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IN TRODUCCION 

El derecho mercantil el cual esta dirigido a brindar m 

marco jurfdico a las relaciones entre comerciantes y particulares, 

no puede permanecer ajeno a la evolucién de los fenémenos comercia 

les y financieros, que al transformar la realidad, transforman tan 

oién las necesidades del grupo, haciendo imperiosa la adopcién de 

nuevas normas o la adaptacién de las existentes con vista a la sa- 

tisfacci6n de los requerimientos comerciales. 

En la préctica diaria de cualquier abogado se tropieza 

continuamente con documentos Llamados t{tulos de crédito endosados 

en procuracién, mismos que se manejan ante los tribunales por mi - 

les, y cuando buscamos ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacién referentes a la personalidad del endosatario en procu 

racién, indice de cualquier punto controvertido en la aplicaci6n - 

del derecho apenas si encontramos un nfimero muy reducido y que po 

co agregan a lo ya dispuesto o dicho en las también pocas lfneas - 

que los autores dedican a su estudio. 

Es inegable que en los t{tulos de crédito era necesario 

tener una institucién que permitiese apoderar a un tercero para el 

ejercicio del derecho titular. Es m&s, es una necesidad cotidiana, 

constante y que su sola ausencia podria perjudicar grandemente los 

increibles adelantos técnicos logrados con la elaboracién legisla~ 

tiva de los t{tulos de crédito.
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Si a esto agregamos que una de las grandes institucio-- 

hes empleadas, el acto cambiario, es el resultado de la combina~-- 

cién de muchas otras instituciones o estructuras juridicas en cuya 

determinaci6n se han elaborado las doctrinas m&s diversas y discu- 

tidas, podremos f&cilmente comprender que el estudio del endoso en 

procuracién es un magnf{fico campo de observaci6n del fenémeno téc- 

nico-jurfdico, puesto que nos encontramos con una estructura real 

indiscutida y las estructuras jur{dicas mA4s diversas aplicadas a - 

un mismo objeto, y aunque esto lo encontramos en muchos otros ca- 

sos, de entre &stos el endoso en procuracién proporciona la venta- 

ja de presentar un campo limitado también por lo indiscutido en -- 

dos instituciones prineras, la representacién y el endoso limita- 

do que encaminan la investigaci6n técnica por un camino m&s concre 

to. 

Con el endoso en procuracién, se crea la figura jurfdi- 

ca del endosatario en procuracién, quien tiene la personalidad su- 

ficiente y necesaria para poder efectuar en nombre y representa-- 

cién del endosante, el cobro judicial o extrajudicial del documen- 

to -titulo de crédito- que le ha sido endosado; para la explica--- 

cién de la personalidad jurfdica del endosatario en procuracié6n y- 

distinguirla de lo que es el mandatario en materia civil, tendre-- 

mos que observar la inclinacié.. que se tome hacia uno u otro (endo 

so, mandato), lo cual depende en gran parte del sentido y alcance- 

que se de al endoso limitado o endoso en procuracién como acto cam 

biario. Pués si lo tomamos en toda la extensién jurfdica que la -- 

técnica cambiaria atribuye al endoso , es sencillamente inconcebi-



ble hablar de mandato, identificando un acto unilateral con un con 

trato. 

Es asf como he escogido dentro de los t{tulos de crédi- 

to, un tema desde mi punto de vista poco atendido por los tratadis 

tas, carente a primera vista de interés, y que por lo mismo ha - - 

atrafdo mi atencién para su estudio, pués me pareci6 que la perso- 

nalidad del endosatario en procuracién jur{dicamente es un magn{fi 

co campo de estudio de ese ideal jurfidico. S& que no se trata de - 

una idea nueva, ni privativa de algiin pensador que afirme o sosten 

ga que en derecho todo es interesante y nada imposible, simplemen- 

te a mi me ayud6 enormemente y por adhesién a esta idea, decid{ to 

mar este tema aparentemente superficial, encuadrado en un campo -- 

bastante desligado de las posiciones filosdéfico-jurfdicas, situado 

al margen de una elaboracién técnica y controvertida.



EL PAGARE Y LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL ENDOSATARIO EN PROCURACION 

DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

CAPITULO 1. 

EL PAGARE 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PAGARE. 

El pagaré como la mayorfa de las instituciones del dere 

cho mercantil, no es el producto de la imaginaci6n que han debido 

desplegar los comerciantes para solucionar sus necesidades cotidia 

nas, 

AGn cuaado las opiniones de algunos autores sobre el -- 

origen del pagaré encuentran apoyo en antecedentes histéricos le-- 

gislativos o simplemente literarios, estos no pueden ser admitidos 

sin desconocer ta gestaci6n por lo comtin lenta y laboriosa, que de 

be dar paso a una instituci6n semejante, es decir la forma rudimen 

taria y lejana que puede revestir la paternidad de ciertas manifes 

taciones de progreso, las cuales en general, sélo llegan a un alto 

grado de desarrollo después de una serie de graduales y sucesivos 

perfeccionamientos. Por eso considero acertado el abstenerme de to 

do intento dirigido a establecer con precisi6n el momento en que - 

aparecié esta figura con todos sus atributos, intentar remontarnos 

hasta su mds antiguo origen conlleva simples antecedentes anecd6ti 

cos pero en absoluto practicos, por lo que limitaré esta primera ~



parte de mi trabajo a una breve semblanza histérica del desarrollo 

de esta figura. 

El origen tanto del pagaré como de la letra de cambio , 

se remonta a la edad media, €poca en la cual debido al trdfico mer 

cantil de las ciudades del norte de Italia, los comerciantes inven 

taron un documento que respondié a una necesidad concreta: la de - 

hacer pagos en el extranjero sin los gastos ni los riesgos que el 

transporte en numerario llevaba consigo, la mec4nica de esta nueva 

y segura estrategia era la siguiente: 

Los banqueros recibfan cierta cantidad de dinero misma 

que prometfan abonar en otro lugar geogr&fico y en las monedas en 

curso en aquel lugar donde tealan alguna sucursal o alguna persona 

relacionada con ellos en los negocios, con esto nace la promesa de 

remisién de fondos. 

"La forma de este documento es de un simple pagaré con 

una cl&usula a la orden. El banquero se obliga o bien a pagar el 

mismo en una plaza extranjera o a pagar a través de un tercero."(1) 

Con el paso del tiempo y como respuesta a las necesida- 

des comerciales dela 6poca, la simple promesa de remisi6n de fon-- 

dos requiere de nuevos y mAs complejos mecanismos por lo que “a me 

1. Garrigues Joaqu{n, Instituciones de Derecho Mercantil, Aguirre 

Impresores, 2da. Edicién, Madrid Espafa, 1948, p. 242.
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diados del siglo XII (1248) aparece en nuevo documento que se en- 

trega para la ejecuci6n del primero, un mandato de pago dirigido - 

en términos de ruego al corresponsal o agente del Banquero que ha 

de realizar el pago, no contiene pués ninguna promesa de pago por- 

que est4 dirigido al obligado y no al acreedor "(2), con lo que la 

promesa de remisién de fondos se convierte en una orden de pago di 

rigida a un tercero, y "poco a poco el pagaré va quedando fuera de 

uso como cosa superflua y costosa, siendo sustituido por el manda- 

to de pago, que es el antecedente directo de la moderna letra."(3) 

Apréximadamente tres siglos mAs tarde y dentro de un - 

sistema comercial m&s estructurado y extendido Tesurge la simple - 

promesa de pago como un medio de documentar deudas entre comercian 

tes. En su renacimiento esta figura se enfrenta a una nueva proble 

mética: los diferentes sistemas jurf{dicos no consideraban vdlidas 

las obligaciones contrafdas mediante este tipo de documentos, poco 

a poco y debido a su popularidad entre los mercaderes, los siste- 

mas normativos se vieron obligados a reconocerle plena validez. Es 

as{ como poco a poco, los diferentes sistemas juridicos fueron re- 

conociendo paulatinamente su existencia como t{itulo de crédito di- 

ferente de la letra de cambio. 

La antigua jurisprudencia francesa fue pionera en reco- 

nocerle validez jurfdica al pagaré, lo consideraba como un acto -- 

2. Idem., p. 243 

3. Ibidem.



civil, al igual que el Cédigo Civil Francés de 1807. (4) 

La Ley Alemana de 1848, reconoci6é la existencia auténo- 

ma de los pagarés, pero formul6 remiciones a los articulos sobre - 

la Letra de Cambio. (5) 

“Durante el siglo XVII comenzaron a usarse en Inglate-- 

tra los pagar&és que contenfan la simple promesa de pagar por el -- 

suscriptor y con la Gnica garant{a de este. En un primer momento - 

se los emitfa pagaderos al portador pero la prdctica en materia de 

letras de cambio era emitirlas a la orden, misma que se extendié a 

los pagarés."\6) El Derecho Inglés reconocié legislativamente al 

pagaré en ei afio de 1704 con lo que se dej6 sin efecto el criterio 

sustentado por las Cortes durante m&s de un siglo que negaba la va 

lidez de dicho t{tulo por entenderse que formalmente sus caracte-- 

Tes eran anormales respecto a la letra de cambio. 

Debido a lo confuso de su gestacién, la doctrina le ha 

otorgado al pagaré el carfcter de titulo de crédito secundario de- 

rivado de la letra de cambio, por ser esta dltima un t{tulo de eré 

4. Williams N. Jorge, La Letra de Cambio y el Pagaré en la Legisla 

cién, Doctrina y Jurisprudencia, Abeledo-Perot, Buenos Aires, Ar- 

gentina, 1981, p. 140, 

5. Ibiden. 

6. Stevens. T.M. Elements du droit commercial anglais, citado por 

Williams N. Jorge, Ibidem.



dito mis completo que el pagaré. 

2. REQUISITOS DEL PAGARE 

Aunque econémicamente son muchas las diferencias que se 

paran a la letra de cambio del pagaré, jurfdicamente tantas y tan 

profundas semejanzas entre uno y otro tf{tulo explican que en Ita- 

lia ambos se designen con 1a comtin denominacién de “cambiale" y - 

que en otros pafses como Suiza hasta el ailo de 1913, la ley cambia 

rfa de aquel pafs no halla encerrado en un capitulo especial las - 

hormas exclusivamente reguladoras del pagaré.(7) No obstante que - 

nuestra Ley General de Tfitulos y Operaciones de Crédito (en adelan 

te LGTOC) sf destin6é un cap{tulo especial para regular el pagaré, 

6sta s6lo se limita a recoger aquellas normas propias y exclusivas 

que lo distinguen de la letra de cambio, y por lo que respecta a - 

los rasgos comunes existentes entre ambas figuras, por disposicién 

del articulo 174 de la LGTOC le son aplicables al pagaré la mayo- 

ria de las disposiciones previstas para la letra de cambio. 

Segtin Carlos Davalos “el pagaré es el m&s improtante de 

los tf{tulos lineales o de obligacién directa, por oposicién a los 

triangulares como son la letra de cambio y el cheque."(8) 

7. Williams N. Jorge, La Letra de Cambio y el Pagaré en la Legisla 

eci6n, doctrina y Jurisprudencia, Ob. cit., P. 186 

8. Ddévalos Mejfa Carlos, T{tulos y Contratos de Crédito, Quiebras, 

Editorial Haria, México, 1984, p. 143.



El pagaré es el segundo de los tfitulos de crédito que - 

regula la LGTOC, que al igual que todos los dem4s participa de las 

siguientes caracterf{sticas: autonomfa, abstraccién, literalidad e 

incorporaci6én. Nuestra ley no lo define, pero es una simple prome- 

Sa incondicional de pago, o como seflala Carlos Dévalos "El pagaré- 

es lisa y llanamente el papel en el cual una persona contrae la - 

obligacién de pagar determinada cantidad a la orden de otra."(9) 

Al igual que con otros t{tulos, el suscriptor de un pa- 

garé est& obligado a cumplir con los requisitos formales que esta- 

blece la ley, la omisién de algunos de ellos no afecta la eficacia 

de las obligaciones contrafdas mediante este documento ya que la- 

misma ley los presume. En cambio otros requisitos tienen que ser - 

necesariamente contemplados por el emisor al momento de suscribir 

el documento ya que de no ser as{, el documento no tendrfa validez 

como titulo de crédito, esto de acuerdo con el primer p&rrafo del 

articulo 14 de la LGTOC, que dice; 

"Art. 14. Los documentos y los actos a que este tf{tulo 

se refiere, sdlo producirén los efectos previstos por ~ 

el mismo cuando contengan las menciones y llenen los re 

quisitos sefialados por la ley y que ésta no presuma ex- 

presamente..." 

El art{culo 170 de la LGTOC, enumera expresamente los - 

requisitos escenciales que debe contener un pagaré, los que son: 

9. Idem., p. 144
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I. La mencién de ser pagaré, inserta en el texto del do 

cumento. Esto es lo que los tratadistas llaman cldusula cambiaria, 

© sea que mediante esta mencién el suscriptor expresa su voluntad 

de crear un documento de naturaleza cambiaria, la ley no previene 

f6rmula sustituta para el caso de omisi6n de este requisito, por - 

lo que su omisién impedird que el documento produzca efectos de ti 

tulo de crédito. Segin Tulio Ascarelli la razén de ser de est4 dis 

posicién es “liamar la atencién del que firma el t{tulo, sobre el 

rigor particular de la obligaci6n que 61 asume."(10); practicamen- 

te la insercién de la palabra "pagaré" es de gran importancia por 

ser la expresién m4s clara de que la conviccién del suscriptor es 

precisamente la de obligarse cambiariamente, justamente mediante - 

un pagaré, adem&s de atraer la atenci6n del suscriptor sobre la na 

turaleza del titulo que va a firmar y de las obligaciones que de ~ 

él se derivan. 

Doctrinalmente se discutié si esta mencién debfa ser sa 

cramental o podrfa sustituirse por menciones equivalentes que deno 

tarén la intenci6n de crear un documento cambiario, " Al respecto, 

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6én en una primera ejecuto-— 

ria se pronunci6é a favor de que para la plena validez de un titulo 

solo era necesario que se estipulara la intenci6én de crear determi 

nado titulo de crédito, este criterio ha cambiado en tesis recien- 

tes, ya que el dtlimo criterio sustentado es a favor de que en el 

10. Ascarelli, Tulio, Derecho Mercantil, Trad. Felipe de J. Tena, 

Porrda Hnos. y Cfa., México, 1940, p. 484.
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documento se inserte claramente la mencién de ser determinado titu 

lo de crédito. "(11) 

Ii. La promesa incondicional de pagar una suma determi- 

nada de dinero. Mediante esta férmula el suscriptor del pagaré ad- 

quiere la obligacién de pagar determinada cantidad de dinero al be 

-neficiario del mismo. Esta promesa de pago no debe estar sometida 

a condicién alguna, en caso de que la obligacién de pago contrafda 

por el suscriptor estuviese subordinada a la realizacién de uno u 

otro hecho, al cumplimiento de una contraprestaci6n o en general a 

modalidades que hicieran incierta la obligacién de pago, el pagaré 

serfa inexistente debido a su ineptitud para circular con seguri- 

dad y rdpidez. 

Respecto al tipo de moneda en que deberA suscribirse el 

pagaré, la LGTOC no precisa si ser& v&lido el documento que se sus 

eriba en moneda extranjera, solo establece que el suscriptor se -- 

obliga a pagar una suma determinada de dinero; esta laguna existen 

te en nuestro cuerpo legal cambiario ha sido cubierta por la inter 

pretacién jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Na 

cién que entre otras cosas establece que los documentos que conten 

gan una orden incondicional de pago de una cantidad determinada de 

dinero, esta expresi6n legal debe entenderse no solo en el sentido 

restringido de que solo pueden expedirse en moneda nacional, sino 

Ii. Cervantes Ahumada, Ral, Titulos y Operaciones de Crédito, Edi 

torial Herrero,S.A. de C.V., l4a. Edicién, México, 1988, p. 59
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que también pueden suscribirse en moneda extranjera segtin la volun 

tad de las partes que intervienen, lo cual si no se cubre el adeu- 

do, este se convierte en mera base de equivalencia debiendo extin-~ 

guirse mediante el pago de dicho adeudo en moneda nacional. 

La interpretaci6n anterior le permite al pagaré mayor - 

flexibilidad de adaptacién a las necesidades modernas y a diferen- 

cia de lo preceptuado para la letra de cambio, si pueden estipular 

se intereses moratorios, de acuerdo con lo establecido en el segun 

do pd&rrafo del artf{culo 174 de la LGTOC que a la letra dice: 

"ART. 174...Para los efectos del art{culo 152, el impor 

te del pagaré comprender& los réditos cafdos; el des-- 

cuento del pagaré no vencido se calculard al tipo de in 

terés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal, y 

los intereses moratorios se computard4n al tipo estipula 

do para ellos;..." 

III. El nombre de 1a persona a quien ha de hacerse el - 

pago. Otro requisito indispensable es que debe de contener también 

el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, ya que de - 

contener la menci6én "al portador" el pagaré no surtir& efectos co- 

mo tal quedando inexistente, lo anterior de acuerdo con el art{cu- 

lo 88 de la ley invocada aplicable al pagaré, que establece: 

"ART. 88. La letra de cambio expedida al portador no ~- 

producird efectos de letra de cambio, est&ndose a la re 

gla del articulo 14. Si se emitiere alternativamente al 

portador o a favor de persona determinada, la expresién
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"al portador" se entender4 por no puesta." 

IV. La 6poca y el lugar del pago. Disposicién que hasta 

cierto punto podrfa considerarse como accesoria ya que en caso de 

no encontrarse prevista en el documento, por disposici6n del art{- 

culo 174 de la LGTOC se aplica lo establecido por el art{culo 77 - 

de la misma ley, que a la letra dice: 

“ART, 77. Si la letra de cambio no contuviere la desig- 

nacién del lugar en que ha de pagarse, se tendr& como - 

tal el del domicilio del girado, y si &ste tuviere va-- 

rios domicilios, la letra ser& exigible en cualquiera ~ 

de ellos, a elecci6n del tenedor....". 

