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IHTRODUCCIOH 

Tal vez culminar estudios universitarios no sea tan dificil como la 

elección y elaboración de la tesis profesional, por la responsabill 

dad que lleva impltcita. 

El tema elegido "Las Cuentas de Cheq4es en 06lares" me atrajo. por -

el deseo de investigar el porque de su reimplantación en 1986, aun

que con ciertas limitaciones, después de que habian sido suspendí-

das en 1982 a ratz de la nacionalización de la banca privada decre

tada el primero de septiembre de ese año. 

La sistemática que se maneja en el transcurso del presente análisis 

es el método inductivo para trata,· de llegar al estudio concreto 

del titulo de crédito denominado ct.eque. De ahi que el primer capi

tulo aborda cuestiones generales de los titules de crédito como son 

antecedentes, concepto, caracteristicas y clasificación. 

El segundo capitulo comprende el estudio especifico del cheq~e.Sus 

antecedentes, las teorias que lo tratan de explicar, sus elementos 

personales, requisitos, peculiaridades, acciones y formas especia-

les. 

El tercer capitulo, tema central de esta tesis analiia'las.caüsa~ -

que le dieron origen a la i111plantación ?e' las cüerÍh~;Be:chÉiJ_es en 

dólares ennuestro pais~ las causas--~~e_·_~··/TI_.'._º,<_{i.~a·~~~~-~~K~~-·~.;P_·~ .. ·•.rh2_n_~A~ 
.. -::>' ,,,y¡,·_y ~ 

las mismas_,y.eL.poré¡ue de .. su reinstal'ac'Úi~; al rÍÍárco/iegal'qUe las 
:.o_--o-o~----'=-.~'-·'-,~:-.(;"'--.~--".'f~~:O:,>, ¡:;~-!" -·· ·• ,:;,\.~·;,,~~;:..', :;,; • ·,',_ :;, .:;> -~ ,.__; 

rige; se estudia también lo referente aLcontrol de;c~mbios'.'y a'la. 



nacionalizaci6n bancaria, y de todo esto se elabora una critica. 

Finalmente se apuntan las conclusiones a que se lleg6, haciendo cr.!_ 

ticas a nuestra legislaci6n y _proponiendo se reforme para perfecci.Q. 

narla. 

Una excusa al lector por los errores en que se incurri6, involunta

rios, apelando a su comprensi6n por los mismos y esperando en el f!!_ 

turo tratar de enmendarlos por medio de un estudio m~s profundo 

acerca del tema y de la ciencia juridica en general, estudios a los 

que todos los estudiantes de Derecho nos sentimos comprometidos a -

realizar para tratar con esto de honrar, enorgullecer y agradecer a 

la Facultad de Derecho, y con ello a la Universidad. 



CAPITULO PRIMERO 

NOCIONES GENERALES DE LOS .TITULOS DE CREDITO 



C A P 1 T U L O P R 1 M E R O 

NOCIONES GENERALES DE LOS TITULOS DE CREDITO 

1.) ANTECEDENTES. 

Los primeros antecedentes de los que se encuentra, aunque rudimen

tariamente, cierta regulación como titulo de crédito fueron las 6r. 
denes de pago ( equivalentes a la letra de cambio ) utilizadas por 

los babilonios y posteriormente por los griegos y romanos ( Leyes 

Rodias, de la Isla de Rodas. Comercio Mar1timo ), para alcanzar su 

esplendor en las relaciones internacionales de los pueblos antiguos 

como Sumeria, C~rtago y Egipto. ( 1 ). 

Su perfeccionamiento se da en la Italia de la Edad Media ( docume!!_ 

tos cambiales ) con las Cruzadas y se extiende por la Cuenca del -

Mediterráneo y los Mares del Norte y B~ltico. 

Aparecen primero en los protocolos de los Notarios, después pasan 

a los comerciantes y banqueros y aparecen en antiguos cuerpos le-

gislativos como los Estatutos de Aviñón ( 1243 ), de Barcelona 

( 1344 ) • de Bolonia ( 1509 ) y en la Ley Veneciana ·e 153g ). 

En 1673 pasan a la ordenanza francesa de Luis XIV y.des¡Íués'.a las 

Ordenanzas de Bilbao, que rigieron en México durante: l~·tc\onia y 

después de su independencia. 

Las ideas~:técnicas recogidas por el Código de comercid'francés~-

( 1 ) Cfr. ceTVéntes Jlfuííada. Raúl, Ti tu los y ~raciores de Crédito, Edi t. 1-Errero, 
S.A •• 13a. Ed •• ~iro, 1~. p. 46. · 
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de 1807 ( derecho francés codificado ), fueron adoptadas por casi -

todos los paises americanos. 

En 1848 surge la Ordenanza Cambiaría Alemana. ( 2 ). 

En Inglaterra, con la "Bills of Exchange Act" de la Comnon Law, en 

1882, se recogen los lineamientos de la legislación alemana y se -

realiza un proceso de unificación que comienza en 1853, con la 

adopción de la ley por Nueva Zelanda y tennina en 1909 con la adoQ 

ción por Australia de_ este ordenamiento. 

En los Estados Unidos, en 1890 surge la "Negotiable Instruments 

Law", que ha sido aprobada asimismo por Puerto Rico y Filipinas. 

Desde el siglo XVIII se empezó a buscar la unificación del derecho 

cambiario, con intentos en 1863, en Gante, con la Asociación Nací~ 

nal para el Progreso de las Ciencias Sociales, en 1882, en Turrn y 

1885 en Munich y Bruselas, con el Instituto de Derecho Internacio-

na!; en 1874 Génova ), 1875 La Haya ), 1876 ( Bremen ), 1877 -

( Amberes ), 1878 ( Frankfort ) y 1908 ( Budapest ), con la hoy I!!. 

ternational Law Association. 

"La ot:ra de estos congresos se concretó en 26 reglas conocldas' ce., 

mo "Reglas de Bremen", que no llegaron a tener aplicacH?~Wr~c;tica. 
( 3 ) . 

En el Congreso Internacional de Amberes de 1885" se :lab6:o uri "Pro 

( 2 Gervantes Ahiriida, Raúl, op. Cit., p. 48. 
( 3 Iblden, p. 49. 
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yecto de Ley sobre letras de cambio, billetes a la orden o al porta-

dor, cheques y otros titules negociables". Su elaboración fué cont.!. 

nuada en 1888 por el Congreso Internacional de Bruselas que lo mejo-

ró. ( 4 ) • 

En 1910 y 1912 se celebran las Conferencias de La Haya, siendo la 

segunda la mas importante, ya que· asfstieron 37 estados. incluyer.do 

Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Alemania y Holanda y se redactó 

el famoso Reglamento Uniforme referente a la Letra de Cambio y el Pa 

garé a la Orden ( Código Cambiario de 80 artlculos basados en los 

principios de la ordenanza alem<na y aún vigente en alg~nos paises -

como Guatemala, en dende se encuer.tra incorporadc al Código de Comer 

cio de ese pals. 

En 1916 se suspendió este movimier.to en Europa por la Primera Gue-

rra Mundial. ( 5 ) para reanudarse por la Liga de las Naciones en --

1930, en la Conferencia de Ginebra, en la que se aprobó la Ley Uni-

fonre de Ginebra y a la que se er.cuentran actualmente incorporados -

la mcyorla de los paises, aunque muchos de sus principios ya han pa

sado a la historia. 

Aunque México no se adhir.ió a la Convención, nuestra !ey de la mate

ria se inspiró en sus principios fundamentales. al igual que Rusia -

en su "Reglarrer.to sobre los efectos de Comercio de 1922". 

Actualmente hay división en el derecho camb!ario en des grandes co--

( 4 ) Cérvértes AhJ'í\3da, Raúl, 1$. Cit., p. 50 
( 5 ) Mantilla MJJ ina. ROOerto L., Titule! de CréCito, Letra de Carbio, Pagaré, Ch:-

q.ie, Edit. Porrúa, S. A., 2a. Ed., !léxico 1!1.13, p. 8. 
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rrientes: 

1a.- La Corriente Unificadora o Codiflcadcra ( Ley Uniforme de Glne 

bra ). y; 

2a.- El Derecho Anglosajón o Sistemc Germ&nico basado er. la costum

bre ( consuetudinario ): Ordenanza Cambiarla Alemana. 

Respecto a los antecedentes er. nuestro pais. resulta muy discctible 

hablar de operaciones de crédito en la época precolombina, no ots-

tante las respetables opiniones de autores cerno Esquivel Obregón 

( 6 ), por lo cual se inicia la referencia a partir del per1odc de 

la Colonia 1523 - 1 B21 ) • 

Los anteceder.tes mas remotos sobre la regulaciór. de esta materia er. 

nuestro pais, los tenemos er. la Nueva España, con la creación del -

Consulado de la Ciudad de México en 1592, a petición del Cabildc, -

Justicia y Regimiento de la Ciudad de Méxicc. 

Este organismo tuvo una gran importar.cia en la formación del Dere

cho Mercantil en esta etapa. Al principio fue reg~do por las Ord~ 

nanzas de Burgos ( 1495 - 1538) y de Sevilla ( 15511 ), pero er. --

1604 fueron aprotadas por Felipe 111 las Ordenanzas dei Co~sulado 

de Méxicc "de la Universidad de Mercaderes de la Nueva España", im 

presas en 1639, 1772 y 1816. 

La Ley 75, titulo 4~. libro 9 de la Reccpilación de las Indias 

( 6 ) Acosta Piri'éro, Mi(JP.1. La Bénca M:'Jltiple, Edit. Pon'úa, S. A., 1a .. Ed., 
1-'éxico, 1961, p.47 
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( sancionada por Carlos 11, en 1680 ) disponia que el Consulado 

aplicase las Ordenanzas de Burgos y de Sevilla, a titulo de leyes -

subsidiarias en lo no previsto y resuelto por aquella'reccpilaci6r.. 

