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INTR0DLlCC10N

Nuestro trabajo versa sobre las formas especi, les del ti -Lulo de

crédito o titulo -valor corno in llaman algunos tratacistas, denc

minado chenue y' para ello se hace indisí->ensable conocer algunos

aspectos venera l es• e importantes cle ( 51, para vise con Ivo : ter ior i

dad icicr;trarr.os al estudio de sus r=orr,rau espcc i r; I es. Dentro de

los aspectos relevantes a tratnr•están e.¡ ' de conocer c: . c surgió

a la vida comercial este titulo de cr' cito de tan gran import

cia en las operaciones bancarias. Consideremos y creemos estar

seguros de e11o, rue el titulo de mayor circulación es el cl.,e-- 

que, ya que puede librarse al nortador y transtnitírsea otra • - 

persono con lo sola entrega del mismo, lo c. ue no ; puede hacerse

con la letra de carnb i o y el pagaré: fue siempre ;:• od i rse

a favor de persona determinado, cuestiones que trataremoz con

mayor amplitud en capítulos posteriores. 

Principiamos este trabajo con cuestiones relativas al cheque cue

en este caso es el género, para posteriormente adentrarnos en el

análisis de sus formas y modalidades, las cuales son la especie. 



En cada una de las formas del cheque, sea cruzado, certificado, 

de caja, etc., haremos una breve reseña histórica de cómo surgie

ron y han evolucionado a través del tiempo, las caracterist•icas

generales y diferencias, ventajas y desventajas; trataremos tam- 

bién las definiciones doctrinales y legales dadas acerco, del con

cep,to cheque y adoptaremos como nuestra la que consideremos más

completa; enunciaremos las características generales de dicho tí

tufo de crédito, así como sus diferencias con otros titulos de - 

su misma naturaleza; hablaremos de los requisitos necesarios pa- 

ra su validez y trataremos por último sobre las diversas teorías

explicativas de su naturaleza Jurídica. 

Una ves hecho el bosquejo general acerca de los puntos a tratar

en este trabajo, pasenos al desarrollo del mismo. 



G A P I T LI L 0 1

CONCEPTOS GENERALES DEL CIIEME

1. JEI. Ci1r- if L. 

Sabemos que en la Edad_- ledia se' encuentra el antecedente más

claro del cheque, consistente en el depósito de dinero c; ue - 

se hacia a los banqueros y que el dinero confiado a estos úl

timos, podía ser utilizado con la simple expedición de docu- 

mentos a favor de un tercero; aunque dichos documentos no - 

eran cheques en sentido estricto, la mecánica de operación

era igual a la que se observó en el primer servicio de che- 

ques que se conoce. 

Expondremos á continuación los antecedentes de este titulo - 

en Italia, Inglaterra, Francia, Espacia, lio 1 anda y MIhx i co pa- 

ra con esto tener un panorama general acerca del origen del

cheque. 
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ANTECEDENTES EN ITALIA

En este país al desarrollarse las operaciones de depósito - 

err 105 siglos XVI y XVII, se observó la utilidud para el - 

cliente de disponer total o parcialmente de las sumas pro— 

pias depositadas mediante el empleo de órdenes de pago. 

Estos documentos fueron redactados en forma de orden o man- 

dato y en un principio eran entregados al banquero deposita

rio, quien ponía a disposición del tercero la suma indicada

en ellos, facultndolo para retirar el importe del documen- 

to. 

rmo j i,> l o ' e estos t ítu l os, tenemos: Las po l i zze de los

Bancos de ' 11apolec- y de Golonia y las Cedule di Cartulario, 

de¡ Sanco de San Ambrosio de Milan - 

Las polizze eran títulos emitidos por el depositante a cor

to del oonco, pagaderos a la vista y transmisibles por en- 

doso. 

Según Ce erio ` 1), las Polizze Gancarie alcrozaren una gran

di Fusión en el Sanco de Bolonia; son las que en realidad de

ben cons i yer•arse :: orno antecedentes de¡ cheque; estas eran -- 

redactadas en forma de orden o mandato de pago y debían pre

tentarse para su pago dentro cie los tres Masas sigui entes a

su expedición bajó la pena en caso de quiebra o negativa de

1) De Pina Vara ` afael, Teoría y i r<ctica def Cheque. 
fiéxico 1974, 2a. Edición paq. $ 2 1 - 1 --) ta 27
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pago del banquero, de que el emisor quedara liberado de la

responsabilidad " de su pago". 

Las Cedule de Cartulario también eran redactadas en forma de

ordenes de pago emitidas por los depositantes a favor de ter

ceros a cargo del Banco de San Ambrosio de Milán. 

Aunque la practica del cheque en otros paises es anterior a

su reglamentación jurídica, en Italia hasta el Código de Co

mercio del 2 de abril de 1SS2, regula por primera vez el che

que y adopta como Ley Interna las disposiciones de la Ley - 
Uniforme de Ginebra sobre este título. 

ANTECEDENTES EN INGLATERRA

En Inglaterra podemos considerar como antecedentes del che- 

que a los Cash Notes y a los Goldsmiths Notes; por lo que - 

respecta al primero de estos documentos, estuvo en circula- 

ción durante la segunda mitad del siglo XVIII, eran títulos

a la orden o al portador redactados en forma de mandato de - 
pago del cliente a su banquero, los cuales podemos conside- 

rarlos como el antecedente . más claro del cheque en Inglate- 

rra. 

Los Goldsmiths Notes, eran documentos a la vista o al porta

dor emitidos por los orfebres londinenses contra los dep6si

tos en oro de sus clientes y eran considerados practicamen- 

te billetes y surgieron como consecuencia de la confisca— 
ci6n de la Casa de Moneda en el año de 1640 por el Rey Car- 

los 1. Estuardo. 
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Con la fundación del Sane- de Inglaterra en 1694 se dictaron

una serie de normas para reglamentar y proteger esta nueva - 

insH tución. Una de ellas fue la Ley de 1742 que prohibió a

los bancos la emisión de títulos reembolsables el portador y

a la vista, lo que determinó que los Goldsmiths Notes no pu- 

dieran circular, circunstancia que propició la aparición de' 

los verdaderos cheques, pues los banqueros para eludir la

prohibición legal, entregaban a sus clientes talonarios en

blanco que estos últimos pud eran llenar, a favor de cual— 

quier

ual- 

quier persona por cierta cantidad y bajo su firma, comprome- 

tiéndose los banqueros a abonar el importe al beneficiario

contra la presentación del documento, siempre que estuviese

comprendido dentro de los límites de disponibilidad de dine

ro en la cuenta del firmante dei talonario. 

La—,- iyoría de los tratadistas están de acuerdo en que, inda

pendientemente del origen de! cheque, fue en ingiaterra en

donde tuvo su máximo desarrollo y florecimiento, conjunta— 

mente con las operaciones bancarias de depósito a mediados

del siglo XVII. 

Por lo que hace a su reguiaci5n jurídica, el 18 de agosto de

1382, se dictó el Act To Codifi The Lasso ? elating To Sills

of Exchange, l3 cual fue modificada en los años 1906, 1917, 

1932 y 1957; anterior a la Ley de 1882, las Laye:; ca 1855 y
r

1858 regularon algunos aspectos fiscalea del cheque. 
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ANTECEDENTES EN FRANCIA

Fue en este pafs en donde se promulgó el 1..1 de junio de 1`' 65

la primera Ley en materia de cheque, apartándose de la prác- 

tica inglesa que consideraba a éste como una modalidad de la

letra de cambio; en Francia era concebido el cheque como un

Título autónomo que faculta al librador ( cliente) a retírar

total o parcialmente los fondos disponibles en poder del can

co. 

9 Se autorizó en dicha Ley, la emisión de cheques contra " an- 

queros comerciantes y no comerciantes y la simple emisión - 

del cheque producía la transferencia de la propiedad de la

provisión ol tomador del cheque. La Ley que venimos comen- 

tando sufrió modificaciones el 30 de diciembre de 191. 1 - 

creando los cheques cruzados) y el 2 de agosto de 1917 ( que

estableció sanción penal a la emisión de - cheques sin provi- 

sión); fue abrogada el 30 de octubre de 1935 yr l„ Ley del - 

28 de febrero de 1941 nue la suplió, merece especial aten-- 

ción, pues en ella se contempla la certificación riel cheque. 

ANTECEDENTES EN ESPA7,A Y I1kJLANDA

En EspaíSa no existía un tráfico Bancario de depósito y no es

sino hasta nue los comerciantes y los no comerciantes adop- 

tan la costumbre de llevar su dinero a dépositar a los b, rn- 

cos para hacerlo productivo y evitar los riesgos de la cus- 

todia en el propio domicilio. 
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La exp;:>sicibn de motivos del Código de Comercio ele 1885 men

ciona los talones al portador y los mandatos de transferen

cias que expedía el Banco de España como ejemplos de verda- 

deros cheques. Los primeros eran expedidos por personas que

tenían cuenta corriente para retirar parcial o totalmente - 

su dinero; los segundos, eran entregados al Brneo para abo- 

nar a los fondos de otras personas que también tenían cuen- 

U corriente en el Banco. 

En Holanda a fines del siglo XVII, principalmente en Amster

dam, los conerciantes acostumbraban confiar a cajeros públi

cos la custodia de su dinero, y disponían de él mediante la

emisión de órdenes de pago a favor de terceros y a cargo de

los cajeros. Cstos documentos precursores también del che- 

que, recibieron el nombre de " letra de cajero" y fueron re- 

gulados por una Ley expedida el 30 de enero de. 1. 776 en la - 

cual se basó la moderna legislación actual sobre el cheque

en ese país. 

ANTECEDENTE -S EN MEXICO

En nuestro país aparece este titulo de crédito en la prUt_I

ea Bancaria, a mediados del siglo pasado, cuando iniciad rus

operaciones los grandes Bancos, especialmente el Sanco de - 

Lordres, 11Fxico y Sudamérica; y no fue sino Hasta el Código

de Comercio de 1884, en que nuestro pais reguló por primera

vez el cheque y recoge los principios básicos que se obser- 

van en leas miedos bancarios de la época. Posteriermente e! 

Ccdigo de Cwmercio de 1889 se limita a reproducir lo dispue s- 



to por el abrogado Código de Comercio de 1884. Estos dos - 

cuerpos de leyes establecieron en los artículos 552 y 918
respectivamente, lo siguiente:_ " Todo el que tenga una can, 

tidad de dinero disponible en poder de un comerciante o de
un establecimiento de crédito, puede disponer de ella a fa- 

vor propio o de un tercero, mediante un mandato de pago ¡ la

mado cheque". 

Finalmente la vigente Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito de 1932, regula la materia relativa a los Títu- 

los de Crédito en general y del cheque en
particular, de - 

acuerdo con las modernas orientaciones doctrinales y legis- 
lativas, ya que en ella, como dice el maestro Pallares, re- 

glamenta casi siempre en forma acertada, los distintos as- 

pectos del cheque y debe considerarse en términos generales

como buena ( 2). 

Existe discrepancia en lo referente a que si la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito vigente, 

tuvo como base

la Ley Uniforme del cheque en Ginebra y tratadistas como - 
Vázquez del Idercado señala que nuestra Ley sufrió la influen
cia de doctrinas y leyes extranjeras, 

especialmente de la - 

Ley Uniforme, lo hace notar en la exposición de motivos de

nuestra Ley vigente. 

Rodríguez Rodríguez ( 3) opina todo lo contrario y afirma - 

2) Pallares Eduardo. Títulos de Crédito en General, Letra de

Cambio, Cheque y Pagaré. México 1952 pp• 5- 6• 

3) Rodríguez Rodríguez Joaquín, Derecho Bancario. México 1980, 

6a. Edición, pag. 135• 
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rue la Ley Uniforme apenas si fue tomada en cuenta por los

redactores de la Ley General de Títulos y Operaciones do CrL
dito y trata de demostrarlo en un análisis comparativo de - 

los preceptos relativos al cheque de estas dos leyes. 

l Cheque puede circular por países distintos el de su emi- 

sión en ese. virtud, ocasiona conflictos en las diferentes le

jislaciones, los cuales se pretenden solucionar con la Unifi

caciSn Internacional del Derecho en dateria de c'; ecrue, Joa- 

quín Garr• iquez ( 4) señala qua con esta unificación se propo- 

nen dos soluciones: 

c).-- La adopc i on por todos tos p+. íses y la ep I i er..c i on dentro

de su territorio, de un-, Ley tipo, de una Ley c!uc Gusta

tuya o la Ley Nacional, evitando con es-éo los con;'-lic- 

tcs; y

bí. L:9 Ice.ptaciC' n t-ocieE-, los p•lfses cic I! ornac. LI.niformes

ea- nces de, resplvor lo, con 1icaos. 

Is _'c 1 es ú i t; i i; wa aiíos de 1 s i C 1 o pnisado se i n i c i S este mov i- 

n i en': a, pr i rerctr:.ente por juristas, comerc i an es e i nclustr i a- 

1 c pr.ro I c, adquiere importancia relevante on el no: -.rento

en mic ' os 00s i ernos participan en estú, rrov i n i cni:.o vas f te

nemos la cc. le rr c i ón tie r• eutt i onea i nú rnac orla Ics cono la

en 1, 1 . ua l se con- 

sique la ce iniciva nmancipacican del choque, dc la letre, de

reso i uc i oncs i nf 1 u yet• on en r•:n part s el ; a con

r% ncia ccic! r7cia en Ginebra en el ¿,í; o de 1931, h:' fs en don

111 Ley Unifor' ne cicl c reque. 

JdrLiin. Tr.,',^ do d_: Derecho t.1c.r.. , , ,,' cr

rl  r  
r n.._ r c . f•,ac, r d. S1 i:iJ, 

Il k}. r,.,, 6. t_, 1a. 
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II.- CONCEPTO Y DETP lClON DEL CHUTE. 

Es verdaderamente dificil dar una exacta definición de cheque y

esto se debe a las multiples cdefinir.icnes doctrino1es so'-3re este

titulo en las diversas legislaciones dicl mundo. 

especto o 1, 1 et i rio 1 og i de la pa l abrn cheque existe tnl,; : i £ n d i s

cre0ancia, autores como Mougier y Le Piercier dicen caie proviene

de¡ verbo 1nq I5s To check, cuyo significado es " verificar", " con

tro l ar", rrCXi',171 nal'", deb i cie a ejue so hace a l us 1 Úf1 a l

que tiene e l banquero de ver i f i cer y cotejar 1 f i rmG de¡ libra- 

dor ibrdorantes *cle I pago del cheque. 

Pora tratad 1 stas como G.. Srr 1 rue =, De Gemo y Cervantes .'.( ilima.cio ( ti) 

la palabra c'?eque prov i ene del térm i no i ng I és Exchequer, 112c. i en- 

do alusión a los mandatos u orden de pago emitidos por los

ranos inglesc- con el nombre de ') i I Is 01= Exchequer, de donde aie- 

r i vó lo, pa l abra chequer para con pos'ic r i or i dad utilizar s í fnp i

mente lala pala':)ra cl, cque. 

Los tratadistas definen el cheque desde su muy particular ;; unto

de vista, y las difieren{;^s legisiacionec del mundo t, r.: ién. 

Octavio llern' ndeti lo define diciendo que " cheque es Titula de - 

Cr6dito nom.in_ltivo, o aI , portador negociab.le o no r.egociable por

medio de 1 cual una persona 11 --moda l i brndor, ordena a ocra l l acla• 

da librado ( In,.-i: ituciSn de Cr6dito), el pago incondicional y a - 

5) Garriguez. Ob. cit. paq. 602
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la vista de una suma determinada o indeterminada". ( 6) 

Esta definición nos parece aceptable pues contiene casi todos — 

los elementos del cheque y s6lo le podríamos criticar la omisión

que hace de la autoriiaci6n que deberá tener el librador para — 

emitir estos documentos y la provisión de fondos. 

De Semo estima en lo referente al concepto de cheque, lo siguien

te: " Título cambiario, a la orden o al portador, literal, formal, 

autónomo y abstracto, que contiene la orden incondicional de pa— 

gar a la vista la suma indicada, dirigida a un banquero en pe,-" 

di cuas al librador tiene fondos disponibles suficientes, que

vincula solidariamente a todos los signatarios y que está orovis

ta de fuerza ejecutiva" ( 7)• 

Este concepto nos parece c: uy czmpieto, toda vez quz en él se in— 

cluyc '. a ejecutividad del cheque y sólo ie criticamos el no men— 

cionar la negociabilidad del cheque. 

Salsa Antelo y 2elluci ( 8), dicen por su parte, que el cheque no

es propiamente hablando un instrumento de crédito, sino un ins— 

trurnenta de pago y que esto es fundamental para poder distinguir

el cheque de la letra de cambio. 

6 ) Flernandez Oc.-tav i o. Derecho Bancario telex i cano. hlex i co 1956. 

Tomo I p ug. 199

7 ) De Pina Vara Rafael. Ob. cit. pág. 17 Nota 11

8) Balsa Antelo y Selluci. Técnica Jurídica del Cheque. 

Buenos lairrs 1963, 2a. Edíci6n pág. 18
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Ripert opima al respecto: " El cheque es un título girado sobre - 

un banco o un establecimiento asimilado para obtener el, pago a - 

favor del portador de una suma de dinero que está disponible en

provecho de Aste" ( 9). La anterior definición nos parece defi-- 

ciente, ya que para este autos+ no es necesaria la existencia de

una Instituciún de Crédito, nada dice sobre la so- 

bre la negociabilidad dei título y si se puede expedir a la or- 

den o al portador. 

Otra de las definiciones que considero señalar es la propuesta - 

por Segovia ( 10), él afirma que cheque es una orden o mandato de

pago escrito en una forma impresa dada sobre un banco en el cual

el librador tiene fondos disponibles para que pague a la vista -- 

una suma determinada de dinero al titular n al portador de dicha

orden. 

Este autor concibe el cheque como un mandato no como un título. 

Pasemos ahora a examinar las definiciones dadas por algunas le- 

gislaciones. 

La Ley Francesa de 1865, definía al cheque como el documento que, 

bajo la forma de mandato de pago sirve al librador para retirar

en su provecho o en provecho de un tercero, todos o parte de los

fondos acreditados en su cuenta y disponibles. 

9) Ripert Georges. Tratado Elemental de Derecho Comercial. 

Buenos Aires 1954, Torno III pag. 259. 

10) De Pina Vara Rafael. Ob. cit. paq. 18



El Código cre Esp35o1 en el , rtículo 514 e.; tablece: " El

c._; dato de pago, conec i du en el con<erc i o coa el nombre de cheque, 

es un documento que permite a1 librador retirar en su provecho o

en el d, un terc :ro, tedos o parte de los fondoz que t i cone, d i sp 

nible en poder d_cI librado". 

la legislación Ar, enlLina establece que el cheque es una orden de

pago pura y simple iibrada contra un banco en el cual el librador

tiene fondos depositados a su orden en cuenta corriente bancaria

o autorización pare girar en descubierto.. 

Nuestro Código de Comercio de 1884, en el artfculo 918 defin.fa - 

al cheque de la siguiente aranera: " Todo el que tenga una canti— 

dad de dinero disponible en poder de un comerciante o de un est: 

blecimiento de erudito, perede disponer de ella a fa: c. r í -•roma o

de un tercero, raediante un mandato de pago llamado cheque". 

Como puede observarse de la transcripción del artículo anterior, 

nuesta•a l.ag i s i ec i Jíl a! igual que la Ley Italiana, : a Ley Franca - 

su y el Ccicligo de Comercio Español, consideran el cheque un man- 

dato de pago, lo cual es errEneo dasde nuestro punto de vista, - 

toda vez qua el mandato es por naturaleza un medio para realizar

actos jurídicos futuros, mientras que el cheque, su objeto es - 

substituir el dinero, con el fin de cumplir una obligaci5n pre— 

sente. No pu de ser el cheque un wandato, puesto que el librado

e pueda re,¡-.r.c i ar a realizar el pago, % en el raa: a: lato. el manda

tari o si puede rehu9ar10
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La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente no d£ 

fine al cheque, sólo se limita a señalar los requisitos para que

un documento sea considerado como tal ( Art. 175 y 176), y con la

unión de estos requisitos podemos elaborar un concepto, el cual

quedarla integrado en la forma siguiente: Cheque es un Titulo

de Crédito nominativo ( a la orden) o al portador, negociable o

ro negociable, que contiene la orden incondicional de pagar una

suma determinada de dinero, expedida a cargo de una Institución

de Crédito, por quien tiene fondos disponibles y esté- autorizado

por ésta para librarlos y poseg además fuerza ejecutiva. 
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111. CARACTERISTICAS GENERALES DEL CHEQUE. 

De lo expuesto en el apartado anterior, referente a las definici_ 

nes sobre el cheque elaboradas por los cSdigos de diferentes paí- 

ses y en espacial la que nosotros elaboramos con los requisitos

exigirlos por fa Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
vigente, l: odemos señalar como características fundamentales las

siguientes: Es un título de crédito y como tal posee la incorp_ 
ración, le. literalidad, la iegitimacián y la autonomfn. 

Nuestra LTO, en el Artículo 52 define al Título de Cródito en 92
neral, así : " Son Títulos de Crédito los documentos necesarios - 

Para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna"; de

la anterior transcripción observamos que los títulos de crédito
son docuiGentos; esto es, la e;. istencia neceser, ia de un papal en

que se haga censtar por escrito el derecho a una prestación; el

documento es necesario Ya qu•, sin óI no es posible hacer vaier - 

el deracho en contra del obligado, ni tran3mitirlo a un tercero. 

Vivante al respecto afirma: " El Titulo de C r-di+:o es un documen- 

to necesario para ejercitar el derecho literal que en ellos se - 

consgn,-" ( 11). De esta opinión podemos concluir que el derecho

no puede ejercerse si no se posee el docuraento, lo cual pone de

manifiesto la relación permanente existente entre el documento y
el derecho en 11 mencionado. 