La misma ley establece en la parte final del art{culo - 

174, que el suscriptor del pagaré se considerara como aceptante pa 

ra todos los efectos de las disposiciones de la letra de cambio ~~ 

aplicables al pagaré. Por lo que si en el pagaré no se seflala lu-- 

gar de pago se tendrA como tal el domicilio del suscriptor. Tam--- 

bién puede establecerse en el documento como lugar de pago el domi 

cilio o la residencia del beneficiario o el domicilio o la residen 

cia de un tercero, surgiendo asf la figura del domiciliatario a la 

que se haré referencia m&s adelante. 

La época de pago se encuentra regulada en el art{culo- 

79 del capf{tulo relativo a la letra de cambio de la LGTOC, precep 

to también aplicable al pagar&é. De acuerdo con lo establecido en- 

este articulo los tipos de vencimiento para ia letra de cambio y-



14 

consecuentemente al pagaré son: a la vista es decir el término pa- 

ra cumplir con la obligaci6n de pago vence cuando el documento se 

pone =rente a la vista del deudor; a cierto tiempo vista, en este 

tipo de vencimiento el plazo estipulado en el titulo empieza a con 

tar a partir de que este es puesto a la vista del obligado; a cier 

to tiempo fecha, esta clase de vencimiento solo es aplicable a la 

letra de cambio debido a que el plazo sefialado para el vencimiento 

se empieza a contar a partir del dia que el documento fue presenta 

do para su aceptaci6n; y por Gltimo el vencimiento a dfa fijo, en 

este la obligacién cambiaria ser4 exigible en la fecha consignada 

en el tftulo. 

Ni la ley ni la jurisprudencia reconocen otro tipo de - 

vencimiento, estableciéndose que en caso contrario el documento se 

entenderd pagadero a la vista, lo cual va en detrimento de los de- 

rechos del suscriptor, en contra de la autonomfa de la voluntad y 

de la préctica comercial generalizada de emitir pagar&s con venci- 

mientos sucesivos. Al respecto el Maestro Mantilla Molina opina : 

"La inequidad de esta solucién es manifiesta: no respeta la volun 

tad de las partes, y da una posici6n ventajosa al acreedor qu ge 

Neralmente es la parte m&s fuerte y quien impone el texto del docu 

mento al suscriptor. Una alternativa se presenta para resolver el 

problema: o bien declarar que no tiene eficacia como cambiar el do 

cumento con vencimientos sucesivos (soluci6n ginebrina) o bien - - 

darle plena validez a la cl&usula que los estipula (solucién anglo 

sajona), a la cual se le denomina en los pafses del common law -- 

cldéusula de aceleraci6n.
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Esta dltima soluci6n la juzgo recomendable, por ser -- 

acorde con las précticas mercantiles y por respetar la autonomfa - 

de la voluntad, en un caso en que no parece que haya inconveniente 

para ello. Por tal motivo debfa de declararse v4lida la estipula-- 

cién que hace exigible el saldo en caso de que se deje de pagar la 

cantidad correspondiente en algunos de los plazos estipulados."(12) 

Por disposicién de este mismo articulo en caso de que - 

en el pagaré no se indique la &poca de pago, se considerard pagade 

ro a la vista. 

Vv. La fecha y el lugar en que se suscriba el documento. 

Es importante establecer la fecha en que el pagaré se suscribe pa- 

ra la determinacié6n de su vencimiento en caso de haber sido girado 

a cierto tiempo vista, para establecer la capacidad del suscriptor 

al momento de emitir el documento, para establecer los plazos de ~ 

prescripcién y caducidad, de las acciones que competan al tenedor - 

del documento y los plazos en que debe levantarse el protesto. 

El lugar en que se suscribe el documento es indispensa- 

ble para la plena validez del mismo, ya que con esta mencién, se - 

determina, valga la redundancia, el lugar donde en caso de cual-- 

quier controversia, entre el suscriptor y la persona a quien a de 

hacerse el pago, se hardn valer mediante la jurisdiccién de la au- 

12. Mantilla Molina, Roberto, Titulos de Crédito Cambiarios, Edito 

rial Porrta, S.A., México, 1977, p. 200
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toridad correspondiente, los derechos y obligaciones emanados del 

propio documento, mediante las acciones o excepciones que pudieran 

proceder segtin sea el caso concreto. 

VI. La firma del suscriptor o de la persona que firme a 

su ruego o en su nombre. La firma en un pagaré es la tinica manera 

de conocer al sujeto que se obligé y de comprobar la manifestacién 

de la voluntad de obligarse cambiariamente. Son tres las formas -~ 

que reconoce la ley en el pagaré para que una persona se oblique - 

cambiariamente: mediante la firma estampada por el propio interesa 

do o por su representante de acuerdo con lo establecido en el arti 

culo 9% dela LGTOC, o cuando la estampa un tercero ante fedatario- 

piblico a ruego de otro que no sabe o no puede escribir, &ste dlti 

mo requisito para efectos de coadyuvar a la veracidad del acto (ar 

tf{eulo 86 de la misma ley). 

Es importante mencionar que también existen claGsulas - 

accesorias del pagaré, como son la del aval, el endoso y la domici 

liacién cuyas caracter{sticas se mencionan a continuacién,. 

a) EL AVAL. Tomando los elementos establecidos en la -- 

LGTOC, Carlos Davalos define excepcionalmente al aval como “la ga- 

rantf{a personal de naturaleza cambiaria, que un tercero o un signa 

tario del titulo de crédito (art. 110, LGTOC) presta directamente- 

al obligado garantizando que el tf{tulo serd pagado. "(13) 

TS. Davalos Mejia, Carlos, Titulos y Contratos de Crédito,Quiebras 

ob. cit., p. 93
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Por ser de naturaleza cambiaria, el pagaré, el aval de- 

be constar en el texto mismo del documento o en hoja adherida a 61 

(art. 111 LGTOC), y puede utilizarse cualquier f6rmula que exprese 

la idea de garantizar la obligaciém cambiaria, y atin puede reducir 

se a la mera firma del avalista. Lo Gnico que exige la ley en este 

Gltimo caso, es que no se le pueda atribuir a la firma algtin otro 

significado. De acuerdo con lo establecido por el articulo 113 de 

la misma ley, si el avaliste no indica la persona del avalado, se 

entiende que garantiza las obligaciones del aceptante, y si no lo 

hubiere , las del girador. 

Los principios de autonomfa y literalidad de las obliga 

ciones consignadas en un titulo de crédito hicieron que el legisla 

dor estableciera en el articulo 114 de la ley invocada, que el ava 

lista queda obligado solidariamente con el deudor y que la obliga- 

cién del avalista es vAlida, atin cuando la obligacién garantizada 

sea nula por cualquier causa. 

Por dltimo, el artficulo 116 de la LGTOC establece que ~ 

la acci6én contra el avalista est4 sujeta a los mismos términos y ~ 

condiciones a que lo est4 la accién contra el avalado. 

b).- EL ENDOSO. Esta figura jurfdica por ser parte fun- 

damental del presente trabajo, serd estudiada mas a fondo posterior- 

mente. 

c). DOMICILIACION. La clatsula de domiciliaci6n es la -
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disposici6n cambiaria en la que sefiala como lugar para el cumpli-- 

miento de las obligaciones el domicilio o la residencia de un ter- 

cero 0 del beneficiario del documento, esto Gltimo de acuerdo al - 

¢riterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nacié6n 

que a ia letra dice: 

“Pagaré domiciliado. Si tiene ese carfcter el que sefia- 

la como lugar de pago el domicilio del beneficiario. 

De conformidad por lo establecido por el art{culo 173 - 

de la Ley General de T{tulos y Operaciones de Crédito - 

tienen calidad de pagarés domiciliados no solo los que 

sefialan domiciliatario sino todos aquellos en los que - 

se espec{fica un domicilio para hacer el pago, por lo - 

que si se sefiala el domicilio del beneficiario si se -- 

trata de un pagaré domiciliado con la consecuencia de - 

que ser& en dicho domicilio en el que se deber4 presen- 

tarse el pagaré al suscriptor para hacer el pago." 

Amparo Directo 4335/78. Francisco A. Casaus y otros, 9 

de febrero de 1987, unanimidad de 4 votos. 

La cl&usula de domiciliacién altera el principio gene- 

ral de que dicho documento ser& pagado en el domicilio del suscrip 

tor y tal indicacién es Gtil principalmente en los dos siguientes 

casos: primero, cuando anticipadamente se sabe que el obligado can 

biario no se encontrarA en su domici*iv en la fecha de vencimiento 

del documento, y segundo, cuando el domicilio o la residencia del 

obligado se encuentra en un lugar diferente al del tenedor del do- 

cumento o beneficiario del mismo.
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La doctrina distingue dos tipos de domiciliacién las -- 

cuales son la incompleta y la completa. Nos encontramos frente al- 

primer caso cuando en el documento se sefiala como lugar de pago el 

domicilio o la residencia de un tercero, siempre y cuando dicho pa 

go deba ser realizado por el obligado principal. La domiciliacién 

completa se d& cuando adem&és de sefalar un domicilio distinto al 

del obligado al pago, se establece que el pago ha de ser hecho por 

una persona distinta al obligado principal. 

El fundamento de vélidez de esta clAusula en el pagaré 

sé encuentra en el art{culo 77 de la LGTOC, que al regular el lu- 

gar donde ha de hacerse el pago del documento, no impone limita-- 

cién alguna respecto al domicilio en que &ste ha de realizarse, po 

sibilitado asf{, al tenedor del tftulo a exigir en cualquier domi-- 

cilio o residencia del obligado para el cumplimiento de la obliga- 

ci6én contenida en el documento. 

Extrafiamente el art{culo 83 de la LGTOC, que expresamen 

te regula de una manera clara y precisa la figura de la domicilia- 

cién de la letra de cambio, no es citado por el artfculo 174 de la 

misma ley como aplicable al pagaré, por lo que al respecto 6sta -- 

omisi6n se encuentra subsanada por la siguiente tesis jurispruden 

cial que a la letra dice: 

“Pagarés domiciliados. Atin cuando es cierto que el art{ 

culo 174 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito, al mencionar los preceptos de la misma ley que 

son aplicables al pagar&é, no cita el articulo 83, es --
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evidente que al no precisar el articulo 173 del mismo - 

cuerpo de leyes, en que consisten los pagarés domicilia 

dos, debe aplicarse por analogia lo previsto por ei mis 

mo ordenamiento para la letra domiciliada. 

Amparo Directo 5034/69, Cira F. Vda. de Florencia y <-- 

otros, 1 de Julio de 1970, unanimidad 5 votos. 

3. LA ACCION CAMBIARIA. 

Mediante el pagaré el suscriptor adquiere la obligaci6n 

de pagar la cantidad consignada en el documento al tenedor, este - 

puede ser el beneficiario o bien un tercero a quien le haya sido - 

debidamente endosado el titulo. En caso de que al vencimiento del 

titulo el suscriptor no cumpla voluntariamente con el pago, la ley 

otorga al tenedor la facultad de exigirlo mediante el ejercicio de 

las acciones cambiarias, que son las acciones ejecutivas derivadas 

de los tfitulos de crédito. 

La accién cambiaria es ejecutiva y es la propia de los 

t{tulos de crédito ya que tiene como base el mismo documento, y -- 

puede ser directa o en via de regreso, la acci6n causal tiene ca- 

rActer estrictamente refaccionario y subsidiario, y no tiene como 

base de la accién el tf{tulo mismo sino la causa de éste, por lo -~ 

que sélo me limitaré al estudio de las dos primeras acciones men- 

cionadas, no sin restarle importancia a la accién causal por su ca 

vActer dependiente, lo que considero motivo de otro estudio.
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A) ACCION CAMBIARIA DIRECTA. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 151 de la 

LGTOC, la accién cambiaria es directa cuando se deduce contra el ~ 

aceptante o sus avalistas, es decir se ejercita contra el suscrip- 

tor que es quien crea el pagaré o contra su avalista, ya que la -- 

obligaci6n contrafda por este tltimo est4 sujeta a los mismos tér~- 

minos y condiciones a que est& sujeta ta obligaci6n contrafda por 

el avalado (art{culo 116 de la ley invocada). 

Para poder ejercitar la accién cambiaria directa no es 

necesario el levantamiento del protesto por falta de pago del paga 

ré, excepto en el caso de pagarés domiciliados con domiciliacié6n - 

completa. En caso de que el avalista del obligado principal sea -~ 

quien pague el documento, puede a su vez ejercitar la accién, cam- 

biaria en contra del suscriptor, o sea en contra del avalado, de - 

acuerdo con lo establecido con el artf{culo 115 de la misma ley. 

B) ACCION CAMBIARIA EN VIA DE REGRESO. 

En caso de que el pagaré no sea atendido por el suscrip 

tor o sus avalistas, surge la obligacién de los endosantes, asf el 

Gltimo tenedor dei documento puede exigirle a estos el cumplimien- 

to voluntario de la obligacién cambiaria, y en caso de negativa de 

estos, puede requerir el pago por via judicial mediante el ejerci-
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cio de la accién:-cambiaria en via de regreso. En un pagaré la ac- 

cién cambiaria en via de regreso se ejercita en contra de los endo 

santes y sus avalistas, como lo indica el maestro Rafael de Pina - 

“...el aceptante, el girador, los endosantes y los avalistas res-~ 

ponden solidariamente del pago de las prestaciones. El Gltimo tene 

dor de la letra puede ejercitar la accién cambiaria contra todos - 

los obligados a la vez o contra alguno o algunos de ellos, sin per 

der en este caso la accién cambiaria contra los otros, y sin obli- 

gacién de seguir el orden que guardan sus firmas en la letra."(14) 

Por lo anterior, en caso de que cualquiera de los endo- 

santes o los avalistas sea quien cumpla con la obligacién de pago, 

este puede a su vez ejercitar la accién cambiaria en via de regre- 

so en contra de los obligados con tal cardcter, o bien la accién - 

cambiaria directa en contra del suscriptor o sus avalistas. 

C) PRESCRIPCION Y CADUCIDAD. 

En términos generales, el art{iculo 1135 del Cédigo Ci-- 

vil nos dice que la prescripcién es un medio de adquirir bienes o 

de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiem 

po, y bajo las condiciones establecidas por la ley. 

14. De Pina Vara, Rafael, Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, 

Editorial porria, S.A.., l7va. ED., México, 1984, p. 362
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Aplicando el concepto anterior al Derecho Mercantil, po 

demos ver que el no ejercicio de la accién cambiaria en el plazo ~ 

determinado por la ley, trae como consecuencia su extincién por me 

dio de la prescripcién. La prescripcién "...es el modo de liberar- 

se de una obligacién contrafda y cuyo cumplimiento no se exija en 

el término que se seiiale asf por la ley. "(15) 

Es importante aclarar que se encuentra completamente de 

terminado el hecho de que la prescripci6n no opera o no funciona - 

por si misma, es decir, que para aplicar su efectividad y hacerla 

valer, es necesario que la misma sea alegada por el respectivo be 

neficiario para que la autoridad correspondiente pueda tomarla en 

consideraci6n al momento de emitir alguna resoluci6n judicial en - 

la cual pueda ejercerce su eficacia. 

De acuerdo a lo establecido en el artfculo 165 de la -- 

Ley General de T{tulos y Operaciones de Crédito, la accién cambia- 

ria prescribe en tres aiios contados a partir de la fecha de venci- 

miento del tf{tulo de crédito y desde que se concluya los plazos - 

a que se refieren los art{culos 93 y 128 de la misma ley, los cua 

les se refieren a los plazos en los que deberd4n ser presentadas - 

las letras para su aceptacién y su pago respectivamente, bajo las 

circunstancias que en ellos mismos se consignen. 

15. Diccionario Jurfdico Mexicano, Editorial Porrda, 4a. Edicién, 

Néxico, 1991.
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Para poder reafirmar lo ya mencionado respecto a la -- 

prescripcién, considero necesario mencionar lo establecido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacién en sus anales de Jurispru-- 

dencia que a la letra dice: 

"Prescripcién en materia, mercantil. La excepcién de - ~ 

prescripcién no puede ser considerada de oficio, por -- 

prohibirlo terminantemente el art{culo 1327 del Cédigo 

de Comercio, siendo de advertirse que, si bien ese pre- 

cepto no impide tomar en cuenta las disposiciones lega- 

les, de orden piblico, carActer que tiene las que regu- 

lan la prescripcién, es unénime la doctrina, en el sen- 

tido de que a pesar de ese cardcter, la prescripcién -~ 

necesita ser alegada por el respectivo beneficiario, pa 

ra que los tribunales puedan tomarle en consideraci6n. 

Quinta Epoca: Tomo XLVI, Pag. 3891. SAnchez Mart{in José 

Tomo XXXII, P&g. 1762. Garcfa V. 

3a. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975 Cuarta Parte - 

Pég. 831." 

Por otra parte el articulo 1041 del Cédigo de Comercio, 

nos indica la forma en que puede interrumpirse la prescripci6én y - 

al respecto nos menciona: 

"Art. 1041. La prescripcién se interrumpird& por la de-- 

manda u otro cualquier género de interpelacién judicial 

hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligacio 

nes o por la renovacién del documento en que se funde ~
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el derecho del acreedor. 

Se considerar& la prescripcién como no interrumpida por 

la interpelacién judicial si el actor desistiese de -- 

ella o fuese desestimada su demanda." 

As{ mismo, la prescripcién que ya se haya consumado, -- 

puede ser renunciada por el beneficiario de la misma en una forma 

expresa o tA&cita, lo cual robustece la tesis 4051 visible a fojas 

1091 y 1092 de la Jurisprudencia Mercantil Mexicana de Marco Anto- 

nio Tellez Ulloa, identificable bajo la voz: 

“PRESCRIPCION EN MATERIA MERCANTIL, RENUNCIA DE LA.- La 

Suprema Corte ha sostenido que la prescripcién en mate- 

ria mercantil debe regirse por las disposiciones expre- 

sas del Cédigo de Comercio, que sélo, puede ser supli-- 

das por las leyes comunes, en los casos en que falten - 

en el citado Cédigo y como el Mercantil no contiene dis 

posicién expresa sobre la renuncia de la prescripcién - 

ganada, en este punto si son aplicables, supletoriamen~ 

te las disposiciones del Cédigo Civil, el cual estable~ 

ce que puede renunciarse la prescripcién consumada y -- 

que la renuncia puede ser expresa o t&cita, por lo que 

el hecho de que un deudor solidario manifieste en la di 

ligencia de embargo, estar dispuesto a pagar las sumas 

reclamadas y que 9$lo pide un plazo razonable para ha-- 

cerlo, implica indudablemente un reconocimiento de la - 

deuda, y la renuncia siguiente de la prescripcién gana~ 

da, pero sin que dicho reconocimiento pueda perjudicar
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al otro deudor solidario, dada que los deudores de esta 

naturaleza, se presentan mutuamente en todo aquello que 

los favorece, pero no en lo que los perjudica. 