Al publicarse las Ordenanzas de Bilbao su marcada superioridad ~er_g_ 

ci6 su preferencia. 

Por órdenes de 22 de febrero de 1792 y 27 de abril de 1801 se mand~ 

ron observar er. México. Consumada nuestra independencia, continua-

ron vigentes como únicc cuerpo de legislaci6n comercial de la Repú

blica. 

Sus principales reformas fueron introducidas por las leyes de 16 de 

octubre de 1824, 15 de noviembre de 1841 y 1o. de julio de 1842. 

La primera suprimi6 los Consulados, sometier:do los negocios mercan

tiles al conocimiento y decisión de los jueces comúnes. La segcnda 

estableció los tribunales mercantiles y las juntas de ccmercio; di

chos tribunales se ccmponian de un presidente y dos colegas ( 1ego~

todcs ). asistidcs por un asesor letrado. La tercera tuvo como fin 

hacer mas expedita la administraci6n de justicia en el ra~o de co-

mercio, aumer:tandc de una a dos las Salas del Tribunal .Mercantil de 

la Ciudad de México y reglame,ntando su mejor funcior:arriento. 

El 28 de abril de 1834 se present6 en la camara de Ser.adores una 

iniciativa que proponia adoptar varios preceptos del c6digo español 

de 1829, pero ~icho proyecto no fue a,p~:ol:adc. 

En la practica, las Ordenanzas de Bilbao tuvieron a¡::licaci6r· ccns--
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tante ( 1531, 1560, 1737, 1801, 1824, 1841 y 1842 ) aunque en algu-

nos periodos dejaron de observarse. Las Ordenanzas de la Universi

dad y Casa de Contratación de Bilbao distinguen tres etapas en su -

evolución: la primitiva, la antigua y la nueva ( 7 ). 

La primitiva ( 1459 ).- Redactadas por el fiel de los mercaderes, -

con intervención y consentimiento del corregidor. 

La antigua.- Formadas ya por el Consulado ( jurisdicciór:. o,~ter!ida

por los bilbainos en 1511, confirmadas por Felipe II e·l .15 de di:...:.. 

ciembre de 1560 y adicionadas a fines del siglo XVII.-

La nueva. - Formadas por una junta nombrada por el prior: y cónsules 

y revisada por una comisión que se designó al efecto, confinr·adas -

por Felipe V, el 2 de diciembre de 1737. 

Estas Ordenanzas se dividen en 29 capftulos ( con 723 números ) y -

ccntienen disposiciones relativas a la jurisdicción del Consulado, 

al régimen interior de la corporación y a la policfa del puerto y -

de las naves. 

Regula también tpdas las instituciones del comercio en general, te

rrestre y marftimo ( letr~ de cambio, comisión, sociedades; contab.!_ 

lidad y quiebras, entre otras ). Aunque la obra fue redactada por 

comerciantes, se constituyó en un verdadero código. Atendiendo a la 

sabiduria de sus leyes su aplicabilidad que originalmenti ii~~ir- -

( 7) lena, Feli~ 6? .>=sus, t&eCro t-01:antil M:!xicano, Edit. Porrúa,S, A;, toa. -
Ed., ~'éxico, 1~. p. 38. 
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cunscribió a la Villa de Bilbao, se extendió a toda España y des- -

pués a las Colonias de América, estando viger.tes incluso ccn poste

rioridad a su indepencencia. Constituyeren la base del Código Espa

ñol de 1629. 

Por otra parte, regresar.do un poco en el tiempo, er. 1795 seicre~rcn 
- :·~~; ·~<:: ', __ 

los Consuladcs de Veracruz y de Guadalajara. 

Una vez consumada 

nanzas de Bilbao. 

su lados. 

'·_:,:,-; 

la independer.cia cent inuaron apliclíndÓse¿l~s;Orde 

aunquE ya desde 1824 se hablan su'p;iA\~~~(§~0º~ori~ 
•-- ~ "-· 

Por la ley de 15 de noviembre de 1841 se crearon los tribunales me·r 

cantiles, determinlíncose er. cierta forma los negocios juridicos mil" 

cantiles some·tidcs a su jurisdicción. 

El 16 de méyo de 1654, en el gobierno de Antonio Ló~ez de Santa Ana 

se promulgó el primer Código de Come·rcio Mexicano, llam<do "Código 

Lares ", en reccnocimiento a su redactor Teodosio Lares, Ministre -

de ese gobierno. Dejó de aplicarse dicho códigc en 1655, acn~ue dg_ 

rante el imperio se reinstauró su vige~cia. En esos intervalos se -

continuó aplicar.de las Ordenarzas de Bilbac. 

En 1663 el derecr.o me·rcar.til adquirió en México car[!cter federal, -

al reform¿rse el articulo 72, fracció~ X de la Constitución de 1657 

( actualme·nte articulo 73 fracción X ), que otorgó facultades al -

Con~reso de la Unión para legislar e~ m<teria comercial. 

Con base er. esta reforma se promulgó ( el 20 de abril ) el Cócigc -
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de Comercio de t884, aplicable er. toda la Re~~lica a partir del 20 

de julio del mismo año. 

El to. de er.ero de t890 entro er• vigc·r el COdigo de Comercio de tS 

de se¡:tiembre de t889, el que estuvo viger:te er. metería de titulas 

y operaciones de crédito hasta qi.:e se derogo er. esta parte, al ex
pedirse la Ley General de Tltulos y Operaciones de Cré~ito, de 26 

de agosto de t932, afm vigente, aunq~e ·ésta no ccntempla todcs los 

titulas y ope·raciones de crédito que actualme·nte existen en nuestro 

pals y qi.:e son regulados por diversas leyes y disposiciones. La -

LGTOC establece en su art. 2o. fracciór. 111, que los actos y opera-

clones qi.:e regula, se rigen, a falta de disposición expresa o ger.e

ral mE,rcantil, por los usos bancarios y me·rcantiles ( arts. to. y -

308 también ). 

A cc·nt inuaciór: haremos referencia de una mrnera muy some·ra de los -

ordenamientos qi..:e actualmente riger: a los titulas de crédito. 

El mcrcc legal se encuer:tra disperso er. los siguientes ordencmier.-

tos: 

- Ley Ger.eral de Tltulos '!{ Operaciones de Crédito;:-' ( '26de á'gc-sfo 

de 1932 ), reglamenta los sigi..:ientes titulas: letr~ de ca~bÍo, pag2_ 

ré, cheque, obligaciones, certificado de participcciór, certificadc· 

de de¡:ósito, bcno de prenda y otligaciones ccnvertibles en acciones 

- Ley Gereral de Sociedades Mercar.ti les.- ( 28 de julio de 1934 ·): 

acciones de las sociedades ar6nimEs y de las sociedades er. ccm~ndl-
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ta por acciones. 

- Ley de Navegación y Comercio Marltimo.- ( 10 de er.ero de 1963 ) 

conocimiento de embarque, ccnocimiento de recibidc· para embarqi;e y 

la cédula hipotecaria n2val. 

- Ley Reglamemtaria del Servicio Públ ice· de Bar.ca y Crédito.- ( 14 

de enero de 1985 ).- certificados de aportación patrimonial, bcnos 

bancarios y otligaciones subordinadas, certificadc de de~ósito bar.

cario de dinerc a plazo. 

- Ley Gereral de Crédito Rural ( antes Ley de Crécito Agrlcola )27 

de diciembre de 1975 ); bonos agrlcclas de caja. 

- Ley Monetaria de los Estadcs Unidcs Mexicanos ( 25 de julio de --

1931 )_ 

- Ley de Fomento Agropecuario ( 27 de diciembre de 1980 ). 

- Ley Orglinica del Banco de México ( 31 de diciemt•re de 1984 ) • 

- Ley Orglinica de Nacional Financiera ( 30 de dicie~bre de 1974 ). 

Respecto al billete de depósito, las leyes orglir.icas dé las anterio 

res instituciones nacionales de crécito, ahora sociedades nccionc-

les de crédito, banca de desarrollo. 

Los decretos de transformcciór. de los bancos de sociedades anónimas 

a sociedades nacior.ales de crédito y sus reglamfntos organices; los 

regla~entos, decretos, aci;erdcs, circi;lares y oficios circi;lares de 
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las autoridades hacendarias ( SHCP, CNBS, CNV, y B.M. ) y los usos 

y costumbres bancarias y mercantiles. ( 8 ). 

- La Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxi-

1 iares ( derogada por decretos del 14 de enero de 1985 por el que -

se expidieron la LRSPBC y la Ley General de Organizaciones y Activ.!_ 

dades Auxiliares del Crédito ), regulaba los bonos financieros, los 

bonos hipotecarios, las cédulas hipotecarias, los bonos de ahorro.

los bonos bancarios, las obligaciones subordinadas y el certificado 

de depósito de dinero a plazo fijo (era del 3 de mayo de 1941, con 

múltiples· reformas ) . 

En la nueva LRSPBC sólo se reg~lan los certificados de aportación -

patrimonial ( tftulos representativos de su capital social ), los -

bonos bancarios, las obligaciones subordinadas, las aceptaciones 

bancarias, las cartas de crédito y los.certificados de de~ósito de 

dinero a plazo de los tres últimos se discute su naturaleza de ti 

tulos de crédito ). 

Por último, aunqve todavfa algunos autores consideran como fundame!!_ 

tales ciertos tftulos, como la letra de cambio, cr~o que nuestra le 

gislación requiere ya de ~na concienzuda revisiór para .suprimir, o 

bien, darle un nuevo giro a instituciones que evidentemente han 

cafdc en desuso dentro de nuestro sistema comercial y regular otras 

como el giro bancario que es una forma especial de cheque no conte!!! 

piada en nuestra legislación comercial y que en la practica es de -

uso cotidiano. 