11) V i vante César. Tratarlo do Der -echo l-lercant i 1 ( Traduce i óy:!, e

ldiguel Cabeza y Anrco) Iriadr- id 1935. Tomo ll i pé; g. 135
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Para el tratadista Eduardo Pallares ( 12), los títulos de crédito

son aquellos documentos que enuncian un derecho patrimonial li- 

teral, autónomo, abstracto, que se ejercita por los mismos docu- 

mentos. 

Una de las características inherentes a todos los títulos de cré

dito, pero muy especialmente al cheque, es la incorporación. 

Para el estudio que estamos desarrollando, nos plantearemos la - 

pregunta siguiente, ¿ qué se entiende por incorporación?, y tam- 

bién la manera de cómo se presenta en el cheque. 

El término incorporación consiste en la relación permanente entre

el documento y el derecho del titulo de crédito, de tal forma que

el derecho se convierte en - algo accesorio del documento. 

Vicente y Gella expresa: " Es la incorporación del derecho al pa- 

pel en que consta la inseparabilidad de la obligación y del ins- 
trumento en que se consigna. De ello deriva el valor legitima- 

dor de los Títulos de Crédito que obra siempre en beneficio del
acreedor. la uni6n intima del derecho y documento hace que éste

sea condición precisa para el ejercicio de aquél" ( 13). 

Aplicando estos conceptos al cheque podríamos decir que Este es

un documento que lleva incorporado un derecho de tal forma que
tal derecho va íntimamente ligado al titulo y su ejercicio, 

está

12) Pallares Eduardo. Ob. cit. pág. 23

13) Vicente y Gella. Los. Titulos de Crédito en la Doctrina y en
el Derecho Positivo. méxico 1956 pág. 51. 
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condicionado a la exhibición y entrega del documento. 

La segunda característica en el cheque, es la legitimación, que

según el maestro Pallares, consiste: "= n los efectos que la ley
atribuye a la posesión del título mediante la cual se presume que

el poseedor es el titular de los derechos que dimanjn del documen
to" ( 14). 

Luis l -1 - uño= ( 15), afiviüa que la legitimación permite a un sujeto

disponer y gozar do un derecho que Ir- cori,csponde por ser titu - 
lar del mismo. 

Una persona se ha legitimado en el caso específico dei cheque, 

cuando presenta el documento al banquero para su cobro sin impon
t-ar si es el legitimo poseedor; es decir, la posesi5n y presenta
ci0n del cheque legitiman a su tenedor, o sea, que lo facultan

para ejercitar el derecho y exigir la prestación. 

El tercer elemento característico del cheque es la literalidad, 
Pues en el Articulo 6° de LGTCC nos habla del " derecho literal" 

contenido en los títulos de crgdito; antes de mencionar en qué

consiste la literalidad, diremos que los antecedentes de este

térc: ino los encontramos en el Derecho Romano cuando al lado de

los contratos verbales aparecían los contratos literales, o sea

aquellos que se perfeccionaban por la redacción de un escrito. 

11•) Pallares Eduardo. Ob - cit. prig. 46

15) iduñox Luis. Títulos -Valores editic: ios. Buenos Aires 1913
p09. 140
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Era la letra lo que creaba y daba existencia al contrato. 

El maestro Cervantes ahumada ( 16) opina que la literalidad quie- 

re decir que el derecho se crea en su extensión y demás circuns- 

tancias por la letra del documento; si una letra expresa que el

girado deberá pagar mil pesos en determinado lugar y fecha, está

obligado a cubrir dicha cantidad en el plazo y fecha estipulado. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la si- 

guiente tesis al respecto: " La literalidad de un titulo de crédi

to, como nota característica, es precisar el contenido y alcance

del derecho en el consignado sin necesidad de recurrir a otras

fuentes; pero si la letra de cambio no circula ni llega a manos

de un tercero de buena fe, se pueden oponer al tenedor las mis- 

mas excepciones personales que tenga el obligado, siendo una de

ellas la de. haber cubierto diversos abonos a cuenta de su impor- 

te, aunque no se hubieren consignado en el texto mismo del docu- 

mento, siempre que se acrediten en debida forma" ( 6a. época, - 

Cuarta ( arte Vol. XX pág. 235 A. D. 7166/ 57 Rubén Dario. Sumuano

5 Votos) . 

De todo lo expresado anteriormente podemos decir que la literal¡ 

dad en el cheque es lo expresamente escrito en el documento como

sería el lugar de emisiSn, la cantidad por la que fue expedido, 

el Banco librado, etc. 

Por últ¡ mo, la autonomía, cuarto elemento característico, consis

te en la adquisición de derechos propios y diversos a favor de - 

16) Cervantes Ahumada. Títulos y Operaciones de Credíto, México

1982 pág. 11
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cada uno de los titulares del documento. 

El maestro Cervantes Ahumada opina que el Título de Crédito mis- 
mo, no es autónomo, que los son los derechos que cada - titulo va

adquiriendo sucesivamente sobre 11 o los derechos incorporados a
el, cuo a pesar de tratarse del mismo titulo, son independientes

entre si. 

Nuestro miximo tribunal ha dicho al respecto el establecer la si
guiente jurisprudencia: " Los títulos de crédito adquieren desde

el memento en que entran en circulación, existencia au£ snoma da- 

la

a-

la operación casual", (Cu i nta Epoca, Toigo XIII iizig. 171.9, Termo - 

XLVII pág. 1989, Tcmo XVII páy. 1661. Apéndice de jurispr.rdencia

de 1917 a 1965 del Semanario Judicial de la FederaciSn. Cuarta

parte. 

Para normar más nuest; o cr i ter i o, transo í b i mos varias -tesis re- 

lacionadas a la A utoncmia: Mn T.+ éuío ejecutivo no debe comete— 
u: . tar se .. or. ot.r.,s ele.men; esro,acorios _ p , p; esenL-anGose posi.erior

menta en si Juicio sino tiene valor propio que justifique la ac- 
ziun ejecutiva, para la que se toma en cuenta la razOn de que - 

constituye una prueba preestablecida respec:. o de la existencia - 

deI crédito reclamado, lo cual no hace necesario el proceso de - 

co,nr-cámiento en que se estableciera el derecho sino que permite

de inmediato la ejecuci.6n de manera que si el título en que se - 
fund6 1 a ¡ A" -. q" i ere coup ie:mento otra prueba, e 1 1 o i nd í ea ^- 

q..ye Pm¡' z i solo, ese documento carece de va l ¿,r aut6nomo, cotao - 

instruriento cie ejecücion y esta zondic 6n es la que debe tener
el titr..lo desd4 el principio coro fuIda-trnrio dzl juicio, para co
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nectar la vía ejecutiva, cuya procedencia no debe acreditarse en

el curso del procedimiento, puesto que se desvirtuarla la esen— 

cia del juicio " ejecutivo". 

Sexta Epoca, Cuarta Parte, Vol. LII pág. 169 A. D. 7068/ 60 Anto— 

nio Salazar Mayoría 4 votos. 

Títulos de Crédito, carácter Autónomo de los

Como los Títulos de Crédito son documentos autónomos e indepen— 

dientes de la relación causal que les da orígen no es necesario

mencionar el orígen de los mismos". 

En virtud de la autonomía de los títulos de crédito, estos son - 

independientes del contrato que les haya dado orígen de manera - 

que aunque dicho contrato se anule, no por eso pierden validez al

titulo de crédito". 

Sexta Epoca, Cuarta Parte Vo. IV Paq. 191 A. D. 1580/ 1957• Leopel

do C. Moreno y Coas, Unanimidad 4 votos. 

Una vez visto cómo la doctrina y nuestro máximo Tribunal conside

ra el concepto de autonomía, podemos decir que durante la circu- 

lación del título, incluso en el acto de su emisión, el poseedor

y cada uno de los adquirientes posteriores tienen un derecho au- 

tónomo sin relación de causalidad con el negocio fundamental que

haya determinado la emisión del título; de tal forma que la inca

pacidad de alguno de los signatarios o el hecho de la existencia

de firmas falsas o imaginarías, así como la circunstancia de que

por cualquier motivo no obliga a alguno de los signatarios a las

personas que aparezcan como tales, no afectaría el cobro del ti- 
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tufo. 

Ana 1 i = aci, s y emp 1 i cadas 1 as car, tct,>r íst i cas de i cheque eonio t ítu

lo de cridito, consideramos nscesirio y oportuno señaiar algunas

le ! es diferencias existentes cer. 1a 1eira de -- ambio y e1 6i1le- 

i. de {' iünCO. 

Con 1 , letra ce ccmb i o

a) La prirrera y fui,,darr.nr,ta! consistente en que la letra d,- 

cambio es un ins-Grum.- nto de c., édit=,- y el cf, eque es un me

dio de pago. 

b) EI cheque e -a siempre pagadero a la vista ( Art. 178 LGTCC) 

y ! e, le-tra de carabio runde zúr pasada. dr di.1erente3 for- 

i tas . 

c) El tiempo de presentación de! cheque es m121s corto que el

de ! a letra de cambio. 

d) En e1 vF.zque Qs necesario la de. fcn:loss en tan

to que en la letra no es recr-tisito indi! anensal> le. 

e) E l cheque _ a i etr,pre es librado a una l nst i tuc i 6n de Crc'!d i - 

to, en cambio, la letra a ci.iaigi.,ier persona. 

P) El cheque puedo ser expedido al portador, la letra siern- 

p: e será nominativa. 



g) La orden de pago puede ser revocable en el cheque una vez

transcurrido el plazo de presentación, la orden dada en

la letra no puede revocarse. 

h) El poseedor de un cheque puede rechazar un pago parcial

Art. 189 LGTOC), el tenedor de una letra no puede rechs

zarlo ( Art. 130 LGTOC). 

i) La preescripción de la acción cambiaria en el cheque es

de seis meses, en la letra de tres años. 

j) La duplicidad y pluralidad de ejemplares no es aceptada

en el cheque. 

Respecto a las diferencias entre el cheque y el billete de banco, 

tenemos las siguientes r

1.- El cheque puede ser expedido por cualquier persona física - 

con capacidad legal, el billete de banco sólo es emitido por

el Banco de México, ( Art. 28 de la Constitución). 

2.- El cheque contiene una orden incondicional de pago a una Ins

tituciSn Bancaria, el billete contiene una orden de pago a

la vista al portador. 

3.- La emisifin del cheque presupone la existencia de fondos; en

tanto que el billete siempre se encuentra respaldado por una

cantidad en oro. 
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4.- El cheque está sujeto a un plazo de presentación y el bille- 

te de banco no se encuentra condicionado a ningún plazo. 

5.- El cheque prescribe, el billete no. 

ü.- El importe del cheque puede ser por cualquier cantidad, siem

pre y cuándo esté bien determinada, los billetes se emiten

por diferentes denominaciones. 

El cheaue s510 libera al emisor del pago del mismo, cuando

lo cobra en el banco, el billete ! ibera a la persona, una - 

vez entregado. 

8.- La firma de1 librador de¡ eheque es de su puño y letra y los

que aparecen en los billetes pueden ser faccí!nil y de (-: s - 

personas autorizadas por el Canco de MCxico. 

Hemos expuesto muy brevemente las características y conceptos ge
verales eleI cheque. de las que deducimos la importancia que tie- 

ne en l; vida económica de los pueblos, pues con su uso, se obtie

nen grandes beneficios, como el de evitar llevar en nuestros bol- 

sillos sumas muy elevadas de dinero y el de agilizar las relacio

nes comerciales. 
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C A P I T U L 0 1 1

NATURALEZA JURIDICA DEL CHEQUE

El problema de encontrar la verdadera naturaleza jurídica del che

que ha sido examinada por la doctrina desde las primeras legisla- 

ciones que tratan scbre el cheque, y la mayoría de las teorías - 

abocadas a la soluciSn de éste problema lo buscan en las relacio

nes y efectos entre las partes integrantes de dicho título ( li-- 

brador, librado y tomador) sin tomar en cuenta al documento mis- 

mo. 

Nuestro propósito en este capítulo es hacer una breve exposición

y crítica de algunas de las múltiples teorías que se han elabora

do sobre el titulo cheque y las causas por las cuales no pueden

considerarse como acertadas desde nuestro personal punto de vis- 

ta. Entre las teorías más importantes que se han elaborado tene

mos las siguientes: Teoría del Mandato, de la Cesión, Estipula- 

ción a favor de Tercero, Estipulación a cargo de un Tercero, de

la Delegación, de la Asignación y por último la Teoría de la Au- 
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tor• i zsc i ón; la cr f tica a cada una de e i las la i. aremos re h° i r i éndo

nos a lo establecído en nuestro Derect. o Positivo. 

a).- TEORIA DEL IMANDATO

Esta teoría surge como consecuencia de la interpretación a

la Ley Francesa de 1865, que define al cheque como :"... el

documento que bajo la forma de mandato de pago sirve al li- 

brador para retirar en su provecho o en provecho de un ter- 

cero, todos o parte de les fondos aer?ditadrs en su cuenta

y disponibies". 

Los autores que sostienen esta teoría afirman que se da en

el cheque un contrato de mandato por virtud del cual el li- 

brado ( mandatario) se obliga a pagar en nombre y por cuenta

del librador ( mandante) la suma de dinero determinada en el

cheque a su tenedor legftimo. Los Códigos de Comercio de - 

1384 y 1839 nuestros, conciben también al cheque como un -- 

mandato. 

Nuestro máximo Tribunal también sostiene este criterio como

puede observarse en la tesis jurisprudencia! siguiente : 

Cuando el cheque se extiende a favor de un tercero cc:vsti- 

tuye tan mG dato da pa.20 y el comerciante o i nst i tuc i én que

debe pagarte tiene que convencerse de la identidad de la - 

rerson3 para cc:mp l ' s r debidamente cor. el rrris: cato qUe. e 1 chS,, 
C` e cont B ene, y acreditar al ; nandanta en caso ne.: e sar•• i o que

se cur;sp l a el mandato y que la persona c quien se pagó

a dey í grtada por 41; por lo cual, as i nd i spensuh l e rue esa
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persona firme al dorso del documento, pero cuando se dispo- 

ne de los fondos a nombre propio del requisito de la firma

al dorso es innecesario porque la orden de pago va firmada

por el mismo que recibe el dinero y seria inútil exigir un

recibo especial". ( H olinar Francisco de Sent, 14 de febre- 

ro de 1930, Tomo ;:: VIII paq. So0). En oposición o esta teo

ría decimos lo siguiente : 

1) El mandato es por naturaleza un medio para realizar ac - 

tos jurídicos futuros, mientras que en el cheque, su ob- 

jetivo es substituir el dinero, con el fin de cumplir - 

una obligación presente inmediata. 

2) El hecho que nuestros CSdigos de Comercio de 1834 y 1ºu9 utilicen

el término mandato para definir al cheque, no quiere

decir que en estricto derecho, dicho título sea - un

mandato; lo que nos hace pensar que este término fue utilizado

en su acepción cotidianay no jurídica. 3) 

No puede ser el cheque un mandato, en virtud de que el librador

no puede renunciar al pago, en cambio, en el -- mandato, 

el mandatario si puede rehusar el mandato. 4) 

El cheque es irrevocable mientras no hayan transcurrido los

plazos de presentación ( 15, 30 y 90 días) como lo or dena

el artículo 185 de la ley General de Títulos y Ope- raciones

de Crédito; el mandato en términos generales es revocable. 
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S) El mardato por ser un contrato " Ins-titti Personae" según

el artículo 2574 de! Udigo Civil para el Distrito Fede- 

ral vigente, teamina cc;r, la muerte de cua I qu i es• a de las

partes ( art. 2595, Frccción 111 del gismo Código), en - 

cam -): o en el cheque, la muartA o incapacidad su pervenien

te dal librador, no autoriza al librado para dejar de pª

garlo ( art. : 87 de la LGfOC). 

6) El cheque puede librarse a favor del propio librador - 

cheque de viajero o cheque de caja) la cual no pod, fa

concebirse en un mandato de pago a fevor del propio mz n- 

dante. Por todas esas razones al cheque no podemos con- 

siderarlo como un mandato. 

Pasemos, ahora a analizar brevemente la teoría del doble man

dato, la cual establece que en el cheque se presenta un do- 

ble mandato. El primer supuesto se da entre el líbrador y

el librado ( mandato de pago) que ya analizamos; el segundo

rr. andato se da entre el librador y el tomador ( mandato de ca

bro) en el nu: ---rito de cobrar el cheque.'' 

Esta teoría sostiene que el tomador al hacer efectivo et cha

que, ejecutaelmandato de cobro que le encarga el librador. 

A esta teorfa s•1 lc puede oponer en su contra, las siguien- 

te_z argumentos

Mientras que r -n el sisarsdatc, el mandatar i o geat i ona un i n- 

t6rAs ajeno, eu el chequa- el tomador gest i orta un interés

propio, personal. 
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El tomador del cheque a diferencia del mandatario no tic

ne ninguna obligación de cobrarlo, éste es en su propio

interés. 

El tomador en el cheque puede transmitirlo en tanto que

en el mandato, esto no es posible con respecto del manda

tarjo. 

Además de esta crítica a la ._teoría del doble mandato es vá

ida, también la critica hecha con anterioridad a la Teoría

de¡ Flandato. 

b).- TEORIA DE LA CESION : 

De origen eminentemente francés, esta teoría, afirma que en

el cheque existe una cesión de crédito, es decir, el libra- 

dor cede al tomador el crédito que tiene contra el librado. 

Joaquín Garriguez dice a este respecto : " Realmente es vio- 

lento admitir que el depositante de dinero en un Banco con- 

serve su derecho de propiedad sobre esos fondos: su propie- 

dad se ha convertido en un simple derecho de crédito a la - 

restituciSn del depósito". ( 17) 

Para poder estar en aptitud de opinar si esta teoría nos so

luciona el problema de la naturaleza jurídica del cheque, - 

17) Garriguez Joaquín, Ob. cit. Tomo II, pág. 934
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conviene señelar lo referente a ! a cesión de derechos en — 

nuestra legislación y así tenemos que el art. 2029 del Cód_ 

go Civil para el Di3+rito Federal, establece : " HabrÚ cesión

de derechos cuando el acreedor trans; iere a otro los que - ten

ga contra su deudor". La cesión de derechos de acuerdo con

el artículo transcrito, es un contrato; en virtud del cual — 

un acreedor que se denomina cedente, transmite los derechos

que tiene respecto de nu deudor a un tercero, -que se denomi

na cesionario. Esta teoría resulta ineficaz para explicar

la naturalcza jurídica del cheque poi, lo siguiente : 

En prirrer tc4rmino, cabe mencionar que la cesión de derechos

produce corro efecto principal, cambiar la persona del acree

dor sin que la obligación deje de ser la misma; es decir, — 

si. bs irte e! mismo crld i to y el ni zmo deudor, pero con d i ver

so acresedov que no es el misino que lo detentaba originalmen

te; en el cheque es indadabie que el librado esta obligado

a realizar el payo pero esta obligación sólo la tiene fren— 

t:: al. librador, y s,> .' ar i va por d- i egos i c i : rn expresa de la ley
art. 184 LGTX), consecuencia del contrato de cuenta de che

ques y de la existencia de fondos suficientes del librador, 

en la InstituciSn de Crédito. 

EI menciorado artículo 184 de LGTGC fundamente la obligaci$n

del librado de psgar- el cheque al establecer que : ' el que

autorice a otro para expedir cheques, a su cargo, esta obli— 

gado con ól, en ( os tSrminos -jel can• en' ro relativo 1 cubr*,r

los hasta e.I importe ce las suMas que- tenga a dispos cifax — 

deI mismo librador, n m.er,os que haya dispesici.6n legal_ exprs
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sa que lo libre de esa obligación". 

La obligación que nos se" ala este precepto es únicamente con

respecto al librador, nunca frente al tomador y sólo en el - 

caso especifico del cheque certificado, si existe obligación

del librado frente al tomador. 

No existe pues, relación jurídica entre el librado y el toma

dor, pues éste último, es acreedor del librador y como tal - 

se presenta ante el Banco librado para hacer el cobro del - 

cheque. 

En la cesión en el momento en que el acreedor original trans

mite su derecho al cesionario y la operación se le notifica

en forma fehaciente al deudor, deja de existir relación alquu

na entre deudor y acreedor, respecto de ese derecho de credi

to, a partir de que se trasladan del cedente al cesionario

los efectos jurídicos de la cesión, por lo que hace al che- 

que la entrega de éste por parte del librador al tomador, no

libera a éste último de dicha obligación; así lo establecen

los artículos 7 y 195 de 7a LGTOC. Los cheques dados en pa- 

go se presumen recibidos " salvo buen cobro", lo que signifi- 

ca que el librador no libera su deuda hasta que el librado

haya pagado al tomador el cheque. 

En el caso de no ser pagado el cheque por parte del librado, 

el tomador tiene el derecho de ejercitar la acción cambiarla

directa o de regreso contra el librador hasta hacer efectivo

el pago. 
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Además tiene la opción de ir contra los endosantes y avalls

tas ( articulo 1.59 de la LGTOC). Esta acción no podría ejer

citarse si el cheque fuera una cesión de derechos, puesto - 

que si a! poseedor del cheque no le fuera pagado el titulo, 

en vano ejercitarla esta acción, pues el ! ibrador podría - 

excepcicnarse en base al contrato da cesión ( según ` I cual

queda totalmente desligado del crédito), y al librado no se

le podría obligar al pago en caso de la falta de provisión, 

pees no existe en nuestra legislaci6n disposición alguna que

ro gula tal obligación, i,az6n cor la cual el tenedor quedarfa

r

en un total estado da í ncefens i on y cono seña ! amos center i or- 

men' sólo en el caso del cheque, certificado, el librada es

ta obligado al pago. 

En la cesión, e! cedente, pot regla general no gar ntiza ! a

soivenc.ia de1 deudor, pero puede -.pactarla, o bien queda su- 

jeto a e_sa garantía en el Ca30 áe que la insolvencia e -- 

deudor sea p4Iblica y antiirior a la cesión ( art, 2043 del CS

digo Civi! para , l C. F.), cn tanto que cn el che^,•^, el li- 

brador es responGable del pago de 4ste ( art. 183 da la LGTO

e). 

