digoe de Comercio que noe han regido 
el de 1854, el de 1884 y el 1889¡ que entr6 en vigor el prime
ro de enero de 1890, por lo que indistintamente lo llam&moe -
C6digo de Comercio de 1889 o de 1890. 

(J) Conf. Ferrare Jr. Francesco. Le Gireto della Cambiale. Ro
ma, 1935. citado por Cervantes Ahumada, Re~l. Títulos y 
Operaciones de Cr~dito, Edit. Herrero, 11e. ed., M6xico 
1979, p&g. 47. 
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• Como derecho de los comerciantes exclusivamente, el de
recha mercantil perdur6 heata principias del sigla XIX en que
ae d1ct6 el C6digc de Comercia frenc~s, el cuál entr6 en vigor 
el ~g de enero de 1606. A partir de entonces se caracteriz6 c~ 
me un derecha escrita, cbjetlvo y eepeciel."(4) 

(4) Berrera Grerr, Jorge. Db. cit., pág. 4. 



O) ORDENANZA GERMANICA DE 1646 
(ORDENANZA CAMBIARIA ALEMANA) 

Surgen nuevas idees; primera, que le letra de cambio debe 

ser independiente del cantreta de cambia. ~sta cancepci6n deje 
a un leda en forma definitiva, la idee de que la letra de cem
bio como instrumento circulante debería estar vinculada el co~ 

treta de cambio treyecticio, empez&ndose,e concebir, que_el -

contrato de cambio no era la única cause que pod!e dar origen

• la letra de cambia¡ eina que ~ate pad{e ser producto tembi~n 
de le conclusi6n de un negocie, de un contrato de paga, de un 
contrato de cr~dito, etc; y segunda, que le letra de cembio es 

el papel moneda de los comerciantes. Les anteriores ideas, fu~ 

ron publicadas par Einert en 1639 en su femase abre • El dere
cha de cambia aegGn lee necesidBdes del sigla XIX.• 

lee teor(as de Einert triunfen en los e~tedos alP.menes. v 

en la Ordenanza Cembieri• Alemana del 24 de noviembre de 1646-
que dealig6 a le letra de cambio del contrato treyecticio, se
declera que ~ate pod{e emitirse dentro de une misma plaza y na 
exclusivamente pare ser pagada en plaza distinta de su lugar -

de emisi6n; al permitir el endosa en blanco, di6 mayor egili-
ded de circuleci6n el título, y eGn, más importante decler6 
que la provisi6n y le cláusula de velar entregado na tenían -
releci6n con la letre. 

• Se distinguen en le ordenanza los tres mementos b~sicos 
que puede vivir una letre de cambio; creeci6n, endoso y acept~ 

ci6n.•(5) 

(5) Beyalovitch Lioubamir, Le Droit Internetionel du Chenge,-
Peris 1935, p6g. 46, citado por Cerventee Ahumede,Re6l. T{ 
tulae y Operaciones de Crfdito, 11e.ed., Edit. Herrero,S.A 
Mfxico, 1979, p&g. 46 

a 
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Asimismo, queda establecido el concepto de autonomía de ~ 

los derechos incorporados a la letra, al prohibirse que el de.!:!, 
dar puede valerse de e~cepcionea que no esten fundadas eabre

el mismo título de cr6dito y estrictamente determinadas por -
los textos legales. 

Desde los principios de le ordenanza cembiarie alemana, -
le letra de cambio se convie~te en un documento abstracto, sin 
releci6n con su causa, incarporador de derechas eut6nomos, y-
oe prepara e conquistar un lugar Universal en el mundo de les
releciones comerciales. 
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E) CODIGO DE COMERCIO DE 1854 

El C6digo de Comercio de 1854, fu~ el primer C6digo de C,e. 
mercia mexicana y entr6 en vigor el 27 de mayo de 1854 durante 
el Gltima gobierna de Santa Anne, 

El decreto de Organizaci6n de las Juntes de Fomenta y Tr1 
bunelee Mercantiles que promulg6 Santa Anne como presidente -
provisional el 15 de noviembre de 184i, le Ley para le Admini.!!_ 
trsci6n de Justicia en los negocios de comercio del estado de
Pueble de 20 de enero de 1853, y el C6diga de Comercio eapanal 
de 1829 de S&inz de Andino, fueron sus modelas, Le vigencia -
del C6digo de Comercia de 1854 se interumpi6'seis meses des--
pu~s de que entr6 en vigor, toda vez que fu~ derogado par la -
ley del 23 de noviembre de 1855 dictada por el Presidente int~ 
rino Don Junn Alverez. 

En tiempos del Imperio al aprobarae el decreto de 15 de-
julio de 1863, volvi6 a establecerse su vigencia; y el restau
rarse le RepGblice con el triunfo del Presidente Don Benito -
Ju&rez, se consider6 e dicho C6digo como el Gnico vigente en -
le mayor parte de la Federaci6n. 

En dicho ordenamiento legal, s6lo elgunoe artículos se -
ocuparon de le figure jurídica motiva del presente trebeja¡ -
par lo que en el mi amo se eatableci6 que "La propiedad de lee -
letras de cembic se transfiere par el endoso de los que suces!_ 
vamente la vayan adquiriendo"(6) 

(6) Artículo 359 del C6digo de Comercio de 1854 
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Asimismo, en dicha C6digc de Comercie, quedaren claramen
te determinadas les requisitas que deb!e contener el endose, -
y que ecn le& siguientes: 

•1.- El nombre y apellide de le persone e quien se trans
fiere le letra. 

2.- 51 el valor se recibe de cantado, en efectivo o gen~ 

ros, o bien si es en cuente. 
3.- Le recha en que Be hace. 

4.- Le firme ~el endcsente 6 de le persone bastantemente 
eutcrizáda que firme par él. Cuenda ne firme el mis
mo endosente, se expreser6 siempre en le antefirma -
su nombre.•(?) 

Cebe hacer el senelemiento, de que a comparec16n con el -

actual C6digc de Comercie que nas rige, en el srt!culc 29 de -
le Ley General de Titules y Operaciones de Crédito, aquél dis
nnnf~ f"!llP pJ i:;inr1n~n r1ebPrfs:i r.C'n+.s:inPr 1 s:i•f"• T'mR rtpl s:inrfnciRritl!' n

en su defecto la de le persona bastantemente autorizada que -

firme par el•; y éste Gnicamente se refiere e que debe cante-
ner le •firma del endoaante o de le persone que suscriba el e!!, 

doso a su ruego o en su nombre•. 

Par otra lada, también estebleci6 que faltando en el ende 
se le expresi6n del velar e de le feche, ne se transferís le -
propiedad del título de crédito, debiendo tenerae come cense--. 
cuencie, como una simple ccmlsi6n de cobranza; de lo antes in
dicado, se infiere entonces la existencia del endoso en procu

reci6n. 

(?) Articule 360 Ibidem. 
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En conclusi6n, en el C6digo de Comercio de 1854, no que-
dan claramente determinados los diferentes tipos de endosos ~
que hoy regule nuestra ley cemb1er1e, selva el endoso en prac~ 

rac16n, que como ye se indic6, se de cuando en el endoso falte 
le expresi6n del valor o de la feche, trayendo como consecuen
c1 a que no opere le trsnsmisi6n de le propiedad, y s6lo se pro 
ducirA una simple comisi6n de cobranza; y por otro lado el en
doso en blanco prohibido en forma tajante y clara, so pena de
perder toda acci6n legal tendiente a reclamar el valor del ti
tulo que en ~sta forma se hubiere tranamitido(endoso en blan•-· 
co).(art. 364). 
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F) CODIGO DE COMERCIO DE 1884 

Con bese en dos proyectos previos pare un C6digo de Come.r. 
cio, uno de 1869 y otro de 1880 con notables diferencies entre 

~llos, y despu~s de largas y lentes discusiones sobre le refo.r. 
me del artículo 72 frecci6n X de le Conetituci6n de 1857 que -

conced16 el Congreso de le Un!6n facultades pare expedir C6di
goa obligatorios en toda le RepGblica de minería y comercio, -
comprendiendo ~ate ~!timo lea instituciones bancarias v como -

consecuencia convertir el Derecho Mercantil de local e federe~ 

ae dict6 el C6digo de Comercio de 1884, mismo que respecto e -
ciertas instituciones constituy6 un progreso en compereci6n -
con el C6digo de Comercio dE 1854. 

El nuevo C6digo defini6 a los actos mercantiles como aquf 
llos que constituyen une opereci6n de comercio o sirven pera -

realizar, facilitar o asegurar une aoeraci6n o neoocieci6n-co

metcial. Creemos pertinente se~eler aquí la noci6n del acto de 
comercio; y al respecto el maestro Tena eeMala que " le fun--

c16n del comerciante es escentielmente une func16n de media-~~ 

ci6n. Colocado entre el mundo de loa productores y de los con
sumidores y cuya actividad tiene como Gnico objeto transmitir

de aquéllos a ~stoe los productos, ya sea directamente, si se

interpone de un modo inmediato entre el productor y el consum1 
dar, o bien, indirectamente si entre equ~l y ~atoa hay otros -
intermediarios formando parte de una escala, e veces inmensa,

de le circulec16n econ6mice de los productos. Este !nterposi-
ci6n le lleve a cabo el comerciante adquiriendo de los produc

tores, para transmitirlos a los consumidores, los medios de B.!!, 
tisfacer las necesidades humenas¡ luego entonces, los actos de 
comercio habrán de consistir en operaciones de interpoalci6n -

o mediec16n, por les que se adquiere de una persone pare tren.!. 
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mitirlo a otra un bien de cualquier especie, con la mira de l.!!, 
erar mediante 6sa transmis16n.•(8) 

El C6digo de Comercio en cuesti6n entr6 en vigor el 20 de 
julio de 1884, y como ya la mencionemos con anterioridad, en -

su contenido super6 ampliamente al de 1854; de igual modo, re
glament6 diversas instituciones de Derecho Industrial como la
propiedad mercantil o sea la propiedad inmaterial sobre paten
tes, cr~ditos, aviamientos, nombres mercantiles, etc. 

Por lo que respecta a la figura jur!dica que nos ocupa y
motivo principal del presente trebejo, es conveniente seHalar

que dicho C6digo estableci6 que el-endoso es el medio por el -
cual se transmite mediante un valor prometido o entregado la -

propiedad de una letra y de las dem~s documentos a la orden; -

poniendo en la primera e su dorso y en loe segundos a su calce 

bajo la firme del tenedor que procede a enajenarlos, la decla

raci6n de la persona a cuyo favor se ceden.(Art. 793) 

Y los requisitas que debía contener el endoso: 

•I.- El nombre y apellido de la persona a quien se trans

mite la letra o la raz6n social de la compa"ia que -
la adquiere. 

II.- La firma del endosante o de la persona que lo sus-
cribe a su nombre con excepci6n de la calidad con -~ 

que lo verifica y la autorizaci6n que pare ello ten
ga. 

III.- La fecha en que se hace el endoso. 

IV.- 51 el valor se recibe en dinero efectiva, en merca!! 

era o en cuenta.•(9) 
(8)De J. Tena, Felipe. Derecho Mercantil Mexicano., Edit. Po-

rrGe, 9a. ed., M6xico, 1978, p6g. 20 
c9> Artículo 795 del C6digo de Comercio de 1884. 
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Estableci6 que, faltánda alguna de las das primeras requi 
sitos que han sido·seneledos anteriormente, el endoso serían~ 
la¡ pera que si faltaban alguna de las das ~ltimas, el endoso 
no tendría otro efecto más que el de una simple camisi6n para
cobrenze, con acci6n para gestionar el pego en forma judicial

c extrejudicial.(Art.796) 

Delimita can teda claridad el endosa en propiedad del en
doso en procureci6n el establecer que •El endoso valor en co~
branza a en pracuraci6n na transmite le propiedad de le letra, 
pero si contiene la facultad de ejercitar las acciones ~e de

ella se deriven, sin excepc16n alguna, inclusive la de deman~
der judicialmente su paga por tadaa las trámites, instancies v 
recursos procedentes sin necesidad de poder en forma.•(10) 

(10) Artículo 805 del C6diga de Comercia de 1664. 
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G) CODIGO DE COMERCIO DE 1BB9 

El 6ltimo de los C6digos de Comercio que hen regido en M! 

xico, y que e~n eet~ vigente, es el que se promulg6 el 15 de -
septiembre de 1669 1 y que entr6 en vigor el 10 de enero de 

1690; sus modelos fueron: El C6digo de Comercio espe~ol de ---
16651 el C6digo de Comercio italiano de 1662 1 del que casi en
ferma literal copi6 sus artículos 30 y 40 en el artículo 75 -
del nuestro, que se refiere e los actea de comercio¡ de igual

forma se inspir6 en el C6digo de Comercio Belga de 1667 1 el -
C6digo de Comercio Argentino de 1659, y a través de todos --~
ellos, indirectamente, del C6digo de Comercio Francés de 1BOB. 

Le mayor parte de las materias comprendidas originalmente 

en el c6digo de referencia, han sido derogadas para ser susti

tu!dae por leyes especiales¡ sin embargo, e~n regula e los --

pr!nci9~les elemento~ r.o~stitutiv~~ rlel DPrPr.ho Mercantil, te

les como: el acto de comercio---al que ye se hizo referencia -

en el inciso que antecede--, el concepto y clases de comercia~ 

tes¡ y al respecto establece que: 
•Art. 3D Se reputan en derecho comerciantes: 

I. Les personas que teniendo capacidad legal pera ejer-
cer el comercio, hacen de ~l su ocupaci6n ordinaria¡ 

11. Las sociedades constituidas con arreglo e las leyes
mercentilee¡ 

111. Les sociedades extranjeras o las agencies y sucurs~ 

les de ~stes, que dentro del terr1torio nacional ejeL 

1en actos de comercio,"(11), le regulaci6n procesel'.

de los juicios mercantiles (libro quinto), les obligaciones de 

(11) Artículo 3g del C6d1go de Comercio de 1BB9. 



los comerciantes(princ1palmente registro de comercio y contab,! 
lidad), la regulaci6n de obligaciones comerciales y de la• CD.!!, 
tratos mercantiles mes usuales: Compraventa, permute y coml••~ 

si6n, dep6sita mercantil, prestamos, etc. 

Por otra parte, la materia objeta del Derecha Mercantil -
ha crecido mucha, y durante poco m5s de medio siglo(1S30-19B2) 
se han dictado nuevas leyes; as!, en relac16n con el ejercicio 
del comercio, la ley sobre monopolios; en meterla de socieda-

des mercantiles, la ley y el reglamento de sociedades coopera

tivas, la ley de venta al público de acciones de sociedades -

an6nimas, la ley de S.R.L. de interés p~blico, la ley de soci)l 
dad de 1nve~si6n; en materia bancaria, la nueva ley reglaments 
ria del servicia de banca y crédito(14 de enero de 1965); y la 
ley de organizaciones y de actividades auxiliares de crédito¡
laa operaciones de crédito que est§n reguladas por la Ley Gen)l 
rol de Titules y Cperacicnes de Crédito¡ el contrato de segu-
ros, regulado por la ley del contrato de seguros; las institu
ciones de seguros y de fianzas se gobiernan por sendas leyes. 

Otros textos legales completan el contenido de la disc1-
plina comercial: Invenciones v marcas, transferencia de tecRa• 
logia, regulaci6n de la 1nvers16n extranjera, pratecci6n al -
consumidor. 



H) LEY UNIFORME DE GINEBRA DE 1930 

Existen determinadas instituciones jur!dicas que desde su 
origen están destinadas e servir el ccmerclente, en concreto,
lo letra de cambio, que coma título de cr~dlto sirve e comer-
cientes de todas les nacionalidades, y es por ello que requie

re de una leglslaci6n internacionalmente uniforme. 