La caducidad de la accién cambiaria es una institucién 

diferente a la caducidad de la instancia, pués por la primera ~ 

pierde el tenedor del documento, por la omisién de una actividad - 

que la ley le exigia, la oportunidad de reclamar contra los obliga 

dos al pago o la aceptacié6n del titulo, en cambio por la segunda ~ 

simplemente parece la instancia sin trascender al derecho sustanti 

vo que invoque el actor. El maestro Cipriano Gé6mez Lara nos indica 

al respecto: "La caducidad, no es el parecer, una instituci6én ex-- 

clusivamente procesal, pués encontramos ejemplos de caducidades de 

tipo sustantivo, como por ejemplo en el derecho mercantil, en los 

problemas referidos a los t{tulos de crédito, en donde se habla de 

caducidades, como perjuicios que sufren los derechos por inactivi- 

dad en sus titulares. "(16) 

En el art{culo 160 de la Ley General de Titulos y Opera 

ciones de Crédito, se establecen las causas de caducidad de la ac- 

cién cambiaria en via de regreso: 

"ART. 160. La acci6n cambiaria del Gltimo tenedor de la 

letra contra los obligados en vfa de regreso, caduca: 

I. Por no haber sido presentada la letra para su acepta 

16. Gémez Lara Cipriano, Teorfa General del Proceso, Universidad 

Nacional Aut6noma de México, Textos Universitarios, 1983, p. 250.
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cién o para su pago, en los términos de los artf{culos - 

91 al 96 y 126 al 128; , 

Il. Por no haberse levantado el protesto en los térmi- 

nos de los artf{culos 139 al 149; 

TIl. Por no haberse admitido la aceptaciéa por interven 

cién de las personas a que se refiere el art{culo 92; 

IV. Por no haberse admitido el pago por intervenci6én, - 

en los términos de los artfculos 133 al 138; 

Vv. Por no haberse ejercitado la accién dentro de los -- 

tres meses que sigan a la fecha del proteste o, en el - 

caso previsto por ei articulo 141, al dfa de la presen- 

tacién de la letra para su aceptacién o para su pago; y 

VI. Por haber prescrito la accién cambiaria contra el - 

aceptante, o porque haya de prescribir esa accién den- 

tro de los tres meses siguientes a la notificaci6n de ~ 

la demanda." 

En relacién a este precepto el maestro Joaqu{n Rodrfi-- 

guez y Rodrfguez en su obra nos comenta: “Los cuatro primeros ofre 

cen ejemplos t{picos de caducidad, esto es, de pérdida de una ac- 

cién por no haberse realizado un acto que la ley estima necesario 

para la conservaci6n de aquella; los dos Gltimos supuestos son com 

pletamente anémalos: el] quinto no es precisasmente un caso de cadu 

cidad sino de prescripcién y el sexto es un caso que jam&s puede 

darse en la prdéctica, ya que si la accién cambiaria contra el acep 

tante prescribié, también tiene que haber prescrito contra los - 

obligados en vfa de regreso y, por lo tanto no se puede ni hay que
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hablar de caducidad. "(17) 

Contrario a lo que sucede en la prescripci6n, el térmi- 

no de la caducidad no se interrumpe y s6lo se suspende en el caso 

previsto por el artfculo 164 de la ley invocada que dice: . 

“ART! 164. Los términos de que depende la caducidad de 

la acci6én cambiaria no se suspenden sino en caso de -- 

fuerza mayor, y nunca se interrumpen." 

Resumiendo el estudio anterior sobre la prescripcién y 

la caducidad podemos concluir que, la acci6n cambiaria directa no 

est& sujeta a caducidad alguna, sino que es plena por el simple -- 

hecho de que el obligado directo firme la letra, y se extingue por 

prescripci6én, nunca por caducidad. Por lo contrario 1a caducidad - 

opera solamente en condiciones normales en la acci6n cambiaria en 

via de regreso, evitando su posibilidad de ejercicio; y una vez -- 

que dicho ejercicio se hace posible, la accién cambiaria en via de 

regreso puede extinguirse por prescripcié6n, 

17. Joaquin Rodriguez y Rodriguez, citado por Pedro Astudillo y Ur 

sta, "El vencimiento de la Letra de Cambio y el Pagaré", an Revis- 

ta Privada de Derecho, Universidad Iberoamericana, afio 2, nim. 4, 

Enero-Abril 1991, México, p. 16
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CAPITULO II 

EL ENDOSO 

1. EL ENDOSO, CONCEPTO. 

El endoso es una cléusula accesoria e inseparable de -- 

los titulos de crédito, el cual debe constar por escrito en el pro 

pio documento o en hoja adherida al mismo, es por medio del que se 

realiza un negocio juridico unilateral, cambiario e incondicional 

con lo que se otorga la legitimacién, es decir, se d& la transmi-- 

sién del documento frente a terceros con efectos limitados o ilimi 

tados, resultando necesario para la circulacién de los tfitulos. 

El artf{culo 26 de la Ley General de T{tulos y Operacio- 

nes de Crédito, nos dice que los t{tulos nominativos ser4n transmi 

sibles por endoso y entrega del titulo mismo, sin perjuicio de que 

puedan transmitirse por cualquier otro medio legal. 

La transmisién de los titulos de crédito implica el -- 

traspaso del derecho principal en 6&1 consignado y, a falta de esti 

pulacién en contrario, la transmisién del derecho a los intereses 

y dividendos cafdos, asf como de las garantfas y dem&s derechos -- 

accesorios; segGn lo estipulado por el artfculo 18 de la ley en co
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mento. 

"La progresién dogm&ética y legislativa del endoso ha he 

cho posible que cada uno de los titulares sucesivos del derecho -~ 

tenga una situacién auténoma, por que 1a titularidad del derecho - 

deriva del dominio del tf{tulo, originaria o auté6nomamente. 

La transmisién que cumple el endoso no es del derecho, 

sino del t{tulo, siendo pues el endoso un requisito necesario para 

la transmisién del t{tulo, lo que explica que no pueda ser parcial 

porque tampoco puede ser parcial la transmisi6n de la posesién de 

una cosa, y o se tiene per no escrita la cldusula de endoso par-~ 

cial, o se establece su nulidad, y es que la cambia como el titulo 

de valor es cosa indivisible."(18) 

Ahora bien por medio del endoso, el derecho de dominio 

sobre el titulo y la titularidad del derecho incorporado, surge si 

se ha adquirido de conformidad a los requisitos para la circula-- 

cién de los documentos, que sea de buena f& y sin culpa hacia el - 

poseedor del documento, ya que la titularidad de los derechos in- 

corporados en los titulos nacen autom4ticamente, en forma indepen- 

diente de los sucesivos propietarios del documento, pues se trata 

de la adquisicién de derechos originarios y no de derechos deriva- 

dos. 

TS. Mutioz, Luis, “Letra de Cambio y Pagaré", Cardenas Editores y - 

Distribuidor, la. Edicién, México, D.F., 1975, p.p 268 y 269
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As{ mismo, se puede afirmar que el endoso es también -- 

por otra parte subsidiario, en la forma de que el endosante queda 

obligado solidariamente con los dem4s deudores surgidos respecto a 

la aceptacién y el pago, con lo cual podria asegurarse que el endo 

so también cumple una funci6én de garantia; toda vez que el endosan 

te, al suscribir el endoso, queda obligado cambiariamente en via - 

de regreso, pués con ello se garantiza la aceptacién y el pago de- 

la deuda consignada en el t{tulo de crédito. 

2. REQUISITOS DEL ENDOSO. 

Es fundamental que para la plena vdélidez del endoso en 

si, este debe reunir o cumplir con ciertos requisitos, los cuales 

son marcados y seflalados por el articulo 29 de la Ley General de - 

Titulos y Operaciones de Crédito que a la letra dice: 

“Art. 29. El endoso debe constar en el t{tulo relativo 

o en hoja adherida al mismo, y llenar los siguientes re 

quisitos. 

I. El nombre del endosatario, 

II.La firma del endosante o de la persona que suscriba 

el endoso a su ruego o en su nombre; 

IlLla clase de endoso; 

IV.El lugar y la fecha." 

El nombre del endosatario se debe indicar pues es a la
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persona que se transmite el t{tulo, siendo un requisito no indis-- 

pensable o esencial ya que la omisién de esté trae como consecuen- 

cia que se tenga como si fuera un endoso en blanco, pués de acuer- 

do a lo referido por el artf{culo 32 de la Ley en comento entre ~- 

otras cosas nos dice que el endoso puede hacerse en blanco con la 

sola firma del endosante, siendo que cualquier tenedor puede lle- 

nar con su nombre o el de un tercero, el endoso en blanco. 

"La principal ventaja que trajo con sigo el endoso en - 

blanco ~escribe Tena-, y que determiné su facil acogida en la prac 

tica menrcantil fué la de facilitar en grado sumo la circulacién - 

del tf{tulo, ya que permite su transmisién sin dejar huella de su 

paso en el patrimonio de los sucesivos adquirientes y sin comprome 

ter, por ende, su responsabilidad documental."(19) 

Aqui es necesario aclarar que trat&ndose de un endoso - 

en procuracién, si es indispensable y esencial sefialar el nombre 

del endosatario en procuracié6n, ya que esto es lo que viene a dar- 

le la personalidad jurfdica frente a terceros para ejercitar el de 

recho consignado en los tf{tulos de crédito, lo cual dejaremos para 

su estudio mas adelante. 

La firma del endosante o de la persona que suscriba el 

endoso a su ruego o en su nombre, es el requisito mAs indispensa- 

ble que debe contener, pués su omisidn lo nulifica y hace que sea 

19. De Pina Vara, Rafael, Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, 

ob. cit., p. 335
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inexistente el endoso invalidfndolo en el acto mismo, de acuerdo a 

lo seiialado por el articulo 30 de la misma ley que a la letra dice 

“Art. 30... La omisién del segundo requisito hace nulo 

el endoso,..." 

por lo cual, atin en el caso de que el endoso haya sido elaborado - 

por alguna persona que no tenga poder para efectuarlo y con ello - 

lo haga circular en forma irregular, esto trae como consecuencia 

que el endoso realizado en tales circunstancias sea nulo e inexis- 

tente, y responder& de los dafios y perjuicios que sufran los posee 

dores o adquirientes posteriores mediante endoso de buena fe. Ante 

esto cabe resaltar que el adquiriente o el deudor deben de alguna 

forma, controlar la regularidad de la serie de endosos y checar -- 

que la adquisici6n del titulo se realiza sin mala £6 ni culpa gra- 

ve. 

La clase del endoso es importante que se especifique en 

el documento, pues est& indicacién determina los efectos limitados 

o ilimitados, ya que puede tratarse de un endoso en propiedad, en- 

doso en garantfa o endoso en procuracién. Puede suceder que al rea 

lizarse el endoso, no se determine de que tipo es y ante tal situa 

cién esté se tendr4 como endoso en propiedad ya que el art{culo 30 

ya comentado, también indica: 

"Art . 30..., y la del tercero establece la presuncidén- 

de que el titulo fue transmitido en propiedad, sin que 

valga prueba en contrario respecto a tercero de buena - 

fe..."
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El lugar y la fecha también son requisitos no esencia-- 

les del endoso, pues a falta de estos, si no se indica la fecha, - 

la ley presume que el endoso se realiz6 el dfa en que el endosante 

adquiri6é el documento; y a falta de indicacién del lugar, el pro 

pio art{culo 30 que venimos comentando, nos indica que existe la 

Presunci6n de que el documento fué endosado en el domicilio del en 

dosante. 

3. CLASES DE ENDOSO. 

Existen esencialmente tres clases de endoso que la Ley- 

General de T{tulos y Operaciones de Crédito reconoce, las cuales - 

estan determinadas por el articulo 33 de dicho ordenamiento juridi 

co y son, endose en propiedad, endoso en garantia y endoso en pro- 

curacién; éstos a su vez por su propia y esencial naturaleza son 

de car4cter pleno y de car&cter limitado, pués el endoso en propie 

dad es pleno por su propia eficacia y no puede estar sujeto a con- 

dicién alguna. Por otra parte el endoso en garant{a y el endoso en 

procuracién son de efectos limitados pués se encuentran sujetos a 

cumplir con una determinada funcién que de ninguna forma implica - 

un derecho particular y total sobre el documento. 

A). ENDOSO EN PROPIEDAD
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El endoso en propiedad, también llamado endoso regular 

por algunos tratadistas, transmite la propiedad del t{tulo de cré- 

dito asf como todos los derechos inherentes a el, incluso los de - 

garantia cambiaria como puede ser el aval, y los de garantfa no -- 

cambiaria como pueden ser la fianza, la prenda, la hipoteca, etc. 

La Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito en - 

su art{culo 34 nos dice que el endoso en propiedad transfiere la - 

propiedad del titulo y todos los derechos a el inherentes; por lo- 

que podemos afirmar que en virtud de dicho endoso, el endosatario- 

adquiere el derecho auténomo en las relaciones entre endosante y - 

endosatario, y por otra parte en relaci6n con terceros, basta la - 

posesién del titulo a consecuencia de la transmisién mediante el - 

endoso, para que se considere al tenedor como legitimado para ejer 

cer todos los derechos derivados del documento, lo cual se robuste 

ce con lo previsto por el articulo 38 en su p&rrafo segundo de la 

ley en comento, al referirse a que el tenedor de un titulo nomina- 

tivo en que hubiere endosos, se consideraré propietario del t{tulo 

siempre que justifique su derecho mediante una serie no interrumpi 

da de aquellos, por lo que el tercer adquirente queda legitimado - 

por la cadena formal de endosos, sin que perjudique a su derecho - 

la falsedad de alguno de los endosos anteriores, por lo que conse-~ 

cuentemente a ésto, el que paga no est& obligado a cerciorarse de 

la autenticidad de los endosos, ni tiene la facultad de exigir que 

esta se le compruebe, pero si debe verificar la identidad de la -- 

persona que presente el t{tulo como Gltimo tenedor y la continui-- 

dad de los endosos, &sto de acuerdo al artficulo 39 de la misma ley.
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Por otra parte es de observarse que tanto el endosante 

como el endosatario asf como los dem4s tenedores del documento me- 

diante endoso, quedan obligados solidariamente al pago de lo que - 

en el t{tulo se consigne, y que la responsabilidad del endosante - 

en via de regreso, aunque el endoso en propiedad de una letra obli 

ga al endosante solidariamente con los demA&s responsables del va-- 

lor de la misma, el endosante puede librarse mediante la cldusula 

“sin mi responsabilidad" o alguna equivalente; ésto de acuerdo a < 

los artficulos 90 y 34 p&rrafo final del ordenamiento jur{dico que 

venimos comentando, los cuales a la letra dicen: 

Art. 90. El endoso en propiedad de una letra de cambio 

obliga al endosante solidariamente con los demés respon 

sables del valor de la letra, observandose, en su caso, 

lo que dispone el parrafo final del artfculo 34. 

Art. 34..,Cuando la ley establezca la responsabilidad - 

solidaria de los endosantes, éstos pueden librarse de - 

ella mediante la cld4usula "sin mi responsabilidad" o al 

guna equivalente. 

Al respecto el maestro Rafael de Pina Vara nos comenta, 

"El endoso en propiedad, adem&s de su funcién translativa propia, 

desempefia, adem&s, en determinados t{tulos (letra de cambio, paga- 

ré, cheque) una funcién de garantia. En efecto, en esos t{tulos el 

endosante queda obligado solidariamente al pago frente a los suce- 

sivos tenedores. El endosante, sin embargo, puede sustraerse a es- 

ta responsabilidad solidaria mediante la inclusién en el endoso de
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la cléusula “sin mi responsabilidad" u otra equivalente, 

Ahora bien, para que el endoso en propiedad produzca -- 

plenamente los efectos previstos por la ley debe hacerse durante - 

su ciclo circulatorio, ésto es, antes del vencimiento del tftulo. 

Asf, el art{iculo 37 de la LGTOC dispone que el endoso posterior al 

vencimiento del t{tulo produce efectos de cesién ordinaria, y suje 

ta por tanto al adquiriente (endosatario) a todas las excepciones 

personales que el obligado habrfa podido oponer al autor de la ~ - 

transmisién (endosante) antes de ésta (art. 27 LTOC). "(20) 

B). ENDOSO EN GARANTIA. 

El endoso en garantfa constituye una forma de estable-- 

cer un derecho real de prenda sobre los titulos de crédito, lo que 

quiere decir que se podr4n entregar al acreedor en garantia 0 en - 

prenda de las obligaciones del deudor, de tal suerte que cuando se 

d& el vencimiento de la obligaci6n garantizada y Ssta no es satis- 

fecha, el acreedor puede hacer efectivos los derechos que deriven 

del titulo dado en prenda,. 

Al respecto, el artfculo 36 de la Ley General de Tftu-- 

los y Operaciones de Crédito establece lo siguiente: 

20. Taém. ob cit., p. 336
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Art. 36, El endoso con los cl&usulas "en garantfa", “en 

prenda", u otra equivalente, atribuye al endosatario to 

dos los derechos y obligaciones de un acreedor prenda-- 

rio respecto del tf{tulo endosado y los derechos a 61 in 

herentes, comprendiendo las facultades que confiere el 

endoso en procuraci6én. 

En el caso de este articulo los obligados no podrdn opo 

ner al endosatario las excepciones personales que ten-- 

gan contra el endosante... 

“El derecho que el endosatario en prenda adquiere es un 

derecho auténomo, ya que posee el titulo en su propio interés. En 

el endoso en procuracién, pueden oponerse las excepciones que se - 

tengan contra el endosante; pero tales excepciones no podrdn opo-- 

nerse al endosatario en garant{a; porque éste obra en interés y ~ 

por cuenta propios, y su derecho de prenda se aniquilarfa si pudie 

ran oponérsele las excepciones que pudieron oponerse a su endosan- 

te. 