En la ces i 6n coir<o sena l anos ante, i owmente, el cedente queda

desligado totalmente del crédito, y por lo que hace al che- 

que el librador no puede revocarlo durante ! os p! azo3 da

presentación pero una vez transcurridos éstos, sí puede ha- 

cer! o 131 LGTOC). 

El r,.aes t;ro Rcd - i g,: ez Ro r• i guc z z f i rmii a este ` z¡ 
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hubiese una cesión de crédito, el cesionario tendría un de- 

recho propio que no podría ser alterado por la situación ju- 

rídica posterior al cedente, sin embargo, la quiebra, suspen

siSn. de pago o el concurso del librador, obligan al librado

a suspender el pago de los cheques pendientes, expedidos por

aquél, la rue es absolutamente incompatible con la existen— 

cia

xisten- 

cia de una cesión de crédito ".( 18) 

Con este criterio estamos de acuerdo por todo lo anteriormen

te expuesto. 

Concluimos con el análisis de esta teoría señalando . fue si

el cheque, como afirman los autores que la sostienen ( Gay

de Montella y Escarna entre otros ), fuera una cesión, ¿ có

mo nos explicamos la existencia de los cheques de caja o de

viajero en donde el librador y librado son la misma persona? 

e).- TEORIA DE LA ESTIPULACIUN A FAVOR DE TERCEIi:O : 

Más moderna que las anteriores, esta teoría pretende dar so

IuciSn al problema de la naturaleza jurídica del cheque; es

tableciendo que entre el librador y el librado existe un - 

contrato con una estipulación a favor de tercero, que es el

tenedor del cheque. 

Antes de emitir alguna opinión sobre esta teoría, es conve- 

niente dar un concepto sobre la estipulación a favor de ter

183) Rodriguez Rodriguez, Ob. cit. pag. 101
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cero; y así tenemos que ésta se consigna en la cláusula de - 

un contrato, en virtud de la cual una parte promete realizar

determinada prestación a favor de otra. El Código Civil pa

ra el Distrito Federal vigente, en su artículo 1863 dispone: 

En los contratos se pueden hacer estipulaciones en favor de

tercero de acuerdo con los siguientes artículos". 

Expresando el concepto de estipu! aci6n a favor de tercero, 

conviene señalar el porqué no estamos de acuerdo con, esta

teoría-. 

1a.- Los derechos del poseedor de un cheque se encuentran - 

únicamente en la obligación cambiaria del documento; - 

es decir, en la manifestación formal de éste de obli- 

garse mediante el cheque y los derechos del tercero be

neFiciario de un contrato, se encuentran en la manifes

taci6n de voluntad de una parte de obligarse en benefi

cio de un tercero conforme a lo pactado contractualmen

te. 

2a.- En Ía legislaci6n positiva mexicana no existe disposi- 

ci$ n alguna en la cual fundar acción en contra del es- 

tipulante, más sin en cambio, en el cheque, el tenedor

tiene acción contra el librador, que en la teoría en - 

cuesti6n seria e{ estipulante. 

sa.- f'or disposici6a del ii,-ticule., 1' 69 del Código Cívii pa- 

ra el pistrito Federal; el tercero puede exigir dei - 

promitente, el cumplimiento de la obligación, en cam -- 
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bio por lo que hace al cheque, no existe disposición - 

alguna de tipo legal en la cual fundar una acción con- 

tra el librado por parte del tercero, pues el librado

se encuentra obligado frente al librador pero nunca - 

frente al tenedor. 

Cabe mencionar que los autores que sostienen esta teoría an

te la crítica que se les hizo de que la estipulación no es

válida sino se encuentra designada la persona a favor de - 

quien está la estipulación; han dicho: " Hoy en día se admi- 

te sin dificultad, la estipulación en beneficio de persona

indeterminada; con la única condición de que ella sea deter

minable en el momento en que el convenio debe producir el - 

beneficio... es evidente que la determinación o por mejor

decir la individualización del portador del cheque ( cuando

éste sea a la orden o al portador), se operará en el momen- 

to de la presentación del documento al cobro" ( 19). 

César Vivante criticando a esta teoría, afirma que " cSmo

puede creerse que el banquero haya querido reconocer al in- 

cógnito portador del cheque, derechos propios, distintos de

los del librado, si el portador puede ser el mismo librador

o un dependiente suyo" ( 20). Si esta doctrina prosperase, 

comenta dicho autor, los bancos harían pagar a sus clientes

caro el uso del cheque. 

19) González Bustamante. El Cheque. México 1961

Editorial Porrua, pág. 17- 

20) Vivante César. Ob. Cit. pág. 504
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Una última crítica a esta Teorfa. es I, referente a que en la

estipulación a favor de tercero pueden establecerse modalida

des ( Art. 1( 70 del Código Civil para el D. F.), en tanto que

en el cheque, si se pone alguna condición, se tendrá por no

puesta ( Art. 176, Fracción 111 LGTOC ). 

TEO'li, DE U, ESTIPULACiON A CARGO DE TEI`CERO : 

Esta teoría consiste en que entre el librador y el tomador - 

existe una estipulación en la cual el librado tiene corno obli

gaci6n pagar el cheque. 

2rcorcicmos por un momento el principio " res inter al ¡os ac- 

ta ", el cual significa que lo hecho entre unos no puede per. 

judicar ni aprovech¿rr a otros, de donde se obtiene el prin— 

cipio general de quc el contrat:o' s6lo aprovecha o afecta a - 

io3 que lo celebran pero ro e terceros que no InteNvienen en

su celebración. Una de las excepciones opuestas a este prin

cipio general se presenta cuando el tercero se beneficia con

la estipulación ( estipulación a favor de tercero ) pero no

cuando el tercero resulta perjudicado con la obiigaci6n de - 

realizar una prestación; si no estamos de acuerdo con la - 

existencia, en los contratos de una estipulación a cargó de

tercero, mucho menos esteremos de acuerdo en que la naturale

za jurídica dei cheque sea una estipulación. 

Aderi s de la er rt i ca antes mene í.onada observa,.los que ¡ a Teo

ria no exp l i c: i la ob l i gac i 6n de pig<.,r e! c ; eq+.;, que s "s n du
da existe a cargo del librado cuando se re Ŝnen Ius requisi- 
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tos de provisión y autorización ( Art. 184 LGTOC) derivada no

del convenio que pudiera existir entre el librador y el tene

dor del documento, sino Je l (- on'.-r-ato de depósito celebrado - 

entre el librador y el librado, motivo por el cual el libra- 

do se encuentra obligado para con el librador pero no con el

tenedor. 

Al igual que las teorías antes mencionadas, ésta no explica

la existencia de cheques en los cuales el librador y el li- 

brado son la misma persona ( cheque de caja y cheque de via- 

jero). 

e).- TECRIA DE LA DELEGACICN : 

Esta teoría sostiene que el vinculo entre el librador, el to

mador y el librado es una delegación, en virtud de la cual

el librador ( delegarte), delega su crédito contra el librado

delegado), el tomador o beneficiario ( delegatario). 

La delegación se efectúa en nuestro orden jurídico cuando el

deudor pide extinguir su deuda y ofrece a su acreedor la -- 

creación de otra obligación con deudor diferente que está - 

de acuerdo en asumir iguales responsabilidades a las que se

extinguirán. 

De acuerdo con el fundamento de ésta teoría y la forma en - 

cSmo se presenta la delegación en nuestro Derecho Positivo, 

podemos señalar que la teoría en cuestión, no soluciona favo

rablemente el problema de la naturaleza jurídica del cheque
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Por lo siguiente: La delegación establece, una ob! i9aci6n - 

entro delegado y delegat,.rio, cosn que no sucede en o1 cho- 

que, pues el librado no tiene ninguna obiigación con el te- 
nedor, salvo cl caso del cheque ce ti ícado, en el cual el

librado tiene I, ebligzci6n de pagar el cileque una vez he--- 

c:1a la certíficací6n. 

Para el tratadista Joaquín Garriguez ( 21), en el cheque exis

te una delegación, pero esta delegación es imperfecta, lo -- 

que se delega aFirma, no es ni un cr6dito ni una deuda pino

tan solo el pago de esa deuda o el cobro de ese crédito. 
Hay en suma, añade, una simpic delegaciór. de pago, en la -- 

cual ci delegado ( librado), no asume frente al deiegatario

tomador) ninguna obligación propia. 

El maestro Rafael Je Pina ( 22), opina con respecto a lo an- 

terior que, considerar como una delegación una figura en la

que falta una obligación del delegante, es desvirtuar y Por
ar el concepto con esta opinión. Estamos tota! mente. de -- 

acuerdo, toda vez que como señalamos anteriormente, no exis

te en el cheque ni una delegación de deuda, ni una delega

ci6n de pago, pues ni con la entrega dei cheque se libera - 
al librador frente al tomador, ni el Iibrado queda obligado
frente al tomador. 

21) Gavriguez JOaqufn. Ob. cit. pag. 936. 

22) Ue Pina Vora Rafael. Ob. cit. peg. r8
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f).- TEORIA DE LA ASIGNACION : 

El tratadista Paolo Greco, principal exponente de esta teo- 

ría, define al cheque como " una asignación expresa en forma

escrita que produce a cargo del asignante la obligación de

hacer cumplir una prestación y sirve esencialmente como me- 

dio de pago" ( 23), y continúa diciendo en las formas espe- 

ciales del título en donde librado y librador son la misma

persona " el cheque no realiza su función principal de docu- 

mento preservativo de un crédito y se reduce a un simple - 

instrumento de exacción de la caja del girado, no realiza

su función de medio de pago". 

Analicemos ahora el porqué la teoría sostenida por este au- 

tor no soluciona nuestro problema. 

En primer término cabe mencionar que el asignado no tiene - 

la obligación de aceptar la asignación, mas sin embargo, en

el cheque existe la obligación de pago por parte del libra- 

do, si se reunen los requisitos de provisión y autorización

Art. 184 LGTOC). 

Otra de las críticas que le podemos hacer a dicha teoría es

la de sostener que si el asignado acepta, queda sujeto a - 

las regias del mandato y en un apartado anterior, observa- 

mos la teoría del mandato y el porqué el cheque no puede - 

ser un mandato. 

23) Paolo Greco, Curso de Derecho Bancario ( trad. Raúl Cervan- 

tes Ahumada) México 1945, pág. 1212
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En la asignación, el esignante puede revocar ésta., el cheque

no puede ser revocado por el librador dando orden de no pa- 

gar durante los plazos de presentaci6a ( Art. 155 L.GTOC). 

Sin embargo, todas las críticas y observaciones que hiciera

nos a esta teoría serían en vano, pues la asignación no

existe en muestro ordenamiento jurídico. 

g).- TE0,21A DE LA AUTORIZACION

Sostenida, en nuestro pais por lcs juristas Cervantes miuma- 
da, Rodr uquez Rodríguez y en la doctrina extranjera por los
tratadistas Mossa y Nattini entre otros, la teoría de la au- 
torización,. parte del concepto de asignación, afirmando que

en el cheque existe una doble autorización; la primera, la

da a; librador al tenedor pava que éste útti,ro pueda cobrar
el ckzquc y Un segunda la da e t l i braJor al l i

b€ -ado para que se pague al tenedor el documento. 

El m cstr, R-- d- fguez Rodriguez ( 2.1), afirma . " el tenedor - 

ne podría ejercer su poder , uridico si no ha sido autoriza- 

do para cobrar, ni ei librado puede pagar si no recibe la

autorizarión necesaria. Estas autorizaciones las encontra- 

mas en el cheque en la clausula a la orden, acompañ. ida M

nombre o en la clJufula al pertador" y continue diciendo . 
l a base jurídica de ¡ a au i:or i .zaa i 6,1 e n nuestro ordencmien- 

ta Iegislativo se encuen* ra en el articulo 2066 d<=1 Cádigo
Civil para el D. F., el cual estabteze que el pago puede tam

24) R odríquez Rodriguez Ob. Cit. pág. 102 y sigs. 
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bién hacerse por un tercero no interesado en el cumplimien- 

to de la obligación que obre con consentimiento expreso o - 

presunto del deudor". 

Referente a la teoría antes mencionada podemos decir que es

un error considerar que el librado esté simplemente autori- 

zado a pagar, la verdad es otra, en virtud de que el libra- 

do si tiene la obligación de pagar el cheque ( Art. 184 LGT- 

OC), si se encuentran reunidos los requisitos de provisión

y autorizaci&n. 

Las diversas teorías examinadas tienen todas ellas en común

tratar de encuadrar el cheque dentro del contrato y en esto

radica una de las criticas generales que pueden hacérseles

a todas las teorías. 

Otra de las criticas es la de sólo haber tenido en cuenta al

parecer al. cheque en general, ' olvidando por completo las tan

importantes forras especiales dei mismo. 

Naide niega la existencia de las relaciones entre librador y

tomador, así como la de librador -librado, estas relaciones

son evidentes e imprescindibles pero con el examen de las - 

mismas no se explica satisfactoriamente la naturaleza juridi

ea del titulo. 

Para nosotros, el cheque tiene una naturaleza jurídica pro- 

pia como titulo de crédito •con características familiares - 

propias como son : La titeralidad, la autonomía, la incorpo- 
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ración y la legitimación, conceptos estudiados anteriormen- 

te, además cuenta con la autorizaci6r, y la provisi6n, las

cuales se analizarán posteriormente: el cheque es una decía

ración unilateral de voluntad por medio de la cual el libra
dor realiza un contrato de cuenta corriente con el banco, 

s

la orden de pago que el librador da al banco, no es más que

una consecuencía del contrato celebrado entre el librador y
el librado, ocien paga es el librador, el librado sólo pres

ta sus servicios de caja, el librador es el obligado princi
pal y directo, el tenedor es acreedor del librador, a exceso

ci6n del cheque certificado en el cual el banco se obliga
al pago del cheque, una ve= hecha la certificaci6n corres— 
pondiente. 

orres- 

pondiente. 



C A P I T U L o 1 1 1

REMI1S1TOS FCR79ALES Y DE ENI 1S1ON DEL CHEQUE

Antes de iniciar el r„ ` tisis de los requisitos formales y de emi- 

sión del cheque que sore los dos aspectos a tratar en este capítu- 

lo, es conveniente mencionar que el librador para poder librar un

cheque, necesitó previamente celebrar con el banco un contrato - 

de depósito de dinero, formándose as¡ entre banco y cuentaliabien- 

te una relación jurídica con las calidades de depositante y depo- 

sitario. A este depósito que hace el particular, se le llama de- 

pósito irregular de dinero porque traslada al banco la propiedad

W dinero depositado ( Art. 267 LGTOC). 

Una vez señalado lo anterior pasemos a realizar la breve exposi-- 

ción de los requisitos formales y de emisión o presupuestos de - 

emisión. 
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REOM ISI TOS FORMALES

En primera instancia, cabe mencionar a nuestra Ley vigente en ma- 
teria de títulos de crédito, la cual señala que para la emisión - 
de un título, este pagará, letra de cambio o cheque, es nece- 

sario la reunión de ciertos requisitos, los cuales, deben ser cu- 

biertos con la formalidad correspondiente a cada titulo. 

En el articulo 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito se nos señala cuales son los requisitos formales del che
que; el mencionado artículo establece: " El cheque debe contener: 

I.- Lü menci6n de ser cheque inserta en el texto del documen- 
to} 

11.- El lugar y fecha en que se expide; 

111,- La orden incondicional de pagar uncí suma determinada de - 
dinero; 

1V.- Ei ncnbre del librado; 

V.- E1 lugar del pago; y

Vi.- La Firma del librador. 

e los requisitos antes mencionados, sólo cuatro podemos conside

rar como esenciales, es decir, aquellos sin los cuales un docu- 

mento que no los contenga, no podrá ser considerado como cheque. 

Estos re_juisitos esenciales son los establecidos por las fraccio
nes I, 11, IV y VI del artículo antes señalado y como no esencia
les, el lugar y fecha de expedioi6n y el lugar de pago, toda vez

que el articulo 177 de la LGTC-C establece: " I' ara los efectos de

los fracciones 11 , v V del artfcuio anterior y a ta1ta de indica- 
ci6n especial, se reputaran como lugares de expedicion y de pago, 
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respectivamente, los indicados junto al nombre del librador o del

librado...". 

Como señalamos anteriormente, la falta de alguno de los requisi- 

tos esenciales, dará como consecuencia la nulidad del documento, 

motivo por• el cual no se producirán los efectos previstos por la

Ley ( Art. 14 LGTOC). 

Sobre este particular, Vivante dice: " Todos los requisitos de for

ma indicados por el legislador, deben reputarse esenciales porque

deben tener considerados separadamente el mismo carácter esencial

de la forma que es la resultante de los mismos; si no fuese así, 

el intérprete podría alterar y suprimir la forma, alterando y su

primiendo los elementos singulares que la integran" ( 25). 

Pero pasemos al estudio de cada uno de estos requisitos formales, 

tratando de ser lo menos teórico posible, adentrándonos más a la

cuestión práctica, con la exposición de situaciones y problemas

que se nos podrían presentar en la vida bancaria del cheque. 

25) Vivante César. Úb. cit. pág. 508
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a).- LA MENCION DE SER CHEQUE INSERTA EN EL TEXTO DEL DOCUMENTO. 

La exigencia de este requisito proviene de la Ley Uniforme de

Ginebra en 1931, la cual en el artículo 12, establece: ' El — 

cheque deberá contener la denominación del mismo, inserta en

el texto dei título y expresada en el idioma empleado para su

redacción~. 

Existe discrepancia entre los estudiosos del derecho, sobre

si la mención de ser cheque, es un requisito esencial o no. 

Los autores que están en contra de lo esencial e indispensa— 

ble que resulta la utilización de éste término, opinan : 

que sin éste requisito circula el cheque en Inglaterra

desde hace cerca de dos siglos, sin dificultad alguna y ha — 

circulade entre nosotros" ( 26). 

Enr re los tratadistas nacionales, Gonzalez Bustamante, tam -- 

bien consi- era innecesario la utilización de la mención che— 

que poraue ante todo dice: Hay que precisar la relación en— 

tre librado y librador sin necesidad de emplear formulismos

inútiles. 

La verdad es que existen más autores a favor que en contra — 

con los cuales estamos totalmente de acuerdo en considerar — 

necesario e indispensable la utilización de este requisito, 

26) Viaiagarvica. Tratado -:! ericntal de Derecho Comercial. 

Suenos Aires 1954. homo ii, 2a. Parte, pág. 746- 
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pues tiene grandes ventajas, entre las cuales podemos men- 

cionar las siguientes : 

la.- El librador demuestra querer todos los efectos jurfdi

cos inherentes a la omisión de un cheque. 

2a.- lJos sirve para diferenciarlo a primera vista de otros

títulos de crédito como. el pagará y la letra de cambio. 

Nuestro maximo tribunal ha establecido la siguiente tesis -- 

jurispruclencial a ,. crespecto: ocumor7 o que carezca ele - 

la mención expresa de ser cheque, no puede considerarse co- 

mo tal ni por lo mismo, como título ejecutivo de conformidad

con el articulo 176 de la Ley General de Tfttilos y Cperacio- 

nes de Crédito... La tesis cio la Suprema Corte, en relación

con la letra de cambio en la : Iue llegó a ac+mitin que bastaba

la inserceión en el texto del documento, de un término equi- 

valente a " letra" para tenerla como Titulo de Cródito, no es

aplicable al cheque" ( Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo CXVIII pág. 100u). 

En la práctica bancaria no existe este problema por falta de

el requisito en cuestión, debido a que los talonarios entre- 

gados por los bancos a sus cuentahabientes, contienen siem- 

pre la mención de " lláguese por este cheque", con lo cual se

da cumplimiento a lo establecido en la fracción primera del

artículo 176 de la mencionada Ley. 
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b) LA FIRMA DEL LIBRADOR. 

El librador es la persona que expide el cheque con quien el

banco celebró el contrato de depósito a la vista, razón sufí

ciente para que nuestra LGTOC vigente exija su firma en la

expedición del cheaue. 

Es conveniente conocer algunos aspectos importantes acerca

dei librador, elemento personal de este título de crédito; 

de entre estos aspectos están la capacidad para ser tal, sus

obligaciones, derechos, para posteriormente seRalar los re- 

quisitos de la firma del librador en el cheque. 

En lo rel`erente a la capacidad dei librador, el articulo ter

cero de la i_GT(C dispone: " Todos los que tengan capacidad ( e

ga. par. contratar, conforme a ¡ as leyes que menciona el ar- 

tículo anterior, podr5in eFectuar las operaciones a que se re

fiere c --ta ley, salvo aquellas que requieran concesión o au- 

toriz.icián especial". Fara poder estar en aptitud de mencio

r.ar quienes pueden contratar, es necesario remitirnos a lo - 

establecido por el Código Civil para el Distrito Federal y

Territorios Federales; ya que el articulo 450 estab! ece : 

Tienen incapacidad natural y legal . 

I.- Los nenores de edad; 

11.- Los mayores de edad privados de inteligencia por loco

ra, idiotismo o imbec' ibi1idad, aun cuando tengan in-- 

tc_rvalos lúcidos; 

111.- Los sordo -raudos que no saben leer ni escribir; 

44, * 



IV.- Los ebrios consuetudinarios y los c;ue habitualmente- 

hacen abitualmentehacenuso inmoderado de drogas enervantes". 

En el caso de los menores de edad emancipados, 
necesitan de

un tutor mientras dure su minoría de edad ( Art. 64.3 del C6 - 

digo Civil para el D. F.). 

Interpretando a Contrario Sensu, el precepto anteriormente

transcrito, diremos que podrán emitir títulos de crédito o

mejor dicho, tiene capacidad para librar cheques todas aque

Has personas que no se encuentren dentro de las mencionadas
por dicho articulo ( 450 del Código Civil para el D. F.), y - 

es. necesario que esta capacidad se encuentre presente en el
momento de librar el cheque. 

Es pertinente señalar y hacer mención a las obligaciones - 
del librador de entre las que destacan las siguientes : 

La provisión de fondos, la cual analizaremos con poste- 

rioridad ( Art. 175 LGTOC). 

Pagar al tened<>r de¡ cheque la cantidad expresada . en o¡ 

documento si el banco se hubiere rehusado a
hacerlo ( Art. 