Durante el siglo XVIII, los juristas y comerciantes cla~
man por le unificsci6n del derecho cambiario¡ y desde 1B4B"fe
cha de le Ordenanza cambiarla alemana, que se enfrent6 el sis
tema frenc~s se hizo sentir con mayor intensidad le neceelded

de la unificaci6n. Como resultado de teda una serle de movi-~
mlentos jur!dicos y trebejos elaborados por la liga de les na
ciones surge la Ley Uniforme de Ginebra de 1930. 

_ Dicho ordenamiento cabra singular lmoortancia a nivel mu~ 

dial, sobre todo en lo referente a los t!tulos de crEdito y •
algunos aspectos de los mismos que en seguida se harén menci6~ 

Nos evocaremos principalmente el endoso en la letra de -

cambio, toda vez que es el título de crEdito delque se·ocúp6 -
regular el ordenamiento legal que se estudie; y al respecta e~ 
blece: 

•Art. 11. Toda letra de cambia aunque na este expresamen
te librada e le orden, ser~ transmisible par endose. 

Cuando el librador haya escrito en la letra de cambia las 
palabras •no e le orden", o une expresi6n equivele~te, el tít~ 
la no ser& transmisible sine en la forme y can las efectos de

une cesi6n ordinerla. 
El endoso podr~ hacerse inclusive a favor del librado, h,!! 

ye -aceptado o no, del librador o de cualquier otra pereone ---
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obligada. Todas ~stas personas podrán endosar le letra de nue-

ve. 
Art. 12. El endoso deberá aer puro y simple. Toda ccndi-

c16n e la que aparezca subordinada, se cansidererá no escrita. 

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

Art. 13. El endoso deberá inacribirae en la letra de cam
bia o en una hoja adherida a le misma (suplemento). Deberá ser 

firmada por el endosante. 
El endoso podrá no deaigner beneficiario o consistir sim

plemente en la firma del endosante (endoso en blanco). En ~ate 

Oltimo,caeo, para que el endoso sea válido, deberá estar eser! 
to al dorso de le letra de cambio o en el suplemento. 

Art. 14. El endoso· transmite todos los derechos resultan

tes de le letra de cambio. 
Cuando el endosa este en blanca, el tenedor podrá: 
10. Llenar el blanco, sea con su nombre o con el de otra

persone. 
20. Endosar nuevamente le letra en blanco o a otra persa-

na. 
30. Entregar la letra a un tercero, sin llenar el blenco

y sin endoserle.•(12) 

Del contenido de les preceptos legales transcritos, Be -
deeprende que a diferencia de la Ley General de Titules y Ope
raciones de Cr~dito que noe rige aunque el titule de crfidito -
no sea librada a la orden ser§ transmisible por endoso, y el -

articulo 26 de le ley en cite establece que s6lo loa titules -

(12) Cervantes Ahumado, Raúl. Titules y Operaciones de Crfidito. 
Edit. Herrero, 11a. ed., Mfixico, 1979, pág. 86-87. 



nominativos serán transmisibles por endoso¡ ambas leyes coinc!, 
den en que el enda~o debe ser tatal,.-pura, simple e incandici~ 
nel. Respecte el endoso en blanca, hay similitud en ambas le-
yes, el igual que el endoso el portador. 

Por otro ledo, establece en su artículo 16 (de le ley un! 
forme de ginebra) que el endoso que contenga la menci6n "valor 
el cebra•, •Pera cobranza", •Por poder", o cualquier otra ano
tec16n que implique un simple mandato, el tenedor padre ejer-
cer todos los derechos derivados de la letra de cambio, pero -
ne podrá endosar ~sta sino a titule de ccmisi6n de cobranzas. 

Al igual que nuestra ley cambiarla, se ocupa del endose -
en procuraci6n come ha quedado se~aladc en los términos que -
anteceden; pero es de suma impcrtancla hacer notar que no reg~ 

le el endose en propiedad, n~ así al endoso en garant!a que -
lo contempla en el artículo 19. 

La ley Uniforme de Ginebra del 7 de junio de 1930 como ye 
lo dijimos entes, regul6 la emiei6n y forme de le letra de CBfil 

bio, es! como le del pegar~; mientras le ley del 19 de marzo -
de 1931, 6nicamente regul6 le emiei6n y forme del cheque. 

Por le anterior, podemos concluir que ambas leyes result~ 
ron incompletas en comparac16n con le ley cambleria me~lcana,
tode vez que le ley de 1930 contempl6 el endoso en procursci6n 
y en gsrent{e, m~s no en propiedad¡ y le de 1931 no regul6 al
endoso en propiedad ni en garantía. 



l) LEY GENERAL DE TITULOS V OPERPCIQNES 
DE CREDITO DE 1932. 

21 

Por leyes de 31 de diciembre de 1931 y 21 de enero de 1932 
se expide la Ley General de Títulos y Operaciones de Cr~dito de 
1932 1 dicha ley fu~ promulgada por el entonces Presidente Cons• 
titucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Pascual-
Ortiz Rubio el 26 de agosto de 1932 y publicada en el Diario -
Oficial de la Federaci6n el 27 del mismo mes y aRo. 

Por naturaleza jur{dica, el endoso (hablando en forma gen! 

rice} está considerado como un acto mercantil o acto de comer-

cio ¡ y de ésta manera lo contempla la ley en comento al establ~ 
cer que n Son cosas mercantiles los titulas de cr~ditc. Su em1-

si6n, expedici6n, endoso, aval o aceptaci6n y las dem6s opera-
clones que en ellos se ccnsignen, son actos de comercio ••• "(13) 

Le naturaleza jur!dica del endoso en sus diferentes formas 

se encuentra perfectamente establecida en los artículos 10, JC-

501 26 1 27, 29, 30, 31 1 32, 33, 34, 35, 36, 37 1 entre otros de
la Ley General de Títulos v Operaciones de Cr~dito de 1932; 
oreceptcs legales que en su oportunidad se estudiarán en el 
apartado correspondiente. 

En ~se orden de ideas, tenemos que es evidente que pare -

aue exista el endoso, se requiere ~reviemente la existencia o-

creaci6n de un.t!tulo de cr~dito, es claro tambi~n que el ende• 

(13) Artículo 10 de la Ley General de Titules y Operaciones de 
Cr~dito de 1932. 
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so es un acta de comercio, y que únicamente las persones que -

tengan cspecided legal podr~n efectuar dichos actas de comer-
cio, Se entiende como persones can capacidad legal a aquellas
que son sucept1bles de derechos y obligaciones (art. 30); "la 
cepoc1dsd suele ser definida como le aptitud que una persona -
tiene de •ejercitar los derechos cuyo disfrute le corresponde~ 
Esta definición supone la distinción entre la capacidad de go
ce o de disfrute y le de ejercicio de loe derechcs,•(14) 

Asimismo, la ya citada ley prohibe el endose parcial y el 
subordinado a condic16n alguna, establece que en primer supueA 
te se tendr& como nulo, y en el sagundo, como no escrita (art. 
31), Regula Dl endoso en blanco y el portador (art.32), el en
doso en propiedad (art. 34), al endose en procuración 6 al co
brc(ert. 35), al endoso en garantia (art. 36) y le cesión ord! 
narie Cart. 37) 

Por otro lado, del enblisis de los artículos 2& y 29 se -
desprende el perfeccionamiento del endoso, y kste se produce -
cuando concurren los siguientes elementos: que el endoso cons

te en el tfitulo de cr~dita, o en hoja adherido el mismo, que
contenga el nombre del endosatario, le firma del endosante o -

de la persona Que suscriba el endoso a su ruego 6 en su nombre 
se senale le clase da endosa, indicar el lugar y la fecha v -
del mismo moda cumplir con la tradicia, es decir, can la entr.!l, 
ga f{sice del titulo de crkdito por parte del endosante para -
can el endosatario. 

(14) Gerc{a Maynes, Eduardo. Introducci6n al Estudio del Dere
cho., Edit, ParrGs, 3&a. ed,, Kfixica, 1984, pbg, 412. 
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Adem~s de lo ya seftalado, y como se ha indicado en p~rra

ros que anteceden,.dicha ley regula claramente a los dos tipos 

de endosos objeto de estudio del presente trabajo, y al respe~ 

to establece que al efectuarse el endoso en propiedad, autom~

ticamente se transfieren todos las derechos inherentes al t{t~ 

lo de cr~dito, as{ como la propiedad del mismo, que con dicho~ 

endoso no se establece le responsabilidad solidaria del endo-

sente, y en el supuesto de que le ley establezca dicha respon

sabilidad, ~stos se liberan de ls misma mediante la inserci6n

de le leyenda •sin mi responsabilidad• u otra equivalente. 

Por otro lado, el verificarse el endoso en procuraci6n,-

no se transfiere la propiedad del documento, pero faculta al -

endosatario para que proceda como un mandatario con todo el e~ 

mulo de derechos y obligaciones inherentes e su carga, es de~

cir, con dicho endoso se faculte el endosatario e presentar el 

titulo pera su aceptaci6n y pago, requerir el pago del mismo -

en forma judicial o extrajudicial, para prctestarlc, y en su -

case pera endosarlo, pero ~nicamente en prccuraci6n: asimismo, 

establece que el mandato inserto en el mismo endoso no termina 

con la muerte del endosante y su revocaci6n na surte efectos -

ante terceras, sino hasta cuando el endose se cancela conforme 

s lo ardenado por el articulo 41 de la misma ley. 

Hemos realizado equI un breve seRalemienta de las diferen 

tes tipos de endosos aue regula nuestra ley cambiarla, pero c~ 

mo lo hemos mencionado, se her~ un estudie en forma individual 

de todos y cada uno de ellos el el capitulo correspondiente. 
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La dencminaci6n de •titules de crédito• ha creado diver-
sae críticas entre diferen~ee autores que han estudiado y tra

tado el derecho cambiaria mexicano, entre tales autores encon
tramos a Rodriguez Rodríguez Joaquín, Mantilla Melina y Tena,
quienes prefieren utilizar el término de •títulos valer• apc-~ 
yandose en diferentes criterios, tales como, que el t~rminc t! 
tula de crédito es m~a restringido que el de titula valor en-
virtud de que ne todos los titulas valor contienen un crédita
de pego, pero si todos los títulos de crédito son tLtulcs va-
lar, es decir, les títulos de crédito s6lo son una especie del 
genero título valor y que el título valor envuelve en su cent~ 
nido todos los derechos que contemplan los títulos valor (tít~ 
los de crédito) reconocidos por el derecho mexicano. 

En le legisleci6n espancla ne se habla de títulos valer-
ni de títulos de crédito, sine de valeres, documentos de créd! 
to, valores y efectos públicas, documentos de cr~dito al port~ 
dar, letras de cambio, pagarés, cheques, etc; únicamente una -

parte de la doctrina espancla se refiere e los titulos de cré
dl to, denomlnaci6n poco comprendida ye que por un lada no alu

de a otro aspecto distinto del crédito cual es la denomineci6n 
jurídica de la misma cesa, propia de los títulos llamados de -
tradici6n 

Por tal motivo, en la doctrina espencla oe utiliza el té.!: 
mino titulo valor para designar jurídicamente ciertos documen
tos cuyo valor, estando representado por el derecha el cuel se 

refiere el documento, es inaeperable del titulo mismo. 
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De lo anterior,se desprende que en la legislaci6n espano
le no se encuentra definido el t~rmino t!tulo de cr6dito o t!
tulo valor, pero s! doctrinelmente y 6sta lo define como un d.!!, 
cumento sobre un derecho privado cuyo ejercicio y transmisi6n
están condiconados jur!dicemente a le posesi6n del documento. 

As! como hay tratadistas del derecho cambiario mexicano-
que prefieren utilizar el término de t!tulo valor, hay otros -
que se inclinan por el uso del t6rmino t!tulo de cr~dito, en-
tre ~stos encentramos a Davalas MejÍ8 y Cervantes Ahumada; el

prlmero de los nombradas ccnsidera que el problema de la deno

mlnaci6n en materia cambiarla ocupa un lugar secundaria, cene!. 

dera peco adecuada el uso del concepto título valor por no es

tar definido en nuestra legislac16n, y por tanto, es vago en-

términos jurisdiccionales, consecuentemente susceptible de pr~ 

vacar canfusi6n en interpretes que no tienen obligac16n de co

nocer doctrinas internacionales que, al no estar ccdlrlcadaa -

carecen de consenso. 

•En éstas condiciones, consiente de la realidad del dere
cho mexicano, utilizaremos exclusivamente el t~rmino de t{tu-

los de crédito, más espec!flcamente, por t!tulo de cr~dlto en
tenderemos el documento necesario para ejercitar el derecho l.!. 

teral en el consignado (art, SQ L.G.T.D.C.)"(1) 

•se trata de documentos que constituyen verdaderas prue-

bas preconstitu!das, que revisten las formalidades de cansta-

tar, el que se ha ccntra!do una deuda por persone determinada, 

de una cantidad l!qulda y e~lglble en una fecha cierta. Es de-

(1) O§valos Mej!a, L. Carlos. T!tulos y Contratos de Cr~dito,
Quiebras, Edit. Harla. Colecci6n Textos Jur!dicos Univer•! 
tarios, M~xlco, 1984, pág. 50. 



c1r, d1chos documentos t1enen por objeto hacer efect1voe loo -
derechos de cr6ditd consignados en el titulo valor, por el sil!). 
ple hecho de existir una confesi6n de deuds.•(2) 

Para Cervantes Ahumada, el uso del concepto título de cr! 
dita es m~s acorde con nuestra latinidad en virtud de que nue.!!, 
tres leyes tradicionalmente han hablado de documentos de cr6d!. 
to, de efectos de comercio, etc. "Le ley mexicana dice en su -

art{culo 1Q que los titulas de cr~dito son coses mercantiles;

y en su articulo SQ los define siguiendo e Vivante, como •1os
documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en 

ellos se consigna•. De la definici6n de Vivente, nuestra ley -
omiti6 la palabra•aut6nomo•con que el maestro italiano califi
ca el el derecho literal incorporado en el titulo ••• •(3) 

El legislador mexicano omiti6 la palabra aut6nomo, en vir
tud de que al ser una deuda estrictamente literal, debe ser -

por lo mismo aut6nome e independiente de todo equ6llo que no -
este contenido en su propia literalidad. 

Rafael de Pina considera simplemente, que los conceptos -

titulo de crédito y titulo valor son sin6nimos pero"sin embar
go, considerando que las expresiones propuestas para sustitui~ 
a la de•titulo de crédito• .son igualmente inexactas y por ape
go a nuestra tradici6n jur!dica aceptamos la Gltima, que ha s!. 

(2) Obreg6n Heredia, Jorge. Enjuiciamineto Mercantil. Comenta
do y Concordado, Contiene:Jurisprudencia, Tés1e Relaciona
das y Doctrina, Edit. PorrGa, México, 1976, p~g.23. 

(3) Cervantes Ahumada, RaGl, Titulas y Operaciones de Crédito. 
Ed1t. Herrero, 11a. ed., M6xico, 1979, p~g. 9 
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do acogida por le legisleci6n especial sobre le materia, esto
es, por le Ley General de T!tulos y Operaciones de Cr~dito•(4) 

Los t!tulos de cr~dito pueden ser considerados bajo tres
espectos: como actos de comercio, como cosas mercentllee y co

mo documentos. En efecto, el srt!culo 1c de le Ley General de
T! tulos y Operaciones de Cr~dito dispone que la emisi6n, expe
dici6n, aval, endoso o eceptaci6n de t!tulos de cr~dito, y lss 
dem~s operaciones que en ellos se consignen, son actos de co-

mercio; y establece del mismo modo, que los títulos de cr~dito 

son coses mercantiles. Por su parte, les fracciones XIX y XX -

del art!culo ?5 del C6digo de Comercio, considere actos de co
mercia: los chequee, letres de cambio, valores u otros títulos 
e le orden o el portador. 