( 8 ) Cfr. Ait. 2o. dé la LGIOC y Prosta Raroro, Miguel, Derecho B:lncario, Edit. 
FOrrúa, S. A., 3a. Ed., réxic:o, t~. p. 29 y 3J. 



.11 

2.) CONCEPTO. 

Desde principios de siglo los juristas han desarrollado esfuErzos -

para elabc·rar una teoria unitaria o general en la cual se ccmpren-

dan todas las categorias de dc·CLtmE!ntos 11 amados tttulos'c~~,e:j:é('i to. /:j ::".": ::-'"':-. ..:x:-~ ,:, 
~ ;_.':°~~!~ "-~·--

Haremos referencia a conceptos formulados por di stingüidos·~itüdio
sos que han pretendido dar una definición de tales dóct:me,r:tof 

Vivante.- El titulo de créc!ito es un doct:mrnto necesario para ejer

cer el derect:o literal y autónomo expresado er: el mismo. ( 9 ) • 

Proyi:cto D'Amelio ( art. 521 ).- Es el dccume,nto r·ecesario para h~ 

cer valer el derecr.o qt:e se enct:entra er él literalm,nte mencioncdc· 

Proyi:cto Mexicano de 1929 ( art. 339 ).- Se llaman valores litera-

les los documertos qi:e ccnstituyen el titulo necesario y único para 

exigir el cumplimiento de la obligación que en ellos textualmE·r:te -

se consigne. 

Códigc Civil Italiano de 1942 ( vigente ).- No lo define sino Qt:e -

nom;: el ccncepto ( art. 1992 ) .- El poseedc:r de un titulo. de crédl 

to tiere derecho a la prestación qt:e en él se in~ica contra }a pre

sentación del titulo, siempre qi:e esté legitimadc en las fornas - -

prescritas por la ley. 

Rocco.- Son aqt:ellos dc·cumentos a los qi:e va unidc·undere~ho de --

( 9 ) AstlJjilJo Ursúc, Pedrc, Los Titulas de Crá'ito. Parte Gereral, Edlt. Porrúa,
S.A., 1a. Ed., f>'éxia:, 1~. p .10 
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10 ). 

Salandra.- Es el documento necesario para ejercitar y transferir el 

derecho en él mencionado, el cual, por efecto de la circulaci6n y -

en tanto que ésta tiene lugar por los medios propios de los titules 

de crédito, se considera literal y aut6nomo frente a quienes los ad 

quieren de buena fe. 

Art. So. de la LGTOC.- Documento necesario para ejercitar el dere-

cho literal que en él se consigna. ( El art. 80. complementa esta -

definici6n, ya que de ahf se desprende la "autonomla"). 

La ley mexicana es una de las mAs adelantadas sobre la materia, 

técnicamente, ya que reduce a una categorfa unitaria los titules de 

crédito, establece normas generales para regular sus caracter1sti-

cas fundamentales y normas especiales para la regulación de cada 

especie de titulo. 

El movimiento de unificación del derecho cambiario se ha efectuado 

l.~yt:uni--
• "; -!:~ 

forme de Ginebra. 

Con posterioridad a la. Íéy:.mexit~ha;fl1a~··estat:l1dt:idÓieste .fratamien 

to general o uniia;i:J·, ~~~')¿¿~éft~·~Mib;'d~:.ia~ ~bl¡gaciones ( 1937 ~ 
l ' - .. -.- ' --~: '.. ·-.>. ~-,-. 

y el Código CivilÍtaliano ( 1942i(aúnQiJe Italia mantiene separa-

da su ley cambiarla ( t1 ) ; ·· 

e 10 ¡ Astiih Ilo ursoa, Pearó, op. cit. p. 26 y 27. 
( 11 ) Cervantes Murada, Raúl, ~- Cit. p. 8. 
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3.) CARACTERISTICAS 

Se desprenden de los articules So •• fracc. VIII, 17, 18, 19, segun

do p&rrafo, 20, 29, 38 segundo y último 

a.) INCORPORACION. 

La incorporación viene a ser el derecho 

lo principal del titulo de crédito es el 

viene a ser el derecho incorporado (·art. So. LGTOC ). 

Se desprende del requisito de presentar fisicamente el papel para -

ejercitar ese derecho. Es una unión tan intima que sin la existen-

cia del titulo tampoco existe el derecho ni por tanto, la posibili

dad de su ejercicio. 

Para Langle "el derecho no se puede exigir ni transmitir sin el do

cumento y, a su vez, cuando se dispone del documento se ha dispues

to del derecho materializado en él mismo." ( 12 ). 

Para el maestro Felipe de J. Tena, la incorporación consiste en el 

consorci.o indiso.luble del titulo con. el def'.'echo, que represent~. En

tre el derecho y el .titulo existe una' cópula necesaria; el'prirnero 

va incorporado e.n·;;l<s~gund~ •.. c_iu~·.·.t'. ,., +·;~~n.; /'· .....• •'<•" 1:·~.·ru······ 
El doctor' Cervant¿s Ahumada ;:n·~~~: El de~:dtici' ~-a i~~i~·~~~~t~ uni-

-- ,,,_~--- - - -:~-'---=-,~,;c;,-=::c-=--0,~ --- - ' 

do al titulo y su ejercicio está condicionado l?Ór ia exhibT¿'ió~ del 

documento; sin exhibir el titulo no se puede ejercitare"{ dere~ho -

( 12 ) De Pina Rafael y De Pina Vara Rafael. Diccimario de Derech::> Edit Porrúa -
S.A., 12a. ed •• ~ico 1~. p. 299. ' • ' 

( 13 ) Tena, Felipe de J., T. 11, Op. Cit. p. 16. 
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en él incorporado; quien posee legalmente el titulo, posee el dere-

cho er: él incor~oradc· y su raz6n de poseer el derechc· es el hecho -

de poseer el titulo. ( 14 ). 

El distinguidc autor español Garrigues nos cita que "con esto se -

qi:iere indicar qt:e el titulo como cosa cc·rporal y el derecho cerno -

cosa incorporal son y penranecer. eser.cialme,nte distintos, pero qt:e 

en el ámbito de su cone:xi6n representan una creaciór- jurldlca unita 
~·-- ._,__._, - : 

ria''~<( 15 ). 

Generalmente 1 os derect:os tiene,n exl ster.c ia indepe ndi ente del dc·cu

me,nto que sirve para comprobarlo~ y puede ejercitarse sin necesidad 

estricta del doci.:mento, pero tratándose de lo!: títulos de crédito, 

el dccumer.to es lo principal y el derec¡,o lo accesorio. El derecho 

no existe ni puede ejercitarse si no es er. función del documento y 

ccncicior:ado por él. 

b.) LEGITIMACION. 

Consisteer• la ca~acidad prc·cesal del titular de exigir al obligadc· 

el CLlmplimiento del derecho. La legitimc1ci6n se presenta er: forme. 

activa y er. forma pasiva. Para el ql'e lo cc·t:ra es legitim.éciór· ac

tiva y _el-que lo paga se legitime er- fcrm11 pasiva, al reccbrar o 

car.celar'el titulo. 

Cervartes Ahumé·da ccnsidera que la legitim<1cl6n es una conseci.:encia 

de la incorporación. Para ejercitar el de:rect:o es necesario legitl 

( 14 ) tervéntes Nurr:da, Raül, ~- Cit. p. 10. 
( 15 ) Ci tacb ~ Astu:lil lo Ursúa, Pedn:, ~- Cit. p. 25. 
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marse exhibier.do el titulo de crédito. ( 16 ). 

La legitimaci6r. activa consiste er. la propiedad o calidad que tiene 

el titulo de cr~dito de atribuir a su titular, a quien lo po~ee le

galmente, la facultad de exigir del otligado er. el tttulo el pagc· -

de la prestación que er él se consigna. Sólo el titular del doci.:men 

to puede legitim<.rse ccmo titular del derecto incorporado y exigir 

el cumplimier.to de la ot.ligaciór· relativa. 

La legitimación pasiva consiste er. que el deudc·r ot·ligadc er. el ti

tulo de créc!ito cumple su obligación y por· tanto se libera de ella; 

pagar.de· a qi.:ier. aparezca cerno titular del documE!nto. Si el titulo -

anda circulando, el dei.:dor no puede saber quien es su acreedor sino 

hasta el morr0ento en que éste se preser•te a ccbrar, legitimttr.dcse as_ 

tivair.ente ccn la posesión del documE!nto. El deudor se legitim<1 pé

sivawente al pagar a quien aparec_e act.~vamer·te legitimado. 
,.· 

El autcr De Pina Vara señé.la Qt:e "la posesión y presentación del ti 

tulo legitima a su ter.edor para ejercitar el derecr.o y exigir la 

prestación." ( 17 ). 

Salanc'ra, citado por el actor anterior, señala que la primera fun-

ciór· que cumple el titulo elllitidc· es la de servir de medio exclus i

vo de legitimación pera el ejercicio del derecho en él con~igncdo. 

Por legitimEción o in~estidura formal se er.tienc'e el poder de ejer

citar un derect-.o, inc'epenc'ientemE,nte de ser o no ~u titular. Asi -

~ 16 ~ tervirleS Niiií3da, RaCíl, ~- Cit. p. 10 
17 De Pina Vara, Rafael, Diccic:nario de Derecto, Op. Cit. p. 334. 
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pues, la funci6n de legitimaci6n del titulo de crédito no consiste 

en protar que el beneficiario o deten~adcr es titular del derecho -

er. él dccumentado, sino en atribLir a éste el poder de hacerlo va--

ler. ( 18 ) • 

e,) LITERALIDAD. 