183LGTOC), y el pago de los daños y perjuicios cuando la
falta de pago sea por su culpa ( Art. 193, de la expresada

Ley) . 

Dar aviso al librado con quien celebró el contrato de - 
cuenta de cheques en caso de robo o extravío del talones
rio que le fue entregado. 

La conservación de los talones de cheques, los cuales

47



contienen la fecha -del libramiento, el importe del cheque, 

etc. 

Como derechos que tiene el librador, tenemos entre otros los

siguientes : 

1°.- El de Revocación. Consiste en la cancelación del Che

que; solamente se podrá hacer uso de este derecho cuan

do hayan transcurrido los plazos de presentación de 15, 
30 o 90 días, en los cuales el librado esti obligado a
mantener fondos. Lo anterior se hace con el fin de pro

teger derechos de terceros, pues cuando el cheque entra

en circulación, puede ser endosado por el beneficiario

a otra persona, y ésta a otra y así sucesivamente; con` 

la orden de revocacíón dentro del término legal se afec

tarían derechos de terceros ajenos a la relación jurídi

ca entre beneficiario -y librador ( Art. 185 LGTOC). 

A la Indemnización cuando sin justa causa el librado - 
se niegue a pagar ( Art. 1u4 LGTOC). 

Una vez cuido este pequero esbozo acerca del librador, es con

veniente continuar con el análisis de la firma que éste es— 
tampe

s- 

tampe en el cheque, la cual deberá corresponder a la que se

encuentra en íos registros del banco ( tarjetas de muestra de

firma); dependiendo del tipo de cuenta de cheques que se ha- 
ya celebrado, es el número de firmas que deberán constar en
el cheque, y así tenemos en : a cuenta i t: C: Í V iciva i que só l o

aporecera una firµa; en la cuenta de cheques rancomunada se t
requieren

las firmas de las personas que hayan celebrado el a
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contrato de cuenta de cheques. 

Sí la cuenta es indistinta, podrá ser firmado el cheque por

cualquiera de las personas titulares de la cuenta. 

Cuando el librador es una persona, bien sea una sociedad mer

cantil o una asociación civil, en estos casos previamente a

la firma del contrato, se pide al solicitante la escritura - 

pública en donde consL-o su constitución, el nombramiento de

sus administradores y sus facultades; este documento deberá

estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del

Comercio ( Art. 9 LGTOC). En este caso, el cheque debe con- 

tener la razón social y la firma del representante legal de

la misma. 

Por último, cabe mencionar que cuando una persona no sabe

firmar y desea tener una cúenta de cheques; los bancos cuen

tan con las llamadas tarjetas poder y el cheque puede conte

ner indistintamente la firma del apoderado como la del poder

dante, pues así lo establece el art. 196 LGTCC, en concordan

cia con el articulo 86 de dicha Ley; as@ mismo la Ley Regla- 

mentaria del Servicio Público de Banca y Crédito en el arti- 

culo 40, establece: " En las operaciones a que se refieren -- 

las fracciones 1 y 11 del articulo 30 de esta Ley, los depo- 

sitantes o inversionistas podrán autorizar a terceros para

hacer disposiciones de dinero, bastando para ello la autori- 

zación firmada en los registros especiales que lleve la Ins- 

tituci6n de Crédito". 

La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros ha establecido - 
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que la autorización de cheques con facsímil no cumple con

el requisito de la firma del librador que señala el artfcu

lo 176 LGTOC, y no pueden considerarse como válidos los ch

ques en que aparezca un facsímil de alguna firma, motivo p

el cual concluimos que la firma del librador en el cheque

siempre deberá aparecer impresa en el texto del documento

deberá ser de su puño y letra ( ol69rafo), salvo en los cas

en que sea el apoderado el firmante, pues entonces será de

puño y letra de éste. 

En la práctica, los empleados de los bancos no revisan muy

bien este requisito ya que nuestra Ley General de Títulos

Operaciones de Crédito sólo hace responsable al banco en e

so de que la falsificación sea muy notoria ( Art. 194) cause

Jo con esto un perjuicio al librador. Esta es la razón poi

la cual nuestro máximo Tribunal ha establecido la siguiente

tesis: " Los bancos deben emplear personas expertas en el c

tejo de firmas- de los documentos que se les presenten al a

bro, porcjue están obligados a otorgar, a sus depositantes u¡ 

mínimo de garantías sobre los fondos que se les entreguen, 

por lo que se precisa sostener que bajo su responsabilidad

deben tener los conocimientos indispensables para que aún

cuando no sean peritos grafoscopos, puedan advertir siquier

las falsificaciones burdas de firmas" ( Sexta Epoca, Cuarta

arte, Vol. XXXVIII, pág. 112 A. D. 273/ 59 [ canco Continental

A. I.Íayoría de 3 votos. Supiemento de 1956, pág. 181 A. D. 

839/ 45.- Banco e"accionario de jalisco, S. A. 4 Votos. Sexi

Epoca, Cuarta Peste Vol. VII, pág-. 144 A. D. 3316/ 55.- Gane< 

Nacional de 6léxico, S. A. „ votes). 



c) NONBRE DEL LIBRADO. 

El librado es la Instituci5n de Crédito con la cual el libra- 

dor celebra el contrito de cuenta de chequcs. Es conveniente

señalar en primera instancia algunos puntos importan' es acer- 

ca del librado, c,.,., o son sus obiigociones para con el libra- 

dor, dentro de las cuales tenemos

1a.- El pago de los cheques emitidos por el librador y que - 

reuno todos los requisitos esenciales y de emisión del

mismo. 

2a.- Verificar la continuidad de los endosos, la fina del

librador que ésta -- ea la que aparece en los registros

del mismo banco y no presente alteraciones eviúentes - 

en el texto ( Art. 194 LGTW). 

3a.- Negarse al pago del cheque cuando haya sido revocado, 

cuando tenga noticias fidedignas que el librado se en- 

cuentra en estado de quiebra o suspensión de pagos. 

4a.- Pagar el cheque aún cuando el librador muera o se vuel- 

va incapaz ( Art . 187 LGTCC) . La H. C om i s i bn N ac i ono I

Bancaria y de Seguros, emitió la circular 373, 29- 111- 

51 en la cual se establece: " Cheques fallecimiento del

librador, tiene obligación de pagarlos con posteriori- 

dad al fallecimiento mientras existan fondos para ello". 

En referencia a la segunda de las obligaciones antes menciona

das, la Suprema Corte ha sostenido la siguiente tesis: " La

obligaciSn que el articulo 39 de la Ley General de Títulos y

Operaciones de Crédito impone: queda cumplida si el Banco - 
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girado qua hagc. el -pago ebrendo con prudencia y cautela, N

Pica la identidad de quien presenta un título a cobro, mec

te una forma segura e idónea, compaginando ésto con la nec

dad de celeridad, omitiendo investigaciones largas y engor

sas que requieran las operaciones mercantiles y Bancarias, 

por lo que si el medio de identificación escogido fue la f

ma de conocimiento que es una forma segura y aceptada por
Instituciones de Crédito y aún por las Instituciones ofici
les como el correo y el telégrafo, cuando se trata de hace

un pago, y si pese- a tales precausiones no pudo librarse e

Banco de que lo hiciera víctima de quien cobró les lincami
tos de un acto caracterizado como fraudes; el pago que hizo

defraudador, lo exonera de la obligación de repetir el pag, 
al beneficiario de los documentos, toda vez que, como se h; 

dicho, si cumplió con lo mandado con el artículo 39 que se
comenta". ( Sexta Epoca, Cuarta Parte, Vol. XXIV, pág. 249 r' 

D. 3628/ 58 Drenes y Canales, S. A. hlayorfa 3 votos). 

Por io que toca a la capacidad para tener el carácter de
brado, ésta será tratada con posterioridad. 

Retomando el punto que estamos analizando, que es el nombre

del librado, resulta importantísimo que éste aparezca en el

texto del documento, pues en caso de no aparecer, no sabría

mos contra qué banco se está dando la orden de pago. 

Los Flinistros de la Tercera Sala, también han emitido su op

nión el respecto al establecer la siguiente tesis: ~... El

brado es la Institución de Crédito destinataria de la orden

incondicional de pago consignada en el cheque y tomando en
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cuenta que se trata de uno de los elementos formales de expc

dición que no puede presumirse al tenor de los artículos 177, 

179 y 1US0 de la citada Ley, su designación debe hacerse me- 

diante exacta referencia en forma tal que el repetido libra- 

do quede individualizado sin lugar a dudas. Es verdad que - 

pequenas inexactitudes o errores en la mención del librado , 

no afecten la eficacia del titulo de crédito, pero curndo son

de tal magnitud que impidan su identificación cierta, como en

el caso del senalamiento de dos o más, ello equivale a falta

de designación porque independientemente de que se deja de - 

cumplir con la exigencia de la fí,accion IV de¡ articulo 175, 

el prevenir que el cheque debe contener el nombre de uno solo

se introduce imprecisión e incleterminación acerca de quien de

Iba hacer el pago, obligando al tenedor a presentar el cheque- 

a hequeacuantas Institucionas se hayan mencionadó, entraiiancio todo

ello que se contrarfe el principio de pago a la vista que le

impone la Ley" ( Quinta Epoca, Vol. CV marzo 1966, Ya. Parte, 

pág. 29). 

Por último cabe rencionar que solamente se permite la existen

cia de un librado. 

El nombre del librado siempre aparece impreso en los formatos

que entrega el banco al librador; por lo tanto, resulta casi

imposible la falta de este requisito. 

ti
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d) 6ENEFICIARIO. 

El beneficiario es la persona a favor de quien está expedido

el cheque, éste no es un requisito esencial en virtud de que

en ocasiones no existe su nombre en el documento, pues enton

ces se entenderá que el cheque es al portador ( Art. 179, pi

rrafo 2° LGTCC). 

Consideramos necesario hacer mención a este elemento personal

ya que siempre está presente en todo cheque, éste sea nomina

tivo, de caja o certificado, etc., en ellos siempre existe - 

un beneficiario. 

Para lograr que le sea pagado el cheque al beneficiario, éste

deberá cumplir con ciertas fomralidades, t entre las ' que se en- 
cuentran : 

1a. La presentación del cheque al cobro -en los plazos seña- 

lados ( Art. 181 LGTCC) si no se quieren perder algunos

derechos como sería el ejercicio de la acción cambiaria
directa, si el librador comprueba que durante el plazo

en que el cheque se debió haber presentado, tuvo fondos

suficientes para cubrirlo, pues no podrá reclamarle al

librador el importe del cheque en la vía ejecutiva mer- 
eantfl, sólo en la vía ordinaria. 

2a. La presentación del cheque en la dirección indicada pa- 

ra su cobro o mediante cámara de compensación ( Arts. ISO

y 182 LGTOC). 

r
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3a. Identificarse ante el [ Banco librado cuando intente efec

tuar el cobro del cheque; en la práctica bancaria, cuan

do un cheque al portador tiene un valor superior a vein

te mil pesos, so pide la identificación dé - la persona - 

que presenta el cheque para su cobro. 

4a. Protestar públicamente el cheque cuando no le es pagado

Art. 190 LGTOC). 

El protesto establece en forma auténtica la presentación en

tiempo del cheque al banco y no pagado por falta de fondos. 

Nuestra Legislación señala como una forma de protestar el che

que ante Notario Público. Esta forma resulta impráctica, ya

que no es posible llevar a un notario al Banco a que de fé de

hechos, de esta naturaleza. Nuestra Legislación ha establecido

los llamados protestos por substitución, en suplencia al pro- 

testo antes citado. 

Los supuestos por substitución son dos . 

1. La certificación que se hace en caso de no pago cuando - 

fue presentado en cámara de compensación (,, rt. 190, pa-- 

rrafo 3° y 4° LGTOC). 

2. La anotación que el ventanillero haga en el propio títu- 

lo al devolver el cheque ( Art. 190, párrafo 50 LGTOC). 

El no protestar un cheque para su cobro en tiempo, tendrá co

mo consecuencia la caducidad y preescripción de las acciones

cambiarias directas. 

El bencíFiciario cuenta tambiLn con los siguientes derechos : 
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a) El de endosar el documento. 

b) Exigir al librador el pago del cheque si éste no le fue

pagado por el banco; para ésto cuenta con la acción cara- 

biaria directa o de regreso. 

Tiene la opción de aceptar o no un pago parcial; pues si lo

acepta, el pago parcial se hará lo siguiente ( Art. 1u9 I. GTCC) 

Una vez que se ha identificado el beneficiario o tenedor, 

éste deberá anotar el pago parcial en el propio cheque. 

El beneficiario tendrá que dar un recibo con su firma del

pago parcial. 

En la práctica, cuando nos presentamos a cobrar un cheque

y éste no se puede pagar por falta de fondos, siempre se

nos dice principalmente que " no hay fondos suficientes" 

y ni siquiera se nos menciona si aceptamos un pago parcial. 
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e) LA 0; D ld INCONDICIONAL DE PAGAR LINA SUMA DETER1,1UNADA DE DINE
RD. 

En la fracción 111 del articulo 176 de LGTOC, se encuentran

implícitos dos requisitios

Una orden incondicional y

Una suma dcterminada de dinero. 

Por lo que respecta al primero de ellos, entendemos que la

orden de pago debe ser sin condiciones como la de páguetie el

día de mi muerte. 

Rafael de Pina, sc%ala: " La Suprena Corte de Justicia al en - 

picar el vocablo " incondicional", no quiso restri,nirlo a la

falta de condición en el sentido meramente técnico, ésto es, 

a que no se haga depender la existencia o resolucifin de la - 

obligación de un acontecimiento futuro e incierto, sino que

tosió dicho vocablo en la acepci0n común, mos ¡ ata de " absolu

to sin restricci0n ni requisito", supuesto que satisi cce pie

namente los prop0sitos y fines de la Ley de Títulos y Opera- 

ciones de Crédito y de la doctrina sobre esta materia" ( 26). 

En la práctica se cumple con este requisito z• im;? lemente con

que después o antes de la frase " Páguese por este e: Iequc", - 

no se inserte más que el nc,rabre del beneficiario, o no se ;—on

ga nada y se entenderá que no se encuentra sujeto a condición

alguna. 

26) De Pina Vara Rafael. Ob. cit. paq. 150
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Existen cheques a los cuales se les inserta la cláusula " se- 

gún aviso" o " previo aviso", mediante la cual dicen algunos

autores como Fontanarroza y Escarra, se está condicionando el

pago del cheque y debe tenerse por no escrita, pues existe - 

una disposición que establece que el cheque será siempre pa- 

gadero a la vista. 

respecto a esta cláusula, si bien es cierto, que no puede ser

considerada como una condicion, no encontramos la razón de ser

de la misma, pues si con ella se pretende identificar al por- 

tador en el momento del cobro, esto se hace sencillamente emi

tiendo un cheque nominativo sin la necesidad de recurrir a di

cha cláusula. 

En lo referente al requisito de la determinación de la suma

de dinero, dicho término se utiliza para señalar que el impor

te del cheque deberá estar perfectamente precisado. 

Nuestro derecho positivo no aclara si la cantidad deberá ir

escrita en cifras o con palabras, se está en libertad de es- 

cribirla sólo en números o sólo con palabras o de las dos for

mas. Es costumbre bancaria poner la cantidad tanto en cifras

como en palabras para con ésto hacer mar, difícil cambiar' o en

mendár la cantidad, no obstante ello, se recomienda al libra- 

dor ponen tres rayaá o cruces antes y r-leI irn¡, nri-r rlP

cheque, se utiliza el nombre de cheque extendido para desig- 
nar aquel que ha sido alterado en su importe. 

En caso de que el cheque extendido sea pagado, no podrá obje

tarse el pago, salvo que la alteración fuese notoria ( Art. 
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194 LGTtr) . 

Si existiese diferencia entre la cantidad escrita en palabras

y la escrita en cifras, será válida sólo la cantidad escrita

en palabras ( Art. 16 LGTCC). - 

OL -ro problema que se nos puede presentar es cuando la canti- 

dad está escrita varias veces en palabras y en cifras, el che

que valdrá por ? . ntidad menor. 

En nuestra Ley está prohibida la estipulacion de intereses, 
con lo cual estamos totalmente de acuerdo, pues si se admitie

ran éstos, se estaría en contra de la naturaleza del cheque, 

el cual es un medio de pago y é1 que se estableciera inte- 

reses, convertiría a éste en un documento de crédito. 
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f) LUGA2 Y FECHA DE EXPEDICION. 

En este requisito también se encuentran señalados dos elemen
tos: El lugar de expedición y la fecha de expedición. _. 

El lugar de expedición es el lugar geográfico en el cual se
expide el cheque. La importancia de este requisito radica
en que nos sirve para establecer el plazo de presentación del
cheque dependiendo del lugar donde fue emitido. 

Nuestra legislación preveé el caso de falta de este requisito
Y presume como lugar de expedición donde el librador tenga su
residencia principal ( Art. 177 LGTCC). 

n casos en que existieran varios lugares señalados, se ten- 

drá como válido el designado en primer término. 

La fecha de expedición es importante por lo siguiente : 
lo. Para determinar si el librador era capaz en e"¡ momento

de expedir el cheque. 

o. Estar en aptitud de establecer el término máximo para - 
prot-estar y cobrar el cheque. 

30. Determinar si existía provisión en el momento de la en i
Sión, saber si el librador se hallaba en situación de - 
quiebra, concurso o suspensión de pagos. 

Es una costumbre en el comercio el uso de los llamados che -- 
lues postFe.chados y antedatados, estos últimos son aquellos

que contienen une; fecha de expedición anterior a la que real
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mente se emite en el cheque, los primeros señalan una fecha

posterior a la real. 

Los cheques antedatados tienen muy poco uso y se presume que

son utilizados con la finalidad de evitar que el cheque sea

considerado como emitido, sin provisión al establecer una fe

cha en la cual el librador no se encontraba en los supuestos
de suspensión de pagos. También es utilizado para acortar - 

los términos de presentación del cheque y éste así emitido, 

puede ser revocado dolosamente para no pagar; esta es una ar

timaña de la que se valen algunos comerciantes pero si no - 

ex•iste dolo no hay problema, pues el cheque será pagado con- 

forme al artículo 186 LGTOC, el cual establece: " aún cuando

el cheque no haya sido presentado o protestado en tiempo, el

librado debe pagarlo mientras tenga fondos del librador suFi

cientos para ello". 

El cheque postfechado es considerado por algunos juristas co

mo nulo, ya que al intentar ampliar el pago del cheque, va en

contra de la naturaleza misma del documento. Nuestro dereclio

positivo no lo considera asi, según el artículo 178 LGTOC, el

cual estipula: " El cheque presentado al pago antes del día in

dicado como fecha de expedición, es pagadero el día de la pre

sentación". No existe artículo alguno en nuestra Legislación

en el que se mencione la nulidad del cheque postfechado. La

postdatación es un intento por parte del librador de ampliar

el plazo de presentación del cheque. 

El pago del cheque postfechado a la presentación, no pueda

ser alegado por el librado como un pago de lo indebido, pues
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si fuese así se estaría actuando en contra del interés publi
co; por otra parte, si el cheque es irregular por no tener• - 
provisión, se estaría encubriendo un ¡ licito, también el li- 

brado podría incurrir en responsabilidad eonfornc a lo dis - 
puesto en el artículo 184 LGTOC párrafo 2o. 

Nuestra opinión respecto a los cheques postfechados es la si
guiente: Cuando por convenio entre librador y tomador, se - 

postfecha un cheque, es decir, se subordina su efectividad pa

ra determinada fecha en que ha de celebrars el pago, no puede

existir el cngario o el aprovechamiento del error consiguiente

a la existencia de la provisión que el cheque presupone y por
lo tanto, el hecho no debe de ser considerado como un delito; 
pero cuando resulten afectados los intereses de terceros, co

mo sería una persona ajena a este convenio celebrado entre li
brador y tomador y que éste último hiciera circular el docu- 
mento sabiendo que carece de provisión, se estaríc. cometiendo
un ¡ licito pues se obtendría un lucro encgaiiando a un tercero, 
aprovechándose de su error, acerca de la provisión de fondos
que el cheque presupone como requisito de emisiSn. 

Cl rnot¡ vo por el cual creemos que este tipo de cheques es uti
lizado por los comerciantes, es la facilidad y seguridad de - 
cobro que permite el cheque, además de abreviar los tr.5rnites

de solicitud de aceptación establecidos paro la letra de cam
b¡ o o el pagará. 

La utilización de este t¡po de cheques es tan cor`.un que cree- 
mos que nuestra Legislación debe de hacer algo al respecto p,Z
ra evitar la desvirtuac¡ Sn que se está haciendo a la naturale
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za del cheque como medio de pago. 

Por último concluimos el análisis de este requisito menciona

do que por disposición del articulo 177 de la LG70C, como no

esencial, toda vez que su no " existencia" en el cheque no -- 

afecta su validez. 
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g) LUGAR JE PAGO. 

Las formas de cheques que proporcionan los bancos a sus cuen
taliabientes, llevan siempre impreso el lugar de pago y debe
de entenderse como tal, el sitio a donde deberá acudir el be- 

neficiario del cheque para el cobro del mismo. 

Nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de CrSdito, no

obstante lo señalado anteriormente sobre los talonarios dn - 

c: heques provee algunos supuestos como cuando el lugar de pago
no se encuentre establecido en los formatos, se entenderá que

deberá ser pagado en al lugar indicado junto al nombre del li
brodo, o bien cuando se encuentren señalados varios lugares

r

para el pago, el cheque se cobrará en el señalado en primer

término y por la l t i,: o, 9, i no hubiere ninguna indicación de¡ - 
1ug r de pago, el cheque se hará' er"ectivo en la oficina ma -- 
tri- cie 1,, Inf ítUQi011 3aJICaria. 