En todos ~stcs casos, la cal1f1caci6n mercantil del acto· ee 
estrictamente objetive, con independencia de le calidad de le
persona que lo reelize. As!, tal acto de comercio será el li-
bremlenta de un cheque o la suscripc16n de un pagar~ cuando es 

hecho por un comerciante, como si lo realeza quien no tenga -~ 

~se carácter. 

Menciona el maestro Rodr{guez Rodríguez, que adem~s de -

ser actos de comercio y cosas mercantiles, son tembl~n dacume!!. 

toe, es decir, medios reales de representac16n gr~fica de he-
ches, hecho que se comprueba con el contenido del ertículo se
de nuestra ley cambieria al disponer que el t!tulo de crédito
es el •documento•necesario pare ejercitar el derecho literal -

en el consignado. 

(4) De Pina Uara, Rafael, Diccionario de Derecho, Edit. Pcrr~a 
1?a. ed., México, 1991, pLg. 480. 
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Por su parte el maestro Ovalle Favela al hablar de letra

de cambio, pegaré, ·cheque, etc., como documentos privados; se-· 
refiere a éstos como t!tulos de crédito 6 títulos valor en fo~ 

me indistinta, por considerar que uno es sin6nimo de otro. 

Por tanto, les títulos de cr~dltc, son documentos consti

tutivos porque sin el documento no existe el derecho, pero ad~ 

m6a el documento es necesario para el ejercicio del derecho¡ -

es decir, el documento es necesario pera el nacimiento, ejerci 
ele y transmisi6n del derecho consignado en el mismo. 

Desde el punto de viste del que suscribe, consideramos 

que el término adocuado a utilizarse es el de titulo de crédi
to, en virtud de que en le definici6n del misma que nos da la

ley cambiarle mexicana, se encuentran inmersos los elementos -

necesarios que debe contener todo titulo de crédito, es decir, 
el de incorporaci6n, legitimaci6n, literalidad v autonom{a. 



8) CARACTERISTICAS 

1.- INCORP~R~CION 

Coma ya hemos anotada en puntos que anteceden, les títu-: 
las de cr~dito son documentos ejecutivos, ea decir, tienen le; 

carácteristic~ de ser considerados pruebas preconstitu{dss pa

ra comprobar la existencia de un derecho incorporado en el ti
tulo mismo e favor de su legítimo titular. 

Del contenido de diversos artículos de la ley cembierie -
mexicana, se desprende claramente el fundamento de le incorpo
raci6n, entre ~stos encontramos al artículo 50 y 17 que esta-

blecen •el derecho literal que en ellos se consignaª y ªel te
nedor de un titulo tiene le obligaci6n de exhibirlo pare ejer
citar el derecho que en el se consigna~ respectivamente. De -

los preceptos legales citados con antelaci6n se deduce la com
penetraci6n {ntima entre derect10 y dacumento,"en tales t~rmi-
nos que el ejercicio del derecho esta condicionado a la tenen
cia del documento y el derecho ne es sino un accesorio respec

to al propio documento.•(5) 

Cuando se habla de incorporaci6n del derecho el titulo de 
cr~dito, se quiere decir que el titulo y el derecho documenta
da se ofrecen al tráfico como si fueran une sale cesa, siendo

que en realidad son doe cosas dietintae¡ es decir, la creaci6n 

del derecho va ligada a le creaci6n del documento, de tal modo 
que no puede nacer el primero sin el segunde. 

Cuando el derecho est6 incorporado e un papel (titulo de

crédito), · significe que si ~leg6semos e perder 6ste, ae pierde 

(5) Ascarell1 1 Tulio. Derecho Mercantil. Edit. Porrúa, Mfixico-
19401 Treducci6n de J. Tena Felipe, p6g. 470. 
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el derecho, ya que papel y derecho forman el mismo todo. Este
rango que la ley le concedi6 en sus orígenes a un pedazo de P,!!· 
pel, obedece e que de ~sta manera los comerciantes podían con
signar una deuda en un papel y de ~ste modo servia como medio
de transporte, y de f6cil acepteci6n y manejo; cebe mencioner
que éste situaci6n hasta hoy día prevalece, permitiendo una ª.!!! 
plie gema de alternativas en el comercio. 

As{ entonces, •podemos definir el elemento incorpcrac16n

de los títulos de crédito como le calificsci6n de derecho que
la ley le da a un elemento físico, otorg~ndole un rango jurid! 
ca superior e lo oue sería un simple pedazo de papel, convir-

tiendolo en ése momento, por ficci6n jurídica, en un derecho -
patrimonial de cobro. 0 (6) 

Por su parte el maestro Ten~ manifiesta que el elemento -

incorooraci6n •consiste en el consorcio indisolublP. del título 

con el derecho Que representa, es la car~cteristica fundamen-

tal y primera de ésta clase de documentos ••• Si·el titulo de crf 
dito es el documento necesario para ejercitar el derecho lite
ral que en el se consigne, es porque sin el documenta no exis
te el derecho documenta1 ••• Lo cual quiere decir que entre der~ 
cho y t{tulo existe una c6pula necesaria. e, seg~n la palabra

consagrada, que el primero va incorporado al segundo".(?) 

Cervantes Ahumada, manifiesta que el titulo de crédito ea 
un documento que lleva incorporado un derecho, en tal forma, -

que el derecho va íntimamente ligado al titulo y su ejercicio-

(5) DGvalos Mejlo L. Carlos. Ob. Cit., Pág. 59 
(7) De J. Tena,Felipe. Derecho Mercantil Mexicano. Edit. Po••

rrúa, 9a. ed., M6xico, 1978, p~g. 306. 
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está ccndic1cnedc por le exhibic16n del documente; sin exhibir 
el documento, ne se puede ejercitar el derecho el él incorpor~ 
do. 

En consecuencia, quien posee legalmente el titulo, posee
legalmenet el derecho en ei incorporado, y su rez6n de poeeer

el derecho es el hecho de poseer el titule¡ le incorporac16n -
del derecho el documento es tan intima que el derecho se ccn-
vl erte en alga accesorio el documento, es decir, el documento
es lo principal y el derecho lo accesorio; o dicho de otra fo~ 
me, el derecho n1 existe ni puede ejercitarse si no es en fun
c16n del documento. 
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2.- LEGITIMACION 

La ley General de Titules y Operaciones de Cr~dito esta-
blece que el tenedor de un titulo de cr6dito tiene la obliga-
ci6n de exhibirlo para ejercitar el derecho literal que en el
ee consigna, es decir, con la posesi6n del documento se produ

ce la legitimeci6n para facilitar el ejercicio del derecho e -
favor del titular y en contra del deudor; en atrae palebree, -

la posesi6n es requisito indispensable pera el ejercicio v la
transmisi6n del derecho en el incorporado. 

Menciona Garrigues que la pcses16n del documento como sig 

no legitimador opera no s6lo e favor del deudor v acreedor, sI 
no en contra suya tambi~n. S6lo quien tiene la posesi6n del d.E, 

cumento puede ejercitar el derecha mencionado en el mismo. --

Quien no tiene la posesi6n del documento, no puede legitimarse 
de ntre m~n~rA At1nnu~ Rea orooietario del t{tulo; incluso des

de el momento en que define al t!tulo valor, incluye desde ~se 
instante el elemento en cuesti6n, el manifestar que éste es un 

Documento sobre un derecho privado cuyo ejercicio esta condi-

cicnado jur!dicamente a la posesi6n del documento. 

La legitimaci6n, es una consecuencia de le 1ncorpcraci6nw 

Pera ejercitar el derecho es necesario legitimarse exhibiendo
el titulo de cr~dito.~La legitimac16n tiene dos aspectos; act! 
vo y pasivo. La legitimaci6n activa consiste en la propiedad 6 
calidad que tiene el t!tulo de crédito de atribuir a su titu-

ler o a quien lo posee legalmente la facultad de exigir del 
obligado en el título el pago de la prestaci6n que en el se •• 
consigna. En su aspecto pasivo, la legitimaci6n consiste en -
que el deudor obligado en el t!tulo de cr~dito cumple su obli-



gec16n y por lo tanto se libere de elle, psgendo e quien epe-
rezca como titular del documento.•(B) 

S6lo el titular del documento puede legitimarse como tit.!!. 
lsr del derecho lncorporedo incorporado y exigir el cumplimie_!l 
to de le obligeci6n reletlvs (especto ectivo). El deudor se l~ 
gitima a su ve2, al pagar a quien aparezca activamente legiti
mado (aspecto pasivo). 

El deudor no puede saber si el título anda circulando, -
es! tampoco, puede saber quien es su acreedor, y se cerciorar~ 

de dicha situaci6n hasta que llegue el momento en que éste se
presente e cobrar, y de éste menere se legitima activamente -

con la posesi6n del documento. 

Por su parte el maestro Tena manifieste que no es sufi-~

ciente poseer de cualquier modo un título de crédito para po-
der ejercitar el derecho en el incorporado. Ne basta el simple 
hecho de exhibir el documento pare ostentarse par ello como t! 
tular del derecho, sino que es indispensable que el titular h~ 

ya adquirido el mismo siguiendo los lineamientos de la ley que 
norma su c1rculsci6n,Cendosa). 

La pcsesi6n del documento así adquirida reculta al que le 
obtuvo, de hacerlo efectivo en contra del deudor, y asegura e-

5ste su liberec!6n definitiva al cumplimiento, es decir, la p~ 
sesi6n legal del título funciona tente a favor del poseedor 
acreedor y del deudor, y ~s• doble funci6n que el título de 
crédito desempena constituye el fen6meno de le legitimaci6n. 

(8) Cervanteo Ahumada, RaGl. Ob. Cit. pág. 11 
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Luego entonces, tenemos que la legitimaci6n " ••• consiste

por tente, en le propiedad que tiene el titulo de cr~dito de -
racultar a quien lo posee seg6n le ley de su circuleci6n, pare 
exigir del euscritor(sic)el pego de le prestaci6n consignada -
en el titulo, y de autorizar el segundo pera solventar v&lida
mente su obligaci6n cumpliendole en favor del primero."(9) 

Por consiguiente, para que el acreedor ee legitime, nece
sita ente todo exhibir el documento, si no lo tiene por cual-
quier motivo a su dispos1ci6n, nada podrfi hacer para legitime,¡: 

se, y s~n y cuando realmente ses el propietario del titulo y -

eunQue por otros medios pudiere demostrar totlamente su car§c

ter de tal y el hecho de su despcsesi6n. Le legitimaci6n ento,!l 
ces, no es sino la certeza jurídica de que el que cobra une -

deuda cambiarla, es verdaderamente el que está facultado pera

ello. 

(9) De J. Tena, Felipe. Db. Cit. p&g. 307. 



36 

J.- LITERALIDAD 

Uno m&s de los elementos 6 cerécteristlcss propia de los
t!tulos de crédito, es la llemsde"literellded"; csrécteristics 
que se desprende de le defin1c16n que del mismo titulo de cré
dito nos de le Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito 
en su articulo 5g el referirse el derecho literal consignado
en el titulo; •De ello se desprende que el derecho y la oblig~ 
ci6n contenida en el titulo r.e crédito están determinados es-
trictamente por el te•to del documento. Omés claramente, el d~ 
recho es tal y como resulte del titulo, segGn lo que en él ep~ 
rezca ccnslgnado, a lo que es expresamente invocado por el miA 

mo, y por tanto, cognosible e través de él."(10) 

De lo anterior podemos deducir que la literalidad es el -

alcance del derecho incorporado en el titulo de crédito.e tre
v6s del texto, es decir, ls literalidad es el texto plasmado -

en el cuerpo del documento; o dicho de otra manera,rque el de

recho y le obligaci6n contenidas en el título de crédito estén 
determinados estrictamente por el texto literal del documento. 

Le carácteristlca que nos ocupa, tambi~n se encuentra in
mersa en diversos preceptos l~gales del ordenamiento legal an
teriormente citado, y como ejemplo de ello tenemos a los art!

culos 13, 15 v 17, fundamentos que hacen menci6n de términos -
teles como •texto alterado•, •texto original", •sume escrita -

en palabras", •menci6n de pago en el mismo título", etc, 

(10) De Pina Vara, Rafael.Elementos de Derecho Mercantil, EdiL 
PorrGa, 2e. ed., M6xico, 1979, plg. 316. 
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•La literalidad del derecho es le carácteristica propia-
de los t{tulos valores perfectos, o sea aquellos en los que se 
verifica por completo la incorporaci6n del derecho al título.
Significa ésta nota que para determinar la naturaleza, vigen-
cie y modalidad del derecho documentado, es decisivo el eleme~ 
to objetivo de la escriture contenida en el t!tulo.•C11), es -
decir, la vigencia y extenei6n del derecho documentado se ri-
gen exclusivamente por lo que resulte del t!tulo de crédito,-
quien adquiere el t!tulo sobre la expresi6n literal adquiere-
el derecho documentado precisamente como aparece en el título. 

Menciona Ascarelli Tulio que es opini6n unánime en doctri 
ns y jurisprudencia que el derecha que brota del título es li
teral en el sentido de QUe todo aquello que mira e su conteni

do, extensi6n y modalidades, es descistvo exclusivamente el -

elemento objetivo sl tenor del t!tulo. 

Es decir, que tanto el tenedor como el acreedor legitima
donan de atenerse al texto literal del título valor, en tales -
condiciones que el derecho derivado del título valor conforma

sus_modalidades y alcance con carácter decisiva a un elementc
cbjetivo, como es el texto del documento. 

Nada que no est~ en el título o que no sea expresamente recla
mado por el mismo,puede tener influencia sobre el derecho, la-· 

literalidad es la fijación de la amplitud del derecho. Es el -
elemento que establece los límites de exigencia a las que pue
de aspirar el titular o beneficiario del documento. 

(11) Gsrrigues, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. T. l. --
Edit. PorrGa, Bs. ed., M~xico, 1967, p6g. 729 
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En otras palabras, el ben•fiecierio de un titulo de cr~dJ.. 

no puede exigirle nade m~s e ·eu deudor que lo previsto en el -
propio texto.· El limite más importante del derecho incorporado 
en el titulo es le cantidad que podr6 ser exigida en virtud -
del mismo¡ por consiguiente, ~sta cantidad deberá ester escri
ta en el documenta, podr6 especificarse tanto en cifras como -

en palabras, peroen caso de diferencia, la Que prevalece es la 

que est6 escrita en pelabras.Cart.16 L.G.T.O.C). Le litereli-
dad constituye, por tanto, un límite al derecho incorporado, -

tanto que si el vencimiento se paga s6lo parcialmente, se debe 
insertar textualmente la cantidad pegada con el objeto de res
tarle le cantidad correspondiente el valor originalmente con-
signado (art. 17 L.G.T.O D.C). 

N6tese como del contenido de lo preceptos legales indica
dos, el elemento literalidad es extremadamente riguroso, en -

virtud de que las celebras escritas en el oaoel son la medida

del derecho. 