Tiene el endosatario en garantfa todos los derechos de 

un endosatario en procuracién, porque debe tener disponibles todos 

los medios para la conservacién del titulo y para su cobro. Podr& 

por tanto, endosar el tf{tulo en procuraci6én, protestarlo, demandar 

su pago, etc., pero no podrd4 endosarlo en propiedad, porque no es 

duefio del tftulo. Vencida la obligacién garantizada con prenda del 

tf{tulo, el endosatario en prenda no podr4 ni enajenar el titulo ni 

apropiarselo, ya que el artf{culo 344 de la ley prohibe el pacto co 

misorio. "(21)
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Art. 344, El acreedor prendario no podrd4 hacerse duefio 

de los bienes o tf{tulos dados en prenda sin el expreso 

consentimiento del deudor, manifestado por escrito y - 

con posterioridad a la constitucién de la prenda. 

C). ENDOSO EN PROCURACION. 

Al surgir el endoso propiamente como tal y tomar rele-- 

vancia jurfdica el hecho de que el que presentar4 un titulo de cré 

dito a su cobro, fuera o no sujeto de relaciones personales con el 

deudor, se tuvo la necesidad de crear una figura jurfdica que aca~ 

bara con el problema de tal personalidad, surgiendo as{ el endoso- 

limitado llamado endoso en procuraci6n. Lo increible es que habien 

do desfilado tantas y tan diversas explicaciones sobre la naturale 

za del acto cambiario y la circulacién del documento de crédito, - 

haya quedado casi intacta esta solucién y sobre todo su explica-- 

cién. 

Nos encontramos ciertamente ante un verdadero milagro - 

legislativo, pués las disposiciones legales sobre elendoso en pro 

curacién apenas si difieren unas de otras, tan solo en caracter{s 

ticas formales, m&s fundamentalmente, parten todas de la solucién 

antes mencionada, el endoso limitado que no transfiere la propie-~ 

21. Cervantes Ahumada, Raul, Titulos y Operaciones de Crédito, ob. 

cit., p.p. 25 y 26.
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dad del documento y que faculta al endosatario para el ejercicio - 

de los derechos cambiarios que corresponden al endosante. De la re 

visién de los estudios doctrinales y de la legislacién, se despren 

de la unanimidad que sobre estos puntos existen en el derecho cam- 

biario. 

La finalidad de la institucién, originada por la necesi 

dad de introducir la representacién en materia cambiaria es clara. 

La determinacién de los efectos jurfdicos fundamentales de esta -- 

instituci6n son as{ mismo claros y fuera de toda discusi6én. Sin - 

embargo, la explicaci6n y m&s atin la descripcién técnica de dicha 

institucién, ya presenta algunas diferencias de importancia entre 

los tratadistas y la ley. 

Encontramos as{ que para algunos es un mandato, aunque 

colocando esta figura en diversas posiciones respecto al endoso en 

procuracién. As{ se coloca como la naturaleza misma de este tipo - 

de endoso, como su finalidad y como negocio que le da origen. Alu- 

den algunos la explicaci6n técnica, afirmando simplemente que es 

el mandato aplicado al derecho cambiario. 

Quien ve en el endoso en procuraci6n el acto cambiario- 

como caracterfistica fundamental, coloca al mandato como causa 0 co 

mo finalidad, m&s no lo confunde con la institucién misma, Quien — 

ve en el endoso en procuracién el efecto prdctico jurfdico del mis 

mo, ve desvanecerse su naturaleza tf{pica de acto cambiario al eli- 

minar la finalidad de causa de la naturaleza cambiaria de un acto,
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que es la circulaci6n del documento, y en consecuencia, la caracte 

tistica de representaci6n por efecto de la voluntad individual, se 

acrecienta para destacar el mandato como naturaleza misma de la - 

institucié6n. 

El endoso en procuracién se encuentra regulado por el - 

art{culo 35 de la ley referida que a la letra dice: 

ART. 35. El endoso que contenga las clAfusulas "en procu 

racién", “al cobro", u otra equivalente, no transfiere 

la propiedad; pero da facultad al endosatario para pre- 

sentar el documento a la aceptacién, para cobrarlo judi 

cial o extrajudicialmente, para endosarlo en procura- 

cién y para protestarlo en su caso. El endosatario ten- 

dr& todos los derechos y obligaciones de un mandatario 

"Ll&mese endoso de apoderamiento aquel que no persigue 

la transmisi6n de la letra, sino s6lo autoriza al endosatario para 

realizar actos cambiarios de conservaci6n y ejercicio de derecho - 

(art. 35 p&rrafo 12 al principio), si ellos se efectéan en interés 

del endosante. su finalidad queda reducida a hacer posible que el 

endosatario, que “tendra todos los derechos y obligaciones de un - 

mandatario" (art.35) pueda realizar los actos cambiarios o extra- 

cambiarios necesarios para cobrar el documento." (22) 

22. Rodrfguez Rodrf{guez, Joaquin, “Derecho mercantil", Editorial - 

Porrtia, S.A, Tomo 1, 2la. Edicién, México, 1994, p. 311.
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Para la explicaci6n de la naturaleza juridica del endo- 

so en procuracién, podemos observar que la inclinacién que se tome 

hacia uno u otro extremo, (endoso, mandato) dependen en gran parte 

del sentido y alcance que se de al endoso limitado o impropio como 

acto cambiario. Pués si lo tomamos en toda la extensi6n juridica - 

que la técnica cambiaria atribuye al endoso, es sencillamente in-- 

concebible hablar de mandato, identificando un acto unilateral con 

un contrato, si no es dentro de las teorfas cambiarias. En cambio, 

conforme vayamos limitando la naturaleza cambiaria del endoso en - 

procuraci6n, iremos dando mayor cavidad a la representacién con-- 

tractual, mandato o procuracién. 

Frente a las consideraciones anteriores, es necesario - 

mencionar cual es la definicidén jurfidica de el mandato y al respec 

to el art{culo 2456 del Cédigo Civil nos dice: 

Art. 2546. El mandato es un contrato por el que el man- 

datario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante -- 

los actos jurf{dicos que éste le encarga. 

El Doctor Luis Mufioz en su obra nos dice que " El tene- 

dor legftimado de una cambial puede celebrar un contrato de manda- 

to para que el mandatario en nombre y por cuenta del mandante -te- 

nedor legitimado de la cambial- ejerza los derechos incorporados , 

y a tal fin le endosard la letra; m&s no en procuracién, sino que- 

utilizard el endoso propio o normal de suerte que el mandatario, - 

como titular, podrdé endosar el titulo de valor y el mandato vincu- 

lard solamente a las partes, ésto es, al mandante y al mandatario.
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Ahora bien; si el tenedor legitimado de la letra de cambio la endo 

sa en procuraci6n, ésto es, utiliza la cl&usula "en procuracién",- 

"valor al cobro", u otra parecida e inclusive en blanco, con el de 

signio de que el tenedor se legitime como endosatario en procura-- 

cién, el endoso en impropio y el endosatario solo puede endosar en 

procuracié6n, porqué unicamente esté legitimado para ejercer por -- 

cuenta del poderdante los derechos cambiarios, entre ellos el de - 

Promover la ejecucién, a cuyo efecto, y en caso necesario, protes- 

taré la cambial por cuenta y orden del poderdante; m&s no podr& ha 

cer quitas, renuncias, transacciones, etc ; el endosante es el titu 

lar del derecho incorporado a la cambial. "(23) 

Al estudiar a los diferentes tratadistas nos encontra-- 

mos con que algunos de ellos, llaman al endoso en procuracié6n, ~ 

también como endoso-mandato, tal vez porque los legisladores de - 

igual forma emplean ambas terminologfas o dicen que dicho endoso- 

implica un simple mandato. Al respecto pienso que no se debe con- 

fundir el mandato que no es sino un negocio contractual bilateral, 

es decir un contrato, con el poder de representacién en la cambial 

y si el endoso es un negocio accesorio del t{tulo de crédito, lo - 

m&s correcto es llamarle endoso en procuraci6n y no mandato. 

El endoso en procuracién implica ciertas lLimitaciones - 

de importancia frente al endoso en propiedad y, por la caracter{s- 

tica de su literalidad, esas limitaciones se encuentran implf{citas 

23. Mutios, Luis, Letra de Cambio y Pagaré, ob. cit., p. 305
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en la propia determinacion del tipo de endoso, al constar en el do 

cumento mismo para que surta sus efectos. Asi la cldusula " en pro 

curacié6n", puede ser solamente eso, la expresién de la limitacién, 

de efectos y no necesariamente la expresién de la causa del acto - 

en su totalidad. 

D). OTRA CLASE DE ENDOSO. 

El pagaré es un titulo de crédito a la orden salvo que- 

se haga constar la mencién "no a la orden" o su equivalente, en cu 

yo caso sé6lo ser4 transmisible en la forma y con los efectos de -- 

una cesién ordinaria. Ahora bien, aunque el pagaré sea un tftulo a 

la orden, es indudable que puede transmitirse sin sujeci6n a las - 

normas de circulacién cambiaria, de acuerdo a lo sustentado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacién que en su Jurisprudencia -- 

nos dice: 

Titulos de Crédito, su circulaci6n.- La transmisién de 

una letra de cambio puede originarse siguiendo formas - 

cambiarias, pero tambien puede verificarse por cual - 

quier otro medio que autorice el derecho civil; es de- 

cir, el titulo de crédito puede circular cambiariamente 

produciendo con ello todos los efectos que a la ley ge 

neral de titulos y operaciones de crédito establece, pe 

ro también puede hacerlo validamente siguiendo normas - 

no cambiarias. De manera que la adquisici6n de una le--
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tra de cambio no est4 condicionada a la fatal existen-~ 

cia del endoso. 

Sexta Epoca, Cuarta Parte: Vol. III, Pdég. 154, A.D. 

3738/56. Jorge Negrete Moreno. Suc. de, 5 votos. 

Ya se ha dicho que el endoso es un negocio cambiario, - 

y como tal es una declaracién unilateral de la voluntad. Es acceso 

rio puesto que no puede darse si no existe una letra de cambio o - 

un pagaré formalmente vélido, por eso en la legislacién se exige - 

que conste en el mismo tf{tulo o en hoja adherida al mismo. Las de- 

claraciones cambiarias son, por lo general, incondicionales, por- 

eso el artfculo 31 de la Ley General de T{tulos y Operaciones de - 

Crédito, dice que el endoso debe ser puro y simple ya que toda con 

dicién a la cual se sujete se tendrA por no puesta y que el endoso 

parcial es nulo; por lo que hace a la entrega del documento, vemos 

que el art{iculo 26 de la misma ley, determina que los t{tulos nomi 

nativos ser4n transmisibles por endoso y entrega del titulo mismo, 

sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio 

legal. Asf mismo los art{culos 27 y 28 de la ley en comento, nos - 

dicen: 

Art. 27, La transmisién del tf{tulo nominativo por ce-- 

sién ordinaria 0 por cualquier otro medio legal diverso 

del endoso, subroga al adquirente en todos los derechos 

que el titulo confiere; pero lo sujeta a todas las ex- 

cepciones personales que el obligado habrfa podido opo-~ 

ner al autor de la transmisi6n antes de &sta. El adqui-~ 

rente tiene derecho a exigir la entrega del titulo.
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Art. 28. El que justifique que un titulo nominativo ne- 

gociable le ha sido transmitido por medio distinto del- 

endoso puede exigir que el juez, en vfa de jurisdicci6n 

voluntaria, haga constar la transmisién en el documento 

mismo o en hoja adherida a 61. La firma del juez deber& 

ser legalizada. 

ENDOSO EN BLANCO. 

Entre los endosos que regularmente se dan en la précti- 

ca tenemos el endoso en blanco, que tiene lugar o surge cuando --- 

s6lo figura la firma del endosante. En este caso, cualquier tene-- 

dor puede llenar con su nombre o el de un tercero el endoso en -~ 

blanco, o transmitir el tfitulo sin llenar el endoso ya que ‘dicha - 

transmisién realizada por el tenedor de la letra endosada en blan- 

co, puede Lllevarse a cabo sin que se comprometa cambiariamente. El 

endoso en blanco, en realidad produce los mismos efectos que el en 

doso nominativo y transfiere el documento a la orden del portador 

y no a le orden de persona determinada, de acuerdo a lo siguiente: 

Art. 32. El endoso puede hacerse en blanco, con la sola 

firma del endosante, en este caso cualquier tenedor pue 

de llenar con su nombre, o el de un tercero, el endoso 

en blanco o transmitir el t{tulo sin llenar el endoso. 

El endoso al portador produce los efectos del endoso en 

en blanco”...
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Al respecto, la siguiente tesis jurisprudencial sostiene: 

La fraccién Il del articulo 29 de la ley general de t{- 

tulos y operaciones de crédito, s6lo exige que el endo- 

so contenga la firma del endosante, o de la persona que 

lo suscriba a su ruego o en su nombre, pero de ninguna 

manera se requiere que en un endoso se precise el nom-- 

bre correcto del endosante, como sucede cuando se trata 

del endosatario, independientemente de que conforme al 

art{culo 39 de la misma ley, el que paga no est& obliga 

do a cerciorarse de la autenticidad de la persona que - 

presenta el t{tulo como Gltimo tenedor, ni la continui- 

dad de dichos endosos. 

Sexta Epoca, Cuarta Parte: Vol. LXVII, P&g. 123 

A.D. 681/62. Anastacio Z&rate. 5 votos.
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CAPITULO III. 

EL PAGARE Y LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL ENDOSATARIO 

EN PROCURACION DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

1. LA VIA EJECUTIVA MERCANTIL Y LA ACCION CAMBIARIA DIRECTA. 

Como ya se ha mencionado, el pagaré - titulo de crédi- 

to ejecutivo - se origina en la edad media intimamente relacionado 

al juicio ejecutivo, el cual es creado como consecuencia de las ne 

cesidades de los comerciantes para poder tener un medio legal que- 

hiciera posible efectuar, en su caso, un juicio r&pido en el que - 

se involucra la existencia de un documento por medio del cual el - 

deudor reconoce expresamente la deuda. 

Al crearse el juicio ejecutivo se origina la via ejecu-~ 

tiva mercantil, que es el conducto o el medio por el cual se ejer- 

citan y reclaman judicialmente los derechos contenidos en un titu- 

lo de crédito que trae aparejada ejecuci6n; el origen de la via -- 

ejecutiva mercantil tiene como fundamento la existencia de un do- 

cumento que como ya dije, trae aparejada ejecucién, con el cual -- 

cuenta el actor como prueba preconstituida de la acci6n para ejer- 

cer el derecho que en 61 se consigna en una forma cierta, exigible 

liquida y de plazo cumplido. El fundamento legal del juicio ejecu~
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tivo lo encontramos en el articulo 1391 fraccidn 1V del Cédigo de- 

Comercio, el cual establece lo siguiente: 

ART. 1392. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuan- 

do la demanda se funda en documento que traiga apareja- 

da ejecucié6n. 

Traen aparejada ejecucién: 

lalliir... 

IV. Los t{tulos de crédito. 

VaVIII ... 

“Aunque el art{culo 1391 del Cédigo de Comercio no lo - 

sefiala expresamente, sa debe entender que, el juzgador no deberé - 

despachar ejecucién si no reGnen los documentos que traen apareja- 

da ejecucién los tres requisitos que ha sefialados la Suprema Corte 

de Justicia de la Naci6n: 

a) La deuda del tftulo debe ser cierta; 

b) La deuda debe ser exigible: 

c) La deuda debe ser liquida. " (24) 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nacién - 

nos sefiala expresamente en su ejecutoria lo siguiente: 

TITULOS EJECUTIVOS, REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER.~ 

Para que proceda la via ejecutiva no basta que el docu- 

2%.- Arellano Garcfa, Carlos, "“Prdctica Forense Mercantil", Edito- 

rial Porréa S.A., Quinta Edicién, México, 1991, p. 763
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mento sea piblico, o que, siendo privado haya sido reco 

nocido ante notario o ante autoridad judicial, sino que 

es menester que la deuda que en 61 se consigne sea - ~ 

cierta, exigible y liquida, ésto es, cierta en su exis- 

tencia y én su importe y de plazo cumplido. Por ello, - 

el juez no puede despachar ejecucién si el tftulo no es 

ejecutivo porque no contenga en si la prueba preconsti- 

tufda de esos tres elementos. 

Apéndice 1975, Semanario Judicial de la Federacién, Ter 

cera Sala, p. 1211. 

Apéndice 1985, Tercera Sala, p. 906. 

Ahora bien,’ de lo anterior podemos advertir que el jui- 

cio ejecutivo, es un juicio especial que se basa en un t{tulo en - 

el cual se crea un derecho perfectamente reconocido por las partes 

ya que en el documento mismo se indica al acreedor y al deudor, y 

se determina la prestacién cierta, liquida, exigible y de plazo -- 

cumplido. También podemos ver que si se ejercita una accién en la 

vfa ejecutiva mercantil, pero de los términos de la demanda se ob- 

serva que se estan ejercitando derechos en los cuales se advierte 

que no hay la exigencia de una deuda cierta y 1l{quida, y que al - 

contrario, se establece que se est4 frente a un titulo que no pue- 

de fundar una acci6n ejecutiva, porque no se retinen los requisites 

que la ley y la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de 

Justicia han sefialado como indispensables para que un titulo trai- 

ga aparejada ejecucién, esto debe ser estudiado de oficio por el -
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juzgador, quien tiene que resolver un primer término sobre la pro- 

cedencia de la via para posteriormente pasar al estudio en cuanto 

al fondo de la demanda, ya que ante esta situacién tiene que esta- 

blecerse la improcedencia de la vf{fa ejecutiva, aunque el demandado 

no la reclame. 

Al respecto y para que quede perfectamente establecido- 

lo anterior, me permito transcribir a ustedes lo sustentado por la 

jurisprudéncia establecida por la Suprema Corte de Justicia que a 

la letra nos indica: 

VIA EJECUTIVA, ESTUDIO OFICIOSO DE SU PROCEDENCIA.- Tra 

tandose de juicios ejecutivos civiles en el Distrito y 

Territorios Federales y ejecutivos mercantiles en toda 

la republica, atin cuando no se halla contestado la de-- 

manda ni se hallan opuesto excepciones al respecto, el 

juzgador, tanto en primera como en segunda instancia, ~- 

tienen obligaci6n, por imponerla los artficulos 461 del- 

Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito y Te- 

rritorios Federales y 1407 del Cédigo de Comercio, de - 

volver a estudiar en la sentencia definitiva, de oficio 

si el documento fundamental de la accién refine las ca~- 

racteristicas de un titulo que justifique la proceden-- 

cia de la vfa ejecutiva. 