Si el doccmento legitima al ter.edor pera ejercitar un derecho, ese 

derecro debe circunscribirse a lo que literalmente se consigne en -

el documento mismo. DeberA ccbrarse en la fect.a iné.icada, por el -

importe misrr.o all i cc·nsigr.ado y a la persona in~icada er: el documen 

to, sc.lame,nte. ( art. So. de la LGTOC ) • 

El derecho incorporado e~ el titulo se medira en su extensi6n y de

mAs e i rcunstar.c i as, por la letra del doccme,nto "exc lus i vame·nte". 

Aunque algLnos actores como Tena lo ccnsiderar. una nota esencial y 

privativa de los titulas de crédito, otros cerno Cervantes Ahuméda -

no lo consideran asi, ya que argumentan que la literalidad es carac 

teristica de otrcs documentos y funciones, ero el titulo dt: crédito 

sólo ccn el alcance de una presunci6n. La ley pres~me que la exis

tencia del derecho se condiciona o mide por el texto que ccnsta er. 

el docLmerto mismo, pero éste puede contradecirse o nulificarse por 

elementos extrafios al titulo mismo o por la ley. ( 19 ) • 

Si la letra de camhio dice que su vencimiento sera en abonos, la -

( 18 ) De Pma Vara, Rafael, Diccicnario de Derectn, ~- Cit. p.334. 
( 19) Cervantes Murada, Raúl,~- Cit. p. 11. 
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cl6usula no valdr6, porque la ley prohibe esta clase de vencimientos. 

la letra vencer6 a la vista, independientemente de lo estipulado en 

su texto. ( art. 79 ). lo mismo serla en relación a condicionar el -

pago en el pagaré ( art. 170 ). Con tales limitaciones se acepta a 

la literalidad como una caracter1stica de los tltulos de crédito. 

Presuncionalmente, la medida del derecho incorporado en el titulo es 

la medida justa que se contenga en la letra del documento. 

De Pina establece que el derecho es tal y como resulta del titulo,s~ 

gún lo que en él aparece consignado, o lo que es expresamente invoc!!_ 

do por el mismo y, por tanto, cognoscible a través de él. ( 20 }. 

d.) AUTONOMIA, 

El derecho que contiene cada titulo es aut6nomo el uno del otro. Es 

independiente. El documento no es autónomo, sino el derecho de cada 

una de las personas por las que circula el titulo de crédito, esa -

circulación funciona por medio del endoso o la cesión, principalme!!_ 

te. Tena considera a la abstracción como otra caracteristica no 

esencial del titulo de crédito, y otros la ubican Ó confunden con -

la autonomia, sin embargo la mayoria la ha ubicado dentro de la cla 

sificaci6n de los t1tulos de crédito:( abstractos y causales }. 

El derecho del tercero que acepta el ~itulo es autónomo del que ori

ginalmente se lo habla otorgado al primer acreedor o tenedor ( art. 

( 20 ) . De Pina Vara Rafael, Diccicnario de Derecro, Op. Cit., p. 343. 
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80. LGTOC ), aunque puede que, una persona pierda su derecho y la -

otra no. 

La autonomla también tiene dos aspectos, uno activo y uno pasivo. 

Es aut6nomo activamente el derecho de cada uno de los endosatarios 

del titulo y es autónoma pasivamente la obligaci6n de cada uno de 

ellos como endosantes para con quien endosaron el titulo. 

Al ser transmitido el titulo atribuye a su nuevo tenedor un derecho 

propio e independiente y. consecuentemente el deudor no podra opo-

nerle las excepciones personales que poérla haber utilizado contra 

el tene·deor anterior; esto es, los ot:l igados no podran oponer al úl

timo tenedor las excepciones personales que pudieran haber formula

do contra lo~ tenedores precedentes. ( 21 }. 

Vivante considera a la autonomla como una caracterlstica esencial -

del titulo de crédito y aunque nuestra ley no la menciona expresa-

me,nte, se desprende de la interpretación del art. So .• perc hay que 

repetir que ni el titulo de crédito, ni el derecho incorporado en -

él sc.n autónomos, sino que es aut6nomo ( desde el ¡¡unto de vista ac 

tivo ) el derectm que cada titular sucesivo va adq~iriendo sobre el 

titulo y sobre los derechbs en él incorporados, respecto de los an

teriores titulares. 

Cada persona que va adquiriendo el doct..:mEmto adquiere un derecho -

propio, independiente y distinto del derecho que tenla o poérla te-

( 21 ) Jliüítes de clase iÉ derec:fri rrercanti 1 Il, "Titulas y Operacicres de Crédito" 
tanada cx:n el maestro Pablo J«berto Almaziín Alaniz, Facultad de Oerec:hJ, lJW<I 
1964. 
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ner quien le transmitió el titulo. 

Puede darse el case de que quien transmitió el titulo no sea un P.2. 

seedor legitimo y por tanto no tenga derecho para transmitirlo;sin 

embargo, el que adquiera el dccumento de buena fe, adquirira un de

recho que sera independiente, autónomo, diverso del derecho que te

nla la persona que se lo transmitió. 

En su aspecto pasivo, debe entenderse que es autónoma la obligación 

de cada uno de los signatarios de un titulo de crédito, porque di-

cha obligación es independiente y diversa de lo que tenla o pudo t~ 

ner el ar.terior suscriptor del documento. 

No importa por tanto la invalidez de una o varias de las obligacio

nes consignadas en el titulo porque independientemente de ellas, s~ 

ran vAlidas las demas que en el titulo aparezcan legal~te incorp.2. 

radas. 

En el caso del avalista, puede ser que la firma del avalado no sea 

generadora de obligaciones por ser este incapaz, pero e~ todo caso 

el avalista quedara obligado, porq~e por el solo hecho de estampar 

su firma contrilera una obl.igación autónoma, independiente Y. distinta 

de la obligación del avalado. 

Históricamente, la a~tonomfa tiene como antecedente el principio de 

la inoponibilidad de excepciones, al cual la propia caracterlstica 

de la autonomia sirve hoy de fundamento. 

La Ley Uniforme de Ginebra ( de 1930 ) quita la autonomla como ca--
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racter1stica, ya que considera que no concuerda con la legislación 

italiana; y, aunque México ha adoptado casi todo lo aprobado en e.?_ 

ta ley, sin embargo, si acepta la autonom1a. 

Debe reiterarse la diferencia existente entre autonom1a y abstrac

ción, entendiendo por la primera la caracter1stica del titulo de -

crédito por la cual los derechos u obligaciones que deriven del mi~ 

mo son independientes para cada una de las personas que hayan inte!:_ 

venido y, por la segun~a. la cualidad de los titulas de crédito de 

no necesitar de otros documer,tos para poder ejercitarse los dere- -

chos, su desunión de la causa que les di6 origen, se "abstraen" del 

hecho que la motivó, si es qce lo hubo, para tener una existencia -

propia, es decir no se requiere una causa determinada para su5cri-

bir un titulo de crédito, pero si la hubiere, desde el momento mis

mo dicha causa, resulta intrascendente para el efecto de exigir el 

cumplimiento de la obligación por medios cambiarías. 

e.) SOLEM!HOAO. 

Recientemente algunos autores han agregado una quinta caracter1sti

ca. Esta se traduce en el apego que deben tener estos documentos a 

las fórmulas y normas legales aplicables. 

Dicho de otro modo, de no cumplirse los requisitos establecidos en 

la ley, el documento no serli considerado jur1dicamente como un t1t!!_ 

lo de crédito. 

Existen opiniones que no concuerdan con esta idea y que estiman que 
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no es una caracterlstica ya que no en todcs los casos se da, sin -

embargo, en México ( con contadas excepciones creo que si se re

quiere de ciertas formalidades o ~olemnidades jurldicas para emitir 

un titulo de crédito o para que un documento sea considerado como -

tal, aunque debe aclararse que cierto es que en algunos casos la -

ley presume ciertos requisitos y por otra parte, la S.C.J.N., tam-

bién ha emitido algunos criterios respecto de ciertos titules de 

crédito, no obstante repetimos que, a nuestro modo de ver, estas 

son excepciones a la regla que representa el que la expedición de -

el titulo sea un acto solemne. ( 22 ). 

La costumbre y el uso asf lo confirman, ya que existen machotes o 

esqueletos que son usados para emitir o suscribir tftulos de crédi

to, y por ejemplo, en el cheque los bancos obligan al clier.te a - -

usarlos, si no, no los pagan; por otra parte, deben cubrirse todas 

las indicaciones que la ley señala como indispensables o esenciales 

para ser considerados como titulas de crédito. 

Esto se aprecia con los tftulos que tienen una regulación especial 

bien er. la LGTOC o en otros ordenamientos como ocurre con los bille 

tes de banco o las acciones de sociedades ( art. 22 LGTOC ), los -

que han de reunir las menciones y requisitos legales establecidos.

pues por la falta de cualquiera de ellos, dichos documentos no pro

ducir~n los efectos previstos ( art. 14 LGTOC ), salvo el problema 

de los titulos de crédito en blancc.( art. 15 LGTOC ) al que ensegu.!_ 

da nos referí remos. 

( 22 ) ll#Jltes ae clase re aeréCFO mercantil 11. 
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En nuestro derecho, tienen reglamentaci6n especial los requisitos -

de los siguientes tltulos: Letra de Cambio ( art. 76 LGTOC ); Pag2. 

ré ( art. 170 LGTOC ); Cheque ( art. 176 LGTOC ); Certificado de -

Dep6sito Bancario de Dinero ( art. 46 LRSPBC ); Bonos de Fundador

( art. 108 LGSM) Bonos Bancarios ( art. 47 LRSPBC ); Obligaciones 

Subordinadas ( art. 48 LRSPBC );Certificados de Aportaci6n Patrimo

nial ( art. 12 LRSPBC ); Certificados de Participaci6n ( arts. 228 

inciso n LGTOC y 60. Ley Organica de Nacional Financiera ); Certif .!_ 

cado de Vivienda ( art. 228 - a - bis, LGTOC ); Acciones y Obliga--, 
clones de Sociedades An6nimas ( arts. 124 y 125 LGSM y 210 LGTOC ); 

Acciones de Trabajo ( art. 114 LGSM ); Certificados Provisionales

de Acciones ( art. 124 y 125 LGSM ); Certificado de Dep6sito y Bono 

de Prenda ( arts. 231 y 232 LGTOC ); Conocimiento de Embarque ( ar

tlculos 168 y SS. LNCM ). 