En I,: r7ráctica úancaria Mexicana, los cheques contienen en - 

su texto la indicaciSn de la plaza en la que esti radicada la
sucursal en que el librador celebró el contrato de cuenta co

rriente a fin de rue sea en funcion do esa ciudad, a donde de

ber5 dirigirsn el beneficario al cobro y pueden tambiSn' deter
minarse los plazos de presentacion de 15, 30 0 90 días respec

t i vamento, depcnd i cado si serán pagarlos en el m; r.:. lugar de

expediciSn ( 15 dfas), otro lug,:r pero dentro del mismo i:erri- 
torio nacional ( 30 días}, y Por witimo, cuando el cheque es

E= ,+ anido en el extranjero y deba ser pa) a., o en el territorio
n lc i O; 1 a lO Cu: i ílc' ec. eXped i do en nuestro pa fs y pasado en - 
otro país ( 90 días), salvo que si en el extranjero se fija - 
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o'cro plazo, éste se tomará como bueno ( Art. 181 LGTOC). 

Estos plazos de presentación se cuentan en forma natural, e_ 

to es de corrido, incluyendo sábados, domingos y días festi- 

vos; con excepción de que si el último día de un pla=o legal

caé en sábado, domingo o día festivo, el término del plazo •- 

concluye hasta el primer día MIL, i1 siguiente. 

Por vía de ejemplo cii,cmos: Si expidiéramos un cheque. paga- 

dero en el mismo lugar de expedici6n y después de la fecha - 

vinieran tres días festivos y el último día del plazo fuese

viernes y festivo, el plazo se prolongaría hasta el primer - 

día hábil siguiente, en esa virtud el plazo real sería de 11

días, ya que los tres días siguientes cuentan como naturales. 

Una vez hecho el análisis de los requisitos formales, es con

venionto recordar que los formatos entregados al librador por

el Banco, contienen impresos el nombre del librado, la orden

incondicional de pago, la mención de ser cheque y por ultimo

el lugar de pago; ; :' cmás constan en otros talonarios el

número de cheque, :; amero cíe cuenta, etc. 
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REMISITOS DE EMISION

Son requisitos de emisión o presupuestos de emisión regular de - 
un cheque, como los llaman la mayoría de los juristas, aquellos

elementos exteriores de dicho documento, es decir, que no se en- 

cuentran dentro de su texto pero que lo afectan en cuando a su - 

regularidad. Estos requisitos son la calidad bancaria del libra
do, la autorización para expedirlos y la provisión de fondos. A

falta del primero de ellos, tiene como consecuencia no considerar

se corno cheque ese documento por parte de nuestra Rey ( Art. 175

LGTCC), en tanto que la falta de los dos siguientes la convierte

en cheques irregulares. rasemos el análisis de estos requisitos. 

a). CALIJAJ IM,'CA.21A DEL LIBRADO

Doctrinariamente existen tres sistemas tara considerar quien de- 

berZi tener el carácter de iibrrdo; el 1ngl6s adoptado por nuestra

legislación vigente y segun el cual sólo una Institución puede te
ner el c,. rácter de librado ( Banco); el sistema Fral•,cós sostiene - 

que cualquier persona puede ser librado; y por ultimo, el sistema

mixto pare el cuai pueden tener este carácter tanto un estableci- 

viento de cródito como un comerciante. 

Ei d: ratodi. to Ernesto Jacobi opinas " E1 limitar de c:; te nodo la

ccp.;cidad a los Goncos e Instituciones Bancarias, contribuya^ tam

brón muy of Ica3mentn evit:al' la cll'clllClcr6n de clic u cj̀li' c3CIOü ell

descllb i erto, es de -t i r, sin previa provisión de fondos, puesto c; ue

tos G.jncos son lo.; or i ii cros interesarlos on no abrir cuentas co -- 

de reconocida solvencia crrlentes mas que a personas y n no en -- 
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tregar a cualquiera, talonarios de cheques" ( 27). 

La anterior opinión encuadra perfectamente dentro de nuestro or-- 

dbn jurídico. 

Los Bancos ( sinónimo de Institución de Crédito), sólo realizan el

contrato de cuenta de cheque con personas de solvencia económica

reconocida, a lo que adoptar el sistema - Í° rancés, acarrearía, cree

mos, una mayor expedición de cheques irregulares debido a que los

comerciantes con el fin de acrecentar su capital otorgarían cho— 

ques a quienes se lo solicítaren sin realizar un estudio a • oncio

de su solvencia económica; agravando con a 1 1 o mas el ;- problema de

cheques sin provisión. 

En el Artículo 175 de LGTCtC encontramos el fundamento Icgal de es

te requisito al establecer: " El cheque sólo puede ser expedido a

cargo de una Institución de Crédito. El documento que en forma

de cheque se libre a cargo de otras personas, no producirá efec- 

tos de titulo de cródito..." 

Como puede observarse en el parr;ifo del articulo antes transcri- 

to, la falta de este requisito por el Título, no podrá ser consi

derndo como cheque. 

El maestro Rodríguez Rodr4guez no está de acuerdo con la posici$n

tomada por nuestra Ley al no considerar como Titulo de CrU ito un

documento así emitido, pues con esto, considera, se esta afectan~ 

27) Jacobi Ernesto. Derecho Cambiario. ( Trad. de IVenceslao Ro- 

ces. Madrid 1930 pág. 29. 

67# 



do al tomador de buena fe, ya que Este carecerá de acción cambia
ria; 

consideramos que el maestro está en lo correcto en cuanto a
que el poseedor no tiene accion cambiaria, pero ésto no signifi- 
ca que se deje indefenso al poseedor, ya que cuenta con la vía - 

erdinar• ia para lograr el cobro del documento, además tiene dere- 

cho a la reparación de daño en materia penal; pues con e) libra

miento de un documento así eriitido se está cometiendo un Fraude., 

b) LA PRD1tISlor4

En el articulo 175 de LGTCC se señala que el cheque s6lo podrá - 
ser expedido por quien tenga fondos disponibles, esto es conoci- 

do doctrinariamente como provision y ha sido definida de diversas
hormas, dentro de los cuales tenemos las de los siguientes trata
distas. 

Muñoz Luis dice que " La Provisión es el derecho de crédito que el
librador tiene a su favor contra el Banco girrdo, en razón de la

r• efaci6n jurídica c;ue Io autor¡=" a librar el cheque:" ( 2v). 

Balsa Antelo y Ge1luci, por su parte señalan que ,... es la suma

Je valores que el girado { viene en su poder o de recibir anticipa
daiyente para verificar el pago de. un efecto comercial" ( 29). 

E1 derecho de crM Ito que serialan 1a mayoría ele ¡ os tratadiStas

en sus definiciones de la provision, puede solo surgir de dos - 

contratos en materia de cheques y éstos son, el depósito irregu

lar banc; rio de dinero y la apertura banerria de crédito. 

Í'Íu7ioz Luis.- Ota - cit. pig. 688
2>) Balsa Antelo y Selluci. Oli. cit. páá. 58
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No basta tan solo la provisiSn, sino que es menester la disponi- 

bilidad de la misma, lo cual signif=ica que no sSlo se requiere la

existencia de fondos en la cuenta, sino que es necesario que el - 

librador pueda disponer de ellos inmediatamente sin necesidad de

esperar ningún término o condici&n, podemos decir que se requiere

que la provisiSn sea liquida y exigible. Debe entenderse por li- 

quidez, la determinación del dinero depositado, la cual no deberá

estar sujeta a término o condición. 

El momento en que debera estar presente la provisión, es otra -- 

cuestiSn en la que se ha discu';,ido bastante; para algunos trata - 

distas es necesaria la existencia de la misma, desc;e el momento

de la expedición del cheque, para otros, hasta el momento del co

bro; la primera es la que ha adoptado nuestra legislación- Lo - 

cierto es que en la práctica sSlo se hace exigible la provisión

hasta el momento del cobro, lo cual creemos va en contra de la - 

naturaleza misma del documento que es de pago y no de cródito, 

pues existen bastantes casos en los que el librador no tiene pro

visión en el momento de librar el cheque y no es sino hasta des- 

pués de expedidos, que deposita el dinero con el fin de tener -- 

fondos; ésto es consecuencia de la obligación del librador de te

nor fondos desde el momento de! libramiento del cheque., lo que - 

no se encuentra sancionado si no los tiene, pues sólo se sancio- 

na cuando no tiene provisiSn en el momento del pago. 

La falta de este requisito ha ocasionado uña tremenda poláriica, 

tanto por los Ministros de la Suprema Corte de la Naci$ n, como

por t-ratadistas de todos los paises; un cheque librado sin provi

sión, es un cheque irregular, el cual trataremos con posteriori- 

dad. 
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c) LA AUTO" IZACION

Para una emisión regular de un cheque, no es suficiente tener fon

dos en poder de una Institución Bancaria, sino que es menester - 

también la autorización de esa Institución para que se puedan ex
J - cd i r ci, eque.s. 

Esta autorización puede ser expresa o tácita; la primera se lo- 

gra mediante el depósito a la vista en cuenta de cheques celebra

do. con el banco; este deposito a la vista consiste en la devolu- 

ción de dinero a petición dei depositario en cualquier tiempo. 

El articulo 159 de LOTOC, señala: "... Los depósitos en dinero - 

constituidos a la vista en Instituciones de CI-eclito, se entende- 

rán entregados en cuenta de cheques...", se dice que la autoriza

ción expresa se perfecciona con la celebracion del contrato de - 

clepósito entre librador y librado. 

La autorización tácita se rresenta cuando el banco entrega el ta
lonario de cheques al. librador. Tambión es una forma de autoriza

ción tácita cuando el [ canco avisa al librador que sus fondos se
r

han acreditado en su cuenta, no importando el medio que el Sanco
utilice, pudiendo ser por ejemplo, la certificación en el recibo

del primer depósito. 

En la practica una vez entregados los talonarios de cheques, se

pide al cliente esperar un dia para librar cheques con el fin de

dar tier,-,p.o a que: el Banco hada entrega a todas sus sucursales do
una copia de las tí)j, jet<1a de firma. 
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o obstante lo anterior, también puede suceder que haya un con- 

nio entre librador y librado para que el primer-, imprima sus - 

opios es•;ueletoo como es el caso de los cheques del gobierno. 

1, falta de este requisito también vuelve a un chec;ue irregular

seri a continuaciSn. 
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d) CHEQUES IRREGULARES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS OE
Eld¡ S1ON. 

Estaremos en presencia de un cheque irregular cuando nn Pxia

ten fondos para el pago del cheque o cuando la persona que - 

libra el cheque carece de capacidad para librarlos o no está
autorizada para ello. 

Conviene aclarar desde este momento que el cheque como Títu- 

lo de Cr6dito formal que es, y reunidos sus requisitos forma
les, vale como cheque, pues de no ser asi, y considerárlo- nu

lo el cheque emitido sin provisión o sin autorizacíón el li- 

brador quedaría exento de toda responsabilidad y el perjudi- 
cado serla el tenedor de buena fe; la nulidad citada del che

que trau-ría como consecuencia la. irrposibil¡ dad para el tene- 

dor de ejercitar alguna acción contra el librador. 

La expresada nulídad perjudicaría, como señalamos anterior -- 

mente al tenedor del mismo, ya que éste no puede saber si el

cheque se ha emitido regularmente o no, por tal virtud, el - 

cheque es vílido aunque haya sido expedido sin tener fondos

disponibles en poder del librado o sin tener derecho a dispo

ner de ellos por medio de cheques, todo esto es con el fin - 

de que el tenedor pueda tener acción contra endosantes y el
librador. 

Si bien es cierl;o que por deFinicion el cheque es un instru- 
viento de pago, en la realidad se esti usando en nuestra pric

tica mercantil como instrumento de cr5dito y ésto se debe a

la intensificacion de operaciones mercantíles y bancarias. 
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Con frecuencia y para facilitar las transacciones comerciales

se expiden cheques sin la certeza de que exista provisiSn, - 

pues en ocasiones los libradores no conocen el saldo exacto

de su cuenta de depósito pero suponen que ya han sido anota- 

dos a su favor documentos como letras de cambio, cuyos co- 

bros han encomendado al Banco. 

La realidad nos muestra en consecuencia que la funcíSn del - 

cheque como instrumento de pago, se ha desvirtuado con el con

sentimiento tácito o expreso de banqueros, comerciantes y par

ticu1ares. 

Por lo anteriormente expuesto y para evitar que el cheque - 

pierda su funciSn como medio de pago, es por lo que el legís

lador ha establecido acciones tanto de carácter penal como - 

de orden civil. 

Por lo que toca a las sanciones penales que tiene la persona

que libra un cheque sin provisiSn o sin autorizaciSn, es una

cuestiSn que ha sido tratada por casi todos los penalistas - 

tanto nacionales como extranjeros, los cuales no logran po- 

nerse de acuerdo en lo referente al libramiento de esta for- 

ma de cheques, nosotros no creemos pertinente adentrarnos en

una polémica que desde nuestra opinión ya resulta absurda, - 

debido a la derogación del parrafo segundo del artículo 193

de nuestra LGTOC y en el cual se equiparaba al fraude el sím

pie hecho de librar cheques, no importando si el tenedor cono

cía o no ésta situacion; creemos que la reforma al artículo

387 del Código Penal, fue lo mas correcto que pudo hacer el

Legislador y afirmamos ésto porque con la antigua disposicion
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de nuestra LGTOC y en el cual se equiparaba al fraude el sil, 
le hecho de librar cheques, no importando si el tenedor cono

cía o no ésta situación; creemos que la reforma al artículo
387 del Código Penal, fue lo más correcto que pudo hacer el

Legislador y afirmamos ésto porque con la.:antigua disposición
Art. 193 párrafo 2°, derogado por decreto publicado en el - 

Diario Oficial el día 13 de enero de 1984), acreedores pres- 

tamistas exigían a su deudor la expedición de cheques a su - 

favor a sabiendas de que el librador no tenía fondos suficien
tes depositados en su banco, con el objeto de tener así una

medida de apremio penal, si pasados unos días no cubrían el
adeudo, eran sancionados por el hecho de haber expedido un - 

dccumento con esas características, pues como ya hemos seña- 

lado con la simple expedición del cheque, se equiparaba esta

acción al fraude, lo cual era incorrecto y ant,iconstitueio— 
nal, pues se trataba de deudas de -carácter civil. 

La verdad, como dice el maestro Cervantes Ahumada: con

la tesis formalista se ha protegido la voracidad de los usu- 
reros, que exigen a sus mutuarios la expedición de cheques - 

en blanco o posdatados, para tener en contra de los deudores
en cciso Cie no pago, la amenaza de una sanción penaI".( JO) 

Pf: ro dejemos el análisis del ahora ya derogado 2o. párrafo

del artículo 193 de LGTOC, pues lo relevante en este momento

resul-La analizar el artículo 387 fracción XXI del Código Pe- 
nal para el Distrito Federal, el cual textualmente establece; 
nAri.. 387• Las mismas penas señaladas en el articulo ante- 
rior• se impondran; Fracción XXI: Al que libre un cheque cone - 

30) Cervantes Ahumada. Ob. cit. pág. 115
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tra una cuenta bancaria que sea rechazada por la Institución

o Sociedad de Crédito, en los términos de la legislación apli

cable, por no tener el librador cuenta en la Institución o So

ciedad respectiva o por carecer éste de fondos suficientes pé

ra el pago. 

La certificación relativa a la inexistencia de la cuenta o

a la falta de fondos suficientes para el pago, deberá reali- 

zarse exclusivamente por personal especificamente autorizado

para tal efecto por la Institución o Sociedad Nacional de - 

Crédito de que se trate. 

No se procederá contra el agente cuando el libramiento no - 

hubiese tenido corno fin el procurarse ilícitamente una cosa

u obtener un lucro indebido..." 

Hagamos el análisis de los elementos del precepto antes - - 

transcrito y así tenemos que en dicho articulo encontramos

I - s siguientes elementos. 

1. El libramiento de un chec¡ue. 

Z. El no pago del cheque, sea ésto por falta de provisión o' 

de autorización. 

3. La obtención de un lucro indebido y procurarse una cosa. 

Por lo que hace al primero de éstos elementos, es necesario

que el cheque tenga todos los elementos esenciales. 

El segundo de los elementos, nos señala el no pago del che- 

que pero esta situación deberá ser certificada por el Banco
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librado, lo cual quiere decir que el tenedor deberá presentar

el cheque para su cobro y en caso de que no se pague, deberá

de protestar el cheque, por lo que toca a la forma de cómo se

protesta un cheque, lo mencionamos anteriormente. 

Para la comprensión del tercero y último de estos elementos, 
el más importante de todos, en primer término, es convenien- 

te expresar lo que debe entenderse por lucro. El maestro Gon

zález de la Vega entiende como lucro cualquier ¡ licito bene- 

ficio, utilidad o ganancias económicas mediante el engaño. 

De lo anterior, podemos concluir que en el supuesto de que el

tenedor del cheque conozca que el librador al expedir el che- 

que no tiene fondos o autorización del librado, pero que a pe

sar de ello acepta u obliga al librador a emitir el cheque

en forma irregular, no podrá contar con la protección penal, 

puesto que no existe ningún engaño o aprovechamiento de error

ya que el conocía de antemano esa situación; José Angel Ceni- 

ceros en la Revista Criminalia, Febrero de 1943, señala: " Si

se expide un cheque sin tener fondos en pago de una mercancía

que se compró al contado en una tienda", afirma que no exis- 

te fraude, pues si se tiene una deuda y en pago se entrega un

cheque sin fondos, no se comete ningún ¡ lícito penal toda vez

que no existe níngún perjuicio para el acreedor ya que sus de

techos siguen vivos para cobrar la deuda, para nosotros exis- 

te fraude, pues si bien es cierto que el acreedor conserva - 

sus derechos para conseguir el pago de la deuda por la vía - 
Ejecutiva Mercantil, ésto no es obstáculo para que sea sancio

nado penalmente, puesto que al no llevarse a cabo el pago del

cheque, el librador engaña al acreedor y con ésto convierte
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al cheque en un instrumento de crédito y no de pago, creemos

que si el librador no es castigado por su conducta, el che— 

que

he- 

que iría perdiendo la confianza que ahora tiene. 

En la crítica que hicimos anteriormente, señalamos que el - 

acreedor conserva sus derechos; pues bien,, el tenedor de un

cheque irregular tiene además de la acción penal las siguien

tes acciones en materia mercantil: Las cambiarias, la direc

ta, la de regreso y la causal y por último, si se intentan - 

todas las anteriores y no se obtienen resultados satisfacto- 

rios, tenemos en materia civil la acción de enriquecimiento

ilegitimo. 

Creemos conveniente señalar muy brevemente contra quién se - 

int.entan cada una de éstas acciones. Así tenemos en primer

término la acción cambiaria directa, la cual se intenta por

el último tenedor del documento o por cualquiera de los endo

santes contra el librador, y sus avalistas ( Art. 151 y 196 de

la LGTOC). 

La acción cambiaria de regreso, es aquella que se ejercita - 

contra cualquier otro obligado, en otras palabras, esta acción

la intenta el último tenedor contra los endosantes o los en- 

dosantes entre sí, mediante la acción cambiaria ( directa o - 

de regreso), el último tenedor puede reclamar el pago;Mrt. 

152 LGTOC) . 

1. El importe del cheque. 

2. Los intereses moratorios. 

3. Los gastos y costos del juicio. 
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Otras características de la acción cambiarla es que es ejecu
tiva ( Art. 167 LGTOC), lo cual significa que una vez presen- 
tada la demanda y se le de entrada a la misma, se embargan - 

bienes suficientes que garanticen el importe del cheque, sin

necesidad de que el demandado reconozca su firma ( Art. 1391

Fracción W del Código de Comercio), en otras palabras, el - 

cheque es un título de crédito que trae aparejada ejecución. 
Respecto al término de prescripción de esta acción, es de -- 

seis meses contados a partir de la fecha en que concluya el

plazo de presentación del cheque y desde el -día siguiente a
aquél en que lo paguen el cheque los endosantes o los avalis
tas ( Art. 192 de la LGTOC). Por lo que toca a la caducidad
de estas acciones, tenemos que la acción cambiaria directa - 
no caduca, por regla general, pues solamente se da este su- 

puesto cuando el librador pruebe haber tenido fondos durante
el término de presentación del cheque y que el tenedor no la
haya presentado para su cobro ni protestado ( Art. 191 Frac- 

ción 111 LGTOC). En lo referente a la acción cambiaria de - 
regreso, ésta caduca cuando el cheque no fue presentado o -- 
protestado en los términos que marca la Ley; podemos decir - 

que la acción cambiaria directa no se pierde por no haberse
presentado oportunamente ni se levante en tiempo el protesto
correspondiente. 

La acción causal es la que se deriva del negocio de emisión
o transmisión del cheque ( Art. 168 LGTOC). El maestro Rafael

De Pina opina al respecto: "... en caso de negativa total o

Parcial de pago por parte del librado, corresponderá al tene

dor en contra de la persona de la cual recibió el cheque una
acción causal independientemente de las cambiarias que tenga
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en su contra y en contra de todos los demás obligados cambia

rios".( 31) Esta acción no puede ejercitarse cuando el che- 

que ha caducado o prescrito frente a un endosante o un avalis

ta, pero no es obstáculo para que tal acción pueda ejercitar- 

se contra el librador ( Art. 168 LGTOC) último párrafo. 

El articulo 193 de la LGTOC señala que en caso de que la ac- 

ción se ejercite contra el librador, podrá exigirse la inderi

nización de los dados y perjuicios con un importe mínino del

20¡ del valor del cheque si es que el cheque fue presentado

en tiempo y no haya sido pagado por una causa imputable al - 

librador. 

Aquí se da la acción de enriquecimiento, la cual es definida

por el maestro Rodriguez Rodríguez: "... como la acción que

compete al tenedor contra el girador para que éste no se en- 

riquezca a su costa cuando ya no le quede ningún otro reme— 

dio

eme- 

dio legal para impedirlo".( 32) Esta acción debe ejercerla

exclusivamente el tenedor del cheque y sólo puede intentarse

en contra del librador ( Arts. 169 y 196 LGTOC); para el ejer

eicio de esta acción, es necesario que concurran los tres re

quisitos siguientes : 

1. La imposibilidad del tenedor de ejercitar otra acción pa

ra lograr el pago del cheque. 