Quinta Epoca. Tomo CXXX, pég. 289. A.b. 665/56, Salva-- 

dor flores G. Mayoria de 4 votos.
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Lo cual queda robustecido y reafirmado por la siguiente 

tésis jurisprudencial que dice: 

VIA EJECUTIVA, IMPROCEDENCIA DE LA, AUNQUE EL DEMANDADO 

NO LA RECLAME.- Si el documento presentado como base de 

la acci6n no constituye un titulo de crédito, porque no 

retine los requisitos sefialados por la ley, el mismo no 

puede servir de base a un procedimiento ejecutivo mer-- 

cantil, ya que éste sélo tiene lugar cuando la demanda 

se funda en un documento que trafga aparejada ejecucién 

y por lo mismo, tampoco puede demostrar la accién ejer~ 

citada. Para llegar a esta conclusi6n, no son obstAcu-- 

los el art{culo 1404 del Cédigo de Comercio y la tesis 

de esta Suprema Corte de Justicia que establece que si 

el deudor no se opone a la ejecucién y no alega excep-- 

ciones, el juez s6lo puede fallar sobre los derechos - 

controvertidos, sosteniendo a la procedencia de la via- 

ejecutiva, porque en aquél como en ésta,se presupone la 

existencia del t{tulo ejecutivo. Por otra parte, la fal 

ta de requisitos que la ley exige, en el documento de- 

que se trata, y que trae como consecuencia que el mismo 

no constituye un titulo de crédito, excluye la accién ~ 

ejercitada, porque excluye la relacién jurfdica en que 

&sta se apoya, y el juez est& obligado a tomar en cuen- 

ta esta circunstancia, atin cuando no haya sido invocada 

por el demandado, porque no podrfa dar via jurfdica -- 

a una relacié6n que carece de ella, por disposicién ex--
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presa de la ley. 

Quinta Epoca: Tomo LXXV, p&g. 7541. Aguilar, Virginia - 

Tomo CIIL. pég. 1204 Alvares, Tito. 

3a. Sala Apéndice de jurisprudencia, 1975, Cuarta Parte 

pag. 1232. 

En un juicio ejecutivo mercantil el juzgador debe resol 

ver en primer lugar, si la vfa intentada es procedente y posterior 

mente entrar al estudio en cuanto al fondo del asunto, ya que el - 

anélisis de las acciones sélo pueden llevarse a efecto si el jui-- 

cio en la vfa intentada por el actor, es procedente, pués de no -- 

serlo, el juez est4 impedido para resolver sobre las acciones plan 

teadas. Recordemos que el estudio de la procedencia del juicio es 

un presupuesto procesal que tiene car&cter de orden ptiblico, por-- 

que la ley expresamente ordena que determinadas controversias de- 

ben tramitarse sin permitirse a los particulares adoptar una diver 

sa forma de juicio; consecuentemente a sto, el juzgador debe ana- 

lizar la procedencia de la vfa a efecto de establecer si la contro 

versia planteada puede tramitarse en ella o en otra diversa. 

Al presentarse la controversia ante el juez correspon-- 

diente, el auto que se dicte dando entrada a la demanda, y que es- 

tablece la forma del juicio, no prejuzga sobre la procedencia de - 

la via y de la acci6én; y si se oponen oportunamente las excepcio-- 

nes que correspondan conforme a la ley, en la sentencia definitiva 

debe resolverse sobre la procedencia o improcedencia de la vfa y -
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forma propuestas, pués la falta de apelacién contra el auto no in- 

plica consentimiento de la via ejecutiva, puesto que se puede des- 

truir la fuerza ejecutiva del titulo mediante el empleo de determi 

nadas excepciones, lo cual implica, como ya lo afirme, la obliga-- 

cién legal del juzgador de resolver en primer término sobre la pro 

cedencia de la via, para hacer posteriormente el estudio en cuanto 

al fondo de los derechos controvertidos. 

Por otra parte y entrando al estudio de la accién cam-- 

biaria directa, antes de &sto, debo decir de conformidad a lo ex-- 

presado por el maestro Rail Cervantes Ahumada, que la accién cam-- 

biaria en términos generales es la accié6n ejecutiva derivada del - 

titulo de crédito, en este caso el pagaré; la accié6n cambiaria na- 

ce de la falta de aceptacién o de la falta de pago del documento - 

el cual se constituye judicialmente, en el documento base de la ac 

cién al ejercitarse en caso de falta de aceptacién total o parcial 

en caso de falta de pago total o parcial, o cuando el girado o el 

aceptante fueran declarados en estado de quiebre o de concurso, es 

to de conformidad a lo ordenado por el art{iculo 150 de la Ley Gene 

ral de Tf{tulos y Operaciones de Crédito, el cual a su vez nos acla 

ra que en los casos primero y tercero antes mencionados, la accién 

puede deducirse atin antes del vencimiento del documento, por el im 

porte total o traténdose de aceptaci6n parcial, por la parte no -- 

aceptada. 

Ahora bien, la acci6én cambiaria puede ser directa o de 

regreso de acuerdo al articulo 151 dela ley en comento, que nos -
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dice que la accién cambiaria es directa cuando se deduce contra el 

aceptante o sus avalistas, y de regreso cuando se ejercita contra 

cualquier otro obligado. 

Mediante el ejercicio de la acci6én cambiaria directa, - 

el titular delos derechos contenidos en el titulo de crédito o del 

tenedor de éste, reclamo la ejecutividad contenida en el titulo -- 

por medio del 6rgano jurisdiccional, contra cualquiera de los sig~ 

natarios por el importe del mismo y por el de los intereses y gas- 

tos accesorios que se pudieran generar con motivo del reclama judi 

cial, por la negativa del deudor o de los deudores segiin el caso,- 

a cumplir con su obligacién de pago, sin necesidad de que previa-- 

mente reconozca el demandado su firma, ya que en todo caso dicho - 

demandado podr& oponer las excepciones y defensas que considere ne 

cesarias de acuerdo a las que pueden ser oponibles de conformidad 

al art{culo 82 de la ley que nos ocupa. 

En la practica diaria normalmente nos encontramos con ~- 

el caso de que al ser demandado por la via judicial una persona, - 

para el efecto de que cumpla con la obligacién de pago de un titu- 

lo de crédito, ésta alega como defensa que el titulo de crédito ja 

m4s le ha sido presentado para su pago, y adn m&s alega que no - - 

existe constancia de que le haya sido presentado el documento el - 

dia de su vencimiento o posteriormente; lo cual resulta absoluta-~- 

mente innecesario de alegar en juicio, ya que por una parte, el -- 

deudor no debe esperar a que le sea presentado el documento para-- 

que cumpla con su obligacién de pago, sino que, si acttia de buena-
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fe, su deber es acudir con su acreedor y pagar el importe del titu 

lo de crédito y no esperar a qu2 le sea presentado para que cubra~ 

el importe de su obligacién, y por otra parte, su acreedor no esta 

obligado a demostrar que present6 el deudor el titulo para que es- 

te le fuera pagado, o a exhibir constancia de haberlo hecho ya que 

la falta de presentaci6n de un t{tulo de crédito para su pago, no- 

impide que el tenedor del documento pueda efectuar el ejercicio de 

la acci6n cambiaria directa; sirviendo de apoyo para lo que mencio 

no la siguiente jurisprudencia sustentada que a la letra dice: 

ACCION CAMBIARIA DIRECTA. LA FALTA DE PRESENTACION DEL 

TITULO PARA SU PAGO, NO IMPIDE EL EJERCICIO DE LA.- No 

son necesarios para el ejercicio de la accién ni la == 

prueba de haberse presentado el tf{tulo para su pago pre 

cisamente el dfa de su vencimiento, ni tampoco haber de 

jado transcurrir el plazo del protesto, puesto que éste 

tampoco es necesario trat&ndose de la accién cambiaria 

directa. La presentaci6n de una letra de cambio para su 

pago en la fecha de vencimiento, es s6lo una necesidad 

impuesta por la incorpora:i6a de los tf{tulos de crédito 

que reconocen los art{culos 17,126,127 y 129 de la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito y que se - 

traduce en la obligacién de exhibir y devolver el titu- 

lo de crédito al obtener su pago; pero ello no quiere - 

decir que para el ejercicio de la acci6n cambiaria di- 

recta, sea una condicién necesaria, procesalmente, que 

el titulo halla sido presentado para su pago precisamen
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te el dfa de su vencimiento y que debe presentarse una 

constancia de ello, ya que tratdndose de la acci6én cam- 

biaria directa, el tenedor de un titulo de crédito no - 

esta obligado a levantar el protesto ni a exhibir cons- 

tancia de haberlo presentado privadamente y que no le - 

fue pagado; por lo que basta para tener satisfecho el - 

requisito de incorporaci6n propio de los t{tulos de cré 

dito, con que el actor adjunte el t{tulo a su demanda - 

judicial y se presente al demandado al ser requerido -- 

de pago, pués ello prueba fehacientemente que dicho tf- 

tulo no na sido pagado, ya que, de lo contrario, no es- 

tarfa en poder del actor. 

Quinta Epoca: Tomo CXV, p&g. 273, A.D. 908/52, Milldn 

Rosendo. Unanimidad de 4 votos. 

La accién cambiaria en via de regreso ocurre cuando el 

derecho se ejercita contra cualquiera otro obligado en el tf{tulo - 

de crédito, es decir, el Gltimo tenedor del tftulo de crédito pue- 

de ejercitar la acci6n cambiaria contra cualquiera obligado en el 

documento sin necesidad y sin la obligacién de respetar el orden - 

de las firmas que guarden los dems obligados,ademfs de que tie-- 

ne la facultad de elegir si ejercita la acci6n cambiaria directa o 

la accién cambiaria en via de regreso, pués de conformidad al p4é-- 

rrafo segundo del artfculo 154 de la Ley General de T{tulos y Ope- 

raciones de Crédito, el dltimo tenedor de la letra puede ejercitar 

la accién cambiaria contra todos los obligados a la vez, o contra



58 

alguno o algunos de ellos, sin perder en ese caso la acci6én contra 

los otros, y sin la obligacién de seguir el orden qué guarden sus 

firmas en el titulo; con le cual podemos ver en este caso, que to- 

dos responden solidariamente a las obligaciones contenidas en el - 

documento base de la accién, y que si alguno de los obligados paga 

tendré a su vez el derecho de demandar a los demés, por el pago de 

to que hubiere pagado menos lo que por derecho el estarfa obligado 

ha absorver. 

Concluyendo lo anterior y para robustecer debidamente - 

lo escrito, reitero que el iltimo tenedor del titulo de crédito no 

esta obligado a demandar en una determinada via, pués serd a elec- 

ci6én de éste, si opta por ejercitar la acci6n cambiaria directa, - 

o bien la acci6én cambiaria en via de regreso, ello de conformidad 

con lo dispuesto por los artf{culos 151 y 154 ya invocados; por lo 

tanto y siendo un derecho del Gltimo tenedor, la eleccién de la ac 

ci6én quese ejercite en contra de los obligados en un titulo de - - 

crédito, en el caso espec{fico que nos ocupa, el pagaré, 61 eligi- 

r& la que convenga a sus intereses, ya sea en contra de uno de los 

obligados o en contra de todos. Sirviendo de apoyo la tesis juris- 

prudencial visible en la pdgina 505 del libro de jurisprudencia so 

bre Titulos y Operaciones de Crédito, recopilada por el maestro -- 

Marco Antonio Téllez Ulloa que a la letra dice: "Accién Cambiaria, 

contra quien o quienes se puede intentar.- De acuerdo con el arti-- 

culo 154 de la ley general de titulos y operaciones de crédito, es 

un derecho del Gltimo tenedor de la letra de cambio,(y del cheque~ 

de conformidad con el art{culo 196), elegir contra cual de los --
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obligados o si en contra de todos ellos deduce su accién; derecho 

que se harfa negatorio si, por la voluntad del demandado, se llama 

r4 al juicio a otros obligados que él designaré, en tanto que, tra 

téndose de un derecho privativo del Gltimo tenedor del tf{tulo va- 

lor, el mismo se ver{a naturalmente violado si el pleito se denun- 

eiaré a los terceros sefialados a tal efecto en la contestacién a -- 

la demanda. La aplicacién supletoria de la legislacién local ( ar- 

t£eulo 1051 del Cédigo de Comercio ), sélo se realiza cuando no -- 

existe disposicién aplicable en la ley mercantil, y como si existe 

el articulo 154 arriba invocado de la ley especial, que resuelve - 

el punto, resulta evidente que no tiene cabida la supletoriedad." 

o
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2. LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DEL PAGARE. 

El pagaré adem4s de cumplir con ciertos requisitos para 

que se tenga como tal, los cuales ya han sido objeto de estudio -- 

en el capftulo primero de este trabajo, cuenta con determinadas ca 

racterfisticas que son propias de los titulos de crédito, las cua~- 

les son la incorporaci6n, la legitimaci6n, la literalidad y la au- 

tonomia, y es precisamente ésta Gltima de la que nos ocuparemos en 

su estudio y su an4lisis, no sin antes mencionar aunque sea en for 

ma breve a que se refieren las otras caracter{isticas. 

Respecto a la incorporaci6n nos dice Cervantes Ahumada 

que, "el tf{tulo de crédito es un documento que lleva incorporado 

un derecho en tal forma, que el derecho va intimamente unido al 

titulo y su ejercicio est& condicionado por la exhibicién del docu 

mento; sin exhibir el tf{tulo, no se puede ejercitar el derecho en 

61 incorporado... la incorporaci6n del derecho al documento es tan 

{ntima, que el derecho se convierte en algo accesorio del documen- 

to. Generalmente los derechos tienen existencia independientemente 

del documento que sirve para comprobarlos, y pueden ejercitarse -- 

sin necesidad estricta del documento; pero trat&ndose de titulos - 

de crédito el documento es lo principal y el derecho lo accesorio; 

el derecho ni existe ni puede ejercitarse, si no es en funcién del 

documento,.."(25 

25. Cervantes Ahumada, Rafil, Tf{tulos y Operaciones de Crédito. ob. 

cit., p. 10.
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De la legitimacién nos dice que, "La legitimacién es —- 

una consecuencia de la incorporaci6n. Para ejercitar el derecho es 

necesario "legitimarse" exhibiendo el tftulo de crédito. La legiti 

macién tiene dos aspectog: activo y pasivo. La legitimacién activa 

consiste en la propiedad o calidad que tiene el t{tulo de crédito 

de atribuir a su titular, es decir, a quien lo posee legalmente, - 

la facultad de exigir del obligado en el titulo el pago de la pres 

taci6n que en 61 se consigna. S6lo el titular del documento puede 

“legitimarse" como titular del derecho incorporado y exigir el cum 

plimiento de la obligaci6n relativa. En su aspecto pasivo la legi- 

timaci6n consiste en que el deudor obligado en el tf{tulo de crédi- 

to cumple su obligaci6én y por tanto se libera de ella, pagando a - 

quien aparezca como titular del documento."(26) 

En relacién a la literalidad, Rafael de Pina Vara nos - 

comenta que, "El art{culo 5% de la LGTOC, refiere a “derecho lite- 

ral". De ello se desprende que el derecho y la obligacién conteni- 

da en un tftulo de crédito estan determinados estrictamente por el 

texto literal del documento. O m&s claramente: el derecho es tal y 

como resulta del titulo, segGn lo que en el aparece consignado, o 

lo que es expresamente invocado por el mismo y, por tanto cognosi- 

ble a través de 61."(27) 

Ahora bien respecto a la autonomia de los tfitulos de -- 

26. Ibidem, y p.ll. 

27. De Pina Vara, Rafael, Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, 

ob. cit., p- 322
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erédito, la cual aplicaremos en este caso al pagaré, la mayorfa de 

los tratadistas nos mencionan y nos hablan de que la autonomfa se 

traduce en el derecho que cada persona o titular sucesivo, obvia-- 

mente mediante el endoso, va adquiriendo sobre el titulo y sobre - 

los derechos en 61 incorporados, siendo que la mencién de autono-- 

mfa, indica que ese derecho de cada titular es un derecho indepen- 

diente, de ahf que se hable de la independencia del pagaré; ésto - 

es en el sentido de que cada titular o tenedor del titulo, adquie- 

re un derecho propio y distinto del que tenfa quien le halle trans 

mitido el pagafe. Y si bien es cierto, y estoy de acuerdo con ello 

también es de hacer notar que unicamente se refieren a la autono-- 

mfa que se crea de titular a titular por la transmisi6n del docu-- 

mento y no hacen mencién alguna a la autonomfa que resulta de la - 

operaci6n o el acto que le d& origen al pagaré, d&ndolo por hecho 

implfcitamente en sus distintas definiciones. 

Y es que en relacién a esto Gltimo, me parece prudente 

y necesario hablar al respecto, ya que si bien &ésto resulta de ha- 

cerse valer m&s en el aspecto procedimental que en el te6rico, es 

menester pienso, que también se trate en forma espec{fica ya que - 

el pagaré como t{tulo de crédito que es, al ser otorgado con moti- 

vo de una operacién contractual por dar un ejemplo, adquiere desde 

ese momento una existencia auténoma e independiente del acto que - 

le d& origen o del cual se deriva, de ahf que se afirme que la au- 

tonomfa de los t{tulos de crédito se d& desde el momento en que en 

tran en circulacién independientemente de la operaci6n causal; sir 

viéndome de apoyo para afirmar lo anterior lo sustentado mediante
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la siguiente jurisprudencia que a la letra dice: 

PAGARES PARA DOCUMENTAR LOS PAGOS EN UNA COMPRAVENTA ~-- 

CON RESERVA DE DOMINIO, AUTONOMIA DE LOS.- La existen-~ 

cia de un contrato de compraventa con reserva de domi-- 

nio celebrado entre las partes que halla generado el pa 

garé base de la accién, no le quita a éste su cardcter 

de t{tulo de crédito y, por ende, de documento ejecuti-~ 

vo en los términos del art{culo 167 de la Ley General - 

de Titulos y Operaciones de Crédito, dado que en la ley 

mencionada no existe ninguna disposicién que asi lo pre 

venga y si en cambio, conforme al art{culo 5% de la mis 

ma, &stos Gltimos gozan el atributo de autonomfa, lo -- 

que permite su existencia aut6noma, independiente por - 

completo de la operacién que les de origen, segGn la te 

sis jurisprudencial nimero *375, aparecida en la p&gina 

1134, Cuarta Parte, del Apendice al Semanario Judicial 

de la Federacién de 1968, que dice “T{tulos de Crédito, 

Autonomfa de los". 