Desde luego esas menciones y req~isitos s6lo son exigibles para 

los titules nominados, los que tienen su origen en la costumbre o -

en un acto reflexivo creador, encuentran sus requisitos eP esa mis-

ma costumbre o acto creador; pero en México tal sit.uaci6n no es -

aplicable ya que· no hay la posibilidad de que existan titules de -

crédito innominados, puesto que esa categorla les es otorgada por -

ley. 

f.) LOS TITULOS DE CREDITO EN BLANCO. Arts. 14 y 15 de -

la LGTOC. 

La falta de las menciones o requisitos que deben contenerse en el -



.23 

titulo de crédito por disposición de ley, no determinan en todos -

los casos la nulidad de los documentos, lo que plantea el problema 

de los llamados titulas de crédito en blanco. 

Ya señalamos ar.teriormente que la ley presume menciones o requisi-

tos que no se contienen en el titulo de crédito ( llamados no esen

ciales, accidentales o eventuales ), pero cuando se trata de requi

sitos indispensables o esenciales que se omitió señalar, el titulo 

de crédito no tendra efectos cambiarios, no se produciran los efeE_ 

tos previstos en la LGTOC, el titulo perdera su "ejecutividad". 

El ne·gocio juridico que dió origen al documento o acto existente, -

es valido pero no produce efectos cambiarios no podra ejercitarse, 

en su caso, la acción cambiaría, sino tal vez, la causal o la de -

enriquecimiento ilegitimo, q~e no son ejecutivas. 

Para el mejor trato de este problema debemos recordar la distin- -

ci6n entre los titulas causales y los abstractos. 

Respecto a estos últimos, como la ley no establece un orden cronol~ 

gico en la formulación de los requisitos, basta que los mismos es-

tén debidamente cubiertos en el momento en q~e vayan a·ejercitarse 

los derechos que confieren; este llenamiento puede hacerse por dis

tintas personés y en diversos momentos, a medida que el titulo va -

circulando ( art. 15 LGTOC ). Esto es valido para la letra de cam-

bio, el pagaré y el cheque. De aqui se desprende que el legislador 

sólo tuvo er cuenta los titulas representativos de mercanc1as y los 

de participación. 
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Por otro lado, sólo los tltulos abstractos penniten desligar radi-

calmente cada fonna cambiarla de la relación causal, pues los tltu

los causales llevan impllcitas las caracterlsticas de la relación -

causal y no serla concebible un llenamiento de requisitos o mencio

nes omitidos, a no ser de que se haga expresamente de acuerdo con la 

relación correspondiente. 

Este problema en los tltulos causales dlficilmente se presenta, ya 

que serla raro que acciones, obligaciones, etc., entren en circula

ción incompletos de sus requisitos esenciales. 

Respecto a los tltulos abstractos, la ley desliga el documento de -

la obligación comprendida en el mismo para proteger los derechos -

que representa a· los tenedores de buena fe. Si se llena con viola-

ción a lo asumido en los tltulos causales este abuso resultarla no

torio por la mención y constancia de la relación causal ( 23 ). 

El ejercicio de los derechos derivados de un titulo incompleto pue

de ser paralizado por la oposición de la excepción de omisión de -

menciones o requisitos del documento o del acto, a no ser que se 

trate de algunó de aquellos datos que la ley presume ( art. 80. --

fracc. V ). Se trate de cualquier tipo de titulos de crédito, el -

requisito que nunca puede faltar es la firma del emisor ( art. 80.

fraccs. 11, 111, y IV; 9 a 13; 44. 71, 76 fracc. Vil, 85, 97 y 108 -

entre otros de la LGTOC; asl como otros de la LGSM y la LRSP8C ). 

( 23 ) Astulll lo UrsÜa, Pedro, Op. Cit. p. 34. 
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En la letra de cambio, cheque o pagaré, cualquier firma, aunque no 

sea la del emisor, da pie para poner en vida un titulo valido, por 

la integración posterior, y una obligación valida en virtud de la -

autonomla de las firmas cambiarías ( arts. 12 y 13 ), pero respecto 

de los demas titulos, la firma precisa del emisor debe estimarse co 

mo una exigencia indispensable. En cuanto a las condiciones de cap~ 

cidad para firmc.r un titulo de crédito, reglas para la representa-

ción, autografia o reproducción de la firma, se comentaran mas ade

lante, baste reiterar que respecto de las menciones y requisitos que 

el titulo de crédito o el acto en él consignado necesitan para su -

eficacia, podran ser satisfechos por quien en su oportunidad debió 

J1enarlos, hasta antes de la presentación del titulo para su acept~ 

ción o para su pago ( art. 15 LGTOC ) y la Suprema Corte ha susten

tado el criterio de que "quien en su oportunidad debió llencrlos" -

es el último tenedor y no el emisor. ( 24 ). No estamos de acuerdo 

ya que algunos requisitos la ley los suple y si no estan en este su

puesto, simplemente el titulo no tiene validez como tal. 

g.) TITULOS DE CREDITO -IMPBOPIOS. 

Recientemente algunos tratadistas elaboraron una clasificación so-

bre los titulo~ de crédit~ que los dividió en propios e impropios.

refiriéndose con estos últimos a ciertos documentos que no satisfa

cen todas las caracterlsticas y funciones de los tltulos de crédito 

"propios", como lo es la circulación; clasificación con la que no -

· estamos de acuerdo, ya que desvirtúa la esencia misma de su termino 

( 24 ) A¡frd1ce al s.J.F. NCrií. 221, p. 710. 
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logia. ( 25 ). Esta clase de tltulos estan contenidos en el art. 60. 

de la LGTOC, ( billete de la loterla, boleta de empeño, vales, bole

tos para espect6culos pOblicos, boletos de transporte. contraseña de 

guardarropa, etc.). 

Los llamados titules de crédito impropios no tienen como los otros -

tltulos la caracterfstica de transferir a su poseedor ningün derecho 

autónomo y literal y lo Onico que encontramos en éstos es que surte 

efectos el derecho que en ellos se consigna. El doctor Cervantes 

Ahumada los denomina "tltulos de legitimación o identificación", "de 

circulación accidental". ( 26 ). 

Siendo necesaria su mención por razones metodológicas, los tratare

mos no como titules de crédito impropios o accidentales, sino como 

documentos probatorios que sólo legitiman a su tenedor y circulan -

excepcionalmente y que, sin embargo. contienen ciertas caracterlsti 

cas que los asemejan con un titulo de crédito, sin tener los efectos 

de éstos. 

De los titulas referidos en renglones anteriores el maestro Cervan

tes Ahumada separa esos dccume,rtos en titulas de simple legitim<ción 

y titulas meramente prcbatorios, ( escrituras pOblicas,.copias de ac 

tas del estado civil, etc.) y doccmentos constitutivos (aquellos 

que son estrictamente necesarios para el nacimiento o constitución de 

un estadc jurldico, de una relaciór. jurldica: la matriz del acta de -

matrimonio, por ejemplo ). distinguiendo a los titulas de crédito co-

( 25 ) Ap:irt:es ae clase ~ aerec:FO rrercantil 11. 
( 26 ) Cervantes Nurada, Raúl, Op. Cit., p. 42. 
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mo documentos constitutivos dispositivos, porque son necesarios para 

ejercitar el derecho que por medio de ellos fue creado. 

Confirma lo anterior el hecho de que la misma LGTOC ( art. 60. ) ha

ga la mencionada distinción entre titulos de crédito y otros docume.!:_ 

tos que no estan destinados a circular y que sirven exclusivamente -

como lo dice textualmente la ley "para identificar a quien tiene de

recho a exigir la prestación que en ellos se consigna", a éstos. no 

les es aplicable la LGTOC y consideramos m~s correcta su definición 

como documentos de legitimación con efectos probatorios. 

4.) CLASIFICACION. 

Con el transcurso del tiempo los estudiosos de nuestra materia han 

elaborado diversas clasificaciones desde muy distintos aspectos pa

ra dividir a los titulas de crédito, a continuación se seF.alan breve 

mente las mas importantes: 

a.) POR LA LEY QUE LOS RIGE. 

- Titulas Regulados por la ley: Nominados. 

- Titules no Regulados por la ley: Innomiñados. 

Art. 72 LGTOC.- Dicho de otro modo, los nominados o tlpicos. son los 

que estan expresamente detallados dentro de la legislación respectl_ 

va, los innominados o atlpiccs en cambio, son los que surgen debidc · 

a los usos y se adecOan a la vida juridica, pero no estén regulados 

especlficamente en la ley ( el art. 14 de la LGTOC los prohibe ). 

Cervantes Ahumada al respecto refiere lo siguiente: "pero creemos -

posible que el uso consagre, como ya ha sucedido en la préctica 
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mexicana, documentos que por sus especiales caractertsticas, adqui~ 

ran la naturaleza de t1tulos de crédito" y agrega que eso suceder~ 

cuando los nuevos tltulos llenen los requisitos minimos estableci-

dos en la ley. ( 27 ). 