2. Enriquecimiento del librador

3. Empobrecimiento del tenedor. 

31) De Pina Vara Rafael. Ob. cit. pág. 271

32) Rodriguez Rodríguez Joaquín. Ob. cit. pág. 248
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La acción de referencia Prescribe en un aüo ( Arts. 196 y 169
LCTX), 

a partir de que caduca la acción cambiaria y como ta
les acciones cambiarias caducan por falta de Presentación o
Por no haber levantado el protesto, será a partir de esta fe

cha en que inicie el cómputo para el plazo de preescripción. 

or último y volviendo al punto importante de éste análisis, 
conviene señalar que otra forma de cheque irregular se presen
ta cuando se libra un cheque y no se tiene capacidad para ha- 
cerlo o bien el librado no es unza Institución de Cre5dito. 

Para finalizar con la exposición de los cheques irregulares, 
es conveniente señalar como conc1usi6n que el Iegisladet. ha
establecido acciones tanto penales como civiles, esto es con

la finalidad de proteger esta forma de cheques y asa concedo
lo acción cambiaria directa contra el librador ; sus avalis- 

s la acción causal que puede coexistir con las anteriores
y por iltimo, la acción de enriquecimientot lodos ellas es- 

tudiadas con anterioridad. Por lo que hace el aspecto penal, 
existe e" il:'cito sañalado en el Art. 387 fracción XXI, cuan

do con el libramiento de un cheque se obtenga uu ludo y se
cree u: ra deuda; esto quiere decir que con el libramiento de

un cheque se trate de extinguir esa deuda; en este caso, des

cae nuestro punto de vista no se dan los elementos de I tipo, 

puesto que el acreedor sigue conservando sus derechos y no - 
obtiene ningún lacro. 

Con ia finalidad de evitcr ( a ya tan accs,.;um'.) rada emi3i6n de
cheuucs — regu l ares en el Art icu 1 o 84 de - 10 1_ ey i; eo l amentar i a
dee Servicio de Banca y c1, 5jito, est4,ble tas lnstitucio



nes de Crédito les estará prohibido : 

VI. Aceptar o pagar documentos o certificar cheques en des- 

cubierto, salvo en los casos de apertura de crédito. 

X111. Niontener cuentas de cheques a aquellas personas que - 

en el curso de dos meses hayan girado tres o más de di- 

chos documentos que presentados en tiempo no hubieren - 

sido pagados por falta de fondos disponibles y suficien

tes, a no ser que esta falta de fondos se debe a causa

no imputable al librador. 

Cuando una persona incurra en la situación anterior, las Ins

tituciones darán a conocer a ! a ComisiSn llacional Bancaria y

de Seguros, el nombre de la misma, para el efecto de que tal

organismo lo de a conocer a todas las Instituciones de Crédi

to del pais, las que en un periodo de un año no podrán abrir

le cuenta. El interesado podrá acudir ante ! a citada Comi- 

sión a manifestar lo que a su respecto corresponda." 

Estimamos que esta disposición ayude en gran medida el libra

miento de cheques sin provisión para con ésto, el cheque ten

ga la confianza que poco a poco ha estado perdiendo. 
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CHEQUE CON LA CANTIDAD ORIGINAL

CHEQUE EXTENDIDO
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CAPITULO IV

FORMAS DE- CIRCULACION Y ESPECIALES DEL CHEQUE

DE C 1 : CU lAC I ONd

El cheque como titulo de crédito que es, se encuentra destin.-ido

a la circulación; no obstante que ésta circulacion se encuentra

limitada por la corta vida que tiene el checlúe pues debido a ello

señala Uria que dicho título es " circulante aunque su circulo- 

ción séa más restringida que la letra de cambio". ( 32) 

Conforme a nuestro régimen jurídico, el cheque circula en forma

nominativa o al portador ( Art. 179 LGTOC) y la forma para tal - 

circulacién la establece el librador en el momento de emitirlo, 

la cual no podrá ser modiFicada sin su consentimiento (
Art. 21

LGTOC) . 

32) UI. I A Derecho i- iercant 1 1 . Nladr id 1970 pag. 629
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Señalamos que nuestra LGTOC dispone .cos}o formas de circulación al
cheque nominativo y al cheque al portador pero e1 articulo 7$ de

la Ley, estatelece que " Los títulos nominativos se entenderán sien
pre extendidos a lo orden...", razón por la cual en este estudio

serla 1 atmos como ; ornas de c i rcu 1 ac i bn el cheque a la orden y el - 
elleque o1 ! portador. 

CIIEII: E "• LA O;, DE* J

EI cheque a Order: Cs 0quCll expedido a favor de una persona cu

j•O noriiire se consigna en r! texto mismo del documento; üo+aterón

dice que el c;: equ(3 a In orden es crcado no cz f=avor de deter
r i nc.c! a r•er 3or:a " ohno su ordcn"; e.s c!,: c i r, a favor de l tol;:a I — 

O de In i) er_ onal que esto des l gne, quien jue:,ur,. 7 su Ve. I 1 f<IcuI

tad ,! e cies í nar a una tercera po y _ g rsona ant s. ccs i vamc; lte , 

r.. nuC el c! i:_ rzuc sc a a 1, 1 1. rde n, Se reQU i ere en S! 

jos del c!, n en ganrra l ; n. ar•,1 r_., i ri; a csc. i ncl i' le Clue en ca te c- 
e •: C l C! C? CUI: iC (', t:0 ; iC C! C- UC' ltre C 1 t'. ,' i;JrC ? a rón Í lill CO C! C 1 = CnC•f i •-.- 

ICiI' 10, 

úrFCO, iO:; i: n^ i i' 1 Cheque : fea a 1. i or<.!un, t., is'Il caUC •- 

c1C una dC+tCs•ri1naaiil p- t'3una :; iM' resiJI'_:;(•} i!el

tfiulO, asuriicl;do la nosici6n de ton¿ctor _ leI y 7ara tales

fines no cs necese. r i o que sea expreso I c¿ c láusu 1, a lo orden" ( 3.r) 

Esta forrio Je cheque es t:r:an5"! Iitic!a ror endoso, por, 

tis CEi' I Cíz CO;`" Ci- 1 ' OIC{ 1te a8oCCtO;; yr. nO, :; les C! C? es— 

j, C i1 na ' r "; ra ? i- i' C l ' J

1'> 1
i: aiolu. c; . cit, p30. 2? 0



ta figura. Endosar es transmitir a otra persona los derechos y

obligaciones del documento; la transmisión del cheque por medio

del endoso produce diferentes efectos, dependiendo del tipo de - 

endoso de que se trate; entro los efectos que produce el endoso

están los siguientes : 

Transmite la propiedad del título ( endoso en propiedad, Arts. 

33 y 34 LGTOC); legitima al endosatario para el ejercicio de

los derechos derivados del documento ( Art. 35 LGTOC); obliga

al endosante a responder del titulo cuando el endoso es en

procuraci6n y al endosatario, queda autorizado para proceder

al cobro judicial o extrajudicial del cheque. 

Mediante el endoso en garantía, se establece un derecho real

de prenda sobre el cheque ( Art. 36 LGTW ). 

La persona que endosa un cheque puede establecer la cláusula

sin mi responsabilidad o sin garantía con lo cual se protege

de posteriores endosantes. 

En la práctica cuando se endosa un documento en propiedad y

en él se establece la cláusula " valor recibido" o " valor en

cuenta", el mismo titulo la hace de recibo en el primer caso

y en el segundo caso, el cheque no puede ser cambiado por di

neto en efectivo. 

Los requisitos que seiiala nuestra LGTOC para el endoso son: 

El nombre del endosatario. 

La firma del endosante o de la persona que suscriba el en- 

doso a ruego o en su nombre. 

La clase de endoso. 
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I u;, ar y fecha. 

De los requisitos anteriormente senaIados, e1 Unico roe, uisito

esenc i a 1 es I a f i rina de 1 endosante, rues s i `' a I ta el nombre de¡ 

encfasatetr i o, SstO seri considerado como endoso en blanco; s i fa

ta el lugar el endoso, tamroco ofocta la legal ¡dad de! cheque — 

Pues se presume el don i c i l i o de¡ endosante y a l no se+ia I r ti, - 

c 1 c. ie de CnCIOSO de Irresume que se trata de un endoso en prop i e- 
Jad (,`. rt . 30 ',. C -TCC ) . 

h:^ iC: Ona+:1033 •: ntrr: Or.^.7Ci que- el Leif O!:: o en blanco, es ciquel true

COntiene lí'. ;ola fii"it3 < 1e1 endosante y Oermit-, la

de! che—,ue C la Oi-•rlen con la simp! e snít•ega t aieri.a! del misiro, 

corto si fuera un cheque al portador; pero esto no quiere decir

que convierta el clic; ue a la orden en cheque al portador, hues

circulación establecido I_ ar• el librador no puede ser

CCit'::.1 i caC c? sino SMOO ei: los ' 11 05 OSI ICI

est•a icce el Art. 21 !_, T(IC. 

1 iÚS` adO rite reci . c un cherue a la crden d locri

1). Ver ific_ir lei iden:',idc:d de la hz: r ona que presenta e1 cheque. 

verificar la Continuidad de los endosos. 

Pedir, la rirma de recibí al tenedor. 

l :? arco no es: au Fop i zado rara e;. i n i r que se le eompruel , 1 a - 

ICTIl iciad de los endosos, ni qve se le son e. utónti

Co? 1. 

1 c.. hegi; e. a lo, orden tor.,ti i n pue f(- , et• tr•msm it i s' o por ce: i é t) or
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dinaria, herencia, donaci6n, etc. 

CIIEMIE Al PMADM

Nuestra LGTOC nos serala como títulos al Portador, a los que no

están expedidos a favor de persona determinada, contengan o no - 

la cláusula " Al Portador" ( Art. 69 LGTOC). Estaremos en presen

cía de un cheque al portador, cuando se presenten algunos de los

siguientes supuestos. 

a). Cuando no se indique a favor de quien se expide y en cambio

contenga la cláusula " Al Portador" ( Art. 179 LGTOC párrafo

primero). 

b). Cuando se expide. en favor de persona determinada y además con

tiene la cláusula " Al portador" ( Art. 179 LGTCC párrafo segun

do). 

e). Cuando no se indique a favor de quién se expide, ni contenga

la cláusula " Al Portador". 

Esta forma de cheque se transmite por la simple entrega material

de¡ mismo (,' art . 70 LGTOC) . 

Gay de hiontelle al respecto: " El cheque al portador cir

cula de mano en mano, como moneda y confiere a quien lo posee, 

por el sólo título de su tenencia, el derecho de percibir su im- 

porte". ( 35). 

35 Gay de hiontella. Tratado de la legislación bancaria Esparoo

la, Barcelona 1953, Tomo II pág. 201. 
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Si un cheque al portador es endosado, éste sigue siendo , ; por a

dor, y p^, ducirá además ¡
Os efectos caracterfstic(-..s de gor nzfa y

convertirá en responsable solidario al endosan. c. 

Watael De fina (; G) opina que el establecimiento do ! as ci , •;___ 

las " Plo a la orden" e " No Negociable", no producen vte Os, pues

de ser as¡ atentaría contra la naturaleza c; o ! os títulos al por- 

tador. 

Nuestro ordenamiento jurídico, prohibe la emisión cíe la cir•cula- 

ciFn Je cheeú- s al portado:, cr. los cheques certificados, de caja

y de viajero; esta prohibición cr•Deaos se debe a rue si estas -- 

formas especiales del cheque fueran al portador, pcirfan circular

tamo moneda„ 

i. <) De Pin¿, Vara Rafael. Gi). cit. pifia ,?,+51



Especiales

Las necesidades del moderno tráfico económico y comercial, han de

terminado la aparición de estas formas especiales del cheque, que

poseen características distintas a las del cheque común y general; 

dentro de estas formas especiales de cheque tenemos al no negocie

ble, al cruzado, para abono en cuenta, certificado, de caja, de - 

viajero y por último el cheque garantizado; toca pues, el turno, 

dé analizar cada una de estas formas especiales, sus diferencias

y ventajas que existen con respecto al cheque en general. 

1.- CHEME NO NEGOC I ABLE. 

Un cheque sera no negociable cuando se den algunas de las situa- 

ciones siguientes : 

Por disposición del librador al emitir o endosar el cheque y

se establezca en el texto del documento alguna de las siguien

tes cláusulas: " No Negociable", " No endosable", " No a la Or— 

den" o la cláusula " Para Abono en Cuenta". 

Por disposición expresa de la Ley, el cheque será no negocia- 

ble como lo es el de caja y el certificado ( Arts. 200, 201, 

199 y 179 de LGTOC). 

Rafael De Pina ( 37) lo define como el cheque expedido a favor de

una persona determinada cuyo nombre se consigna en el texto mis- 

mo del documento y que no puede ser transmitido por endoso, sino

solamente en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria. 

37) De Pina Vara Rafael. Ob. cit. pag. 175
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Una vez establecido en qué consiste el cheque no negociable, cree

mos pertinente conocer cómo es que surgió a la vida jurídica esta
forma de cheque; la doctrina nos enseña como origen de la cláusu- 
la " No Negociable", que fue utilizada en el fallo del caso Smith
Versus Union Bank, en el cual se demostró que en ciertas condicio
nes, el tenedor legítimo de un cheque, aún cuando fuera cruzado, 

podía verse despojado de sus legítimos derechos cuando el doce - 

mento robado o perdido llegaba a poder de un tenedor de Buena fe, 
quien percibía su importe. 

Lo cierto es que q= ue en inglad:erra donde se utí1 M por primera
vez la cláusula no nconciab1e, rccao una seguridad más del cheque

cruzado. 

Expuesto lo que se considera el or( gen de el cheque " rlo Negocia- 
ble", cabe mencionar el ¡ Fin que se persigue con el, ya sea por el

librador o por cualquier tenedor legítimo. Tenemos que la final¡ 

dad primordial es la de impedir que el 11 -¡ timo tenedor pueda hacer
valer su buena fe en caso de que alguno de los anteriores tenedo- 
res lo haya obtenido. en forma ¡ licita; es decir, se busca garanti

zar el derecho del legitimo tenedor del titulo. 

ñscare11i ( 33) dice que la insero1ón de esta c1ausula, persigue

como fin la proteceí6n contra los peligros de robo o { pérdida. 

Estamos de acuerdo en que una vez pues -ba la cláusula " rio Negocia
blc", se impide que el cheque pueda ser cobrado por quien no es
su legitimo poseedor, pero tiene el inconveniente de que sólo pue

de ser transmitido por cesión ordinaria o mediante el endoso a - 
38) Ascarelli Tulio. Ob. cit. pace. 574. 
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una Institucicn de Crédito y con ésto se limita grandemente su - 

transmisión, de tal forma que tratadistas como Tena ( 39) afirman

que con el establecimiento de dicha cláusula, se origina la per- 

dida de la calidad de titulo de crédito. No estamos de acuerdo

con esta opinión, pues si bien es cierto que su negociabilidad - 

ha sido limitada, esto no impide que el cheque no negociable se - 

un título de crédito, pues conserva todas las características in

herentes a los títulos de crédito. 

Anteriormente señalamos que un cheque a la orden puede convertir- 

se en no negociable cuando un tenedor, al transmitir el chrque - 

por medio de endoso, establece dicha cláusula; en ese caso, los

endosos anteriores al establecimiento de dicha cláusula serán v_í

idos y producirán todos los efectos provistos por la Ley y los
endosos posteriores no tendrán validez ( Aras. 25 y 190 I_GTíX.'). 

Señalamos en el inicio de este análisis M cheque no negociable, 

que la Ley a ciertas formas especiales de cheque, les da este ca

rácter, como es el caso del cheque de caja o el certificado y a

esto se debe que en estas formas, el banco se encuentra obligado

al pago; y si se permitiera que circularan libremente, podían ha

cerio como billetes de banco, lo cual sería ir contra lo dispues

to por el Art. 28 de nuestra Carta Magna que trata sobre el monª

polio de la emisión de billetes. 

Nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el Art. 
25, establece que esta forma de cheques no puede ser transmitida

por endoso; sin embargo, la misma Ley nos da la pauta, permitien

do el endoso de esta forma de cheque, pero sólo a una Institución

39) Tena. Ob. cit. México 1944 Tomo II pág. 128
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de Crédito ( Art. 201 LGTOC), pero sSlo para llevar a cabo el co
Gro del título. 

En 10 que respecta a la otra forma de transmisión de este che,_,ue, 
o suu por cesión ordinaria, este tiene los siguientes e- ectos . 

a). Subroga al adquiriente o cesionorio en todos los derechos
que el título confiere ( Art. 27 LGTCC). 

b). Sujeta al adquiriento o cesionario a todas las excepciones
Personales que el obligado habría podido oponer al autor de
la transmisión antes de ésta ( Arts. 27 LGTOC y 2035 CSdigo
Civil para el Distrito Federal). 

e). El cedente no responde de la solvencia del librador y no — 
queda obligado solidariamente. 

Para finalizar, diremos que nuestra Ley no dispone dónde debe co
Tocarse la cláusula " No Negociable", " No Endosable" o "` lo a la — 

Orden", por tal motivo nos parece correcto afirmar eue dicha cláu
nula puede establecerse en cualquier lugar, siempre y cuando apa

renca con toda claridad. 
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CHEQUE A - LA ORDEN
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REQUISITOS DEL ENDOSO

a Deben ponerse las palabras " Páguese", " Endoso" 
5 " Endosamos". 

b) Nombre del Endosatario. 

c) Clase de Endoso

d) Lugar y Fecha del Endoso

e) Firma del Endosante

90 x
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a Deben ponerse las palabras " Páguese", " Endoso" 
5 " Endosamos". 

b) Nombre del Endosatario. 

c) Clase de Endoso

d) Lugar y Fecha del Endoso

e) Firma del Endosante
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CIASES DE ENDOSO

ENDOSO EN PROPIEDAD
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ENDOSO EN BLANCO
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SE PROTEGE CONTRA POSTERIORES ENDOSANTES l
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CHEQUE AL PORTADOR

1
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CHEQUE NO NEGOCIABLE
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2.- CHECUE CRUZADO. 

Para evitar el pago a tenedores ilegítimos, fue la razón prin

cipal por la cual se creó esta forma de cheque y es definido
por Tena de la siguiente forma: Por cheques cruzados "... se

entienden los que ' el librador o el tenedor cruzan en el anver- 
so mediante dos líneas paralelas". ( 40) 

Por su parte, el maestro Rodríguez Rodríguez ( 41), nos dice

que entendemos por cheque cruzado aquél que independientemen

te de su circulación, sólo puede ser pagado a una Institución

de Crédito. 

De lo dicho anteriormente y por lo que preceptúa el Art. 197

LGTOC, afirmamos que el cheque cruzado es aquel cruzado por - 

unas líneas paralelas en el anverso del título por el libra- 
dor para que sea cobrado en una Institución de Crédito. 

Veamos - ahora algunas notas características de el origen de - 
esta forma de cheque, dadas por la doctrina. La primera, la

encontramos a la par con la organización de la cámara de com
pensación en el año 1770, pues es en Londres a partir de esta

fecha, en que los Gancos comenzaron a escribir en os cheques

el nombre de los empleados autorizados a hacer las recíprocas

compenzaciones; esta costumbre se extendió a toda Inglaterra

Para así constituir el antecedente más remoto que conocemos

sobre el cruzamiento de un cheque, pero no es sino hasta el

40) Tena Felipe. Gb. cit. paq. 17,55

41) Rodriguez Rodriguez. Ob. cit. pJ9. 1S3
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aso de 1,856 en que se dictó la primera Ley, la cual tenia mu- 

chas deficiencias, pues en ella se establecía que el cruzamien

to equivalía a un mandato para el librado en el sentido de pa
gar su importe solamente a un Banco. Antes de la emisi6n de

esta Lcy, los tribunales ingleses reconocían ya la utilidad - 

de este cheque, pues como afirma Parkc, célebre juez inglés, 

ralos cheques cruzados representan gran beneficio para el pú- 

blico en general, pues la exigencia de ser pagados por inter

medio de un Banco, hace que disminuyan las posibilidades de

hurto, de pérdida o de pago indebido en general". ( 42) 

A la Ley de 1856 siguieron las de 1858 y 1876; en esta ulti- 

ma se establecía la derogación de todas las leyes anteriores

sobre esta materia; disponía dicha Ley que el banquero que pa

Baba un cheque cruzado en forma diversa a lo anotado en el - 

cruzamiento, era responsable por eso, h: cia alucion, por últi

mo, la cláusula no negociable. Dicha forma de cheque fue -- 

adoptada en las legislaciones de Espaíiá, Argentina, h16xico, 

etc. Las principales características de{ cheque cruzado, - 

son las siguientes : 

1. Ser cobrado solamente por una Institución de CrIdito, 

a la cual se le endosa el cheque. 

H. Nunca podrá ser cobrado en ventanilla. 

III. Hay dbs- tipos de cruzamiento en el cheque en estudio : 

General y Especial. El primero de ellos se da cuando

no aparece el nombre de la Institución de Crédito que

42) hluiroz Luis. Ob. cit. pág. 300 nota 2
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tenga el carácter del librado puede cobrarlo. El cru- 

zamiento especial, en cambio, debe contener el nombre

de la Institución autorizada para realizar el cobro. 

El nombre de la Institución debe constar entre las dos

líneas paralelas. Por lo anteriormente expuesto, pode

mos afirmar que un cruzamiento general puede convertir

se en especial cuando se anote el nombre de la Institu

ción de Crédito autorizada para realizar el cobro. En

cambio un cruzamiento especial no puede convertirse en

general ( Art. 197 LGTOC párrafo 30.) 

IV. El cruzamiento es irrevocable, pues si fuera posible - 

éste, la protección que se da al cheque, caería por los

suelos; seria en vano el cruzamiento, pues el poseedor

de mala fe o quien lo hubiera obtenido en forma ilegf- 

tima, simplemente lo anularla. El articulo 197 LGTOC

dice . "... Tampoco podrá borrarse el cruzamiento de un

cheque.. los cambios o supresiones que se hicieren, se

tendrán por no puestas". 

V. El cheque cruzado, aunque no lo parezca, es endosable

antes y después del cruzamiento; pero el cobro sSlo -- 

puede hacerlo por medio de una Institución de Crédito; 

por lo tanto, no podemos hablar de una seguridad abso- 

luta de pago al legitimo tenedor del cheque. 