Pera concluir el estwdio de la carbcteristice en cuesti6n 

es conveniente se"aler que eunQue existen varios tipos de tit~ 
los de cr~dito y en todos ellos existen diferencias en cuento
ª los requisitos v menciones que cada uno de 6stos debe reuni~ 
en todos ellos existe la literalidad, y aunque no todos los d~ 
cumentos cambiarlos tienen el mismo texto, en todos ellos su -

texto es el limite del derecho consignado. 
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t,. - AUTONOMIA 

Hemos hecho menc16n que el legislador mexicano omiti6 la
palabra •aut6nomo• al definir al t!tulo de crédito, en virtud
de que al ser una deuda esctrlctemente literal, debe ser por -

consiguiente aut6noma e independiente de todo aquéllo que no -
esté contenido en su propia literalidad. 

De Pina Vara Rafael en su obra Elementos de Derecho Mer-

cantll, manifieste que"el derecho incorporado a un titula de -

crédito es aut6nomo, porque al ser transmitida aquel titula -

atribuye a 9u nueva tenedor un derecho propio e independiente

y, consecuentemente, el deudor no podr~ oponerle las excepcio

nes personales que podría haber utilizado centra el tenedor ª2 

terior•. 

Quiere decir lo anterior, que los obligados (deudores) no 
podrán oponer el tenedor Último, las excepciones personales -

que pudieran haber r~rmulado contra los tenedores precedentes. 

La Ley General de T!tulos y Operaciones de Crédito en su
art!culo 18 establece que la transmisi6n del t!tulo de crédito 
implica el traspaso del derecho principal en el consignado, y
a falta de est1pulaci6n en contrario, la transmisi6n del dere
cha a los lnter~ses y dividendos ca!dos, es! cama de las gara~ 

t!as y dem~s accesorios 

De la anterior se desprende que quien adquiere de buena -

fe el t!tulo sobre su expresi6n literal, adquiere el derecho -
documentado precisamente como aparece en el titulo. •Quien ad

quiere el derecho sobre el t!tulo, adquiere tambi~n el derecho 
derivado .. del t! tul o, segGn el tenor del documento y lo ad qui~ 
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re libre de todo vicio que no sea visible en éste.•(12) 

Se dice que el objeto y causa de expedlci6n de un docume.!l 
to ea irrelevante respecto de le deuda y obligaci6n de pego en 
el consignadas. Es la prueba m&s clara de que una deuda cambi.J! 
ria existe por el simple hecho de estar debidamente consignada 
en el documente. Como en el case de la solidaridad cambiaria,
en la que cada uno de los signatarios no responde de las deu-
das de los dem6s, sino que responde ~nlcamente de la suya pro
pia. As! por virtud de la autonomía(menciona D6valos Mej{a)el
derecho de cobro que asiste al sujeto titular del documento a
su vencimiento es aut6nomo de las causas y circunstancies Que
rodearon el acto de emis16n; cualquiera que hayan sida son ~-
irrelevantes respecto de la facultad de cobro que le aslst• al 
titular. 

Se~ala el maestro Cervantes Ahumada en su obre Títulos v
Operaciones de Crédito en realci6n a la tésis de Vivante, que
na es propio ni adecuado afirmar que el título de crédito sea
aut6nomo ni tampoco que sea aut6ncmo el derecha incorporado en 
el título; si"o que hay que contemplar la carácterlstica auto
nomía desde dos puntos de vista, una activo y uno pasivo. El -
primero, es el derecha que cede titular sucesivo va adquirien
do sobre el titulo de cr~dlto v sobre los derechos en el inco.r. 
parados, la car~cteristics en cuest16n, significa qu2 el dere
cho del titular es un derecho independiente en el sentida de -
que cada persona que va adquiriendo el documento adquiere un -

derecho propio, y en cansecuencle, diferente en forma total -

del derecho que ten!e 6 podls tener quien le transmlt16 el tí
tulo. 

(12) Garrlgues, Joaqu!n. Db. clt. p§g. 729. 



Por lo que respecta al punto de viste pasivo, se debe en

tender que ls abligsci6n de cede une de las signatarias es su~ 
t6name parque dicha abligeci6n es independiente y diversa de -

le que tenía o pudo tener el anterior suscriptor del documenta. 

En consecuencia, ratificamos que el derecha incorporado -
e un t!tulo de crédito es aut6nomc, porque el ser transmitida

~ste, atribuye a su nuevo tenedor un derecho propio e indepen

diente; y consecuentemente el deudor no podrá oponerle les --
excepciones personales que podría haber utilizada contra el tg 
nedor anterior¡ es decir, los obligados ne podrán oponer el ú! 
timo tenedor las excepciones personales que pudieron haber he
cho valer contra los tenedores que le precedieron a aqu~l. 
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CAPITULO III 
ENDOSO EN GENERAL. EFECTOS JURIDICOS DEL ENDOSO 
EN PROPIEDAD CON EL ENDGSO EN PROCURACION. 

A.- EL ENDOSO. CONCEPTO. 

El endosa aparece hlst6ricamente, como une cl~usule acce

soria de le letra de cambia, a principias del sigla XVII¡ es -

el ecantecimienta m~s importante en la historia de la letra -

porque con el endoso éste título adquiere une facultad muy am

plie de circulaci6n, canvirtibndala par tanta, en un verdadera 

sustituto del dinero¡ ó como lo mencionaba Elnert, oue el pa-

pel mo11eda de los comerciantes lo consl tu{ a la letra de cambio. 

"La cláusula del endoso nace en la Historie de los t!tu-

las a la arden cama media· de ·facilitar la aGtuaci6n de las t!

tulos nominativcs por medio de representantes y sucesores. El

endoso permite al remitente ceder ceder el cr~dito cambiarlo a 

nombrar un mandatario para su cobranza. Este nombramiento se -

realiza mediante una cl~usula en la letra, que se escribe pri

mero en el anverso y despú~s al dorso(endoso). Orlginalmente,

le cl§usula de transmisi6n se limitaba a crear una presunc16n

de mandato a favor del poseedor del t{tula can facultades de-

comparecer en ju1c1o(procuratar en sentido romano)"(1) 

Según ee desprende del párrafo que antecede, se empieza e 

vislumbrar al endoso en procurac16n; se empiezan a manejar t~L 

minos tales como mandatario, cobranza, cl&usula, mandato, fa-

cul tades, et. 

(1) Garrigues, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. T.I, Edit. 
ParrGa, ea. ed., Mbxica, 1987, p~g.767-768 
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En nuestra ley cemb1ar1e, no aparece claramente definido

el t6rm1no •endoso"; sin embargo, en diversos numerales de la
misma se encuentra perfectamente clasificado ~ste y sus dife-
rentes tipos. Entre ~atoe podemos mencionar el endoso en pro-

piedad, en pracurec16n, en garantía, etc., es! como loe requi
sitos que debe contener el misma; endosos ~stos que en aparta

das posteriores se tratarán de manera individual. 

Establecen los articulos 21 y 23 de la Ley General de Ti
tulos y Operaciones de Cr~dito que los titulos pueden ser nom.!, 
nativos o al portador, ésto en cuanto e su forme de circula--~ 

c16n; y que los títulos nominativos son los expedidos e fevor
de una persone cuyo nombre se consigne en el texto mismo del -

documento."Los titulas nominativos l.lemados tambi~n directos,

son aqu~llos que tienen una circulaci6n restringida, porque -

designen a une persona cerno titular, y que para ser transmiti

dos necesitan el endoso del titular v la coooeraci6n del obli
gado en el titulo, el que deber6 llevar un registro de los ti
tulos emitidos¡ y el emitente s6lo reconocer~ como titular a -
quien aparezca e la vez co~o tal en el título mismo y en el r.2_ 
gistro que el emisor lleve"(2). Los titulos el portador, son -
aquellos que designan como titular no a une persona determina
da, sino sencillamente al portador, ésta designeci6n puede ha

cerse de dos formas, par medio de une cl6usula expresa "al PO.!: 
tedor" 1 o sin designeci6n de le cl§usula de referencia, toda -

vez que la felta de toda designaci6n, implica le designeci6n -
el portador; en un sentido tficnico, portador es el que tenien
do el titulo en su poder, est6 en situaci6n de exhibirlo¡ es -

(2) Cervantes Ahumada, Re~l. Titulos y Operaciones de Crédito
Edit. Herrero, 11e. ed,, M~xico, 1979, p6g. 19 
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decir, los titulas al portador son aquéllos que no est&n expe
didas a rever de persona determinada. La rorma de circulaci6n
propia de los t!tulos de crédito a la orden se realiza a tra-
vés del endoso y la entrega material del documenta, los t!tu-
las nominativos se entender6n siempre extendidos e la orden, -

salvo 1nserci6n en su texto 6 en el de un endoso de las cl~us.!:! 

las "no a la ordenn 6 •no negociable•. 

En efecto, del contenido del art!culo 26 de la ley cembi~
rie mexicana se desprende que •1os títulos nominativos ser6n -

transmisibles por endoso y entrega del t!tulo wismo, sin per-
juicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio --
legal"(3); evidentemente que cuando la transmiei6n del títula
nomtnatlva se efectGa por cesi6n ordinaria o par cu~lquier o-

tro medio legal diverso del endoso, el adquiriente se subroga

en todos los derechos que el titulo confiere, pero a la par -

lo sujeta e todas las excepciones personales que el obligado -

habría podido oponer al autor de la transmlsi6n entes de ésta. 
En otras palabras, cuando la transmlai6n del titulo de crédi
to se da por medio del endoso funcionan plena y totalmente les 

car5cteristicas propias de aquél, especialmente el de la auto
nomía que implica la no oponibilidad al endosatario de las 
excepciones personales que se podr!an haber hecho valer frente 

al endosante. 

El endoso 9uele escribirse en el dorso del documento, es
necesario se~alar aqu{ que nuestra l~y no establece en ninguna 

disposici6n la cbligsci6n de que el endoso se anote presisamen 
te en ~se lugar, de lo que se deduce que podrS entonces anota,!:_ 

se en cualquier parte del titulo. 

(J) Artículo 26 de la Ley General de Titulas y Operaciones de 
Cr~dito de 1932. 



Toda vez que el articulo 29 de nuestra ley cambiarle est~ 

blece que el endosa debe constar en el titulo relativa, a en -
su derecta en haje adherida al mismo¡ podemos deducir que el -
endoso consiste en une anotaci6n escrita en el dorso del t!tu
la, o en su defecto en hoja adherida el misma, redactado en -

rormn de arden y dirigida el deudor.•El endoso demuestra, en -

erecto, que el beneficiario del titulo consiente en que sea -
transferido al beneficiario. El eñdoso consiste en una decler.!! 
ci6n puesta en el mismo titulo y por l• cual el endosante se -
despoja, en favor del endosatario, de loq derechos inherentes
el t{tulo•.(4) Cama se desprende de le definici6n apartada par 
Ascarell1 Tulio, ~sta es demasiada incompleta en camparac16n-
con la de otros autores que m&s adelante se mencionarán. 

•El endoso debe ser puro y simple, toda cond1ci6n a la -

cual se subordine, se tendrá por no escrita. El endosa parcial 
es nulon(5). Quiere decir lo anterior, que el endoso debe ser

incondicicnal, y en el supuesto de que ~ste se condicione, no
se producir& la nulidad del misma¡ sine que ~nicamente se ten
drfi par no escrita; de igual modo, el endoso debe reelizarse -

en rorma tatel, es decir, debe comprender en su totalidad el -

importe del título, ya que en caso de realizarse por s6lo una

parte de la suerte principal, autom~ticamente se producir& la
nulidad del mismo. 

"El endosa es la Forma tipice de la circulaci6n de la le
tra. Endoso es una cl~usule accesoria e inseparable de le le-
tra, por virtud de la cual el acreedor cambiarlo pone e otro -

acreedor en su lugar dentro de la letra de cambia, ses con ca-

(4) 

(5) 

Aacarelli 1 fulla. Derecha Mercantil. Edit. Parr~a, Mfixica-
19401 Traducci6n de J. Tena Felipe, p&g.458. 
Articula 31 de la Ley General de T!tulas y Operaciones de
Cr6d1ta de 1932. 



rLcter limitado, sea con carácter ilimitado. El endoso implica 
la transmisi6n que hace el tomador de la letra de que es pro~
pietario•.(6) 

Por lo tanto,(menciona DLvalos Mej{a)el endoso s6lo podrá 
darse en titules nominativos, as! lo dispone el articulo 26 de 
la ley cambiarla; consiate en la transmisión de un titulo de -
crédito, que legitime al nuevo tenedor como tal, y le permite
guerdar el documento sus car~cteristices de lncorporec16n, li

teralidad y autonomía en tanto que debe entregarse el t{tulo,
en cuanto que debe constar en el titulo mismo, y por que la r_!! 

z6n o motivo del endoso na influye en que la deuda sea ejecut.!! 

ble sin mayor tr&mite que su vencimiento¡ asimismo, el endoso
resulta ser la forma en que usualmente se desarrolle la circu

laci6n como elemento constitutivo del titulo de crédito. 

Mantilla Malina considere por su parte el encaso cama to

da una instituc16n del derecho cambiarlo y que ha sido creedo
por los usos y que hoy d{a casi todas las legislaciones lo re
cogen. En cuanto a su naturaleza jurídica concibe al endoso es 
mo •una declareci6n unilateral de voluntad accesoria y formal

puesta en el título de crédito y que aunada a la entrega del -
propio titulo, transfiere la propiedad y legitima a su nuevo-
adquiriente o titular, para ejercitar el derecho literal que-. 
en el se consigna. Como se notara, el mencionado autor se re-
fiere única y exclusivamente al endoso en propiedad, ya que -

de su definici6n no hay elemento alguno que presuma la existe!!. 
cia del endoso en procurac16n 6 en garantía. 

(6) Garrigues, Joaquín. Ob. cit. pég. 840. 



Por su parte, el Doctor Joaquín Rodríguez Rodríguez cona.!. 
dera el endosa coma un aCto escrita, cembiaria, accesoria, in
condicional y formal, apoyando dicha af1rmec16n en lo siguien
te: 

•a) Así como na puede existir una"letre de cambio oral, -

tampoco puede haber un endoso que no conste por escrito. Que -

es un acto cambiarlo se deduce ne ye s6lo su objeto y finsli-
ded, sino tambi~n de le exprese 1ndicac16n del artículo prime
ro de le Ley de Títulos y Operaciones de Cr~dito, que conside
re actos de comercio el endoso de los t!tulcs velar. Le acces,g_ 
riedad se deduce de que no pue1e existir sin que previamente-
haya una cambial sabre le que se mente como declarac16n unila

teral: 
"b) Debe constar en el documento, na basta efectivamente

con calificarle de acta de comercio, accesorio, sino que para
su validez como lo menciona el artículo 29 p~rrefc 10 1 se pre

ri ~? q11D 1~ ~!;Cri.+•,T'R sea hechR sobrP Pl tftulo o en hoia edh~ 

rida el mismo¡ ~sto es una consecuencia de la literalidad~ 
•c) No condicionado. El inccndicionemiento de la declara

ci6n cambiarle es general. Expresamente ee refiere e ell~ el -

artículo 31 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cr~
di tc, que prescribe que el endoso sea puro y simple~ 

d) Entrega del documente, Al hablar del endoso, se olvide 
la menc16n de éste requisito come elemento integrante del mis
mo, El artículo 26 de le Ley General de Titules y Operaciones
de Crédito , corrige éste error tan frecuente en la doctrine -

al decir que"los t{tulos nominativos ser6n trans~lsibles por -

endoso y entrega del misma•, poniendo de relieve que el endoso 

se integra de un requisito for~al o cláusula del endoso y en-

trega de[ documento•(?) 