Amparo Directo 50558.1973. Antonio Vivar y Laura G. -- 

de Vivar. Mayo 3 de 1974.- 5 votos. 

3a. Sala. Septima Epoca, Volumen 65, Cuarta Parte, p.19 

3a. Sala. Apendice de jurisprudencia 1975. Cuarta Parte 
t 

pSg. 1185. 

Al existir la autonomfa de la cual gozan los t{tulos de
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crédito, en el caso especifico del pagaré al ser otorgado en rela- 

cién a cualquier contrato, adem&s de ser independiente por comple- 

to de la operacién de la cual se ha derivado, no podemos dejar de 

advertir también la incondicionalidad que como requisito exige la 

ley para que el documento pueda ser catalogado como pagaré, ya que 

en la pr&ctica diaria, en el aspecto procedimental, se d& el caso 

de que en ocasiones al ser requerida una persona para que cumpla - 

con la obligacién de pago del documento, esta pretexta la falta de 

pago en virtud de que no se ha cumplido con determinada prestacién 

u obligaci6én contenida en un contrato, y trata de exigir que prime 

ro se le cumpla con-lo pactado y luego cubrir4 el importe del docu 

mento, tratando con ello de condicionar la promesa de pago conteni 

da en el tftulo, lo cual obviamente jam&s podrd suceder dado a la 

promesa incondicional requisitada en el pagaré, ademds de la auto- 

nomfa de la cual goza como ya lo he explicado anteriormente. 

Y es que contra cualquier acci6én deriva de un titulo -- 

de crédito, ll4mesele pagaré, s6lo pueden oponerse las defensas y 

excepciones que nos indica el artfculo 8% de la Ley General de TIi- 

tulos y Operaciones de Crédito, resultando con ello que jam&s se - 

podr& atacar la autonomf{a del pagaré asi como la incondicionalidad 

en la promesa de pago, dado que cualquier estipulaci6n en contra-- 

rio se debe de tener por no puesta; al respecto me permito trans-~ 

cribir textualmente el contenido del artf{culo 8% para mayor abunda 

miento: 

ART. 8%, Contra las acciones derivadas de un tf{tulo de 

crédito s6lo pueden oponerse las siguientes excepciones
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I. Las de incompetencia y de falta de personalidad en - 

el actor; 

II. Las que se funden en el hecho de no haber sido el ~ 

demandado quien firmé el documento; 

III. Las de falta de representaci6én, de poder bastante 

o de facultades legales en quien suscribié el t{tulo a 

nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el articulo 

ll; 

IV. La de haber sido incapaz el demandado al suscribir 

el t{tulo; 

Vv. Las fundadas en la omisién de los requisitos y men-~ 

ciones que el titulo o el acto en 61 consignado deben ~ 

llenar o contener, y la ley no presuma expresamente o - 

que no se haya satisfecho dentro del término que sefiala 

el artficulo 15; 

VI. La de alteraci6én del texto del documento o de los - 

demés actos que en 61 consten, sin perjuicio de lo dis- 

puesto en el artfculo 13; 

VII. Las que se funden en que el t{tulo no es negocia - 

ble; 

VIII. Las que se basen en la quita o pago parcial que - 

consten en el texto mismo del documento, o en el depési 

to del importe de la letra en el caso del artficulo 132; 

IX. Las que se funden en la cancelacién del titulo, o - 

en la suspensién de su pago ordenada judicialmente, en 

el caso de la fracci6én II del artficulo 45;
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X. Las de prescripci6n y caducidad y las que se basen - 

en la falta de las demA&s condiciones necesarias para el 

ejercicio de la accién; 

XI. Las personales que tenga el demandado contra el ac-' 

tor.
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3. LA PERSONALIDAD DEL ENDOSATARLO EN PROCURACION. 

En la préctica diaria de cualquier abogado este se tro- 

pieza continuamente con documentos llamados t{tulos de crédito los 

cuales se encuentran con la caracterfstica de haber sido endosados 

en procuracién, mismos que en el campo judicial se manejan ante -- 

los tribunales por miles, y que al buscarse algin medio normativo 

referente a la personalidad jurfdica del endosatario en procura-~ 

cién, {Indice de cualquier punto controvertido en la aplicacién del 

derecho, apenas si encontramos un nGmero muy reducido de explica-- 

ciones o definiciones de tal personalidad que poco agregan a lo ya 

dispuesto o dicho en las también pocas I{neas que los autores dedi 

can a su estudio. 

Antes de entrar de lleno al estudio y an4lisis de la - 

personalidad jurfdica del endosatario en procuracién, es necesario 

referirnos primero al juicio ejecutivo mercantil, ya que es en és- 

te donde se desarrolla en su m&xima expresién, pués es el campo -- 

jur{dico-legal donde se desarrolla su actividad, pués el juicio -- 

ejecutivo mercantil es un juicio -valga la redundancia- especial,- 

que tiene por objeto hacer efectivos hasta sus Gltimas consecuen-- 

cias los derechos de crédito consignados en un t{tulo de valor, - 

por existir umaconfesién de deuda implicito en el propio documen-~ 

to. Estos t{tulos se generan en la pfactica mercantil que se da en 

tre comerciantes y entre particulares pués es el medio y el objeto 

m4s eficaz con el que se cuenta para que en caso de controversia,- 

sea exigible con mayor rfpidez la deuda contrafda, pués se trata -
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de documentos que constituyen verdaderas pruebas preconstitufdas,- 

cardcter que les otorga la ley, que revisten las formalidades de - 

constatar, el que se ha contrafdo una deuda determinada de una can 

tidad lfquida y exigible en una fecha cierta y de plazo cumplido. 

Para que proceda en la via judicial mediante el juicio 

ejecutivo mercantil el cobro de los tftulos de crédito, el pagaré 

en el caso que nos ocupa, es necesario y se requiere para su proce 

dencia que dicho documento sea exhibido adjunto a la demanda por - 

ser en el cual se fundamenta la accién, pués de no exhibirse el pa 

garé adjunto a la demanda, esta no puede prosperar por faltar la - 

prueba esencial y preconstitufda de la accién, pués precisamente- 

la ley establece que ala demanda deber4n acompafiarse los documen-- 

tos que funden la acci6n. Ya que si se permite al actor acudir a - 

un proceso de esa naturaleza, es debido a que el crédito o adeudo 

contrafdo, se encuentra perfectamente documentado, por lo cual el 

juzgador esta en posibilidad de dictar un auto en el cual se admi- 

te la demanda y por medio del que se manda requerir de pago al de- 

mandado, orden4ndose que de no verificarse dicho pago, se le embar 

guen bienes suficientes que basten para garantizar el adeudo, asf{ 

como se le corra traslado al demandado para que concurra dentro -- 

del término que marca la ley ante el juzgado a efecto de hacer pa- 

go u oponer las excepciones y defensas que pudiera servirse valer; 

y es precisamente en todo esto, donde se reviste de mayor importan 

cia el hecho de que si quien promueve el juicio de referencia es - 

un endosatario en procuracién, dicho “nombramiento" -1ld4mesele en- 

doso- debe constar en el pagaré o en hoja adherida al mismo, pués-
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de ese acto parte la personalidad jurfidica que tiene en juicio el 

endosatario en procuracién. 

La personalidad jurf{dica del endosatario en procuracién 

dentro del juicio ejecutivo mercantil, es precisamente la de un -- 

procurador que tiene el derecho para ejercitar las acciones deriva 

das del t{tulo de crédito, el cual puede intervenir personalmente 

sin limitaciones en juicio con excepci6én de las que marque la ley; 

y una de esas limitaciones es que no puede ser actor en el juicio, 

pués el endoso en procuracién hecho en su favor, no le transfiere 

la propiedad del documento ya que no refine los requisitos indispen 

sables que marca la ley, para que se le transmita dicha propiedad- 

con lo que advertimos que es de efectos limitados. Asf mismo la -- 

personalidad jurf{fdica del endosatario en procuraci6n se encuentra 

limitada, lamentablemente, al mandato, ya que el artfculo 35 de la- 

Ley General de Tf{tulos y Operaciones de Crédito nos dice entre - - 

otras cosas que el endosatario en procuracién tendré todos los de 

rechos y obligaciones de un mandatario, supeditdndolo a los efec-- 

tos jurfdicos que se dan entre el mandante y el mandatario, y con- 

secuentemente, negéndole una autonomfa propia, la cual deberfa ser 

objeto de una anflisis jurfdico propio; no quiero decir con esto ~ 

que no estoy de acuerdo con la figura jurfdica del mandato, sino - 

que pienso que debe darse mayor relevancia a la figura jurfdica -- 

del endosatario en procuracién ya que en un juicio ejecutivo mer-- 

cantil es poco probable, muy poco, casi nulo, que se ponga de re-- 

lieve al mandato atendiendo al caso concreto, y si esto es asi, en 

tonces la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito deberfa-
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de marcar especificamente y en forma directa los derechos y obliga 

ciones del endosatario en procuracién y no remitirnos en forma su- 

pletoria al Cédigo Civil para saber cuales son esos derechos y - - 

obligaciones a que se refiere el articulo mencionado. 

No hay que perder de vista que, contrario a lo que suce 

de en el mandato, en los titulos de crédito cuando estamos en pre- 

sencia de un endoso en procuraci6n, no es necesario y no se requie 

re acreditar la personalidad del endosante, pués basta con que sim 

plemente se transfiera el t{tulo por medio del endoso en procura-- 

ci6én para que el endosatario pueda intentar el cobro en forma judi 

cial o extrajudicial, sirviéndome de apoyo la siguiente tesis ju-- 

risprudencial que a la letra dice: 

TITULOS DE CREDITO. ENDOSO EN PROCURACION. NO SE REQUIE 

RE ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL ENDOSANTE.- Del conte- 

nido de los articulos 35 y 39 de la Ley General de Titu 

los y Operaciones de Crédito, se desprende que el endo- 

so en procuraci6n de un t{tulo de crédito, que llene - 

los requisitos que establece el art{culo 29 de ia pro-- 

pia ley, autoriza al endosatario para intentar el cobro 

judicial o extrajudicialmente de dicho documento, sin - 

que sea necesario acreditar para ello la personalidad - 

del endosante, porque no lo exige la ley; y el deudor - 

s6lo puede verificar la identidad del Gltimo endosante 

y la continuidad dei endoso. De otro modo si se exigie- 

re en tales casos la comprobacién de la personalidad de 

los duefios de los tftulos de crédito, ello tendrfa el -
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inconveniente de que tratd4ndose de documentos que han - 

pasado por diversas instituciones de crédito, compaiifas 

u otras personas jur{dicas, habrfa que probar la perso- 

nalidad de cada uno de ellos, lo que es contrario al es 

pfritu de la ley, que es el de expeditar el manejo de - 

los titulos de crédito, teniendo como norma la buena fe 

de los que intervienen en su movimiento. 

Amparo Directo 71/79.- Inés Ordéfiez Castillo.- 10 de -~- 

Agosto de 1979. Unanimidad de Votos.- Ponente Felipe -- 

Garefa C&rdenas. 

Informe 1979. Tribunal Colegiado del Cuarto Circufto. - 

ném. 14. p&g. 255 

Con frecuencia nos encontramos con la situacién de que 

al desarrollarse el proceso del juicio ejecutivo mercantil, el 1li- 

tigante que representa al demandado en el juicio, al ser Licencia- 

do en Derecho y contar con su titulo respectivo, exige que su coli 

tigante quien es precisamente el endosatario en procuracién, acre- 

dite su personalidad condicionéndola a que para que pueda interve- 

nir directamente en el juicio, debe primero atreditar que cuenta - 

con titulo de licenciado en derecho, lo cual obviamente no puede ~ 

prosperar ya que la personalidad jurfdica del endosatario en pro-- 

curaci6n que ejercita la accién ejecutiva mercantil no requiere - 

que éste tenga titulo de Licenciado en Derecho, como se desprende 

de lo establecido por el artfculo 35 de la Ley General de Tftulos- 

y Operaciones de Crédito as{ como del art{culo 1083 del Cédigo de
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Comercio; asf mismo y por otra parte desde mi punto de vista el en 

doso en procuraci6n no es un mandato judicial, ya que insisto, la 

personalidad jur{dica del endosatario en procuracién es auté6noma e 

independiente del mandato por lo que debe de desligarsele de este, 

pués si en la prActida diaria siempre se trata de relacionar a uno 

con el otro adem&s de que la actividad del endosatario en procura~ 

eci6én se pretenda limitarla exclusivamente a los Licenciados en De~ 

recho, ésto redundarfa en perjuicio de la caracter{stica esencial 

de la ag{l circulacién del titulo de crédito. 

ENDOSATARIO EN PROCURACION. NO NECESITA TITULO DE LICEN 

CIADO EN DERECHO PARA COMPARECER EN JUICIOS MERCANTILES 

.- Ni la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédi- 

to, ni el Cédigo de Comercio o el Civil, exige que el- 

endosatario tenga t{tulo de Licenciado en Derecho para 

que iatervenga en juicios mercantiles. As{ pués, puede 

comparecer en ellos sin llenar ese requisito, dado que 

el endoso en procuracién no se rige por las disposicio- 

nes pertinentes del Cédigo Civil en materia de mandatos 

Amparo en Revisién 37/78.- Luois Boissonneault.- 19 de 

Enero de 1978.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Martin - 

Antonio Rios. 

Informe 1978, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Ci- 

vil del Primer Circufto. nam. 7. p&g. 230 

De la jurisprudencia anterior podemos advertir, por una 

parte, que existe una notoria contradicci6n entre ésta y el arti-
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culo 35 que se viene comentando, puesto que mientras que en dicha 

jurisprudencia se menciona que el endoso en procuracién no se rije 

por las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil en materia de - 

mandatos, en el mencionado art{culo se dice que el endosatario ten 

dr& todos los derechos y obligaciones de un mandatario, con lo --- 

cual deja ver que se rige por las mismas condiciones y circunstan- 

cias de un mandato; de aqui y en virtud de la contradiccién exis-- 

tente, es que propongo la necesidad de legislar con mayor deteni-- 

miento al respecto, y se establezca el art{culado por el cual se - 

rija de una manera independiente la personalidad del endosatario - 

en procuracién en forma auténoma contemplando todos sus derechos y 

obligaciones, dado a la gran importancia que actualmente tiene la 

figura del endosatario en procuraci6n. 

En atencién a lo dicho lineas arriba, cabe distinguir - 

entre mandato y endoso en procuracién, pués el mandato es un con-- 

trato por medio del que una persona otorga a otra, la facultad pa- 

ta que acttie en nombre suyo y en su representaci6n, sujet&éndolo a 

determinados derechos y obligaciones (articulo 2546 del Cédigo Ci- 

vil: “El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga 

a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurfdicos que éste le 

encarga."); y el endoso en procuracién no requiere de un contrato, 

sino que s6lo basta con que un titulo de crédito sea endosado en - 

procuracién, para que el endosatario no s6lo tenga la facultad de 

asesorar, aconsejar o acompafiar al endosante, sino que también pue 

de actuar por &ste, es decir, puede fungir como parte formal repre 

sentdéndolo y actuando por 61 en forma judicial o extrajudicial.
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Ante todo lo anterior hay que recordar que primeramente 

el endosatario en procuraci6n debe legitimar su personalidad jurf- 

dica, y para ésto basta que el endoso en procuracién retina los re- 

quisitos a que se refiere el ertf{culo 29 de la Ley Genaral de Tf{tu 

los y Operaciones de Crédito, que exista continuidad en los endo- 

sos y que se verifique la identidad del Gltimo tenedor del tf{tulo 

de crédito. 

Por otra parte es necesario hablar respecto a la perso- 

nalidad jurf{dica que pueda tener o no, el endosatario en procura-- 

cién con respecto a las diferentes situaciénes que se presentan - 

dentro del Juf{cio Ejecutivo, donde como ya sabemos, el endosatario 

puede encontrarse limitado para intervenir, tomando en considera- 

ci6én que el endoso en procuracién es de efectos limitados y exis- 

ten recursos legales que exigen que el procurador cuente con un po 

der o cléusula especial para poder intervenir en ellos, o de lo - 

contrario careceraé de personalidad para poder comparecer en nombre 

y representacién de su endosante adem&s de que también existen los 

recursos en los cuales es definitivamente imposible tomar en cuen- 

ta la personalidad jurfdica del endosatario en procuraci6én, pués - 

para ello se parte del principio que establece que, el endoso en - 

procuraci6n, faculta al endosatario para realizar las gestiones ex 

trajudiciales o judiciales para el cobro del documento, pero no - 

transfiere la propiedad, por lo que no es actor en el juicio y con 

secuentemente nunca podr& actuar a nombre propio. 

Uno de esos recursos legales a que me refiero puede --
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ser el Juicio de Amparo, en donde el endosatario en procuracién ca 

rece de personalidad y de legitimacién para promoverio dentro del 

juicio ejecutivo mercantil, cuando lo hace a nombre propio o por - 

su propio Derecho. Esto es que, de acuerdo al art{culo 4 de la Ley 

de amparo, el Juicio de Amparo Gnicamente puede promoverse por la 

parte a quien perjudique la ley, lo que no sucede en el supuesto ~ 

de que se viole un derecho y con ello se cause agravios al endosan 

te, pero que de ninguna forma esos actos causan un agravio en lo - 

personal al endosatario, y no obstante a ello, 6ste promueve el -- 

Juicio de Amparo por su propio Derecho y no con el cardcter con el 

que compareci6 al Juicio. 