VI. El cruzamiento puede ser hecho por el librador o por - 

su tenedor. 

Mencionamos que el cheque sólo puede ser cobrado por una Ins

titucion de. Crldito, por lo tanto, el Banco que se. encargue

del cobro, tendrá como obligación la de identificar plenamen
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te al poseedor del cheque. 

El banco librado, también incurre en responsabilidad cuando

parda un cheque cruzado a una Institución que no tiene la ca- 
lidad de librado o cuando abona su importe a un Canco distin

to del mencionado en el texto del documento. 

Los tratadistas afirman que con el cruzamiento dei cheque se
asegura de que éste -sea pagado a su legitimo tenedor, ya que

el Banco encargado del cobro tendrá que investigar y asegu— 

rarse de que el cheque fue presentado por el tenedor legiti- 

mo, de lo contrario, este banco queda como responsable del - 

pagc> mal efectuado. 

Luis hiui5oz dice que uno de los objetivos principales que se

persiguen con el cruzamiento del cheque, es dificultar el co

bro del documento a tenedores ilegítimos, pues como consecuen

cia del cruzamiento, el cheque sólo puede ser cobrado por una

Institución de Crédito a quien deberá endosarse para los efec

tos del cobro". ( 43) 

Una de las ventajas que se obtiene con esta forma de cheque, 

es la de compensar al máximo los distintos saldos a favor y

en contra de cada Banco. 

hacerlos nuestra la opinión en cuanto que el cheque cruzado

no cumple con su punción, toda vez que no puede evitar posee

dores ilegítimos intcrmeclios, pues sabemos que es perfecta - 

13) Muñoz Luis. EI Cheque. Mexico pág. 30
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mente negociable y puede ser endosado ilimitadamente hasta - 
que llegue el corto plazo de vida que la Ley le de. 

Para reforzar más nuestra opinión acerca de que el cheque no
cumple con su función al no pagar a poseedores ilegítimos, - 
exponemos lo que dice Vívante ( 44): El cheque cruzado circula
libremente y en esta circulación puede ser extraviado, robado

o falsificado como un cheque ordinario, y en estas condicio- 

nes, de las manos de un ladrón puede llegar al poder de un te
nedor de buena fe, o considerado digno de fe y éste al presen
tarlo al banco se lo cubren, de esta forma estaría favorecien
do el robo del título. Concluye diciendo dicho autor que se

engaña al público cuando se le promete una seguridad que no - 
puede dar esta' forma de cheque. 

Nuestra Ley vigente no establece si esta forma de cheque pue- 
de ser a la orden o al portador, pero desde nuestro muy partí
colar punto de vista, debería de ser siempre nominativo pues,, 
consideramos que al cruzar un cheque al portador, daría una - 
acci6n inútil, toda vez que, lo que se pretende lograr es el
Pago al legitimo poseedor, pero nada impide que el cheque cru
nado sea al portador, pues como señalamos anteriormente, nues

tra legislación no dice nada al respecto y aplicando el prin- 
cipio legal de lo que no está prohibido, está permitido, po- 

drán librarse tanto al portador como a la orden. 

Para finalizar con el análisis del cheque cruzado, cabe men— 

cionar que eel 1, 1 Ley Uniforme de Ginebra sobre el Cheque, se

44) Vivante César. Ob. cit. pág. 544 y 545. 
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establece en el Art. 3S que esta forma de cheque sólo puede

ser pagado a un bánquero o a un cliente del librado; aqui no

tamos la primera diferencia con respecto a lo establecido por

nuestra LGTí?C en el Art. 197, el cual establece que sólo po- 

dri cobrarse por una Institución de Crédito; otra de las cues

tiones que trata dicha Ley, es la referente al cruzamiento - 

múltiple de la que ni siquiera menciona nuestra Ley vigente. 

l,iencionamos, por último, la diferencia que existe entre el - 

cheque común y el cruzado y así tenemos que la principal es

la de que este últino documento mercantil, sólo puede ser co

brado por una Institución de Crédito en tanto rue el cheque

común es pagado a cualquier tenedor otra diferencia es la - 

de qué podemos determinar quien fue el que cobró el cheque, 

facilitando con ello cualquier acción que pudiera correspon- 

der al legitimo tenedor del documento. 

3•- CHEQUE PARA ABCP40 EN CUEiJT. . 

Para iniciar el estudio de esta forma de cheque; creemos per

tinente partir de la base de lo que se entiende por cheque - 

para abono en cuenta y esf tenemos el concepto dado por Rodrf

guez Rodriguez: " Se entiende por cheque para abono en cuenta

a aquel que no puede ser pagado efectivo sino sólo abonado - 

en la cuenta de su beneficiario". ( 45) 

EI cheque para abono en cuenta o " per• conteggio" como lo de - 

415) Rodrfquez Rodriguez. Ob. cit. p" g. 207
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nominan los italianos, tiene su origen, como señalan la mayo

ría de los tratadis ast , en los usos bancarios germanos y co- 
menzó a utilizarse en Hamburgo, pues fue en Alemania donde - 

alcanza gran auge y donde se reglamentó en la Ley del alio de
1903. El Art. 14 de dicha Ley establecía lo siguiente . 

El librador así como todos los tenedores de un cheque, pue- 

cicn prohibir el pago el contado mediante la inscripción en - 

el anverso de la mención transversal: " Únicamente para trans

ferencia de fondos", en este caso el girado no puede liqu i - 

dar el cheque más rue por la vía de la compensación. La com

pensación vale pago en el sentido de la Ley. La prohibición

es irrevocable, su violación hace al librado responsable de

los prejuicios que puedan resultar". 

Nuestra legislación en el Articulo 198LGTOC recogió esta -Por

ma de cheque, la cual tiene las siguientes características : 

1. Llevar escrito en el texto del documento la cláusula " pa

ra abono en cuenta". 

2. El librador nunca pagará en efecl: ivo al tenedor del che- 

que. 

3. No podrá pagarse en ventanilla. 

4• A partir de que se inserte la cláusula " para abono en - 

cuenta" ya no será negociable y por lo tanto, sólo será

endosable a. una Institución de Crédito. 

S. Deberá ser siempre nominativo y nunca al portador, y en
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e I = i do a I portador, e l banco nosepnt

bria a gilien ocreditar el pago. 

6. El establecimiento de la cláusula " para abono en cuenta" 

es irrevocable, una vez puesta, no puede borrarse y cual- 

quier intento se tendrá por no puesto. La razón por la - 

cual es irrevocable, es que si se pudiese hacer se estaría

en contra de la finalidad que se persigue con el estable- 

cimiento de esta cláusula que es el no pago en efectivo. 

7. Pueden poner esta cláusula el librador o cualquiera de - 

los tenedores. 

Octavio Hernández afirma que" la finalidad que se persigue con

el establecimiento de la cláusula " para abono en cuenta", es

la de garantizar el cobro por un tenedor legitimo, pues nece

sariamente el pago debe hacerse mediante el ingreso del impar

te del cheque en una cuenta bancaria y -nunca en efectivo, lo

cual dificulta el cobro a tenedores ilegítimos". ( 46) 

Este autor indica además que la cláusula " para abono en cuen

ta" se usa para proteger cheques de mucha cuantía, que' su te

nedor manda depositar a la Institución de Crédito en la que

tiene cuenta de cheques y convertido el documento en no necio

ciable por razón de dicha cláusula, su cobro con fines frau- 

dulentos es imposible. 

En este tipo de cheques se presenta el problema de que si el

poseedor de ellos no tiene cuenta bancaria, la obligación del

46) Hernández Octavio. Ob. cit. pág. 210
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Banco 1ibra..'o de abrir o no cuenta al beneficiario del títu- 

El maestro Tena dice al respecto: que la emisión de esta -- 

forma de cheques presupone la existencia de relaciones contó

bles y que si se ¡ legara a presentar esa situación, el Banco

está en opción de abrir o no la cuenta bancaria. 

Nosotros consideramos que es obligación del Banco abrir una - 

cuenta y nos basamos en lo dispuesto por el Articulo 198 LGS

W, que dice: "... en este caso el librado sólo podrá hacer

el pago abonando el importe del cheque en la cuenta que lle- 

ve o abra en favor del tenedor..."; por otra parte, cabe men

cionar que si el Banco ha autorizado al librador para emitir

esta forma de cheque, debió haber previsto esta posibilidad. 

Otra de las causas por la cual consideramos una obligación - 

del barco el abrir una cuenta, es la de que si esta forma de

cheque no obligase al Banco, nuestro ordenamiento jurídico - 

hubiese restringido su expedición, o bien expedirlos sólo a

favor de personas que tuvieran cuenta bancaria en el banco - 

librado o en algún otro. 

Para reforzar aún más nuestra anterior opinión, diremos que

en el folleto distribuido por el Banco Mexicano Somex, 

7) en el año de 1984 nos dice: "... la cláusula " para abo

no en cuenta", obliga con ello al Banco a depositarlo en la

47) Tena Ramirez. Derecho Mercantil blexicano. Mexico 1977 pág. 
557

48) Banco blexicano Somex, S. A. Folleto Instructivo sobre che- 

ques. biéx i co 19,84 . pág. 36
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cuenta de su último tenedor, por lo que si éste no tiene cuen

te de cheques, deberli abrir una". 

Con relación a esta forma de cheques, la Ley Uniforme sobre

el Cheque y nuestra LGTCC, difieren en algunos puntos; a sa- 

ber: a). En la primera de estas Leyes, el „ rt. 39, estable- 

ce la posibilidad de substituir la cláusula " para abono en - 

cuenta" por otros equivalente y nuestra LGTLr no admite esta

posibilidad; b).- La Ley Uníforme en este misma artículo, se

Fiala que dicha mención deberá ser escrita en forma tran->ver- 

sal en el anverso del cheque, en tanto que nuestra LGTOC no

impone ningún lugar en el que deba insertarse esta cláusula. 

En nuestra práctica bancaria se acostumbra que si este tipo

de cheques son de clientes que conservan d ---pósitos fuertes y

de primera categoría, se les acepta en firme y pueden dispo- 

ner de su importe de inmediato, pues ellos garantizan al Lean

co, en caso de devolución, aceptar el cargo en su cuenta; pe

ro si por el contrario carecen de capital despositado en el

Banco, tendrán que esperar a que éste último lo cobre median

te cámara de compensación y como dicho cobro se realiza en - 

la tarde de cada día, será hasta el día siguiente en que se

podrá disponer del importe dei cheque. 

Para finalizar el análisis de esta forma de cheque, creemos

conveniente señalar algunas de las diferencias que existen - 

eon el cheque en general y así tenemos que el cheque " para

abono en cuenta" siempre es nominativo y no negociable, en

tanto que el cheque en general puede ser al portador y no - 

negociable; el importe del cheque común lo recibimos en el



momento de presentarlo para su cobro, en tanto que el cheque
en estudio, su importe nunca se recibe en efectivo. 

CRUZAMIENTO GENERAL

CRNIZAMIENTO ESPECIAL

CHEQUE CRUZADO
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CI DAIE CEATIFICADO. 

Esta forma de cheque es utilizada cuando se tiene que hacer

un pago más o menos importante y todo el dinrrn está deposi- 

tado en el banco y no aceptan cheques personales. Así como

la gente teme que se le entregue un billete falso, también - 

algunas personas temen que se les expida un cheque sin fon- 
dos, por tal motivo, solicitan al Banco que certifique el - 

cheque para hacer el pago y en esta forma tendrá que aceptar

lo el beneficiario, toda vez que el Banco se hace responsa- 

ble del expresado pago, pues certifica que el librador tiene

fondos suficientes para cubrirlo. 

Con el fin de establecer cómo considera la doctrina a esta - 

forma de cheques, exponemos algunas de las muchas definicio- 

nes que se han formulado y así tenemos la de Francisco Orio- 

ne, que dice : " Es el cheque librado por un cliente de un Ban

co en la forma ordinaria, pero sobre el cual un empleado ( au

torizado) del banquero, inscribe una mención que signifique - 

que es " bueno" por la suma expresada". ( 49) 

Eduardo Balsa Antelo y Carlos Alberto 3elluci expresan al res

pesto: " La certificación equivale al compromiso del. banco en

el sentido de retener el importe indicado en la certificación

durante determinado tiempo, en cuyo caso el beneficiario del

cheque cuenta con la seguridad de ser pagado contra presente
ción".( 50) 

49) Orione Francisco. 01. ->.cit. pág. 158

50) Balsa Antelo y Eelluci. Ob. cit. pag. 215
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En nuestra doctrina, el maestro Rodriguez Rodriguez ( 51), ]- 

ha conceptuado como aquel que ha sido firir ado por el librado

que así queda obligado cambiaria y directamente a su pago y

en virtud de la certificación, el librado viene a substitu- 

ir al librador como principal obligado cambiario. 

Podríamos seguir exponiendo más definiciones pero lo relevan

te de éste capítulo es dar a conocer qué es un cheque certi- 

ficado, qué características tiene y por lo cual lo hace di' e

rente al cheque común. 

Surgió esta importante forma de cheque como consecuencia de

la costumbre que tenían los banqueros y comerciantes de Nue- 

va York; pero no fue sino hasta el año de 1897 en que se es- 

tableció esta modalidad de cheque en el Estado de Nueva Yori, 

en la " Negotiable Instruments LaO . 

Pasemos ahora a la exposición de las características princi- 

pales de este cheque, que lo hacen tan peculiar e importan— 

te: 

1. Llevar escrito en el texto del documento la insercciSn

de las palabras " aceptado", " visto" o fibueno" y otras - 

equivalentes, puestas por el librado; pero en la prácti

ca; el Banco garantiza la existencia de fondos

tes para el pago del cheque con la palabra " certificado" 

y la firma autógrafa de la persona autorizada por cl li- 
brado para ello. 

51) Rodríguez Rodriguez. Ob. cit. pág. 21.9
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2. Debe ser siempre nominativo, con la finalidad de no aten

tar contra el monopolio que tiene el Banco de Micxico, en

la emisión de billetes y de papel moneda. 

3. No es negociable, por lo - tanto, sólo podrá ser endosado

para su cobro a una Institución de Crédito. 

4. La certificación que anote el Banco librado no puede ha- 

cerse por una cantidad inferior a la que aparece consig- 
nado en el titulo; en otras palabras, la certificación - 

nunca podrá ser parcial y además debe ser incondicional. 

La certificación siempre deberá solicitarse al librado - 
antes de la emisión del cheque; es decir, antes de que el

cheque entre en circulación. 

6. El librador es el único que puede pedir la certificación
del cheque. 

I. Una vez certificado el cheque por el librado, éste debe

cargar inmediatamente su importe en la cuenta del libra- 

dor y abonarlo en una cuenta especial de cheques certifi
codos. 

S, No es revocable, aunque la Ley establezca lo contrario. 

Nuestra Legisiacion, en materia de cheques certificados, se

ha inspirado en las disposiciones de ! a Ley Estadounidense. 
El A rt. 199 LGTOC, establece que la certificación produce - 

los mismos efectos de la aceptación de la letra de cambio, 
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contraviniendo lo dispue, t.o por la Ley Uniforme de Ginebra y

la Ley Italiana, que dan a la certificación el efecto de que

el Banco libr do no pormite el retiro de fondos durante el - 

plazo de presentación, pero en ningún momento dan al citado

librado el carácter de aceptante como lo hace nuestra expre- 

sada Ley. Recordemos que la acción cambiarla contra cl ace

tante prescribe en tres años y entonces cI ; Mazo de presenta

ción del cheque certificado va más allá de los ¡.Mazos lefa-- 

les de un cheque co;nún ( 15, 30 ó 90 días) y así el maestro - 

Rodriguez Rodríguez dice: —Mo creemos que el Canco que certi

fica un cheque tenga obligación semejante. i' or el contrario

estimamos que el Danco sólo está o5ligado catl6iariamente, en

tanto que no haya transcurrido el plazo de presnntacicrn. 

Concluye diciendo, " de no ser así, habríamos convertido el - 

chec;uc en un instrumento de crédito, al dotarlo de un pij=o

de vida que es hasta de seis meses a contar del transcurso - 

del plazo legal de preso ntaclon".( S2) 

Para enmendar su error, la Ley vigente en Miéxico, establece

en el Art. 207, que la acción contra el banco librado que -- 

certifica el cheque preescribirá en seis meses ( no en 3 años

como sucede en la letra de cambio) y que esta prescripción - 

sólo aprovecharla al librador. Creemos que lo estableció -- 

así con el fin de evitar que el librado que certificó y que

abonó en la cuenta general de cheques -certificados, se enri

queciera sin causa; pero la verdad y solidarizandonos con la

opinión del tan nombrado maestro Rodriguez Rodriguez, lo que

este articulo debió decir es que una vez transcurrido el tér

52) Rodriguez Rodriguez. 0b. cit. pág. 223
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mino de preescripción el librador tiene el derecho de pedir
al librado que le abone en su cuenta el importe del cheque - 
certificado que no fue cobrado. 

Nuestra Ley cometiendo otro error más desvirtuando con ello
esta forma de cheque: el derecho de revocación que tiene to- 

do librador una vez transcurrido el plazo de presentación del
cheque. La obligación de todo librador es tener fondos dis- 

ponibles en el banco a favor del beneficiario dentro de los

términos legales ( 15, 30 ó 90 días); transcurridos esos plazos

puede revocar el cheque aún cuando ande circulando; pues si

el último tenedor lo presenta al banco fuera del término le- 

gal de presentación para su cobro, existiendo orden de revo- 

cación, el librado no debe pagarlo aún cuando tenga fondos - 

disponibles para ello. 

Ahora bien, el legislador mexicano estableció, respecto del

cheque certificado que aun transcurrido el plazo legal de pre

sentación, es peligroso que ande circulando un titulo acepta- 

do por el banco librado y cometió el grave error de ordenar
que en estos casos, el librador debe devolver al librado el

cheque para su cancelación; en otros términos, impidió la or

den de revocación que tiene todo librador cuando el che*que - 

no se presenta para su pago, en el término legal, pues lo - 

obliga a entregar el cheque al banco. Si se extravía dicho

documento, como no puede revocarlo sin la entrega del mismo, 

forzosamente tendrá que seguir el procedimiento de cancela- 

ción de un Titulo de Crédito. 

También puede presentarse en los cheques certificados él si- 
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guiente problema : Si el librador ha quebrado en el trans- 

curso de la presentación, ¿ deberá pagar el cheque el Banco - 

librado o abstenerse del pago?. El cheque debe pagarse, pues

por disposición del Art. 101 LGTOC, el aceptante debe cubrir

en importe, aun cuando el librador haya sido declarado en -- 

quiebra. 

Esta forma de cheque ha sido severau.ente criticada por trata

distas extranjeros, - quienes señalan a.ue por la gran confian- 

za que el publico otorga a un documento que tiene como obli- 

gado a un banco, éste puede atentar en contra del monopolio

de la emisión de moneda que solo tiene el Banco Central, en

nuestro país, el Banco de idéxico. Respecto a le crítica ci- 

tado de plano no tiene fundamento, pues el Art. 199 de la -- 

Ley, ordena que esta forma de cheques nc pueden ser al portar

dor, son " no negociables" y el lapso de vida que tiene es

muy corto; por todo ello es imposible pensar que el cheque - 

cert U icado pueda competir con la emisión de moneda. 

Otra de las críticas que se le hace al cheque en estudio, -- 

consiste en que si éste se recibe al igual que el dinero y - 

que con ello se aumente el circulante. Tampoco estamos de - 

acuerdo con esta crítica, pues por cada cheque certificado - 

que se expida, existe esa misma cantidad en poder del banco

librado; por lo tanto es imposible que aumente el circulante. 

Creemos pertinente señalar que esta forma de cheque convier- 

te al banco librado en acreedor solidario junto con el libra

dor del cheque, pues la acción que ejerza el beneficiario de

un cheque en caso de ser pagado, será directa, tanto para el
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banco librado como para el librador. 

Ya dejamos dicho que el cheque certificado da seguridad a al

gunas operaciones y que es utilizado mucho en materia de obli

gaciones fiscales y que su finalidad primordial es la de dar

seguridad al pago. Pues bien, nuestra LGTGC regula esta fi- 

nalidad en forma por demás absurda, al establecer según tam- 

bién lo Demos visto, que la certificación que hace el banco, 

produce los mismos efectos que la aceptación de la letra de

cambio, primero• de una serie de errores en el tratamiento del

cheque en estudio, al involucrar al depositario, que es el - 

banco, que con la emisión dei cheque certificado, los fondos

destinados a cubrir su importe deducidos de la cuenta corrien

te del librador pasan a poder dei librado quien se constituye

en depositario de ese dinero, con todos los deberes y respon- 

sabilidades inherentes al cargo; otra de las cuestiones que

encontrarnos fuera de lugar es la referente a la revocación - 

del cheque; pues estiwamos que la obligación que tiene el li

brado de tener en su poder los fondos suficientes para el pa

go del. cheque, sólo debería ser durante el término de presen

tación, pues una vez transcurrido éste, si el cheque no es - 

cobrado, acreditar a la cuenta del librador la suma que había

retirado para su pago. Así se concedería el derecho de revo

cación que tiene el librador del cheque y no como sucede ac- 

tualmente que es necesario presentar el título para poder a- 

nular la certificacíón. 
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S.- CIIEQ'_IE Di_ CAJA. 

En las anteriores formas especiales de cheques, observamos - 

que existen siempre tres elementos personales: librador, li

orado y beneficiario. En el caso del cheque de caja, existe

una fusión entre el librador y librado, pues son una misma -. 

persona. Esta situación está prohibida en la legislación me
xicana, salvo las excepciones del cheque de caja y del cheque
de viajero. 

Se le llama cheque de caja a la orden de pago que da el Banco
a su caja; nuestra Legislación en el Art. 200 establece que

los cheques de caja son los expedidos por Instituciones de - 

Crédito a cargo de sus propias dependencias. 

Las características más importantes de esta forma de cheque, 
son las siguientes : 

1) El librador y el librado son la misma persona. 
2) No proviene del talonario de un librador particular; es -- 

un cheque particular del propio banco en su carácter de - 
librador. 