(7) Rodrlguez Rcdrlguez, Joaquín, Curso de Derecho Meracntil. 
T,II, Edit, Porr6a, 1l1a, ed,, M~xico,1979, págs,307-308, 



Por nuestra parte, consideramos que el endoso consiste en 

una declereci6n un~leteral de voluntad asentada en el dorso 
del t!tulo de cr~dito, o en su defecto en hoja adherida el --
mismo y que aunado a le entrega del t!tulo, el endosante tren~ 
mite al endosatario en forma limitada o ilimitada en derecho -
consignado en el documento. La principal funci6n del endoso es 
la de.legitimar,por lo que el endosatario se legitimaré con el 
endoso realizado a su favor y la posesi6n del t!tulo. 
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B.- REQUI~ITDS V ELEMENTOS 

Una vez determinado el concepto de endosa, toca ahora ha
cer menci6n a los requisitas que debe contener el mismo así es 
mo loa elementos que formen parte de dicho acto de ccmercio. 

Al Tespecto 1 la ley CBlflb,.Ar1a mexicana ser.ele que • el E.!l, 

doso debe constar en el t!tulo relativo o en hoja adherida al

mismo¡ y llenar los siguientes requisitos: 

1. El nombre del endosatario 
II. La firma del endcsente o de la persona que suscribe-

el endoso a su ruego o en su nombre¡ 
III. Le clase de endoso; 
IV. El lugar y fecha" (B) 

En efecto, dicho precepto legal señala claramente los re-
. quisitcs nue debe r:cintianer t.ri(1o Pnd("lcc: rion.,t6nr1ri tprntil&ri f"'L•ci

~atos no son de car&cter escenclal(a excepci6n del segundo) y
en caso de faltar alguno(señ•la el articulo 30 del ordenamien
to legal en cita) se tendr& como un endoso en blanco, nulo y -
otras presunciones legales; asimismo, del contenido del art{c~ 
lo 29 se desprenden los elemen~os personales que son el endo-

sente y el endosatario; entEndiendo por aqu~l, al beneficiario 

o al titular del cr~dlto consignado en el documento y que lo -
trensfiere el endcsaterio, es decir, a la persona a quien se -

le transf"1ere el t!tulo. "A la persona que endosa la letra se
le lleme endosante. A quien recibe la letra en virtud del end~ 
se 9e le denomina e~dcsatario. Por IDedic del endoso, el endes~ 
tario se ccinvie:-tc en tenedor de la letra, es decir, titular -

de le misma, legitimado para presentarla al cobro al librado.
El tenedor de la letra puede endosarla nuevamente a otra pera2 

CB) Articulo 29 de la Ley General de T!tulos y Operaciones de-
Cr~dl to de 1932, 
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ne, praduciendose de ~sta manera la circuleci6n de la letr~~9~ 

Senele le ley ~e le materia, que en ceso de que en el en
doso se emite e_l primer requisito, ee decir, el nombre de le -

persona e Quien se trans~ite el titulo, se ester6 en un supue.!. 
to endoso en blanco, que es equfil que se hace con la sola fir

me del endasente.(ert. 32 L.G.T.O.C). Cuando se emite le firma 

del endosente o de la persone que suscribe el endose a su rue

go 6 en su nombre, traerfi como consecuencia que ~ste sea nulo

en forma ebsclute(ert. 30 L.G.T.O.C); cuenda na se estipule -

claramente el tipo de endoso que se reeliza(en propiedad, en -

procureci6n 6 en gerent!e), existe la presunci6n legal que és

te se realizE en propiedad sin que valga prueba en contrario -

respecto e terceros de buena fe; y por Gltimo, cuando se emite 

el Gltimo requisita en reelci6n el lugar, y le fecha, le ley

esteblece la presunci6n que El endoso se efectúo en el domici

lio del endosante y el mismo día que el endcsente edquiri6 el

t{tulc, ambos, sslvc prueba en centrarlo (art. 30). 

En ccnclusi6n, de los recuisitos se"eledos con anteriori

dad, se desprende que el 6nico que tiene carficter de escencial 

es el señalado en el punto 11 del artículo 29 de la ley en co

mento, es decir, la firma del endcsante a de la persona que -

suscriba el endoso a eu ruego o en su nombre¡ ye que en caso -

de que ~ste se omita, producir~ autom~ticamente y en rorma ab

soluta la nulidad del endoso, sltuaci6n que no se produce con

le falta de cualquiera de los otrcs requisitos. 

(9) uerrigues, Jcaqu!n. Ob. cit., p&g. 76~. 



C.- CLASES DE ENDOSOS 

Hemos hecho menc16n del t~rmino endoso, es{ como de las -

elementos y requisitos que debe contener el mismo; de igual -
forme se han eenelado los supuestos en los Que ceer!e la figu

re jur!dica en cuesti6n cusndo no se cumplen con todas y cada

unc de los requisitos señalados por el articulo 29 de nuestre
Ley General de Titules y Operaciones de Cr~ditc. 

Toca ahora referirnos a los diferentes tipos de endosos -

que existen; entre otros podemos citar al endoso en propiedad, 

Cilimitedc 6 completo), endcso en prccureci6n (incompleto 6 -
limitado), endose en garentie (limitado), endose en blanco 6 -
incompleto, endoso al portador y el endoso en retorno, endosos 
que ser6n objete de estudio en el presente trebeje en los si-
gui entes apartados. 



53 

1.- ENDOSO EN PROPIEDPD 

El endoso en propiedad, llamado tambi~n por diferentes -
mercantilistas como endoso pleno, completo, regular o ilimita
do, es aqu61 por medio del cual se transmite le propiedad de -
un titulo de crédito v la titularidad de los derechos, en efe~ 
to, ªel endoso pleno de u~a letra de cambio atribuye al endes~ 

tario le proiedad de le letra como cosa mueble y, el propio -
tiempo el crédito cambierio ••• hay que entender tambi~n que la
transmisi6n de le propiedad de la letra como cose corporal a-
rrestre necesariamente la transmis16n del crédito como cosa -

incorporal.(10) Ea decir, el propietario del t{tulo, es el mi.!! 
me tiempo el titular del derecho. 

Al respecto, nuestra ley cambiarle establece: 

•El endoso en propiedad transfiere la propiedad del titu
lo y todos los derechoa e 61 inherentes. El endoso en propie-
dad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos 
en que le ley establezca la solidaridad. 

Cuando le ley establezca la responsabilidad solidaria de
los endosantes, éstos pueden librarse de ella mediante la clá
usula "sin mi responsabilidad' o alguna equivelenteª(11). 

Del en§11·ats de lo anteriormente seflelado se desprenden 

los siguientes razonamientos: La funci6n del endoso en propie-

dad, es le trensmisi6n absoluta del t!tulo de cr6dito el endo-
aetario trayendo como consecuencia, que éste sea titular de ta-

(10) Garrigues, Joequin. Ob. cit. pág. 725. 
(11) Articulo 34 de la Ley General de Títulos y Operaciones de

Cr6dito de 1932. 
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dos las derechos inherentes al título y por lo tanta legitima
da para exigir al obligado la aceptaci6n y paga¡ es! coma al -
aval, al librador, y el anterior tenedor, quien coma ya ee ha
dicha puede librarse de ~ate abligaci6n suscribiendo en el en
dosa le cl6usule "sin mi responsabilidad• u otra equivalente -
que denote claramente su voluntad de no obligarse, protestar!~ 
endosarlo en propiedad, en procuraci6n 6 en garantía. 

El maestro Cervantes Ahumada al hablar del endoso en pro
piedad, lo treta como un endoso pleno, manifestando que los en 
desea en procuración y en garantía son endosos limitados.•El -
endoso en propiedad complementado con la trad1ci6n, transmite
el título en forma absoluta¡ el tenedor endosatario adquiere -
la propiedad del documento, adquiere tambikn le titularidad de 
todos los derechos inherentes al documento. Por tanto, can el
documenta se transmiten les garantías v loa demás derechos ~~
~ccesa~t~s~(1?). 

Aunque el artículo 34 del ordenamiento )egal en cita no -
lo menciona es conveniente se~alar con el endoso en propiedad
el obligado en el título de crkdito no puede oponer al endosa
tario las excepciones personales que podr!a haber hecha veler
con el endosante o tenedores precedentes.-Pero es importsnte -
se~alar tambi~n que para que dicho endoso produzca plenamen~e
los efectos prevenidos en la ley, debe verificarse precisamen
te durante su ciclo circulatorio, es decir, antes del venc1-~
miento del t!tulo mismo¡ ya que de no ser as!, és aplicable el 
contenido del artículo 37 de nuestra ley cambiaria que estable 

(12) Cervantes Ahumada, RaGl. Ob. cit. p&g. 24. 
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ce que "el endoso posterior el vencimiento del título surte -

efectos de cesi6n ordinaria• sujetando por lo tanto al edqui-

rlente (endosatario) a todas las excepciones personales que el 

obligado habría podido oponer al autor del endoso (endosantel
antes de llevar e cabo ~ste. 

Se menciona lo anterior, en virtud de que rrecuentemente

en la pr6ctica jurídica tal situaci6n se hace valer como exce.l! 

c16n; pese a que existe jurisprudencia que deja en claro el h~ 
cho en cuestión, y que en seguida nos permitimos transcribir: 

• ENDOSO EN TITULOS DE CREDITO POSTERIOR AL 
VENCIMIENTO. ACCION QUE DEBE EJERCITARSE.
Como lo estatuye el artículo 37 de la Ley

General de Títulos y Operaciones de Cr~di

to, el endoso posterior al vencimiento del 
Ll~ulu eurie efectos ce cesi6n oro1nar1e 1 -

lo que significa que el obligado tiene de

recho e oponer las excepciones personeles

que hubiera tenido contra el endasante, lo 

que es muy distinta a que por ello se tra

mite el procedimiento en la -vía Ordinaria 
ya que los conceptos "Cesi6n Ordinaria" y

•V! a Ordinaria", eon compl~tamente difere_!! 
tes y no tienen entre s{ ninguna relaci6n." 

Quiere decir la anterior, que frecuentemente ante el juz

gado que est~ conociendo ce un juicio ejecutivo mercantil.el;C~ 
mandado argumenta como excepci6n, que en virtud de que el en-

dese fué realizado con fecha posterior al vencimiento del t!t.!,! 

lo de crédito, es improcedente la vía ejercitada, dejando en-

trever que le v{a adecuada es le v{a ordinaria, e1tuaci6n que

sin duda alguna es eouivocada. 



• ENDOSO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE UN 

TITULO OE CREDIT0 1 NO INVALIDA LA REFRf 
SENTACION DE LOS ENDOSATARIOS, SI EL Eli 
DOSO SE EFECTUO EN PROCURACION V NO EN
PROPIEDAD. El endasa··pasteriar al venc1 
mienta del titula de crédito baae de la 
ecci6n en nada invalida la representa-

ci6n de los endoeetarioe de le ectora,

ya que la situaci6n jurídica a que alu
de el articula 37 de la Ley General de
Ti tulas y Operaciones de Cr~dita, ee r~ 
fiere solamente al endoso efectuado en

propi eded, circunastancla que en le es

pecie ne se actualiza, ya que el endoso 

realizado por el Banco actor, se efec-~: 

tGo en procuraci6n." 
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Por lo tanto, y como se desprende de la jurisprudencia -

transcrita, es improcedente e infundada la excepc16n que se -

pretende hacer valer en la pr~ctica jurídica fundamentada en -

el precepto legal en cita, ya que ésta s~lo procede en las en
dosas efectuados en propiedad 1 pero con la cond1ci6n de que é~ 

te se haya efectuado después de la fecha de vencimiento del -

titulo, trayendo come co~secuencia, que el deudor se excepcio

ne contra el endosatario en los mismas t~rminos que hubiere p,e. 

dido hacerlo contra el endosante. 
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2.- E~DOSü EN PROGUR~CIQN 

El endose "en. procurac16n", "al cobra", •por epoderai"ien

to o •por poder~, estS considerado como un endoso incompleto,~. 
irregular o 11mtedo¡ en efecto, el endoso en procuraci6n es·-

un endoso limitado ya que no se transfiere la· propiedad del· ti 

tulo el endosatario, sino únicamente faculta a ~ste per_e ot~_i;:s 

efectos que pcsteriormente se sEnaler&n. 

•El endo~o cue contenga les c!&usulas •en pr~~u~~~Í~~~~ -
. . ' . 

"el ccb:-c" u otra equ!valente, ne transfiere. le' pr~pi~.d_e"~.i-_:pe_.;. 

rt' Ca facultad el endcsatari o para presentar.· ef -doc:ume~!b . a'·_.:_ 

la acep~ai:!6n, para c~b:-erlo ~ud!cial e ext~ejud1~1~.1~·~nte, .. -
pare er.Cosarlc e., ;::;rccuraci~n y para pr"otestarlo e.Í'(s~.l:·_:cas~·.--· 

El endcsataiolo Íendr~ ·todo9 ia·s dereCh~s y:··~bl1Qa6i6~~~ -,· 
de t.:., mandatar!c. El ·mar.date coñtenidc e;i el e~·ld~s~·:ñQ' .termina·' 

e=~• } : r.ouErtl? C l~ca~at:i d.e·d . del endosent~~: y·--~~ :"·;~~-~:~--~~-1:6n-, ~·~-
,. - .· . .. '' ·-· .... , ... , .. · ' .. 

surte efectos respecto de terceros,· .sine· desd~y»qi:i~.;·~·1.e~dcs.á..:-. · 

( 13) 

( 14) 

Articule 35 ~ey General: de T!tÜlo~'~ D~~~~·,ii~~~:~ de Cr~dl 
to de 1932. . . ::· ,;·. ;:·:• ·>·'·'· .. :,e;.,~¡.,;,;.·.,: .. 
Oe Pina Vara, Rarael. Diccionario de',Derec.hc; Edl.t; .Pci--
rrGa, 17a. ed., ~hice; '1991 0 p~g •. ·,420;,:,· · · · 



endosante al endosatario para que en su nombre y representa--

ci6n ejercite todos los derechos inherentes al t{tulo de crédi 
to, tales como requerir de pago en Forma judicial o extrajudi
cial al deudor, protestarlo y endosrlo Gnic• y exclusivamente
en procuraci6n; ahora bien, y toda vez que el endoseteria no -

adquiere la propiedad del t{tulo que se le endosa, esté expue~ 
to a las mismas excepciones que podrían oponerse al endosante, 
esto en virtud de que no ejerce su propio derecho. sino el de

su endosante. 

Mantilla Malina, asevera que - Una carácter!stica de ésta 
clase de endoso es la que consiste en que los obligadas pueden 
oponer al endosatario todas les excepciones que tuvieren ccn-

tra el endosa~te¡ por virtud de que el endosatario ejercita -

los derechos y obligaciones a nombre y por cuenta del propiet~ 
rio del título de cr~dito, los obligados no podrán oponerle al 
endosatario en procuraci6n aquéllas :xcepciones de car~cter -

personal que tuvieren contra él."(15) 

En otras palabras, con el endoso en prccuraci6n se da una 

rel~ci6n de poder entre endosante y endosataria, para que ~ste 
haga valer derechos de aqu~l coma su apoderada que es. O come

dir! a Garrigues, RLa finalidad de éste endoso consiste en conA 
tituir una relaci6n de poder entre endasente y endosatario que 

autorice e ~ste para ejercitar en nombre del endosante los de
rechos derivados de la letra. 