AMPARO. FALTA DE LEGITIMACION PARA PROMOVERLO DEL ENDO- 

SATARIO EN PROCURACION, EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCAN-- 

TIL, CUANDO LO HACE POR SU PROPIO DERECHO.- No acredita 

su legitimacién para promover el Juicio de Amparo el en 

dosatario en procuracién de un juicio ejecutivo mercan- 

til, si ante la potestad Federal promueve por su propio 

derecho y no con el carfcter con el que compareci6 al - 

juicio, mismo que le fué reconocido por la autoridad -- 

responsable y con el que apelo inclusive de la Senten-- 

cia de primer grado. Al respecto, debe considerarse que 

conforme a lo dispuesto en el art{culo 40. de la Ley de 

Amparo, el juicio de garantfias Gnicamente puede promo-- 

verse por la parte a quien perjudique el acto reclamado 

lo que no sucede en la especie, a virtud de que como se 

ha dicho, el quejoso acciona por su propio derecho, no-
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siendo titular del derecho ejercitado en el juicio natu 

ral, ya que s6lo se le otorga a través del endoso en -- 

procuracién, facultades de endosatario, y por ende, de 

procurador para ei cobro del documento cambiario, en -- 

esa tesitura, es evidente que los actos reclamados no - 

le irrogan un agravio en lo personal, sino s6lo en su ~ 

carfcter de endosatario en procuracién, calidad con la 

que no se ostent6, por lo que procede sobreseer el jui- 

cio constitucional con fundamento y apoyo en los articu 

los 73, fracci6n XVIII (en relacién con los art{culos - 

40. y 5o. fracci6én I) y 74 fraccié6n III, de la Ley de - 

Amparo, por falta de legitimacién del promovente. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER - 

CIRCULTO. 

Amparo Directo 4933/94. Guadalupe del Rosario Alem&n ~ 

Castillo. Unanimidad de votos. 6 de octubre de 1984. Po 

nente:José Luis Garcfa Vasco. Secretario: Miguel Angel- 

Castafieda Niebla. 

Semanario Judicial de la Federaci6n. Octava Epoca. Tomo 

XIV-Diciembre. Tesis 1.30. C. 734 C. P&g. 336. 

Continuando con el andlisis del propio art{culo 4 de la 

Ley de Amparo, podemos deducir que en tal caso el endosatario en - 

procuracién se encuentra legitimado para intentar el Juicio de Am- 

paro, pués si bien es cierto éste juicio Gnicamente puede promover 

se por la parte a quien perjudique la Ley, también lo es que el --
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propio art{culo an comento, faculta para que pueda hacerlo por si 

misma o por conducto de su representante, con la salvedad y la - 

aclaraci6n de que sélo podr& seguirse por el agraviado, por su re 

presentante legal o por su defensor. 

ENDOSATAREO EN PROCURACION, SE ENCUENTRA LEGITIMADO PA-~ 

RA INTENTAR EL JUICIO DE AMPARO.- Es inexacto lo aseve- 

rado por el juez recurrido, en el sentido de que la ca- 

lidad de endosatario en procuracién no faculta legalmen 

te a quien ostenta tal carf&cter para promover el jui-~ 

cio constitucional, pués al respecto cabe expresar que, 

conforme a lo dispuesto en el articulo 40., de la Ley - 

de Amparo, dicho juicio puede hacerse valer por la par- 

te a quien perjudique la Ley o cualquier otro acto que- 

se reclame, pudiendo hacerlo por sf o por su represen-- 

tante legal, que en la especie lo serfa el endosatario- 

al cobro. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en Revisién 202/88. Juan Adalberto Ibarra Rocha. 

6 de septiembre de 1988. Unanimidad de Votos. Ponente: 

Gloria Tello Cuevas, Secretario: J. JesGs LUis Lerma Ma 

cias. 

Semanario Judicial de la Federaci6n. Octava Epoca. Tomo 

XII-Agosto. P&. 431. 

Por lo cual podemos concluir que el endosatario en pro-
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curacién si estA legitimado para promover el Juicio de Amparo (Jui 

cio de Garantfas), siempre y cuando lo haga con tal cardcter y no 

a nombre propio o por su propio derecho, y si en cambio, lo haga - 

a nombre de su endosante, siguiendo las formalidades necesarias pa 

ra llegar hasta su tltimas consecuencias en cuanto al cobro del - 

titulo de crédito que le ha sido endosado con tal fin; lo cual que 

da robustecido por la jurisprudencia y por los precedentes susten- 

tados por la Suprema Corte de Justicia de la Nacién que entre - - 

otros dice: 

ENDOSO EN PROCURACION. FACULTA AL ENDOSATARIO A PROMO-- 

VER JUICIO DE AMPARO.- El artficulo 35 de la Ley General 

de Titulos y Operaciones de Crédito dispone que el endo 

so en procuracié6n "faculta al endosatario para presen-~ 

tar el documento para la aceptaci6n, para cobrarlo, ju- 

dicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procura- 

cién y para protestarlo en su caso” y que "el endosata- 

rio tendra4 todos los derechos y obligaciones de un man- 

datario". Por lo tanto, si el endoso en procuraci6n -- 

constituye un mandato que otorga el endosatario amplias 

facultades para obtener el cobro del titulo de crédito, 

debe considerarse que también tiene facultades para pro 

mover juicio de amparo, atin cuando ello no esté especi- 

ficado en el numeral citado de la Ley General de Tftu-- 

los y Operaciones de Crédito, pués de conformidad con - 

los articulos 13 y 14 de la Ley de Amparo no se requie- 

re clA4usula especial en el poder general para que el --



ESTA TESIS M6 prBg SAUR LA BisLtaTEeA ” 
mandatario promueva y siga el Juicio de Amparo y deber& 

admitirse la personalidad en el Juicio de Amparo cuando 

la misma haya sido reconocida por la autoridad sefialada 

como responsable. 

Amparo Directo 3160/83. Multibanco Comermex, S.A. 20 de 

Febrero de 1986. Unanimidad de 4 votos, Ponente: Marfa- 

no Azuela Giiitrén. 

QUINTA EPOCA: 

Tomo XCV, p&g. 1194. Amparo Directo 8606/47. Barén Anto 

nio. 17 de Febrero de 1948. Unanimidad de votos. 

Tomo XCIIL, p&g. 292. Amparo Directo 3271/43. Cardin An 

cona Julio. 7 de Julio de 1947, Unanimidad de 4 votos. 

Relator: Agust{n Mercado Alarcén, 

Séptima Epoca. Tercera Sala. Semanario Judicial de la - 

Federaci6n. Tomo 133-138 Cuarta Parte. Pag. 26. 

ENDOSATARIO EN PROCURACION. LEGITIMACION EN EL AMPARO.- 

El endosatario en procuracién, debidamente acreditado - 

en el Juicio Ejecutivo Mercantil, est& legitimado para- 

ocurrir ante el Juez Federal a promover Juicio de Garan 

tias en t&rminos del art{culo 13 de la Ley de Amparo. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO. 

Improcedencia 181/86 Banpafs,$.N.C. 24 de Septiembre - 

de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Ve- 

lasco Santiago. Séptima Epoca. Semanario Judicial de la 

Federacién. Tomo 199-204. Sexta Parte. P&g. 76
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A mayor abundamiento me permito transcribir {ntegramen- 

te a la letra, lo establecido por la Ley de Amparo que en sus artL 

culos 13 y 14 dice: 

" ARTICULO 13. Cuando alguno de los interesados tenga ~ 

reconocida su personalidad ante la autoridad responsa-- 

ble, tal personalidad serd admitida en el juicio de am~ 

paro para todos los efectos legales, siempre que com-- 

pruebe tal circunstancia con las constancias respecti-- 

vas. 

ARTICULO 14. No se requiere clA&usula especial en el po- 

der general para que el mandatario promueva y siga el- 

juicio de amparo, pero sf para que se desista de éste." 

Otra limitacién que tiene la personalidad jurfdica del 

endosatario en procuracién, es que no esta facultado para ejercer 

acciones diversas y ajenas a el endoso en procuracién, ya que en - 

atenci6n a lo preceptuado por el artfculo 35 de la Ley General de- 

T{tulos y Operaciones de Crédito, 6ste faculta de facultades para 

que el endosatario pueda intentar el cobro judicial o extrajudi-- 

cialmente en favor del beneficiario, as{ como para que realice to- 

do tipo de gestiones y ejercer las acciones que deriven del tf{tulo 

de crédito , pero de ninguna forma lo faculta o lo legitima para - 

representar al endosante en diversas acciones ajenas al cobro del 

documento, como por ejemplo, oponerse a una Tercerfa Excluyente -- 

con respecto a un bien embargado que responda por el adeudo; esto 

de acuerdo a lo siguiente:
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ENDOSO AL COBRO O EN PROCURACION. CONSTITUYE UN MANDATO 

PARA EJERCER LAS ACCIONES QUE SE DERIVEN DEL TITULO PA- 

RA LOGRAR SU COBRO, PERO NO ESTA FACULTADO PARA EJERCER 

ACCIONES DIVERSAS Y AJENAS A ESTE.- Si bien es cierto - 

que de conformidad con el art{eulo 35 de la Ley General 

de Titulos y Operaciones de Crédito, se llega a la fir- 

me convicci6én de que el endoso al cobro o en procura-~ 

cién constituye un mandato para que el endosatario haga 

efectivo el documento mercantil en favor del beneficia- 

rio, facultdndolo para realizar todo tipo de gestiones 

para lograr su cobro, o sea, ejercer las acciones que - 

deriven del titulo; también lo es, que ello de ninguna 

manera puede llevar al extremo de estimar que se encuen 

tra legitimado para representar al endosante en accio-- 

nes diversas y ajenas al cobro del documento como serfa 

op.nerse a la tercerfa excluyente de preferencia de un 

bien embargado, e1 cual responde por el adeudo, toda -- 

vez que esta circunstancia constituye una cuestién di- 

versa al cobro del documento. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 

Amparo Directo 126/96.~ Félix Cigarroa Garcfa. 8 de -- 

Agosto de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Francis 

co A. Velasco Santiago.- Secretario: Jos& Gabriel Cle-- 

mente Rodriguez. 

Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta. Novena 

Epoca. Tomo IV Noviembre de 1996.Tesis XX.117 C.P&g.436



82 

As{ mismo, el endosatario en procuraci6n carece de fa-- 

cultades para ejercitar la Accién Causal, dado que continuando con 

el an4lisis del art{iculo 35 de la Ley de Titulos y Operaciones de 

Crédito, adem&s de la acci6én cambiaria que surge de un t{tulo de - 

crédito, puede surgir y ejercitarse la accién causal proveniente ~ 

de la relacién que haya dado origen a su emisi6én, ya que por una ~ 

parte debe tenerse en cuenta que el documento mencionado es auténo 

mo y abstracto porque la obligaci6én de pagar dinama de la situa- 

cién por la que se suscribié el t{tulo, independientemente de la ~ 

causa que le dié origen, por lo que el endosatario en procuracién 

esta facultado para hacer efectiva la obligacién de pago; y por 

otra parte, y a diferencia de lo anterior, la accién causal necesa 

riamente se debe hacer valer independientemente del t{tulo de cré- 

dito por su extinguida la acci6én cambiaria del propio documento,- 

61 mismo no puede ser invocado como prueba del acto que le dié ori 

gen, sino que dicho titulo debe ser devuelto al suscriptor de con- 

formidad al art{culo 168 segundo y tercer pd4rrafo de la misma Ley, 

que a la letra dice: 

“Art. 168 ... 

Esa acci6n debe intentarse restituyendo la letra 

al demandado, y no procede sino después de que la letra 

hubiere sido presentada initilmente para su aceptacién 

0 para su pago conforme a los art{iculos 91 a 91 y 126 - 

al 128. Para acreditar tales hechos, y salvo lo dispues 

to en el p4rrafo que sigue, podr& suplirse el protesto 

por cualquier otro modo de prueba. 

Si la accién cambiaria se hubiere extinguido por
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prescripcién o caducidad, el tenedor s6lo podr&é ejerci-~ 

tar la accién causal en caso de que haya éjecutado los 

actos necesarios para que el demandado conserve las ac- 

ciones que en virtud de la letra pudieron corresponder- 

le." 

Lo anterior si se quiere intentar la mencionada accién 

causal, por lo que se puede concluir que el endosatario en procu-- 

racién no esta facultado ni tiene personalidad, para ejercitar la 

ya citada acci6n causal. 

Por otra parte, nos encontramos con que existe una cla- 

ra contradicci6n en lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Naci6n en su Semanario Judicial de la Federacién, con respec 

to a que si el endosatario en procuraci6n tiene facultades o no pa 

ra desistirse en juicio. Y es que resulta que del anflisis del ar- 

t{eulo 35 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, - 

al otorg4rsele al endosatario en procuracién todas las facultades, 

traducidas en los derechos y obligaciones de un mandatario, y doc- 

trinalmente se ha establecido que el mandato es un contrato por me 

dio del cual el mandatario se obliga con el mandante, a cumplir - 

con los actos jurfdicos que éste le encarga, entonces podemos con- 

cluir que el endosatario en procuracién si tiene las facultades ne 

cesarias para decistirse en juicio, pués como se desprende de la - 

lectura del artficulo en comento, el endoso o mandato otorgado al - 

endosatario no tiene ninguna limitacién, sino al contrario, lo fa- 

culta para intentar judicial o extrajudicialmente el cobro del do-
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cumento, para presentarlo a la aceptacién, para endosarlo y para - 

protestarlo en su caso, de lo que resulta que al tener tan amplias 

facultades con respecto al cobro, también las tiene para desistir- 

se en juicio dado a que si obtiene de alguna forma el pago del do- 

cumento durante el transcurso del procedimiento judicial, entonces 

puede desistirse y transigir, pués su omisién que le encomendaron- 

ya ha sido cumplida y consecuentemente a extinguido la obligacién 

de pago consignada en el tf{tulo de crédito. 

ENDOSATARIO EN PROCURACION. NO REQUIERE DE CLAUSULA ES- 

PECIAL PARA DESISTIRSE 0 TRANSIGIR EN JUICIO.- El arti- 

culo 35de la Ley General de Tftulos y Operaciones de -- 

Crédito, establece que el endoso en procuraci6n no -- 

transfiere la propiedad del tf{tulo, pero faculta al en- 

dosatario para presentar el documento a la aceptaci6n, 

para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endo- 

sarlo a su .ez en procuraci6én y para protestarlo en su 

caso, teniendo el endosatario ademas, todos les dere-- 

chos de un mandatario, mandato que incluso no termina 

con la muerte o incapacidad del endosante. Doctrimalmen 

te se ha convenido que el mandato es un contrato por el- 

que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del - 

mandante los actos juridicos que éste le encarga. Asi,- 

se debe concluir, que el endosatario, como mandatario - 

del endosante, posee tanta amplitud de derechos como - 

los que éste tenga, con excepcién del derecho de propie 

dad del titulo, tanto en lo que ve a los derechos lite~
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rales del documento ejecutivo, como en lo que respecta 

a los de la relaci6én subyacente. De lo anterior se des- 

prende que es inexacto que un endosatario carezca de fa 

cultades para desistirse en juicio y transigir en 61, - 

pués no es posible concebir un mandato tan especial que 

s6lo se refiera a una parte del negocio litigioso para 

el que se transfiere, ya que segGn se advierte del pre- 

cepto citado, el mandato otorgado al endosatario no tie 

ne ninguna limitacién; por el contrario, puede actuar - 

libremente para lograr judicial o extrajudicialmente el 

cobro conferido; y por tanto, resulta légico que puede 

desistirse y transigir en juicio, si con ello logra cum 

plir la obligaci6n aceptada a través del endoso en pro- 

curaci6n, que como se dijo, es un mandato. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO 

CIRCUITO. 

Amparo Directo 440/92. Bancomer, Sociedad Nacional de ~ 

Crédito, hoy Sociedad Anénima. 18 de Agosto de 1992. -- 

Unanimidad de votos. Ponente: Adrifn Avendafio Constanti 

no. Secretario. Alfredo Sanchez Castelan. 

Semanario Judicial de la Federacién Octava Epoca. Tomo 

XIV-Agosto. Tesis VII. C. 23 C. P&g. 610 

No obstante a lo anterior, contradictoriamente existe - 

otro criterio en relacién al desistimiento realizado por el endosa 

tario en procuracién, el cual se encuentra sustentado por el segun
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do Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circufto que sostiene, que 

para que surta efectos el desistimiento de la accién realizado por 

el endosatario en procuracién, se requiere de mandamiento con clfu- 

sula especial del endosante, ei cual e permito transcribir a la - 

letra, aclarando antes de ello, que en lo personal me inclino mds- 

por lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Ci-- 

vil del Séptimo Circufto el cual ya ha sido citado anteriormente , 

porque considero que se encuentra mayormente analizado, valorizado 

y fundamentado en su contenido, en comparaci6n a la contradicci6n 

que a continuaci6én transcribo: 

ENDOSATARIO EN PROCURACION. REQUIERE DE MANDAMIENTO CON 

CLAUSULA ESPECIAL DEL ENDOSANTE, PARA QUE SURTA EFECTOS 

EL DESISTIMIENTO DE LA ACCION POR EL REALIZADO.- Del - 

texto del art{culo 35, de la Ley General de Tf{tulos y - 

Operaciones de Crédito, se colige que, el endoso en pro 

curaci6n es un mandato cambiario, y las facultades en - 

61 inme.sas se concretan a presentar el documento a la 

aceptaci6n, cobro judicial o extrajudicial, su endoso - 

nuevamente en procuracién, o bien, su protesto. Sin em- 

bargo, el mandato cambiario no faculta al endosatario - 

entre otras cosas a desistirse, porque para ello es ne- 

cesaria cl4usula especial, pués, tan s6lo cuenta con - 

los derechos y obligaciones de un mandatario, dado que 

la titularidad plena de accionar o desistirse de la ac~ 

cién es prerrogativa del endosante, y por ende, son de 

observarse las normas de la legislacién civil y no del
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Cédigo de Comercio, en virtud de ser aquel ordenamiento 

el Gnico que se encarga de su regulaci6n jurfdica. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO. 

Amparo en revisién 77/93, Ricardo Michell V&zquez Lara. 

12 de mayo de 1993. Unanimidad de Votos. Ponente: Ad&n 

Gilberto Villareal Castro. Secretario: Rosa Eugenia Go- 

mez Tello Fosado. 