3) Debe ser firmado siempre por dos funcionarios del banco - 
librador. 

4) Es no negociable. 

S) Será siempre nominativo. 

Esta forma de cheque ha sido muy criticada y existen autores
como Tena, que no lo consideran como tal, pues este autor di

ce: " Debemos advertir que la definición de cheques de caja - 
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que nos da la Ley, difiere de lo que por tales entienden las

Instituciones Bancarias. Segán éstas, el cheque de caja es - 

un cheque librado por la Institución a cargo de si misma, de

tal suerte que pueden expedirlo aún las que no tienen depen- 

dencias" ( 53). Concluye diciendo que dichos títulos serán - 

lo qué se quiera, menos cheques, pues éstos presuponen nece- 

sariamente la existencia de tres personas distintas. 

Compartimos en parte la critica antes senalada, pues no

sideramos que en extricto sentida sea: cheques, cuando se li

bra dicho documento y es pagado en la ventanilla del mismo - 

banco librado. En cambio lo consideramos auténticas cheques, 

cuando es emitido de dependencia a dependencia, pues los li- 

bradores son personas jurídicas distintas. 

Esta forma .de cheque es una de las más utilizadas en nues- ra

práctica bancaria, debido a que proporciona mucha seguridad

al tenedor al obtener su " importe y evita poseedores ilegíti- 

mos; en ocasiones se habla de comprar un cheque de caja, pues

quien lo necesita acude a la ventanilla de un banco a pactarlo

en dinero en efectivo; podemos decir también que este cheque

es utilizado cuando se desea el cambio de dinero en una plaza

a otra ( giro bancario), ésto es, cuando queremos enviar dine

ro del Distrito Federal a Querétaro, Sinaloa, etc., le com-- 

pramos' a nuestro banco un cheque por la cantidad deseada pa- 

ra pagarse en la plaza anotada. Si en la plaza a la cual va

dirigido el Título y en la que deberá de ser pagado, el ban- 

quero no tiene sucursales, el cheque se remitirá al lugar - 

53) Tena Felipe. Ob. cit. pág. 558
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donde haya corresponsales o representantes. 

El cheque de caja se contabiliza abonando su importe a una - 

subcuenta especial de giros por pagar y con cargo a esta cuera
ta se hacen efectivos. La mencionada cuenta registra todos y

cada uno de los cheques de caja expedidos, los que se van dan

do de baja en la pedida que son liquidados. 

Estos cheques funcionan aparentemente como billetes o dinero

en efectivo y ésto podría ser considerado como una contrapo- 

sición al monopolio que tiene el Banco de México respecto a

la emisión de billetes y moneda; pero no debe tomarse como - 

tal, en virtud de que los cheques de caja deben ser siempre

nominativos y no negociables. 

Como no existen disposiciones di erentes respecto del plazo

de presentación para el cobro de los cheques de caja, debe- 

mos aplicar Ías de el cheque en general ( 15, 30, 90 dias). 

El cheque de caja sólo puede ser endosado para su cobro a -- 

una Institución. de Crédito y únicamente lo hará el beneficia

rio; no obstante lo anterior, la realidad es otra. Cuando - 

compramos" un cheque de caja, el banco lo expide a nuestro - 

nombre y si pagamos con éste a un proveedor, se da por paga- 

do; al entregárselo se lo endosamos en blanco y él a su vez

lo deposita en su cuenta a fin de que le sea abonado en la

cámara de compensación. Es decir, en la práctica, los bancos

aceptan el depósito en la cuenta de una persona distinta, no

obstante que el cheque que se va a depositar ro sea negocia- 

ble y que haya sido expedido a nombre de otra persona. 
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G.- CHEQUE DE VIAJERO

Este cheque viene a llenar la necesidad de aquellas personas

que viajan, no sólo por el territorio nacional sino fuera de

las fronteras, ellas para evitar riesgos, no les gusta llevar

dinero en efectivo, llevan cheques de viajero; también es cos

turnbre el uso de esos documentos en materia migr,atrria, pues

el turista extranjero, cuando desea prolongar su estancia va

cacional para recibir la prórroga de legal estancia, debe -- 

acreditar solvencia económica y el cheque de viajero es el

más apropiado para este fin. 

El documento en cuestión es consecuencia de la evolución co- 

mercial y turística y surgió en Estados Unidos como Travelers

Cheque; como cheque de Voyage en Bélgica, corno cheque de Tou- 

risme, en Francia, etc. Definimos a ese documento así: che- 

que librado por una Institución de Crédito a su propio cargo

y que es pagadero en su establecimiento principal o en las - 
sucursales o corresponsales que tenga en la República o en - 

el extranjero autorizados para ello ( Art. 202 LGTOC). 

La mayoría de los autores comparten la opinión de que el che- 

que de viajero reglamentado por nuestra Ley vigente, tiene

doble origen: los cheques circulares del derecho italiano ; 

los Travelers cheque del derecho anglosajón. 

El cheque circular surge en Italia por la necesidad de ganan

tizar un pago y para efectuarlo el banco entregaba un talona

rio de cheques, cada uno por una suma determinada de dinero, 

contra pago de su valor. El banco devolvía el depósito has- 
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ta que le fueran restituidos los cheques. El libramiento de

cheques circulares se produce a requerimiento de cualquier - 

persona interesada que previamente pague en efectivo al Ban- 
co emisor, el importe nominal del titulo. 

Este cheque netamente italiano, tiene una evidente afinidad

con el cheque. de viajero; tanto uno como otro. estan destina- 

dos a facilitar el movimiento de numerario, ejercitando su - 

misi6n cambiaria en el interior de los países donde son emi- 
tidos, reservando al cheque de viajero los cambios y palsos en
los viajes y pagos por el extranjero. 

El travelers cheque, nació en el año de 1870 cuando la agen- 

cia Cook obtuvo gran éxito financiero al emitir y poner en - 
circulaci6n al que podemos considerar primer cheque de viaje

ro ( billetes circulares), para favorecer y facilitar con avu

da de su red de sucursales y agencias, los pagos de hoteles

y cambios de divisas que precisacen sus clientes; éstos pagos

serían mas tarde adoptados por la A sociaci6n de Banqueros A- 
mericanos, dándoles las actuales características y peculiares
requisitos con el moderno nombre de Travelers cheque. 

El cheque de viajero desde su primitivo origen hasta el mode

lo actual ha pasado por una gran variedad de cambios, siguien

do la influencia externa y la diversidad de criterios jurídi- 
cos, según las distintas circunstancias por las. que ha atrave

zafio en los paises que lo han adoptado en sus usos comercia- 
les. 

Las características más importantes del cheque de viajero son
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las siguientes: 

1). Es e, -podido por el 1ii)reclor a su propio cargo ( Arts. 202

y 20." LGTOJ); es decir, librador y librado son la misma

persona. 

2). Es pagadero por el propio librado en sus sucursales o co

rresponsales en MÍ- xico o en el extranjero ( Art. 202 Lr,TO

C). 

Es siompre nominativo ( Art. 203 LGTOC). 

4). Ls un título de doble firma; ya q a la vista del Uanco

librador, el tomador debe firmar el cheque al momento de

recibirlo y nuevamente debe ser firmado por el tomador - 

al momento de presentarse al cobro dicha firma sirve pa- 

ra cotejar la anteriormente puesta. 

Se emite sólo por cantidades determinadas, que en la - 

pr4ctica mexicana son múltiplos de cinco, siendo ciento

el mayor valor de su emisión" ( 54). 

El cheque de viajero es otra de las excepciones en la cual - 

se permite que el librador y librado sean la crisma persone.. 

Esta forma de cheque por razón de ser nominativo, es transmi

sible por medio del endoso; pero en este caso, el endoso es

muy especial por lo siguiente: en el cheque común, no es no

cesario comprobar la autenticidad de las firmas de los endo - 

54) Rodriguez Rodrfguez. Gb. cit. paq. 191
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santes, en tanto que en el cheque de viajero por disposición
M ;art. 203 LGTOC, el librado tiene la obligación de verifi

car la firma del primer endosante. 

Por lo expuesto anteriormente, se ha suscitado la polémica - 

de considerar al cheque de viajero como un titulo no negocia
ble, pues para la eficacia del sistema de doble firma que -- 

contiene dicho título, es necesario que la segunda firma sea

puesta en presencia de la persona que lo paga. 

Estamos de acuerdo con el maestro Rodriguez Rodriguez al afir

mar que existen razones jurídicas y practicas que justifican

la negociabilidad del cheque si se quiere que cumpla eficaz- 

mente con su función, pues la segunda firma sirve para esta- 

blecer la autenticidad e. identidad de la firma del tenedor, 

pero ademas, realiza la función de transmisión de un endoso

en blanco. ( 55) 

El librador ( banco) debe entregar al tenedor una lista de to

das las sucursales donde el cheque pueda ser cobrado ( Art. - 

204 LGTX ); esta forma de cheques no tiene plazo de presenta
ción, por lo tanto, creemos que puede ser presentado en cual

quier momento, siempre y cuando no haya transcurrido el tér- 

mino de preescripcion que es de un año. 

La falta de pago injustificada por parte del banco emisor, - 

dora derecho al tenedor para exigir de aquél la devolución - 

del importe del cheque y la indemnización de daños y perjui- 

55) Rodríguez Rodríguez. Ob. cit. pág. 193
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cios,• en ningún caso, será inferior al veinte por ciento del

valor del cheque no pagado y las sucursales o corresponsales

tienen en este caso la obiigaci6n que tiene un endosante; el

Art. 206 de la Ley establece la obligación que tiene el li— 
bradode reembolsar al tenedor el importe de los cheques que

no haya utilizado. 

Para concluir dire;r.os rue la utilidad de este cheque consiste

en que si una persona que realice un viaje se abstenga de lle

var consigo cantidades de dinero en efectivo para no correr

riezgo de extraviarlo o de que se lo roben - 

Este cheque ha sido desplazado por la tarjeta de crédito para

viajes en el interior de la República, por virtud de nue es - 

pagadero exclusivamente por las sucursales del banco matriz

de donde se haya obtenido. Por lo que hace a operaciones en

el extranjero, es desplazado por el Travelers cheque anglo- 

americano, de amplia circulación en nuestro pais y la verdad, 

como dice el maestro Rafael de Pina, "... los bancos mexica- 

nos no emiten esta forma de cheques, se limitan a actuar como

corresponsales de bancos extranjeros .de prestigio internacio- 

nal". ( 56) 

Por otra parte, son insuficientes los artículos que dedica - 

nuestre,, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a la
regulación de este cheque, pues no establecen plazo de pre-- 

sentaci6n ni de caducidad, por ejemplo y por ello es necesa- 

56) De Pina Vara Rafael. Ob - cit- pág. 300
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rio establecer una reglamentación mas completa y adecuada a
las necesidades turísticas, bancarias v comerciales. 
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Cheque de viajes", puesto en circulación por el Uanco - 
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7.- CHECK " VADEMEM4." C CON PP.OVISION GARANTIZADA. 

Ahora que ya hemos hablado sobre una gran variedad de cheques
toca el turno ahora, al cheque " Vademecun" o con provisión - 

garantizada. 

Con la finalidad de acelerar aún m, -;s el uso del cheque en to
do tipo de operaciones mercantiles, se le quiso dar una mayor

confiabilidad en su manejo y por consiguiente la seguridad en

el pago y la' confianza suficiente en su empleo. 

Fue Inglaterra la primera nación que se ocupó del empieo de
tan importante medio de pago, no obstante ello, los ingleses

no se sintieron satisfechos con las formas de cheques que cir
culaban en su pais, pues velan que en múltiples ocasiones se

dejaban de cubrir por la constante insuficiencia de fondos
del librador, razón por la que cuando el tenedor acudía al li
brado para el pago del cheque, éste era rechazado, causa por

la que se desconfía mucho del uso del cheque y además los te
nedores sabían que al no pagarse el documento por parte de¡

r

úanco, tendrían que promover la acción cambiaria directa en
contra del librador, lo que resulta molesto y tardado. Por

todas estas razones, el Banco Inglés decidió establecer un - 

nuevo sistema de cheques que diera la seguridad y confianza
en el pago del mismo y así fue como surgió dicho titulo que
como dice el maestro Cervantes Ahumada ( 57) mediante este ti

po de cheques, lógico es que debe hacerse un depósito previo
ante el Banco librado, depósito que viene a constituir una - 

57) Cervantes Ahunada. Cb. cit. pag. 122
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provisión de la que el librador podrá disponer en el momento

en que lo desee sujetandose por supuesto a la cuantía máxima

por la que este cheque debe ser pagado, ya que se trata de un

cheque de corte limitado llamado tambíén de pago garantizado

o cheque Vade -mecum; éste último es el nombre más antiguo que

se le dio y fue el pueblo inglés el primero en emplearlo. 

Más tarde el empleo de este cheque pasó de Inglaterra a Ita- 

lia donde tuvo gran' aceptacion. 

En Italia esta forma de cheque fue estudiada a fondo por ju- 

ristas y según dice Enrique Colagroso: " como características- 

de aracterísticasdeestos documentos cue se redactan conforme a formas y mode

los hechos por la Banca y son entregados al cliente con la - 

advertencia de rue el cheque no puede consignar una suma ma- 

yor que la indicada en las perforaciones, lo cue limita la

obligación del librado de pagar cantidad mayor a éste l. imit, 

y continua diciendo " El Banco hace saber al público -que aque

las formas se proporcionarán por el Banco sólo a quien haya

hecho un depósito no inferior el limite indicado y disponi— 

ble

isponi- 

ble sólo mediante la emisión del cheque". ( 58) 

El cheque de provisión garantizada circuló en nuestro pais - 

en el aí•lo de 1972 bajo la denominación de " Cheque SerÍÍn" d

de por el Banco de Londres y México, .; quien con un gru- 

po de Instituciones de Crédito pusieron en circulación éste
medio de pago con la finalidad de poder proporcionar el pú- 

blico un nuevo servicio bancario. 

58) Colagroso Enrique. Derecho Bancario. Roma 1960 págs. 153

y sips. 
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El maestro Agustín J. Saenz y Saenz define esta forma de che

que así: " El Cheque Serfin o de Provisión Garantizada, es un

cheque con características especiales que cumpliendo con los

ordenamientos jurídicos de nuestra Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, se creó para proporcionar un nuevo

servicio bancario que combina la conveniencia del efectivo - 

con la seguridad de un cheque"( 59). 

Como características de esta forma de cheque podemos señalar: 

lo. Requiere la existencia de una provisión de fondos en fa

vor del librador, estos fondos deberán siempre consti- rr, 

tuirse antes del libramiento del cheque, dicha provisión

se efectuará mediante un contrato de crédito o por medio

de la compra venta que haga el librador ante el Banco, 

de los cheques que se quieran librar.. 

2o. Es nominativo y no negociable. 

3o. No podrá ser utilizado por un importe superior al limi- 

te máximo. 

4.0. Los cheques no pueden ser utilizados más que por rene- 

sas de fondos y pagos inherentes a la gestión del clien

te resultando absolutamente prohibida la emisión por, - 

cuenta a terceros. 

59) Saenz y Saenz. Agustin, " Cheque Serf in", Cheque de pago Garan
tizado, Publicación del Banco de Londres y 6iéxico, S. A., Mé- 
xico, D. F. 1972 pág. 10
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Cabe mencionar que nuestra Ley General de Títulos y Operacio

nes de Cr6dito no se ocupa del cheque de pago garantizado, - 

más sin en cambio en el proyecto para el nuevo Código de Co- 

mercio en los artículos 585 y 586 ya se regula esta forma de

cheque; y así tenemos que el artículo 585 establece: " El ban

co puede entregar al cuentaloi, iente, esqueletos de cheque -- 

con provisión garantizada en los cuales conste la fecha en - 

que el banco los entrega y, con caracteres impresos, la cuan

tía mx i ma por la , que el cheque pueda ser librado. 

El cheque con provisión garantizada no podrá ser al portador. 

La entrega de los machotes relativos producirá efectos de -- 

certíficaci6n. 

Art. 580: " La garantía de la provisión en los cheques de que

habla ºI artfculo anterior se extinguirá : 

I. Si los cheques se expiden después de tres meses de la - 

fecha de su entrega por el banco, y

Il. Si el documento no se presenta para su pago en Los pla- 

zos señalados en el artículo 567"• 

C on P- 1 propósito de hacer, extensivo el uso de los cheques £ 1. i

rantizados a todos los bancos de depósito que lo deseen y -- 

así el Comité Permanente de la Comisión Nacional Bancaria y

de Seguros en sesión celebrada el 16 de marzo del ano de 1972

acta número 1877- 11, tom6 el acuerdo de dar a conocer las re

Blas a las que debería de sujetarse esta forma de cheque; y

en la cual se establece: cuales son las características del
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cheque y así tenemos las siguientes; como medida de seguridad

los cheques deberán estar i.mpresos en papel infalsificable; - 
deberán ser nominativos; no podrá expedirse un cheque por una

cantidad mayor a ; 5, 000. 00, en el anverso, en forma visible - 

aparecera la siguiente leyenda: " este cheque sólo puede ser

endosado a una Institución de Credito. 

Las personas o empresas a las que se preste servicio deberán
ser de solvencia moral y económica comprobadas fehacientemen
te y adecuadas a su carácter de sujetos de crédito; se entre

dará a los clientes una tarjeta de ídentificación en la que
se consigne el nombre del banco. los contratos de apertura

de crédito en cuenta corriente, no deberán de ser superiores

a $ 50, 000. 00 por cada sujeto de crédito. 

Estas son solo algunas de las regias establecidas por la F1. 

Comisien Nacional Bancaria y de Seguros para regular el che- 
que certificado. 

Para finalizar con el estudio de esta forma de cheque, dire- 

mos que la finalidad principal de este cheque, es la de au- 

mentar la confianza, la seguridad en el pago y se diferencia

del cheque común en que éste último puede ser al portador y
el cheque garantizado no. 
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C e1! C Lus 1 0N Es

I. Para noaotros el c! leque cono título decrédito, tiene una 1- 1,

1turalezojurídica propia, con características peculiares co- 

mo son la literalidad, la autonomfa, la legitimación y ! a in

corporacíón; las teorías que tratan de explicar su naturale- 

za como Contrato de Mandato, Ces i on c:•e Derecl.os, a-- 

ción a favor de Tercero, Estipulación a cargo de Terceros y

la Autorización, I :gis consideramos equ i vocac!as, pu, --s si bien

es cierto que existe una relación entre librado y tomador, - 

esta es una consecuencia de¡ contrato de dei-)ósito a la vista

celebrarlo entre librador y librado; pero la Institución de - 

Crédito no tiene obligaciones frente al beneficiario, ningún

vínculo jurídico los une si el Danco librado se niega a pa-- 

gár el cheque sin justa causa, el beneficiario sólo podrá re

clamar al librador que su orden incondicional de pago no fue

atendida por el librado, pero carece de. acción en contra de

la Institución de Crédito. 

En cambio, el librador ante una situaciSn de reclamo Por el
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beneFiciorio, si tiene acción contra el { Sanco librado tal y

como lo establece el articulo 134 de nuestra Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito vigente. 

I1. El chec!ue cruzado en virtud de que puede ser endosado antes

y despuós del cruzamiento, creemos que no cumple en forma - 

efectiva con -su finalidad principal que es la. de evitar el

pago a poseedores ilegítimos, pues debido a su negociabili- 

dad nada impide que llegue a caer en manos de poseedores ¡ le

gftimos. Nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de — 
Crécli;; o, nada nos dice sobre si este cheque debe ser nomina
tivo o al portador; por lo tanto, consideramos necesario y

urgente reformar el articulo 197 de nuestra Ley, reforma que

debe establecer que el cheque cruzado debe ser nominativo. 

M. Cuando se libre un cheque y en él se establezca la cláusula

para abono en cuenta" y el beneficiario no tenga. cuenta - 

bancario, es obligación del Sanco librado abrirle una, para

que de esta forma se pueda hacer el Fugo del cheque; así lo

establece el artículo 193 de nuestra Ley General de Títulos

y Operaciones de Crédito. 

V. ;` Muestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito re- 

gula en forma incorrecta el cheque certifícado, cuya finali

dad es le de d, r seguridad en el pago; de entre los errores

que cometió nuestra Ley, respecto de este docunicnto, encon- 

tra130s la clue establece que la certificación produce los - 

mismos efectos que la eceptación ,, la de exigir la devoluÍS- 

ción dei cheque para su cancelación; es decir, se le negó

Y



al librador el derecho de revocacion. Por esta ra- 6n consi

doramos necesaria una reforma más a nuestra Ley General de

Títulos y Operaciones de Crédito, en la que se estipul% d, ue

la certificaciEn hace responsable al librador frente al te- 

nedor, que durante el tiempo de pre:sentcción, tendrá fondos

suficientes para pagar el cheque y que dicho librador no n_, 

dr3 revocar el cheque certificado antes de que transcurran

íos plazos para la presentación. 

V. El Cheque de Viajero, cuya utilidad es la de permid: ir a ta- 

ta persona que realiza un viaje, llevar consigo cantidades

importantes de dinero sin correr el riesgo de cargarlo en - 

efectivo, es desplazado por la Tarjeta de Cródita pare via- 

jes en el interior de la ,,^.cpública en virtud de que sólo es

pagadero exclusivamente en los bancos sucursales del estable

cimiento matriz donde los hubieran obtenido. !` or lo rue - to

ca a operaciones en el extranjero, es despla=ndo por el Tra

veIers Cheque c:rtericano; ;- por oti`a parte, son inGu. icientes

los artículos que dedica nuestra Ley vigente a la regula--- 

cibn de éste chequc, pues no establece plazo de preacnta- - 

ciSn, y sí en cambio se encuentra estipulado el tt-rmir,o de
prescripciSn en el articulo 4_07 de dicho Ley, por tal moti- 

vo, considerarlos necesario ; por parte del Legis! ador, refor- 

marla por lo que hace a este cheque, adccujndolo n las nese

sidades turísticas, bancarias y comerciales de nuestra Ipo- 

Co. 
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