(15) Mantilla Melina, Roberto. T{tulos de Crédito Cambiarlos. 
Edit. PorrGa, México, 1977, pág. 55 



59 

Para comprender mejor lo anteriomente se~alado, creemos-
pertinente citar la siguiente: 

• ENCCSO EN PROCURACION. NO CONFIERE AL 
ENDOSATARIO EL CARACTER DE ACTOR EN -
EL JUICIO. El endasa que contenga las 
cl&usulas •en procurac16n•, •al cobr~ 
u otra equivalente, no transfiere la
propiedad aunque si da facultad al e.u 
dosatario pare presentar el documento 
a la aceptaci6n, para cobrarlo judi-
cial 6 extrajudicialmente, pera endo
sarlo en procurac16n y pera protestaJ:_ 
lo en su caso. El endosatario en pra
curaci6n no es titular del derecho -
consignado en el documento; por lo -

mismo tal endosatario no es parte en

el juicio, ya que el actor realmente
es su endosante.• 

Quiere decir lo anterior, que el endosatario en procura-
ci6n, no es parte en el juicio, sino quien asume tSl car~cter
es el endossnte; el endosatario únicamente ejercita los dere-
chos inherentes al t!tulo a nombre de su endosante, quien si-
gue conservando la propiedad del documento y la titularidad de 
los derechos inherentes al mismo¡ por tal raz6n, el endcsata-

rio desempe~a Gnica y exclusivamente el papel de un mandetariq 
pero un mandeterio con car6cter especial -como dlr{e Cervantes 

ehumede un mandato especial cambiarle-, mismo que ne termina -

con la muerte 6 incapacidad del endosante y su revocec16n na -

surte plenos erectos respecto B terceros, sino hasta cue el en 
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dese se haya cancelada canrcrme a la dispuesta en el art!cula-
41 de la Ley General de T!tulas y Operaciones de Cr~dita. 

As! entonces, ·a 1" par que el endosataria ejercita dere-
chDB a nombre de otro, sa encuentra obligado con su mendente -

y na se libera de su abligaci6n hasta en tanta na entregue el
prcducta de su gesti6n. 

Por otro ledo, el endosatario en procuraci6n adquiere peL 

-sonalided con el endoso que hacen e su favor (evidentemente -

cumpliendo can las requisitas que senala el art!cula 29 de la
L.G.T.O.C)1 y~ sea del propietaria, ya de otra endasante en -
procureci6n¡ y el respecto nos permitimos citar las siguientes 
tesis jurisprudenciales: 

"TITULOS DE CREDITD. FACULTAD DE LOS ENDOS~ 
TARIOS EN PROCURACION. Si a quien demanda-
en un juicio ejecutivo mercantil, en su ca

r§cter de endosatario en pracurac16n no le

fu~ transmitida el documenta base de la ac
ci6n por el propietaria del t!tulc sino por 
otro procurador 6 endosatario al cobro del

mismo, ~se hecho no es bastante para acred! 

tar la falta de personalidad, porque entre
otres racultedes, tiene el endosataria al -

cobro la de endosarla con la misma clase de 
endoao a otra persona. 

QUINTA EPOCA 
TOMO CXXVII/PAG. 657. A. D. 4831/55 ERNESTINA 
RD~AS DE RDDRIGUEZ. 5 varas.• 



• ENDOSATARIOS EN PROCURACION, PERSONALIDAD 
DE LOS. Le personalidad del endosatario -
en procureci6n ae acredite en los Juicios 
Ejecutivos Mercantiles, con los datoe co.u 
tenidos en el mismo t1tulo de cr~dito fu.u 
datario, aeg~n ae desprende de los art!c~ 
los 35 y 39 de la Ley General de T!tulos
y Operaciones de Cr€dito; no tiene aplic.!!. 
ci6n por tanto cuando ee treta del ejerc1 
cio de le ecci6n cembierie el articulo --
1061 del C6digo de Comercio que establece 
que "al primer escrito se scompaMar& pre
cisamente: l. El documento o documentos -
que acrediten el car&cter con el que el -
litigante ae presente en el juicio, en el 
caso de tener representaci6n legal de al~ 
guna persona 6 corporaci6n, á cuando el -

derecho que reclame provenga de hab~rsele 

transmitido por otra persona• ya que di-
cha norma procesal ea de car&cter general 

en los juicios mercantiles, sin compren-

der en ella el caso especifico de la de-
manda promovida por el endosatario de un

t! tulo de cr€dito que ae rige por normas
especiales contenidas en ls Ley General -
entes citad. 

AMPARO DIRECTO 2204/61. ELEUTERIO LEIJA -
LOPEZ. 12 DE MARZO DE 1962. 
UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE: GABRIEL -
GARCIA ROJAS. 



ENDOSO EN PROGURAGION 
" El endoso en procurac16n da facultades 

pare ejercitar las acciones que del d,2_ 
cumento se deriven y para intervenir -

personalmente en el juicio, pero no -

transfiere le propiedad del dacumenta
ye que no reune las requisitas india-
pensables, seg6n le ley pera trensmi-
tir dicha propiedad. 

QUINTA EPOGA 
Tomo XXV, p&g. 1052.- Selazar L. Germen. 

Tomo XXV, p6g. 1493. Radr!guez Daniel ü. 

Tomo XXVII, p6g. 842. Arreala Alfanaa G. 
Tomo XXVII, pág. 1411. f-~~ndez Eugenio. 

Tumo XXVII, p6g. 150&. Jos~ Uihlein. 

ENDOSO AL GOBRO, SU NATURALEZA JURIDIGA. 
•El endoso al cobro es un endoso que na

transmi te la propiedad de le letra y s~ 
lo tiene los efectos de un mandato o -

procuraci6n, de acuerdo con lo preveni

da par el articule 35 de le Ley de Tit~ 
les y Operaciones de cr~edita, el cual
es aplicable, porque a parte de que no

se trata de un requisito de forme nec~ 

serie pare la validez del titulo a ca~ 
trato contenido en el mismo, el poner
se en ejercicio el mandato que entrena 
el endoso, se ejerce propiamente un ª.E. 
to de cer6cter procesal, que debe re--

Sucs. 



girse por la ley vigente el tiempo al -
tiempo de ejecutarse, como la establece 

le propia ley, y a~n en el supuesto de
que le letra este perjudicado, tal si-

tuaci6n no afecta la cuesti6n relativa

ª la constituc16n de un mandato por me

dio del endoso, porque es un acto que -

he venido e surtir efectos procesales -

dentro de la vigencia de la expresada -
ley de T1tulos y Operaciones de Cr~dito~ 

• ENDOSO EN PROCURACION SE PUEDE OTORGAR 

EN DISYUNTIVA. Teniendo el endoso en -
procuraci6n propi•mente la calid•d de

un mandato, tiene que concluirse que -

no hay obstáculo legal para que ~ste-

pueda otorgarse en forme de actuar con 
junte o separadamente.• 

SEXTA EPOCA: Cuarte parte. Vol. LXXXV, 

p&g. 80. Amparo Directo 271/&3, Elvetia, 
S.A. Unanimidad de 4 votos. 

Con les anteriores tésis se ratifica una vez m~s, que el

endoso en procuraci6n no transmite la propiedad del t1tulo, -
pero si da facultades al endosatario para que ejercite los de
rechos inherentes el t{tula; que na es parte en el juicio, que 

quien lo es, es su endosante¡ v que el mandato se puede dar -

en forme conjunta, de lo cual se desprende, que no es necese-

rio que promuevan ambas endosatarios, sino que con uno que la

haga basta. 



Del mismo modo , es frecuente que en la pr§ctica jurídica 
los litigantes soliciten al endosatario en procuraci6n su céd~ 
la profesional que acredite a éste como Licenciado en Derecho, 
argumentando que es necesaria para poder comparecer e juicio¡

y lo peor de todo, es que ae he dedo el ceso que hasta el mis

ma funcionario ·con quien se va e desahogar alguna diligencia -

tambi~n la exija, lo anterior, creemos que es con el,objeta de 

explotar la ignorancia del litigante que tal véz. por prlmera
oceci6n se enfrenta a una s1tuaci6n como la que se detalle; -

por lo anterior, nos permitimos transcribir la siguiente tésis 
jurlsprudencisl: 

"TlTULDS DE CREDITO. NO SE REQUIERE EL 
TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO PARA
SER ENDOS~TARID EN PRDCURACIDN. Del 
artículo 35 de la Ley de Títulos ae -
desprende que el endoso en procura-•

ci 6n rué establecido por el legisla-
dar coma un medio para ellnar el co-

bro de los documentos mercantiles, y
por ende, dicho cobro debe ser exped! 

to y s6lo sujeto a les restricciones
taxativamente se~aladas por la ley, -

entre las que no se encuentra el re-
quisl to drl títu~o de licenciado en -
derecho del endosatario en procura--

ci 6n; raz6n de más si se considera le 
funcl6n propia rte los títulos de crfi
di to, consistente en la movllizac16n
continue de la riqueza social. Debe -

tomarse en cuenta que la citada disp.e. 



slc16n.legal, ademfis de facultar al ~
endosataria en procuraci6n para cobrar 
al·t!tula judicialmente, la autoriza a 
presentarla a la acepteci6n, e cobrar
la en rorma extrajudicial, • endosarla 
a su vez en procuraci6n o a protestar
la; facultades para cuya ejercicio, -
ebviamente na se requiere el titula de 
abogada, por la que resultaría incan-
gruente exigir al endosatario éste re
quisita par el cabra judicial del doc.\!. 
mento• 

AMPARO DIRECTO 4291/74. VASPEK, S.A.23 
DE JUNIO DE 1975. 
5 VOTOS. PONENTE:RAFAEL ROJINA VILLEGAS 

Semanario Judicial de la Federaci6n, -
S~ptima Epoca, Val. 78; Cuarte Parte. -
Junio 1975. Tercera Sala. p6g.43. 

Sin embargo, y en relaci6n e ésta tésis que antecede, el
C6diga de Comercio en su ar~1cula 1083 establece: 

•Art. 1083. En los juicios mercantiles no se 
las litigantes se asistan de abogados; pera si la 
condenac16n en costas, s6lo se pagar§n al abogado 

necesita que 
ocupen y hay 

• can H tula(19 

Es decir, en cesa de que al término del juicio ejecutiva
mercentil se condene al demandada el pago de gastos y costas -

para que el endasterio cobre las últimas, ahora st debe de --
acreditar su personalidad como Licenciado en Derecho 
(16) C6diga de Comercia de 1889 
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Pare reforzar lo anterior, trenscribiremoe lo siguiente:-

• ENDOSATARIO EN PROCURACION DE UN TITULO 
DE CREDITO, NO SIENDO ABOGADO, CARECE -
DE FACULTAD PARA COBRAR LAS COSTAS QUE
SE CAUSAREN EN EL JUICIO RESPECTIVO, -
CONFO.RME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO -
1063 DEL CODIGO DE COMERCIO. En el su-

puesto de que el Juicio Ejecutiva Mer-

centil hubiese sido movido par quien na 
ee ebagada, la 6nica eención que habr{e 

pera ~ste ceso, de acuerdo con lo pre-

vista par el articulo 1083 del Código -
de Comercio, serle le de no poder cobrar 

costes, si el juez condene al demandado? 

En consecuencia, y pa=a que existe una clara diferenc1e-

ci6n entre el endoso en propiedad y el endoso en procuraci6n-
nas permitimos seRaler las siguientes eenalemientos! 

El endoso en propiedad: Transmite la propiedad del docu•

mento y a ls per, le titulerided
de los derechos. 

Legitime como nuevo acreedor. 
Faculta pera presentarlo e su 
eceptac16n y pago, pare protestaL 

lo, y endosarlo en propiedad, en
procureci6n 6 en gerent{s. 

Act6e por cuente propia y coma -
parte en el juicio. 



El endosa en pracurac16n: No transmite la propiedad del-
título, ni la titularidad de -
las derechos inherentes al mis-

ma. 
faculta el endasetarla pare pr~ 
sentarla e su eceptec16n y pag~ 
para protesterlo, y para ende-

serlo nuevamente, paro Gnicame,!l 
te en procuraci6n. 

No lo legitima como acreedor, -

sino como representante de su -

endosentet es decir, sctGa como 
mandatario a nombre y represen

tsci6n de aqu~l, par la que na
es parte en el juicio. 

Por ~ltimo, el maestro Cervantes Ahumada es el ~nica tra
tadista que le da un enfoque diferente a las dem§s tratadistas 
al endoso en procurac16n, v manifiesta que WEl mandato confer.!, 

do en un endoso en procurac16n es un mandato especial cambia-
ria.•(17) 

En apini6n del suscrita, le cancepci6n del maestro Cerva.!l 
tes Ahumada ea le m&e acertada, toda vez, que efectivamente el 
endoso en procuraci6n es un MANDATO ESPECIAL CAMBIARIO; y aun
que el articula 35 de la Ley de Titulas establece que 'el end~ 
saterla tendrá todas los derechos y obligaciones de un mendat.!!. 

ria•, dicho mandato d1r1ere bastante can el mandato general -

por los siguientes razonamientos: 

El C6d1ga Civil est8blece lo siguiente: 
"Art. 2546. El mandato es un contrata por el que el mand~ 

{17) Cervantes Ahumada, ttd'l•'C~. cis,,p6g. 25. 
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terlo se obliga e ejecutar por cuenta del mandante los actos -

jur!dicos que' 'Est.e le .encarga. 

Art. 2550~ El mandato puede ser escrito o verbal. 

·~rt. 2551. El mandato escrito puede otorgerse: 

I. En escritúra pGblica. 

II. En escrito privado, firmado por el otorgante y dos testi-

gos y ratificadas las firmas ente notario p~blico, juez de prj_ 

mera instancia, jueces menores 6 de pBz 1 D ente el Correspon-

diente funcionario o empleado administrativo, cuando el manda

to se otorgue para asuntos administrativos¡ 

III. En carta pocer sin retificaci6n de firmas. 

Art. 2555. El mandato debe otorgarse en escriture pGblice 

6 en cert~ poder firm2j2 ante dos te5tlgos y ratificadas las -

firmas del otcrgante y testigos ente notario, ente los jueces-

6 autoridades administrativas correspondientes: 

I. Cuando sea general; 

II. Cuend~ el inter~s del negocio para el que se confiere sea

supericr al equivalente e mil veces el salarie ~!nimo general

vigente en el Distrito federal el memento de otorgarse; 6 
111. Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a
nombre del mandante algún acto que conforme a le lev deba con~ 

ter en instrumento p~blico. 

~rt. 2560. El mandatario, salvo convenio celebre~o entre

él y el mandante, podr& desempenar el mandato tratando en su-

propio nombre 6 en el del mandante. 

Art. 2595. El mandato termina: 

l. Por la revocaci6n; 

11. Paf la renuncia del mandatario; 

III. Por la muerte del mandante 6 del mandatario; 

IV. Por la interdicci6n de uno 6 de otro; 

V. Por el vencimiento del plazo y por ls concluai6n del nego-

cio pera el que fuE concedido; y 
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VI, En los casos previstos por los articules &70, &71 y &72"(18) 
De tel suerte que comparendo le figure jur!dice que nos ocupe
con el endoso en procursc16n, tenemos que¡ el endoso en procu
reci6n no es un contrato como el mandato, toda vez que en el -
mandato hay un acuerdo de voluntades, y en el endoso en pracu

raci6n existe una declerec16n unilateral de voluntad; el endo
so no se otorga ni en escritura pGblica ni en carta poder, si
no que debe constar al reverso del titulo 6 en su defecto en -

hoja adherida al misma¡ el endoso no puede ser verbal como el

mandata; no se necesiten testigos para endosar un titulo, ni-
requiere de rat1ficeci6n ante autoridad alguna; el endosatario 

realiza actos Gni y exclusivamente a nombre de su endosentej•

es decir, no ~rtGa por derecho propio n1 es parte en el juici~ 

y, por Gltimo, el mandato conferido en el endoso en procure-~~ 

ci6n no termine con la muerte o incapacidad del endosante, es{ 

cama que su revocaci6n na surte efectos respecto a terceros B.!, 

no hasta que se cancele conforme a lo establecido en el artic~ 

lo 41 de la Ley General de Títulos y Cperacion.es de Cr~dito -
que a la letra dice:"Los endosos y enotaclones de recibo en un 

ttitulo de crEdito que se testen 6 cancelen leg!timemente, no
tienen valor alguno. El propietario de un t!tulo de cr~dito -
puede testar los endosos y recibas posteriores a la adquisi--

ci6n, pero nunca los anteriores e elle,"(19) 

e 1e) 

( 19) 

Artículos 2546, 2550, 2551, 2555, 2560 y 
Civil pera el Distrito Federal. 
Artículo 41 de le Ley General de Títulos 
CrEditc de 1932. 