Tratando de hacer m~s flexible a la ley cambiaria el Proyecto del -

Código de Comercio en su art. 445, en el que se enumeran los requi

sitos de los tltulos de crédito, propone: "Sin perjuicio de lo dis

puesto para las diversas clases de titules de crédito, tanto los re 

glamentados por la ley, como los consagrados por el uso ••• " 

El maestro Rodriguez y Rodriguez menc~.~na los "certificados de par

ticipación cinematogr~fica", ( 28 ) pero no existen antecedentes al 

respecto, por lo que hemos de afirmar que en México todos los titu

los de crédito son nominados o t1picos. 

b.) POR EL DERECHO INCORPORADO EN EL TITULO. 

Personales o Corporativos: Dan a su titular una serie de 

derechos corporativos, no operan en el negocio cambial ni otorgan -

un derecho de crédito, sino que son derechos inherentes a una clase 

determinada ( los derecho~ pol1ticos o a la participación de utili

dades que tengan en una sociedad los miembros de ésta ). Es la fa-

cultad de atribuir a su tenedor una calidad persone! de miembro de 

una corporación (derecho de voto, para asistir a Asambleas.etc.). 

( 2 7 ) tervantes Afifuída, Raül, ~- Cit. p. 16. 
( 28 ) ~rlgtP..Z ~iguez, .bacJJln, Derecho 1-'ercantil, Edit. Porrúa, S. A., T.I., 

18a. ed., M?xico, 1005, p. 2fi6. 
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- Obligacionales.- También llamados cartulares.- Tienen 

un derecho de crédito y funcionan para realizar operaciones cambia

les, atribuyen a su titular acción para exigir el pago de obligaci~ 

nes a cargo de los suscriptores: letra de cambio. 

- Reales o de tradición.- Arts. 19 y 20 LGTOC.- También -

llamados representativos, no otorgan un derecho de crédito futuro -

sino un derecho real sobre determinada mercancla. 

Existen dos tipos: certificado de depósito ( en almacenes y cono

cimiento de embarque ( derecho marltimo ). Dar derecho no a una - -

prestación en dinero, sino a una cantidad de mercanclas, y también 

son representativos de derechos reales ( 29 ). 

c.) POR LA FORMA DE SU CREACION. 

- Singulares. 

El autor Salandra respecto a esta clasificación refiere que los ti

tulos singulares "son aquellos que se emiten en cada caso, en rela

ción a una cierta operación que tiene lugar frente·a una persona --

concreta". 30 ). Cada uno de tales tltulos tiene su individual!--

dad, no sólo en relación al tomador, también en cuanto al importe -

y a los dem~s requisitos del titulo. 

Los singulares pueden convertirse en seriales cuando documentan un 

29 Astudillo Ursúa, Pedro, Op. Cit. p. 117. 
30 Citado por Astudillo Ursúa, Pedro., Op. Cit. p. 121. 
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crédito, con amortizaci6n ( al vencerse uno y no pagarse, los demés 

pueden hacerse exigibles, aún cuando no hayan vencido ). Son sus

critos uno sólo para cada acto de emisión. Pagarés, cheque, letra 

de cambio. 

- Seriales o de Masa.- Se crean muchos al mismo tiempo, -

son producto de un acta de emisión ( acciones, obligaciones, certi

ficados de participaci6n ). 

Son aquellos emitidos en virtud de una operaci6n compleja realizada 

frente a una pluralidad de personas; la serie se divide en porcio-

nes iguales, de manera que a cada una de estas porciones correspon-

den derechos iguales ( 31 ). 

d.) POR LA SUSTANTIVIDAD DEL DOCUMENTO. 

- Principales.- Funcionan independientemente. 

- Accesorios.- Dependen de otro titulo. 

Por ejemplo, la acción de una sociedad es lo principal y el cupón -

anexo que se us¡i para el cobro de dividendos es lo accesorio de la 

acción. También el Certificado de Depósito y el Bono de Prenda. 

e.) POR SU LEY DE CIRCULACION 

- Nominativos.- Se expiden a favor de personas determina

das y se requiere para su transmisión, en algunos casos, de la aut~ 

( 31 ) OOvalos PeJla, L. Carlos, Titulas y Ccntratos de Crédito, Q.Jiebras, Ec:lit. -
Harla, s. A. de c.v .• 1a. ed., ~ico, 1~. p. 67. 
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rizaci6n o conocimiento del obligado. Para transmitirse requieren de 

tres requisitos: el endoso. la entrega del titulo y la inscripci6n -

en el libro de la sociedad ( acciones de las S. A. ). 

- A la orden.- No requieren del registro del obligado, se 

transmiten solo por medio del endoSQ-Y la entrega del propio docu-

mento. 

- No a la orden.- Se transmiten por cesi6n ordinaria, son 

también llamados "no negociables". ya que no se pueden vender o ne

gociar en dinero ( no funciona el endoso, sino la cesi6n, art. 25 -

de la LGTOC ). 

- Al portador.- "Son titulas anónimos, o sea, que se expi

den sin hacer constar en ellos el nombre del titular. { 32 } • 

diferencias entre estos titulos y el dinero ).- Se emiten a favor 

de persona indeterminada. tienen completa libertad de circulaci6n y 

se transmiten por la simple entrega del documento. Arts. 69 a 75 de 

la LGTOC. 

La diferencia entre los tltulos de crédito al portador en_general y 

el dinero, se desprende del art. 22 de la LGTOC. El dinero es la mo 

neda circulante de curso legal, regida por leyes especiales y con -

un poder liberatorio pro el cual hay obligatoriedad en su acepta- -

ci6n, no asl en los tltulos de crédito, de los que no se puede obl.!_ 

gar a una persona para que los tome. 

( 32 ) Largle, citad:> fn" De Pina Vara Rafael, Derecho Jlercantil t1?xicarn, 16. ed., 
Edit. Pon1ía, S. A., M§xico 1003, p. 338. 
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En algunos casos la ley expresamente prohibe que ciertos titules 

puedan emitirse al portador, por ejemplo, las acciones pagaderas de 

una s. A., y la letra de cambio ( art. 111 de la LGSM ). 

f.) POR SU EFICACIA PROCESAL. 

- De eficacia procesal plena o completos: por si solos le 

gitiman y dan el derecho de hacerse valer, no necesitan hacer refe

rencia a otro documento o a ningún acto externo. 

- De eficacia procesal limitada, restringida o incomple-

tos; Requieren de otros elementos para su eficacia. Los elementos -

del titulo no funcionan con eficacia plena ( cupón adherido a una -

acción de S. A. ) 

g.) POR LOS EFECTOS DE LA CAUSA SOBRE LA VIDA DEL TITULO. 

- Causales o concretos.- Tienen una causa por la cual se 

emiten. aceptan o suscriben. 

Ser~ causal cuando -según Messineo- justamente con la promesa de -

una prestación se enuncia el negocio que sirve de base, a cuya -

suerte y a cuyo desenvol~imiento viene a éstos ligado y subordinado 

el cumplimiento de la promesa ( 33 ). 

- Abstractos.- En principio, también surgen por una causa 

pero desde su suscripción esta se torna intrascendente ( se asemejan 

a los de eficacia procesal plena ). 

33 ) Citado por Astudillo Ursúa, Pedro, Op. Cit. p. 114. 
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Para distinguir si un titulo es abstracto o causal hay que atender 

no a la emisión del titulo, que es siempre un negocio jurldico abs

tracto, sino al momento de su creación. 

Es abstracto el titulo que una vez creado, su causa o relación su!?_ 

yacente se desvincula de él y no tiene ya ninguna influencia sobre 

la validez del titulo, ni sobre su eficacia ( letra de cambio ). 

Es concreto cuando su causa sigue vinculada al titulo, de tal mane

ra que puede influir sobre su validez o eficacia ( las acciones u -

obligaciones de las S. A.). 

h.) POR LA FUNCION ECONOMICA DEL TITULO. 

- De especulación.- Se-especula con los titulas de crédi

to cuyo producto no es seguro, sino fluctuante, pueden subir o bajar 

en el mercado de valores ( suscripciones de acciones de sociedades ) 

- De inversión.- Se invierte cuando se trata de una ren

ta asegurada y con apropiada garantla. Siempre con fijos o ascenden

tes, con interés garantizado ( bonos bancarios, certificado de dep~ 

sito bancario de·dinero a plazo ). 

i.) POR LA PERSONALIDAD DEL EMITENTE. 

- Públicos,- Cuando son creados por el Estado, por ejem

plo Certificado de la Tesorerla de la Federación "CETE", Petrobono 

Certificado de Depósito de Nacional Financiera, etc. 

- Privados.- Los emite cualquier particular, letra de -
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cambio, cheque, pagaré, etc. En los primeros responde el Estado co 

mo tal, los segundos pueden también ser emitidos por el Estado, pe

ro como particular, según sea el caso. 

Lo que diferencia el caso de ser el Estado obligado es el procedi-

miento, porque contra el Estado no puede despacharse ejecución, la 

que si procede si el titulo esta suscrito por otra persona juridica 

{ S.N.C. por ejemplo ). En contra de esa persona se endereza la ac

ción correspondiente. ( 34 ). 

5.) REGLAS GENERALES: 

En este punto sólo trataremos muy brevemente lo referente a capaci-

dad, representación, transmisión, en virtud de que otras instituci~ 

nes generales a los titulas de crédito como el pago, el protesto y 

el ejercicio de la acción cambiaría son objeto de estudio en el ca

pitulo siguiente. 

a.) CAPACIDAD 

El art. 3o. de la LGTOC menciona que podrán efectyar las operacio-

nes contenidas·en esa ley las personas que cuenten con capacidad l~ 

gal para contratar y no~ remite a la legislación común para lo refe 

rente a las reglas. Asi, analizaremos el contenido del derecho ci-

vi l en cuanto a esa figura. 

La capacidad es el atributo mas importante de las personas, y se -

( 34 ) tervañtes Nilíi'ída, Raúl, $. Cit. p. 32. 
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divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. 

La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos o 

para ser sujeto de obligaciones ( 35 ). 