Semanario Judicial de la Federacién. Octava Epoca. Tomo 

XIl-Noviembre. P&g. 349 

Ahora bien, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil y du- 

rante el procedimiento, en ocasiones sucede que se dfn y realizan 

hechos o actos que pueden ser constitutivos de algin delito o que 

definitivamente constituyen un delito previsto y sancionado por la 

Ley Penal respectiva, y en atenci6én a esto, el endosatario en pro- 

curaci6n tiene la facultad de darle vista al C. Agente del Ministe 

rio PGblico que se encuentre adscrito al juzgado donde se conozce 

del asunto, para que éste determine si efectivamente se esta come- 

tiendo un delito, o ya se ha cometido, para lo cual dicha autori-- 

dad realizar& las gestiones e investigaciones necesarias para la- 

debida integracién de la averiguacié6n previa que se inicie con tal 

motivo, pero es de aclararse que si el delito que se ha de investi 

gar es de los que se persiguen a instancia de parte ofendida, la - 

vista dada al Ministerio Pdblico por parte del endosatario en pro- 

curacién tiene que ser ratificada directamente por el endosante -- 

del documento y deber& formular su querella respectiva, toda vez -
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que es la persona que en su caso ha sido afectada con la comisién- 

del delito; ya que el endosatario en procuracién no tiene facultad 

de formular la querella, en virtud de que a el no se le afecta nin 

gin derecho ni sufre afectacién alguna en sus bienes o su patrimo- 

nio, dado que no es duefio o titular del documento, pués como ya he 

mos visto, con el endoso en procuracién se le d& amplias faculta-- 

des para el cobro del documento pero no se transfiere la propiedad 

de dicho instrumento, por lo cual, no tiene personalidad para que- 

rellarse y se encuentra limitado ante ésta situacién. 

QUERELLA, EL ENDOSATARIO EN PROCURACION CARECE DE FACUL 

TAD PARA FORMULAR LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO- 

LEON).- De conformidad con lo establecido por el articu 

lo 408 del Cédigo Penal del Estado, el delito de abuso 

de confianza se perseguir4 a instancia de parte ofendi- 

da, y si en el caso la querella correspondiente fue for 

mulada por el endosatario en procuraci6én en el Juicio - 

Ejecutivo Mercantil, argumentando que lo hacfa por sus 

propios derechos, tal actuar es incorrecto, por no te- 

ner el carfcter de afectado en forma directa, ya que co 

mo endosatario en procuraci6n en ningtin momento se le - 

transfirié la propiedad de los documentos endosados. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo en Revisién 72/93. Hector Ranulfo Garcfa Patena. 

9 de Junio de 1993.Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro 

Barajas Plasencia. Secretaria: Gloria Fuentes Cortés
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Semanario Judicial de la Federacién. Octava Epoce. Tomo 

XIV-Diciembre. Tesis IV. 30. 135 C. P&g. 429. 

También es posible y en ocasiones sucede, que quien co-~ 

meta el delito pueda ser el endosatario en procuraci6n, pués del - 

anélisis del artfeulo 35 de la Ley General de Titulos y Operacio~- 

nes de Crédito, al otorg&rsele los derechos y obligaciones de un ~ 

mandatario, se le sujeta a que debe cumplir en todas sus partes -- 

con el negocio encargado por medio del endoso en procuracién que ~ 

le fué otorgado, por lo cual responder& en todo momento de lo que 

resulte en su encargo, y si lo que resulta es que se aprovecha o - 

se ha aprovechado sacando ventaja del negocio obteniendo un benefi 

cio paraé] indebidamente, entonces estarfa cometiendo un delito, ~ 

el cual podrfa ser de Abuso de Confianza, Fraude o lo que resulta- 

ra de penalizarse con motivo de los actos cometidos; es decir el 

endosatario en procuracién no esta exento de ser suceptible a que 

sea sometido a un proceso penal, ya que con motivo de su encargo,- 

también puede cometer hechos o actos que puedieran constituir algin 

delito, o bien que directamente constituyen un delito en perjuicio 

de su endosante, 

ABUSO DE CONFIANZA. SI EL ENDOSATARIO EN PROCURACION EN 

UN TITULO DE CREDITO RECIBE EL IMPORTE DE ESTE MEDIANTE 

REQUERIMIENTO JUDICIAL Y NO LO ENTREGA AL ENDOSANTE CO- 

METE EL TITULO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). - 

Incurre en el delito de abuso de confianza previsto y - 

sancionado por el artf{culo 194 fraccién II, del Cédigo
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Penal para el EStado de Chiapas, el endosatario en pro- 

curacién de un documento mercantil, si recibe el impor- 

te de &ste mediante requerimiento judicial a los deman- 

dados y no lo entrega a quien le endos6 el documento en 

comento, en razén de que resulta evidente su obrar de- 

lictivo al disponer de la cantidad de dinero que ampara 

ba el titulo que le fué endosado, del cual se le trans- 

miti6 latenencia pero no el dominio. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 

Amparo en Revisién 349/94. Jos& Luis Garcfa Becerril. - 

27 de Septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Angel Suérez Torres, Secretario: Ramiro Joel Ramfrez -- 

Sanchez. 

Semanario Judicial de la Federaci6n. Octava Epoca. Tomo 

X1V-Diciembre. Tesis XX. 397 C. P&g. 321 

FRAUDE ESPECIFICO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 404, FRAC- 

CION XVII, DEL CODIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE - 

PUEBLA. ENDOSO EN PROCURACION.- De acuerdo con el artf- 

culo 35 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de - 

Crédito, el endosatario en procuracién tiene todos los 

derechos y obligaciones de un mandatario, de manera que 

al tenor de los diversos articulos 2450, fraccién II y 

2453, fracciones III y LV, del Cédigo Civil del Estado 

de Puebla tiene entre otras obligaciones, las de cuidar 

del negocio como propio, dar cuenta exacta de su admi--~
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nistracién y entregar al mandante lo que hubiese recibi 

do en virtud del poder. En consecuencia, ‘si al inculpa- 

do le fué endosado un t{tulo de crédito para su cobro - 

judicial o extrajudicial, y a pesar de haberse desisti- 

do por pago, no entregé el importe de aquél sino hasta 

después de que fué denunciado, tal conducta encuadra en 

el art{culo 404, fraccién XVII, del Cédigo de Defensa - 

Social del Estado de Puebla, pués teniendo a su cargo - 

la administraci6n y cuidado de un bien ajeno, retuvo la 

suerte principal obtenida, causando con ello un perjui- 

cio al titular del documento. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en Revisién 394/90. Héctor Gabriel P&ramo Pesque 

ra. 30 de Noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponen 

te: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Ma- 

chorro Castillo. 

Semanario Judicial de la Federaci6n. Octava Epoca. Tomo 

VIII- Noviembre. P4g. 216.
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4. LA INAPLICABILIDAD DE OTRAS LEYES RESPECTO A LA PERSONALIDAD JU 

RIDICA DEL ENDOSATARIO EN PROCURACION. 

Frecuentemente en la prd&ctica procesal, cuando el endo- 

satario en procuracién acciona el 6rgano jurisdiccional, y confor- 

me a los ordenamientos jurfdicos requiere a una persona -Demenda- 

do- para que cumpla con la obligacién de pago, la cual contrajo - 

por haber suscrito y otorgado un t{tulo de crédito, este se encuen 

tra con la situacién de que al no efectuarse el pago de lo requeri 

do dentro del término concedido y existir contestaci6n a la deman- 

da planteada, se le opone como excepcién y defensa entre otras, la 

falta de las condiciones necesarias para el ejercicio de la accién 

y los requisitos de procedibilidad con fundamento en el art{culo - 

8? fraccién X de la Ley General de T{tulos y Operaciones de Crédi- 

to, en relacién al artf{culo 118 del Cédigo de Procedimientos Civi- 

les del Estado de México aplicado supletoriamente, el cual se re- 

fiere a que en cualquier juicio se actée, en ese estado, se re-- 

quiere que el litigante o abogado que actfie a nombre del actor de- 

be contar forzosamente con tftulo de Licenciado en Derecho, io - 

cual es indebido y digno de no tomarse en cuenta por el juzgador - 

al momento de emitir sentencia, ya que dicho cédigo local que per- 

tenece a la Legislacié6n del Fuero Comén del Estado de México, en - 

todo caso, contradice lo sustentado por las Leyes Federales, lo - 

cual queda establecido en la siguiente jurisprudencia: 

ENDOSATARIO EN PROCURACION. NO SE REQUIERE QUE SEA ABO- 

GADO PARA COMPARECER EN JUICIO.- La Ley General de Titu
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los y Operaciones de Crédito equipar4 al endosatario en 

procuracién con el mandatario civil; y .omo ni aquella 

ley, ni el Cédigo de Comercio, ni el Cédigo Civil para 

el Distrito Federal, requieren el cardcter de abogado - 

para ser endosatario en procuracién, ni para que se pue 

da intentar en los negocios mercantiles, es ilegal la ~ 

disposicién de una ley en un Estado que establece repe- 

ler de oficio las promociones de un procurador sin titu 

lo de abogado en juicios mercantiles, pués contraria la 

aplicaci6n de leyes federales. 

Anales de Jurisprudencia, Indice General 1980, Derecho 

Mercantil, Tomo II, p. 08. 

Para ser m&s claro en cuanto al anélisis anterior, al - 

hablar de la inaplicabilidad de otras leyes, estamos hablando de - 

la supletoriedad de la ley y ésta sélo parte del supuesto de que - 

en la propia ley mercantil no se fijen o establezcan todas las nor 

mas de una materia procesal, lo que darfa lugar a que se aplicar& 

la Ley de Procedimientos local para llenar su insuficiencia; pero 

ésto de ninguna manera impone que si en la legislaci6n mercantil 

no se establece determinada institucién jurfdica, deba aplicarse - 

.orzosamente en forma supletoria e1 €édigo local de referencia, ya 

que en ese caso dejarfa de operar la supletoriedad que s6lo se pue 

de aplicar en casos excepcionales, para convertirse en la ley di- 

recta y principal a hacer valer, lo que obviamente no puede ser -- 

porque como ya se mencioné una ley local no puede anteponerse a -
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una ley federal. 

Asf mismo se puede observar que si bien es cierto que - 

el Cédigo de Procedimientos Civiles es supletorio al Cédigo de Co- 

mercio, ésto no puede entenderse de modo absoluto, sino tinicamente 

cuando falten disposiciones expresas sobre determinada cuestién en 

el C6digo de Comercio y a condici6n de que las disposiciones del - 

C6édigo Procesal no se contrapongan con otras que indiquen la inten 

ci6én del legislador.
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CONCLUSIONES 

1. El pagaré es un titulo de crédito que contiene una promesa in- 

condicional de pagar en un plazo determinado, la cantidad estipula 

da en el documento. 

2. Por el esquema tan sencillo que presenta su funcionamiento, el 

pagaré es uno de los t{tulos de crédito m&s utilizados actualmente 

entre comerciantes y entre particulares. 

3. Los elementos personales esenciales que intervienen en un paga- 

ré son el suscriptor, quien es el obligado directo a cumplir la -- 

obligacién de pago, y el beneficiario quien es el acreedor cambia- 

rio. 

4. Adem&s del suscriptor y beneficiario, pueden intervenir en un - 

pagaré mediante las anotaciones correspondientes en el mismo, los 

endosantes y endosatarios dependiendo del tipo de endoso que se - 

realice. 

5.- Existen esencialmente tres clases de endoso que la ley recono- 

ce y son, endoso en propiedad, endoso en garantf{a y endoso en pro- 

curacién. 

6. El endoso en propiedad es de efecto y carActer pleno, es decir, 

total e ilimitado; mientras que el endoso en garantfa y el endoso
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en procuracién son de efectos y cardcteres limitados, atendiendo - 

a su propia y especial naturaleza. 

7. Para la agil circulaci6n del pagaré atendiendo al espfritu del 

legislador, dicho titulo de crédito tiene que cumplir con el requi 

sito de incondicionalidad en el texto mismo del documento, y cual- 

quier estipulacién en contario se debe tener por no puesta. 

8. El endoso en procuracién es una cl&usula accesoria del titulo - 

de crédito, el cual debe constar por escrito en el propio documen- 

to o en hoja adherida al mismo. 

9. El endoso en procuracié6n es de efectos limitados, que no crans- 

fiere la propiedad del documento y faculta al endosatario para el 

ejercicio de los derechos cambiarios que corresponden al endosante 

10. La acci6n cambiaria puede ejercitarse de dos formas: directa o 

en via de regreso; es directa cuando se deduce contra el aceptante 

(suseriptor) o sus avalistas, y en vfa de Tegreso se puede deducir 

contra los endosantes, siendo que el Gltimo tenedor puede ejerci-- 

tar la accién cambiaria contra todos los obligados o contra alguno 

de ellos, sin perder la acci6n cambiaria contra los otros. 

ll. El aceptante, el girador, los endosantes y los avalistas res-- 

ponden solidariamente por el cumplimiento y pago de las prestacio- 

nes contenidas en el t{tulo de crédito.
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12. La prescripci6én de la acci6én cambiaria libera al deudor de la- 

obligacién contrafda, por no exigirse el cumplimiento dentro del - 

término que sefiala la ley. 

13, La prescripcién de la acci6n cambiaria no opera deoficio, sino 

que para aplicar su efectividad y hacerla valer, tiene que ser -- 

alegada por el beneficiario de la misma. 

14. La accién cambiaria directa no esta sujeta a caducidad y se ex 

tingue sélo por prescripcién. 

15. La vfa ejecutiva debe estudiarse de oficio por el juzgador, -- 

pués si el documento fundatorio de la demanda no teGne los requisi 

tos de deuda cierta, exigible y liquida adem&s de plazo cumplido - 

no se puede despachar ejecucién sobre un documento que no retine -- 

las caracter{sticas de ser un titulo de crédito. 

16. El acreedor cambiario no esta obligado a demostrar que presen- 

t6 al deudor (obligado) el titulo de crédito para que &ste le fue~ 

ta pagado, por lo que la falta de presentaci6én del documento para 

su pago, no impide el ejercicio de la acci6én cambiaria directa. 

17. El pagaré es aut6nomo e independiente por completo del acto o 

la operaci6n que le dé origen, ya que ese acto u operacién que lo 

haya generado, no le quita a éste su car&cter de tf{tulo de crédi-- 

to y consecuentemente de documento ejecutivo.
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18. El endosatario en procuraci6u tiene la personalidad juridica - 

plena y total para ejercitar las acciones derivadas del t{tulo de 

crédito, pudiendo intervenir personalmente sin limitaciones en el 

juicio ejecutivo, salvo lo dispuesto expresamente por la Ley. 

19. La personalidad jurfidica del endosatario en procuraci6n no pue 

de ser la de un actor en el juicio ejecutivo mercantil, ya que sé- 

lo es un procurador que tiene la facultad para intervenir directa- 

mente a nombre y en representaci6n del endosante. 

20. El endoso en procuraci6n no es un mandato ya que éste s6lo se 

d& entre el mandante y el mandatario por medio de un contrato en ~ 

el cual existe la obligaci6n de ejecutar Gnicamente los actos juri 

dicos que son encargados. 

21. La personalidad juridica del endosatario en procuracién no es 

la misma a la de un mandatario , ya que el primero no requiere de - 

un contrato para poder actuar judicial o extrajudicialmente a non- 

bre del endosante. 

22, Es necesario que al endosatario en procuracién se le desligue 

del mandatario y se le reconozca su autonomfa propia, para lo cual 

debe reformarse el art{culo 35 de la Ley General de T{tulos y Ope- 

raciones de Crédito, eliminando lo referente al mandato por ser -- 

otra figura jurfdica. 

23. Se deben unificar los criterios entre la Ley General de Tftu--
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los y Operaciones de Crédito y la Jurisprudencia, ya que mientras 

que la primera en su articulo 35 sostiene que el endosatario en -- 

procuracién tendr4 todos los derechos y obligaciones de un mandata 

rio, la segunda sostiene que el endoso en procuracién no se rige - 

por las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil en materia de - 

mandatos, 

24. Para los efectos de regular debidamente al endosatario en pro-~ 

curaci6n, es necesario incluir en la Ley General de Titulos y Ope- 

raciones de Crédito un articulado que prevea en forma directa, los 

derechos y obligaciones de éste. 

25. No puede anteponerse la aplicacién de una Ley local a la apli- 

cacién de la Ley federal, ya que la primera no puede contrariar la 

aplicaci6n de la seguada. 

26. El endosatario en procuracién no necesita tener titulo de Li-~ 

cenciado en Derecho para comparecer en un juicio ejecutivo mercan- 

til, por lo que su personalidad juridica no puede ser combatida - 

por la falta de éste. 

27. El endosatario en procuracién carece de personalidad para pro- 

mover ei Juicio de Amparo, cuando lo hace a nombre propio o por su 

propio derecho y no a nombre de su endosante, ya que no es titular 

del derecho ejercitado en un Juicio Ejecutivo Mercantil. 

28. El endostario en procuracién est& facultado y legitimado para-
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promover el Juicio de Amparo cuando su personalidad haya sido reco 

nocida por la autoridad sefialada como responsable, que lo promueva 

con tal cardcter y en representacién de su endosante, de acuerdo a 

lo preceptuado por los art{culos 4 y 13 de la Ley de Amparo. 

29. El endosatario en procuraci6n no esta facultado para oponerse 

a la tercerfa excluyente, toda vez que ésta constituye una accién 

diversa y ajena al cobro dei documento y por lo tanto distinta al 

objeto perseguido por el endoso en procuracién. 

30. El endosatario en procuraci6n no esta facultado ni tiene perso 

nelidad, para ejercitar la accién causal, ya que ésta s6lo puede - 

ser ejercitada si la acci6n cambiaria se hubiere extinguido por -- 

prescripcién o caducidad siempre y cuando se restituya el documen- 

to al demandado, as{ como en caso de que el tenedor haya ejecutado 

los actos necesarios de acuerdo al artficulo 168 segundo y tercer - 

p&rrafo de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito. 

31. El endosatario en procuraci6n si puede desistirse o transigir 

en juicio si durante el mismo obtiene de alguna forma el pago del 

documento, puéssu misién que le encomendaron ya ha sido cumplida- 

y consecuentemente con ello se ha extinguido la obligacién consig- 

nada en el t{tulo de crédito. 

32. El endosatario en procuracién tiene la facultad de darle vista 

al C, Agente del Ministerio Piblico, en caso de que durante su en- 

cargo se dé cuenta que se est4n o se han cometido actos que pueden 

constituir algin delito, pero no est4 facultado para formular la -



querella correspondiente por su propio derecho, toda vez que no 

tiene el cardcter de afectado directo, pués como endosatario en 

procuracién en aingfin momento se le transfirié la propiedad del 

documento.
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