2595. del C6digo-

y Operaciones de 
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3.- ENDOSO EN GARANTIA 

" El endoso con la cléusule"en garantía•, •en prenda", u
otra equivalente, atribuye al endosatario tedas los derechas y 

obligeciones de un acreedor prendario respecto del título endB_ 
sado y los derechos e 61 inherentes, comprendiendo les fecult~ 

des que confiere el endoso en procureci6n. 
En el caso de ~ste artículo, los obligedos no podr&n opo

ner el endosatario las excepciones personales que tengan con-
tre el endosente. 

Cuando la prenda se reali~e en los t~rminos de la secci6n 
6a. del cap!tulo IV, t!tulo II, de ~sta ley, lo certificar&n -
es! en el documento el corredor 6 los comerciantes que inter-
vengan en le venta, y llenado éste requisito, el acreedor end_!l 

sar6 en propieded el título, pudiendo insertar la cl6usula --
"sin responsabilidad•.•(art. J6 L.G.T.O.C.) 

De lo anterior se desprende que el endoso en garantía es
una forma de establecer un derecho real sobre los títulos de -

cr~dito: con éste tipo de endoso el endosatario adquiere un d.!!_ 

recho autónomo e independiente de los anteriores acreedores, -

trayendo por tanta, que ne se le puedan aponer las excepciones 

personales que padr!an hacerse valer frente al endosente, por

que aquél actúa por cuenta e inter~s propio. 

Tiene el endosatario en gerent!a las mismas facultades -

que el endosatario en procurac16n, es decir, puede presentar -

el título para eu aceptaci6n y pego, protestarlo, y endosarlo, 
pero Gnicamente en procuraci6n; est~ndo impedido por lo tanto
pera endosarlo en propiedad P.n virtud de no ser propietario -

del t!tulo, adem6s no podr~ ni adueñarse del título, ni enaje
narlo, por as! prohibirlo P.l artículo 344 de la ley de títulos 
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excepto que dichc endosatario pida al juez competente la corre.!! 
pendiente autorizací6n para la venta del titulo, y una vez rea
lizada ~sta, podr~ entonces el endosatario prendario endosarlo
en propiedad, est~ndo facultado desde luego, para insertar la -
cl~usula •sin mi responsabilidad". 

Por su parte, el articulo 334 de la ley en cita, dispone-
que en materia de comercio la prende se constituye por el endo

so de los titules de cr~dito en favor del acreedor si se trata
de documentos de crédito a le orden y por el misma endoso, y la 
correspondiente anotaci6n en el registro del emisor si los t!t,!l_ 
los son nominativos, siendo indispensable adem&s en ambos casos 
la tradici6n, es decir, la emtrega del documento. 
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4.- ENDOSO EN BLANCO O INCOMPLETO 

Se he hecho menc16n que el endoso completo es equ~l que -
contiene todos los requisltoa que enumera el artículo 29 de la 
Ley General de Título• y Gperacicnes de Cr~dito, y por 16glca
jurídica, el endoso incompleto es aqu~l al que le falta alguno 
a alguno de lea requisitas no escenc1alea 1 es decir. el nombre 

del endosataria, la clase de endoso 6 el lugar o la feche. 

El tipo de endoso que hay nos ocupa, se encuentra perfec

tamente regulado por el artículo 32 de la ley en cita; y, al -
respecto establece:ft El endoso puede hacerae en blanco, con la 

sola firma del enéosante. En ~ste ceso cualquier tenedor puede 

llenar can su nombre, o el de un tercero, el endoso en blanco

º transmitir el t!tulo sin llenar el endosa ••• • 

Del contenido del precepto legal que se menciona, se des

prende que el tenedor puede completar el endoso en blanco lle

nando requisitos que falten 6 en su defecto transmitir el t!t,!! 
lo sin llenar 6 completar el endoso; pera reforzar la sltua--

c16n en cemento, nos permitimos transcribir la siguiente t~sis 

de juriaprudencia: 

"ENDOSO EN BLANCO EN TITULOS DE CREDITO 

Los endosos en blanco deben ser llena-

dos por el benerlaciarlo del documento

antes de ser presentado pare su acepta

ci6n o su pago, pu~s de lo centrarlo 

ning~n obligado a pagar el t!tulo de -
cr~dl to podría confirmar 6 comprobar la 
continuidad de los endosos, puesto que

un endoso en blanco interrumpiría la --



continuidad y dejar!a sin obligaci5n al 
endosatario, para el caso del ejercicio 
de la acci6n en v{e de regrese." 
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Afirme Tena, que la principal ventaja que tuvo el endoso
en blanco en la pr&ctica mercantil, fu~ ls de facilitar le cii: 
culaci6n del t{tulo de cr~ctito, ya que permite su trenemisi5n
sin dejar huella de su pe~c en el patrimonio de los sucesivos
adquirientes, y como consecuencJe no comprometer su responsab.!. 

lidad documental. 

Menciona Garrigues oue le principal ventaja del endosa en 

blanco es que permite al portador transmitir la letra e otros
sin asumir ninguna responsabilidad por falta de pago. 

Al establecer el artículo 32 de le Ley de Títulos que el
endoso el portador produce los efectos del endoso en blanco,-
se refiere a que el titulo endosado en blanco circula como ti
tulo al portador, es decir, circula con la simple entrega del

mismc. 

De acuerdo e les Gltimas reformas y adiciones a la Ley -

General de T{tulos y Operaciones de Cr~d1to , tenemos que trs
t~ndose de acciones, bonos de fundador, obligaciones, certifi

cados de dep5sito, certificados de participaci5n y cheques, -
el endoso siempre ser~ e favor de persona determinada¡ el en-
doso en blanco o al portador no producir6 efecto alguna. Que -

lo antes senalado no ser6 aplicable a les chequee expedidas -
hasta por la cantidad de cinco millones de viejos pesos o cin
ca mil nuevos pesos.Cert.32). 
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V que el cheque puede ser nominativo o al portador. 

El cheque expP,dido por cantidades superiores a cinco mi-

llenes de viejos pesos, siempre deberá ser nominativo.(art.179) 

Slghifica le anterior, que haete entes de las reformas e

nuestra ley cambiarla el endoso en blanco efectuado en cheques 

cualesquiera que fuese su cantidad era totlamente v6lido; act!!, 

almente, el endoso en blanco únicamente se lleve e cabo con -

cheques cuya cantidad no exceda de los cinco millones de vle-

jos pesos o cinco mil nuevos pesos, ya aue las cheques que --

excedan de dicha cantidad, por ley se har§n a favor de persa-

nas determinadas. 
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5.- ENDOSO AL PORTADOR. 

En apartados anteriorea hicimos menci6n de que los titu-
los el portador son aquellas que designen cerno titular, no a -

una persona determinada, sino Gnicamente le inserc16n de le -

cl6usula "al portador• y, portador en sentido t~cnico, es el -
que teniendo el titulo en su poder est• en situaci6n de exhi-
birlo. 

En efecto, establece la ley cambiarla que, los titulas al 
portador son los que no est~n expedidos e .favor de persona de
terminada, contengan 6 no la cl6usula"al portador• (art.70); -
y que dichos titulas se transmiten por la simple tradici6n, 6-
dicho de otra manera, por la simple entrega. 

Entendemos como cl6usula •al portador• aqu~lla que inser
ta en el título de cr~dlto, indica 4ue ~ste es t..1.ci11:>111lo¡Llt= 

por simple tradici6n, esto es, con la entrega del titulo. 

Del contenido del articulo 32 de la Ley General de Titu~
los y Operaciones de Cr~dito, se desprende que el endoso al -
portador produce los efectos del endoso en blanco,(se he seRa
ledo el motivo)¡ pero cabe aqu! cuestionarse, si el endoso en

blenco hace les veces de un endoso al portador. 

Del an&lisis de los dos tipos de endosos (en blanco v al-
portador), conclu!mcs que no es posible que el endoso en blan

co surta los mismos efectos que el endcso al portador, toda -

vez que como se ha señalado con entelaci6n le principal fun--

ci6n del endoso es la de legitimar, v la legitimaci6n se prod.!:!. 
ce con le cadena ininterrumpida de endosos. 
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En consecuencia, rl tenedor de un t!tulo de cr~dito endo

sado en blanco y que p~etenda hacer efectivo su cobro, tendrá
oue legitimarse ante s deudor, y tal legit1mec16n se produci
r¡ desde el instante e que equ~l llene el endoso e su favor -

y se identifiqueente ~~te, 

Por ~ltimo, el tenedor de un título de cr~dito con la in
serc16n de le cl6usula el portador•, se legitime con le sim-
ple exhib1c16n y entreg del documento, aunque en ~ste no epe
rezce su nombre. 
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6.-.ENDOSO EN RETORNO 

Endoso en retorno, entedemos como tal, a aquél que ee re.'! 

liza e fevor de uno de los obligados en el t!tulo de cr~dlto,
es decir, que a treves de varios endosos del documento, éste-

viene e parar e manos de uno d~ los obligados en el mismo. 

El ert!culo 2206 del C6digo Civil para el Distrito Fede-
rel establece que la obligaci6n se extingue por confusi6n, y -
hay confusi6n cuando les calidades de acreedor y deudor se re.Y, 

nen en la misma persone. 

Ahora bién, en el caso de que se aplicara el derecho co-

m~n a tal situaci5n, y to~ando en consideraci6n que a treves -

de varios endosos el t!tulo de cr~dito lleg6 a manos de un --
obligado, por confusi6n la obllgaci6n deber!a de extlnguirse¡
pero tal principio no es aplicable en el derecho cambiarlo, ye 
que aunque en una misma persona se reunan las calidades de -·

acreedor y deudor, el crédito no se extingue, por lo que el -

obligado a cuyo poder lleg6 el titulo podr~ endosarlo nuevame.u 
te y lanzarlo por consiguiente a la clrculeci6n valldamente. 



D.- DE ~A CESION 

Establece el C6digo Civil para el Distrito Federal en su
ert!culo 2029 que "Hebr& cesi6n de los derechos cuenda el acr.!l. 
edor transfiere e otra loa que tenga centre su deudor". 

Analizando el contenido del precepto legal que se cita, -
se deduce que le figure jurídica que nos ocupe es equipereble
al endoso, pero ónicemente al endoso en propiedad; en efecto,
en la ces16n el cedente (acreedor) cede sus derechos e un ter
cero (cesionario), respecto de los que tiene con su deudor, es 

decir, el cedente se equipare el endosente¡ el cesionario al -

endosatario• y el que sigue conservando su carácter es el deu
dor u obligado. 

Sigue estableciendo le ley civil que efectuada le ces16n
sin le debida notificeci6n de ésta el deudor, éste se libere -
de su obligaci6n pegando a eu acreedor original¡ v resliisda -
equ~lls (la notificaci6n) se libere pagando el cesionsrio; es
decir, en la cesi6n sigue existiendo la obligeci6n del deudor
va sea con su acreedor original (cedente) 6 en su defecto con
un tercera (cesionario). 

Ahora bi~n, con le cesi6n se abre la posibilidad del deu
dor pare oponer al cesionario las excepciones que podr!e haber 

hecho valer frente al cedente. Establece le ley cambiaria ---
(L.G.T .O. C) que los t!tulos nominativos ser~n siempre extendi 
dos e le orden, salvo la 1nserc16n de le cl&usule ""º e la or
den• o -na negociableª ( en el texto 6 en su defecto en su en
doso)¡ y que para el casa de ser ea!, el t!tulo ~n1csmente se
rS trensm1sible con los efectos de uns cesi6n ord1neris.(artr 
25)¡ v que cuando el t!tulo ha sido transmitido en le forme -
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E.- DIFERENCIA ENTRE ENDOSO V CESION 

Expuestas las principales ideae en cuanto a los diferen-

tes tipas de endosos, es! como de la cesi6n, procedemos ahore

e remarcar en fiste apartado les principales diferencies entre

una y otra figure jur{dice; pero ratificamos, la comperaci6n -

~nicamente es válida con el endoso en propiedad, toda vez que

como ya lo mencionamos, tanto en le ces16n como en el endoso-

se trens~iten derechos, 

En ~se orden de idees, tenemos que (apoyandoncs en Cerven 

tes Ahumada y Joaquín Garrigues): 

En cuanto e la forma. El endcso es un acto formal por na

turaleza, es decir, para que el endoso surta plenamente sus -

efectos, es necesario que fiste ccnste al revErso del t!tulo 6-
en su defecto en hc~1a adherida al rr·ismo: en tanto ottP r1P Ar.llP,!. 

do e lo que se desprende de la cesi6n, éste puede hacerse por

cuerda separada. 

En cuanto el funcionamiento de la autonomie. Hemos hecho

menc16n que pare que el endoso (en propiedad) surta sus efec-

tos y por lo tanto sus características, en especial le autono

m!a, es necesario que ~ate acto ee realice durante su ciclo -

circulatorio, es decir, antes del vencimiento del documento---· 

por lo que al darse tal situaci6n provoca que el endosatario -

adquiera un derecho propio, eut6nomo e independiente, ajeno al 

que tenía su endosente; trayendo como consecuencia que funcio

plenamente la eutcnomta, y en consecuencia la lnoponibilided -

de les excepciones que pudisen haber hecho valer ente su endo

sente; en tanta que en la cesi6n, el deudor si puede aponer al 

cesionario las excepciones personales que pudo haber hecho ve-

ESTA 
w 
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ler frente al cedente. 

Por los erectos. Al producirse el endoso y la tradici6n,
el endasante se convierte en obligado frente a su endosatar1o

es dec1r, si el deudor principal es insolvente, el endosante -

responde tanto de la existencia del cr~dita como de su pago; -

por otro lado, en la cesi6n el cedente responde frente a su és 
sionario en cnso de insolvencia del deudor, ~nicamente por la
eKistencia del cr~dito motivo de la operaci6n, ~§s no as! de -
la insolvencia cel deudor v como consecuencia tamp~co de su p~ 

ge. Es i~portante se~aler nuevamente en lo correspondiente a -

la responsabilidad solidaria del endosante, que ~ste se puede
sustraer de la preindicada obligaci6n insertando en el documeE 
to ó en su endoso la cláusula "sin mi responsabilidad". 

Por la naturaleza del acto. Hemos mencionado que la ce--

s15n es un contrato (acuerdo de voluntades), y cc~o tal, exis

ten entre cedente v cesionario derechas y obligaciones nacidos 

de la celebraci6n del mismo; en tanto que los derechos y obli
gaciones que nacen del endoso, ne son producto de un contrata, 

sino de un acto un1lateral por el que el acreedor (tenedor) p~ 
ne e otro en su lugar. Es decir, los efectos del endoso son 

propios e independientes en forme total del contrato que le 

di6 origen. 