La capacidad de ejercicio es la aptitud de participar directamente 

en la vida juridica ( 36 ). 

La capacidad de goce se adquiere con el nacimiento y se pierde por 

la muerte; pero -cita el art. 22 del c6digo civil para el D.F.- -

desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la -

protección de la ley y se le tiene por nacido. 

La capacidad legal o de ejercicio que es la que nos interesa, es la 

que supone la posibilidad juridica en el sujeto de hacer valer di-

rectamente sus derechos, de celebrar en nombre propio actos juridi

cos, de contratar y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las ac

ciones conducentes ante los tribunales. ( 37 ). 

El art. 1798 del c6digo civil para el D. F. señala que son h~biles 

para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley, y la -

excepción la· constituyen los menores de edad. los dementes, idiotas 

imbéciles, sordomudos, ebrios y los gue habitualmente abusan de las 

drogas enervantes. Esto es, las personas sujetas a estado de inter

diccl6n. Esta restricción de la capacidad siempre deber~ estar im--

{ 35 ) 

( 36 ) 
( 37 ) 

Roj ina Vi llegas, Rafael, Ccnllerdio de Derecro Civil, Taro I, 
Persrnas y Fanilia, 17a. ed., ~ico, 1900, p .158. 

Ibídem, p. 164. 
Ibídem. p. 164. 

l ntro:i.x:ci{n' -



• 36 

puesta judicialmente. Las autoridades judiciales dentro del término 

de ocho dfas remitirán al juez del Registro Civil copia certificada 

de la ejecutoria respectiva para que éste a su vez haga la anota- · 

ción correspondiente en las actas de nacimiento y de matrimonio, en 

su caso. e inserte los datos esenciales de la resolución judicial. 

( 36 ). 

Los menores de edad pierden esa incapacidad al convertirse en mayo

res y el art. 646 cita que la mayor edad comienza a los dieciocho -

años cumplidos y que dispone libremente de su persona y de sus bie

nes. Art. 647 del e.e. 

Retomando el art. 3o. de nuestra ley cambiaria, concluimos que 

quienes pueden celebrar las operaciones contenidas en esa ley son -

las personas que tienen capacidad de ejercicio, es decir, en térmi

nos generales, los mayores de edad no declarados judicialmente en -

estado de interdicción. 

b.) REPRESENTACION. 

El punto anterior va 1ntimamente ligado a éste porque ( en materia 

civil ) esta figura viene a ser una institución auxiliar de la inca 

pacidad de ejercicio, ésto es "la representación supone que un suj~ 

to denominado representante actOa en nombre y por cuenta del repre

sentado, de tal manera que las consecuencias jurfdicas de los actos 

que realice afectarán el patrimonio, la persona o el status en gen~ 

( 38 ) Cfr. art. 131 y 132 del e.e. 



.37 

ral del representado". ( 39 ) • 

En materia cambiaría la representación toma otro sentido, ya que el 

representado otorga directamente la representación a otra ( s ) per

sona ( s ) para que actOe en su nombre por convenir asi a sus intere 

ses. Por ejemplo las personas jurldicas colectivas nombran represe!!_ 

tantes por la incapacidad que les supone atender fisicamente sus 

asuntos, es por eso que por medio de la representación van delegan

do funciones que estan obligados a cumplir. 

La LGTOC hace referencia a la representación en sus numerales 9, 10 

11 y 85. 

c.) FORMAS DE TRANSHISION. 

- Transmisión de los tltulos al portador.-

Se lleva a cabo por la simple entrega o tradición del mismo. Por la 

simple transmisión del titulo se transmiten el derecho principal y 

los accesorios.incorporados a él, según lo dispone el art. 18 de 

ñuestra ley cambiaría. 

Nos cita el ilustre mercantilista español Garrigues que "ia tradi-

ción material representa la ley de circulación del titulo al porta

dor y la posibilidad de ejercicio del derecho a él incorporado. Es

to significa que toda adquisición del titulo legitima para el ejer

cicio del derecho. La tradición confiere la investidura para ese -

( 39 ) R031na V111egas, Rafael, Op. Cit. p. 168 . 

.. · 
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ejercicio". ( 40 ). 

- Transmisi6n de los tltulos nominativos.-

Analicemos primeramente lo referente a la transmiión por endoso, -

incluida en el art. 26 de la LGTOC. 

Endoso, nos define Garrigues, es la clausula accesoria e insepara

ble del titulo en virtud de la cual el acreedor cambiarlo pone a -

otro en su lugar, transfiriéndole el titulo con efectos limitados 

o ilimitados. ( 41 ). 

Los elementos personales de esta figura son el endosante, la perso

na que transmite el titulo y el endosatario, la persona a quien se 

transmite y que por virtud del endoso se convierte en nuevo y autóno 

mo acreedor cambiarlo. 

En esta clase de transmisión el obligado sólo puede oponer al endo

satario las excepciones referidas en el art. 80. de nuestro ordena-

miento legal cambiario. 

El art. 37 de la ley cambiaria establece que el endoso puesto des-

pués del vencimiento del titulo surte los efectos de cesión ordina-

ria. 

Ahora anotemos las diferencias entre el endoso y la cesión.( 42 ). 

La primera la constituye la forma: el endoso es un acto formal y la 

cesión no. 

1 ¡.u- rna ara, afael, Derecho r-'ercantil r-'exicaro, Op. Cit. p. 339. 
41 ) Citado ¡.u- De Pina Vara, Rafael, Derecho 1-'er'cantll r-'exicaro, Op. Cit. p. 334 
42 ) Cervantes Nt.lrada, Raúl, Op. Cit. p. 22 y 23. 
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Segunda: Se refiere a la autonomla: En la transmisión por endoso la 

autonomla funciona plenamente, ésto es que el endosatario adquiere 

un derecho propio, independiente del que tenla quien se lo transmi

tió, en la cesión en cambio se podrán oponer al cesionario las ex-

cepciones que se pueden ejercitar contra el cedente. 

Tercera: Efectos: El endosante responde de la existencia del crédi

to y del pago, es un deudor cambiario y el cedente sólo responde de 

la existencia y legitimidad del crédito, pero no asl -del pago. 

Cuarta: En la naturaleza del acto.- El endoso es un acto unilateral 

en cuanto expresa la voluntad del acreedor cambiario de transmitir 

el titulo y la cesión, es un-contrato. 

Quinta: Objeto del Negocio: En el endoso se transmite una cosa mue

ble, ya que como tal lo define la ley, y en-la cesión se transmite 

un crédito. 

Sexta: Extensión del objeto: El endoso no puede ser parcial ( art.-

31 LGTOC ) y la cesión sl. 

Séptima: La mañera de perfeccionarlos: En el endoso se requiere cum 

plir el requisito de la formalidad mas la entrega del titulo y en -

cambio en la cesión es un acto jurldico consensual. 

Octava: El endoso es incondicional y la cesión si puede ser condi-

cionada. 

La principal función del endÓso nos dice Cervantes Ahumada es la de 
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legitimar al endosatario. ( 43 ). 

A continuaci6n enunciamos los requisitos del endoso que se encuen

tran en el art. 29 de nuestra ley. 

Debe constar en el titulo o en hoja adherida al mismo; se debe men

cionar el nombre del endosatario; la firma del endosante o de la -

persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre; la clase 

de endoso; ésta podr~ ser en propiedad, en procuraci6n o en garan-

tfa; el lugar y la fecha, si no se citan, el art. 30 de la LGTOC -

nos da la soluci6n, por lugar se tendr~ el domicilio del endosante 

y por fecha aquella en que el endosante adquirió el titulo. 

Endoso en Blanco.- El art. 32 de la LGTOC lo autoriza. De esta man_g_ 

ra se facilita su circulaci6n porque permite a su tenedor ( que no 

figura ) transmitir el documento sin asumir ninguna responsabilidad 

por el pago, haciendo pr~cticamente el titulo al portador. ( 44 ). 

Los efectos de esta clase de endoso son que se considera como en --

propiedad. Se faculta al endosatario para llenar el endoso a su nom 

breo al de otra.persona, ademas puede transmitir el titulo sin com 

pletar los requisitos. S6lo que al vencimiento del documento -nos 

se~ala el maestro Mantilla Molina- s~'debe de llenar el endoso, ya 

que quien pague deber~ verificar la identidad del tenedor. ( 45 ). 

Endoso en Propiedad.- En esta clase de endoso el tenedor endosata

rio adquiere la titularidad de todos los derechos inherentes a él. 

( 43 ) tervantes /ífuí'0da, Raül, ~- Cit. p. 21. 
( 44 ) Cervantes Nun:ida, Raúl, Oo. Cit. p. 24. 
( 45 ) M:ritilla M:llina, Rcbert.o, Los Tltulos ele Crf:rlito Ca'Tbiarios. Edit. Porrúa, S.A. 

ta. ed., ~ico 19n, p. 70. 
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Por su parte el endosante se desliga del titulo, según el art. 34 -

de la LGTOC, salvo en los casos en que la ley establezca lo contra

rio y lo establece refiriéndose a la letra de cambio, al pagaré, al 

cheque y al bono de prenda, sólo funciona la autonomla trat6ndose de 

obligaciones de las sociedades anónimas y en el certificado de dep2_ 

sito. 

El endosante puede librarse de la obligación cambiarla inscribiendo 

la clausula "sin mi responsabilidad" u otra equivalente. e 46 ). 

Endoso en procuración.- Por medio de este endoso se faculta al ende 

satario para presentar el documento a aceptación para el cobro jud.!_ 

cial o extrajudicial, para protestarlo. 

El endosatario tendré las mismas obligaciones inherentes al mandata 

ria. Los obligados.podr6n oponer al endosatario las excepciones que 

tengan contra el endosante y no podr6n oponer las que tengan contra 

el endosatario. 

El mandato no tennina con la muerte o incapacidad del endosante y -

su revocación no surte efectos sino desde que se cancela el endoso. 