Por el objeto del negocio jur1dico. De igual modo, se ha
indicado que mediante el endoso se transmite la propiedad del
t{tulo de cr~dito como cosa mueble, como cosa principal llevaE 
do consigo lo accesorio, es decir, los derechos 6 cr~ditce in

corporados al mismo. Po~ tanto, con el endoso se ~ransmite el

t!tulo, el documenta; en tanto que en la ces16n el objeto es -
el crédito, el derecho. 



Por lo que respecta a la extens16n del objeto de_ la Ce--

s16n v del en.dese. Existe en nuestra lev cambiarle art!culo -

expreso que prohibE! el endoso parcial, en caso de ·hacer.lo· es!·~ 

ser~ nulo de pleno dereccho dispone la lev (art. 31); -~s decir 

por ser el título une cose mueble es indivisible. La ces16n si 

puede ser parcial, es decir, los derechos del acreedor si pue

den ser transmitidos v!a cesi6n en forme parcial. 

Por la manera de perfeccionar ambos actos jur!dicas. Sie.!l 

da que la cesi6n es un contrato, ~ste se perfecciona con el -

consentimiento de los contratantes¡ es decir, es consensual.-

Acem~s de la fcr1r.alizacién enel endoso, se precisa la tradic!6n 

o entre~a del tftu!o, es decir, es real. 

Co~~ ~lti~e dif2rencia enccntra~os que la cesi6n puede 

ser condicl~na~e_al lg~al que parcial; perc por lo que r~spec~ 

ta al e_ndcso, la ley .prohibe cue ~ste se hega en forma parcial 

y q:.:e se sub:rd1~e«;a·;.c~:idiCÍ6n ei'guna y, en caso de ser es!,-
esta~!ece fa ·1e;;~:·~·~e·:.-d.1'd~·~.;:·~é:~~fcl6n .se tendrE! por no escrita. 

En ccnclu-s! En,,. el·:·~~·d.·~.s·~-:'_de·~~ '"~_er> tof~·l. puro, s!rnpl e e inccn

Ci t"iona:o. 
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r.- EíECTOS JURIDICOS ~~L ENDOSO EN PROPIEDAD 

Una vez que desde nuest~o punte de vi.ate han quedado deb.!, 

demente remarcadas las principales diferencies,en tre los end,!! 

ses objeto de estudio del presente trabaje (en propiedad y pr~ 

cureci6n), es neceseric se~aler aquí los diferentes efectos -
que producen uno y otra. 

Empezaremos por ser.alar !os correspondientes el endoso en 

propiedad, los cueles son a saber¡ traslativos, de garantía y

de legitimaci5n. Far lo oue reqpecte al efecto traslativo, he

mos mencionado una y otra vez, que el endoso en propieded 6 -
pleno, es un endoso con efe=tc traslativ~ de la propiedad del

~ocumentc c=rnc cose mueble, trayendo como consecuencia que el

nuevo propietario de fiste se convierta e la par en titular de

los derechos inherentes al ~ismc¡ estando por tanto, facultado 

oara oresentP.rlo cera su eceotaci6n v 0090, cobrarlo judicial

º extrajudicialmente, nuevamente endosarlo en propiedad, en -

procuraci6n 6 en garantía y e~ su caso para protestarlc. Es d~ 

cir, con ~ste tipo de endoso no se transmite al endosaterrio -

el credito que el endosente tenía, sino la propiedad del títu

lo y la titularided Ce les derechos que de el emanan, creando

se de ~stc manerc un derecho aut6nomo e independiente diverso

al del endosente. En otras palabras, al crearse un derecho au

t6ncmo, funciona el principio de la autonomía, que no es otra 

cosa que le inoponibilidad de excepciones al nuevo titular por 

parte del obligado, y que ~stas excepciones personales pudo h~ 

berlee opuesto el endosente. Por último, creemos pertinente h~ 

cer incapie en oue pare que el principio mencionado surta ple

namente s~s efectos, es req~isito indispensable que el endoso

en propiedad se verifique durante la vigencia del título, es -

decir, antes de su venci~!ento. 



El efecto de garantía consiste en adicionar un nueve deu

dor cambiario a los ya existentes, es decir, al realizarse el
endoso en propiedad autom6ticamente el endoaente queda Oblig~ 
do frente al endosatario (véase diferencie entre cesi6n y end~ 
so), quien como ya se dijo, el endosante responde frente a au

endosaterio tanto de le existencia del crédito como de su pego. 
Sin embargo, establece el art{culo 34 de la Ley General de T{
tulos y Operaciones de Crédito, que dicha obligec16n solidarle 
se puede deslindar, en otras palabras, pare Que el endosante -

no quede obli~ado al pego en caso de no verificarse éste, la -

ley lo faculte para cue inserte en el endcso la cláusula o le

yenda "sin mi· respcnsebilidad", 6 cualquier otra ecuivalente -

~ue denote clera~ente su voluntad de ne obligarse; toda v~z -

que· le regle general ea que el endosente no quede obligado el
pego del titulo de crédito que endoso. 

·Pcr ~ltimo, la legitimaci6n es sin duda alguna el efecto
escencial y característico del endoso que tiene como principal 

objeto ~i de legiti~ar el nuevo edcuiriente del t{tulo como -
acreedor pa~biario. Luego entonces, tenemos que le principal -

func16n dei endose es la func16n le;it1madora 1 y ~sta opera en 

base a des elementos fundawentales: pri~ero 1 el endosatario se 
legitima con ls cadena ininterrumpida de endosos, l6gico es, -
que. el ~ltimo tiene oue ser e su favor. V en conjunci6n a ~ste 
se requiere la posesi6n del documento, y ~sto se logre como se· 
ha dicho con entelaci6n, con el endoso del documento y la en-
trege del mismo, recordando que edem5s de ser formal, es real. 

Al respecto, estaclece el ert{culo 39 de le ley cambiarle 
mexicana que el deudor que paga, no está obligado e cerciorar
se de la autenticidad de los endosos, ni tiene facultades pera 



exigir que ~ste se le compruebe, pero si le de verificar le -
identidad del ~ltimo tenedor y le continuidaa de los endosos. 
Significa esto, que cuenda el titulo de cr~dita ye he sido ºR 
jeto de varios endosos, el ~ltimo tenedor s6lo padr~ legiti-
marse reuniendo dos requisitos: la 1dentificeci6n personal -

que haga de su persona ante su deudor cambiarlo y con la com

prcbaci6n de que en el título existe una serie no interrumpi

da de endosos. 
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G.- EFECTOS JURIDICOS DEL ENDOSO EN PROCURACION 

Toda vez que el endoso•en procurac16n•, •a1 cobra•, •por
epoderamiento• o •por poder" es un endosa limitado, ~ste no -

tiene efectos traslativos de la proiedad del documento endosa

do ni de la titularidad de los derechos inherentes el mismo; -

dicho de otra forma, mediante el endosa en procuraci6n ~nica-

mente ·se faculta al endosataria pera que e nombre y represent.!! 

ci6n de su endosante haga afectivos ante el obligado los dere

chos inherentes al título de cr~dito. Ea decir, 6nicamente ti~ 

ne efectos de representatlvidad porque ejercite el derecho de

otro (endosante) quien vs s ser parte del juicio correapondie~ 

te. 

Por lo tanto, y en ejercicio de las facultades delegadas

en su persona en su car5cter de endosatario en procuraci6n a-

como mandatario del endosante 1 podrA presentar el t!tula al -

obligado para su aceptaci6n y pago, cobrarlo en forma judicial 

o extrajudicialmente, protestarlo y endosarla nuevamente, pera 

Gnicamente en procuraci6n. 

No se produce el efecto de la autonomía en virtud de que

el endosatario en pracuraci6n obre y actúa a nombre, cuenta y

representac16n de su endosente, trayendo como consecuencia que 

no opere el principio de la inoponibilided de excepclones; es

decir, con éste endoso, el endosatario es susceptible de que -

el obligado le oponga les excepciones cue pudo haber hecha -

valer frente al endosante; pero de ninguna manera, podrA hacer 

valer las excepciones personales que tenga centra el endosat.a 

ria. 
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Se produce en toda su extens16n el efecto de leg1timaci6n 
por·el simple hecho de partir de le regla general de que la -
principal funci6n del endoso, es la funci6n legitimadora; en -
el caso concreto, el endosatario en procuraci6n se legitime -
ante el deudor cambiario y por lo tanto acredita su personali
dad, con el endoso efect~ado e su favor, mismo que obre en el
anverso del título de cr6dito o en hoja adherida al mismo, y -

en conjunci6n a 6sto le poses16n del documento. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Sin dude alguna, el aut~ntico antecedente e 
.nuestra ley camb1er1e lo constituy6 lea famoase Ordenanzas de
B1lbeo, toda vez que aparte de constituir une cod1f1caci6n ne
tamente mercantil, r1gieron en nuestros pe!a heste fines del -
s1glo XIX. 

SEGUNDA.- Con le creac16n del endoso se logr6 una mayor -
circulaci6n de le riqueza, y el primer C6digo que lo regul6 -
fu~ el Franc~s de 1808. 

TERCERA.- Fu~ hoste la Ley General de Titules y Operacio
nes de Cr~dito de 1932 cuando ae logr6 una clara cles1f1caci6n 
del endoso en sus diferentes tipos, aunque es de hacerse notar 
que dicha ley om1t16 definir el concepto de ~ste. 

CUARTA.- Pera le creec16n del endoso, se requiri6 previa
mente la existencia 6 creac16n de un titulo de cr~dito. Por n~ 
turaleza jur!dice, el endosa est6 contemplado por le ley como
un acto de comercio, y como tal, s6lo puede ser realizado por• 
personas con capacidad legal. 

QUINTA,- Titulo de Cr§dito, es todo documento necesario -
para ejercitar el derecho literal en el consignado. V para que 
sea considerado como tal, debe llevar 1mplic1to cuatro caract~ 
r1sticas que a saber son:incorporac16n, leg1t1mac16n, literal1 
dad y autonomía. 

SEXTA.- Consideramos que previa la clas1ficaci6n que del
endoso en sus diferentes modalidades realiza la ley cambiarla, 
debi6 definir a'~ste como sigue: El endoso consiste en toda --
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declaraci6n unilateral de voluntad asentada en el dorso del-

documento o en su defecto en hoja edheride el mismo, y que e~ 

nado a la entrega real de ~ste, el endosante consiente en --

transmitir el endosatario en foeme limitada o ilimitada, los

derechos incorporados al documento. 

SEPTIKA.- Que de los requisitos que debe contener todo e~ 

dese, s61o uno tiene el cerficter de escenciel¡ v fiste se hece

cons1st1r en le firme del endosante, ya que en caso de faltar

~ste, eutom~ticamente se produce la absoluta nulidad del ende-

so. 

OCTAVA.- Todo endosa, cualquiera que sea su tipo, debe -

ser puro, simple, total e incondicional. 

NOVENA.- Conceptualizendo el endoso en propiedad, debemos 

manifestar que por ser un e~doso pleno, es eou~l cor mectin rlP.l 

cual el endasante transfier2 91 endosatario la propiedad del -

titulo de cr~dito y, por ende, le titularidad de los derechos

inherentes al mismo. 

DECIMA.- Aunque le ley no lo mencione, con el endoso en -

propiedad se crea un derecho ~uevo, independiente y eut6nomo,

d1verso al del anterior tenedor¡ es decir, con el endoso en -
propiedad funciona plenamente le autonomía que consiste en la

inopanibilidad de excepciones personales por parte del obliga

do al endosatario y que pudo haber opuesto al endosante. 

OECIMA PRIMERA.- Pare que funcione cabalmente le inoponi

bllidad de excepciones, es requisito indispensable que el end,g_ 

so se verifique precisamente durante le vigencia del título, -

es decir, durante su ciclo circulatorio toda vez que si se reA 
liza fuera de ~ste, el obligado si puede oponer el endosatario 



las excepciones personales que pud~ haber hechc veler ante el
endosante. 

DECIMA SEGUNDA.- Can el endoso en propiedad se produce un 
efecto de garantla, tjue no es atre cose que la abligaci6n que
asume' en endosante ente su endcsaterio de responder tanto de -

la existencia del credito transmitida, como de su pego en ceso 

de insolvencia del deudor. Es decir, con dicho efecto se prad~ 

ce la llamada responsabilidad solidaria, y el endosente puede
liberarse de dicha obligaci6n insertando en el documento o en
su endoso la cl~usula •sin mi responsabilided''• 

DEClMA TERCERA.- En ~se arden de idees, tenemos que el -
nuevo propietario del documente y titular de los derechos que
de ~l emanan, podr6 presentarlo para su eceptaci6n y pego, pr~ 

testa=lc, co==arl~ judicial a extrajudialmente y endosarlo en
propiedad, prccurec16n o en gerantla. 

DECIMA CUARTA,- Es improcedente le excepc16n contenida en 
el artlculc 37 de la Ley Cambiarla y que en le pr§ctica jurldi 
ca pretenden hacer valer los obligados argumentando que no es
edecuada le acci6n ejercitade; pero ~stos no toman en conside
rac16n que el efecto de le apl1caci6n de dicho precepto es pr~ 
pie del endose en propiedad; y s6lo si ~ste se reel1z6 fuera -
de su ciclo circulatorio v que traer6 come Gnica consecuencia
que el obligado pueda oponer al endosatario las excepciones 
personales que pudo haber hecho valer ente el endosente. 

DECI~A QUINTA.- El endoso en pracurac16n debe contener 
las siguientes cl~usulas:"en procuraci6n", nal cobro", "pcr 

apoderamiento" a •por poder". 
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OECIMA SEXTA.- El endosa en procuraci6n es aqu~l por me-
dio del cual el endosante otorga un mandato camb1aric al endo
satario para ejercite los derechos inherentes al t!tulo endos_§. 
do. Es decir, con dicho endosa no se transmite la propiedad -
del titula ni la titularidad de los derechas que de ~l emanan, 
pera si en cambio, se faculta al endosataria para que ejercite 
htos. 

CECIMA SEPTIMA.- Con dicha endosa, el endosatario padr§ -
entonces presentar el documento para su aceptaci6n y pago, co

brarlo en forma judicial a extrajudicialmente, protestarla y -

endosarlo nuevamente, pero 6nicamente en procurac16n¡ lo ante
·rlar, en virtud de que no ejercita un derecha propia, sino el
de su endosante. 

OECIMA OCTAVA.- En virtud de que el endosatario procede a 
nombre y cuenta de su endosante, no es parte del juicio, y por 
lo tanto es susceptible de que le opongan las excepciones que-. 
se pudieron haber opuesta el endosante; pero de ninguna manera 
le pueden oponer excepciones de sáracter personal que se ten-
gan contra ~ste.(endosatario). 

DECIMA NOVENA.• Que para desempe~ar el mandato conferido
en el endosa en pracuracl6n no ea necesaria que el endosatario 
sea Licenciado en Derecho c'omo dolosamente lo exigen algunos ..; 
litigantes, e incluso funcionarios judiciales¡ y oue para la -
~nico que se requiere acreditar dicha profesi6n, es para el e.a 
bro de las castas en caso de haber sida condenado el demandado 
a su paga. 

VIGESIMA.- Tanto en el endoso en propiedad como en el de-
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procureci6n, ambos endosatarios se legitiman ante el deudor -

cembierlo con el endoso efectuado a su favor y con la posesi6n 
del título. En ceso de que el documento haya sido objeto de v~ 
rios endosos, los endosatarios se legitiman acreditando la ca

dena ininterrumpida de endosas,16gicamente el último a su fe-
ver, la 1dent1f1cac16n de su persona y la poses16n del docume,!l 

to. 

VIGESIMA PRIMERA.- Que la principal func16n de todo endo

so, es le funci6n legitimadora; y que adem~s del endoso, se r~ 

quiere le entrega real del documento. 
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