Endoso en garantia.- art. 36 ) El endoso con las clausulas "en g!!_ 

rantta", "en prenda" u otra equivalente, atribuye al endosatario to

dos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto 

del titulo endosado y los derechos en él inherentes. Por medio de 

este endoso se establece un derecho real de prenda sobre el titulo -

de crédito. 

( 46 ) Cervañtes Nüñiída, RáOI, (;\J. Cit. p. 25. 
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El endosatario en garantta tiene todos los derechos de un endosata 

rio en procuración. 

- TRANSMlSlON POR RECIBO. 

Lo contempla nuestra ley de tttulos en su art. 40 refiriendo que se 

podr~ transmitir un titulo por recibo, el cual deber~ insertarse en 

el documento o en hoja adherida a él, y ser~ a favor de alguno de -

los signatarios y surte efectos como endoso "sin mi responsabili- -

dad".Operar~ esta transmisi6n s6lo después de vencido el titulo 

( 47 ). Se cita que es una acci6n cambiaría de regreso si el titulo 

retorna a un obligado en el mismo y lo paga, ya que tendr~ acci6n -

contra los firmantes anteriores a él. ( 48 ). 

- TRANSMISION POR RESOLUCION JUDICIAL. 

Lo refiere el art. 28 de la LGTOC que a la letra dispone: "El que -

- justifique que un titulo nominativo negociable le ha sido transmit.!_ 

do por medio distinto del endoso, puede exigir que el juez, en via 

de jurisdicción voluntaria, haga constar la transmisi6n en el docu

mento mismo o en hoja adherida a él. La firma del juez deber~ ser -

legal izada". 

La constancia que de esa manera ponga el juez en el titulo se ten-

dr~ como endoso en propiedad, art. 38 LGTOC }, pero el obligado 

puede oponer a la persona que adquiere el titulo por ese medio to-

das las excepciones que podria hacer valer en contra del causante -

de la transmisi6n del titulo. 

i 47 ~ O!'ívalos M?Jla, l. Carlos, Op. Cit. p. 92. 
48 Cervél"lteS N"unada, Raúl, Op. Cit. p. 28. 
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d.} AVAL. 

Etimol6gicamente la palabra aval deriva del latln ad valere o valle 

re ( fortificar. reforzar }; otros autores afirman que deriva de la 

expresi6n francesa a valoir; otros mas la vinculan con la institu-

ci6n arabe havala, por la que se substitula un deudor a otro.( 49 ) 

El art. 109 de la LGTOC dispone "mediante el aval se garantiza en

todo o en parte el pago de la letra de cambio". 

Por remisi6n del art. 196 de la LGTOC a los numerales 109 al 116 de 

la propia ley, son aplicables las reglas del aval en la letra de -

cambio al cheque. 

Los elementos personales del aval son el avalista, -persona que - -

presta el aval- y avalado -aquella por quien se presta-. 

El art. 110 de la citada ley manifiesta que podra otorgar el aval -

quien no ha intervenido en el cheque y cualquiera de los signata- -

rios de él, luego entonces se admite la·posibilidad de que el libr.! 

do sea aval, s6lo que con determinados efectos y limitaciones, a -

efecto de que nó circule como billete de banco, estas limitaciones 

se refieren al hecho de que no podran ser avalados por el librado -

los cheques al portador; ademas los que avale seran no negociables · 

( cheque de caja·). 

El aval puede prestarse a favor de cualquiera de los obligados en -

( 49 ) lk Pma Vara Rafael, cit.arOO a SUpino, De Saro y Lan;¡le, Teoria Y Practica 
del Cl-eQ.Je, Edlt. Porrúa. S.A •• 3a. ed., 1-'éxico 1984, p. 204. 
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el cheque. ( 50 ). 

El art. 111 de la ley señala que el aval debe hacerse constar en el 

titulo de crédito o en hoja adherida a él. 

Respecto a esto hay diferentes opiniones, ya que por ejemplo el ma

estro De Pina se inclina por sostener que al estar el aval incluido 

en el texto del cheque crea un sentido de desconfianza respecto a -

la seguridad del pago, ya Que está incluyendo ·imii firma distinta de 

la del librador para garantizar el pago, el cual deberla de estarlo 

por el titulo mismo, ya que su sola emisión supone una provisión -

previa de fondos en poder del librado. Aunque por otro lado la adml 

sión del aval por separado contradice los principios que rigen a -

los titulos de crédito que disponen que no debe atribuirse valor y 

eficacia cambiarla sino a aquellas declaraciones que consten en el 

texto mismo del titulo. 

El aval deberá expresarse mediante las palabras "por aval", "por g~ 

rantia", "por fianza", u otra equivalente. ( 51 ). 

No estamos de acuerdo con el autor en virtud de que fianza y aval -

son figuras distintas, co~ caracteristicas propias,"las _cuales son 

enumeradas a continuación. 

La LGTOC señala que la sola firma puesta en el cheque, cuando no -

pueda atribuirsele otro significado, se tendrá como aval, y si no 

( 50 ) De Pina Vara, Rafael, Op. Cit. p. 213. 
( 51 ) De Pina Vara, Rafael, cltancb a Bruterm y Percerw, Op. Cit. p. 211. 
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va precedida de indicación alguna, se interpreta que garantiza todo 

el importe. ( arts. 109, 111 y 112 ). Deber& ser incondicional, ya 

que de otra fonna cualquier indicación se tendr& por no puesta. 

También se deber& indicar la persona por quien se presta el aval y 

a falta de esta mención se presume que garantiza las obligaciones -

del librador. 

El art. 114 cita lo siguiente: "El avalista ~ueda obligado solida-

riamente con aquel cuya firma ha garantizado, y su obligación es v_! 

lida, aún cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier 

causa." 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL CHEQUE 

1 • ) ANTECEDENTES. 

Mencionar los antecedentes de esta figura ·no resulta tan f.Acil como 

con los otros titulas de crédito, en virtud de que su origen es ba~ 

tante incierto, ya que aún cuando diversos autores han pretendido -

encontrarlo en épocas como la griega y la romana, otros estudiosos 

critican esas conclusiones señalando que la vida moderna del cheque 

se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII~ en Inglaterra. ( 1 ) 

Como es un documento que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo~ 

es por eso que algunos autores han pretendido encontrar ciertas sim_!_ 

litudes o antecedentes del actual cheque a través de otros documen-

tos cuya utiliáad pr&ctica ha sido la misma. 

Por lo anterior no podemos dejar de señalar el desarrollo tanto ec.Q_ 

nómico como jurldico que ha tenido el cheque en diversos paises como 

Italia, los Paises Bajos, Inglaterra, Francia y México. 

a.) ITALIA 

Mercantilistas como Alvarez del Manzano, Bonilla y Miñ~na, ·citados -

por el maestro De Pina, ( 2 ) nos sitúan en Venecia y se refieren a 

una ley que data de 1421 que regulaba los Contad! di Banco, recibos 

nominativos que los banqueros entregaban a sus depositantes para 

que éstos pudieran disponer de las sumas depositadas e incluso 

~ 1 }Dávalos f.'eJla, L. Carlos. op. Cit. p. 156. 
2 ) De Pina Vara Rafael, Op. Cit. p. 50. 
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trnasmitirlas por endoso y tenian la forma de un mandato u orden de 

pago. 

Autores como De Serna,· señalan que en realidad esos documentos eran 

recibos porque se pod[a legitimar el depósito. 

Los bancos de Nápoles y de Bolonia err.iten las "Polizze", que eran -

documentos suscritos por el.depositante contra el .banco,:pagadero a 

la vista y transmisible por endoso. 

Las "polizze sciolte" no ofrecfan la debida seguridad sobre fondcs 

disponibles en el banco. Esto da paso a las "Polizze Notata fede",

sobre las que el banqcero atestiguaba o certificaba la existencia -

efectiva er. su poder de fondos suficientes para el pago ( 3 ). Se 

pueden•considerar como antecedentes del cheque certificado y del -

cheque de viajero. 

Por su parte el Banco de San Ambrósio,..~d~ Milán, a fines del siglo -

XVI emitió las "Cedule di Cartulario". documentos también elabora-

dos por el depositante dirigidos al banco y a favor de terceros pa

ra retirar sumes.en poder de aquél. 
. ·-

Siguiendo e 1 maestro De Pina a De Serro hace referencia a unos esta

tutos de los mercaderes de Bolonia ( 1606 } respecto a las "poi izze 

bancarie", que podrian ser emitidas a la orden o al portador, lle-

gando a alcanzar una gran aceptación en la práctica bancaria adop--

( 3) De Pina Vara, Rafael.,~- Cit., p. 52. 
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tanda la forma de pagarés ( 4 ). 

1 

Pagheremo a chi peresentara ) O-de 6rdenes o mandatos de p.:go 

( pagate a tale o al presentante tal somma e fate a me contanti ) , . 

eran redactados en forma de orden o mandato de pago y deblan ser -

preser.tadas por el tenedor del banquero para su pago, dentro de 

los tres dlas siguientes a su expedición, bajo la pena, en caso de 

quiebra o negativa de pago del banquero, de que el en:isor quedaba 

liberado de la responsabilidad de su pagc. 

"Nos señala el maestro De Pina que son éstas últimas pólizas las que 

en realidad deben ccnsiderarse cerno antecedentes del cheque moderno 

( 5 ). 

, Respecto a los antecedentes legislativos del cheque en este pals, -

dire~os que fue regulado por primera vez en el Código de Comercio 

de 2 de abril de 1882 y que por Real decreto de 21 de diciemtre de 

1933 adopta como ley interna las disposiciones de la Ley Uniforme -

de Ginebra sobre el cheque. 

b.) PAISES BAJOS. 

En la exposiciór. de motivos de la ley belga sobre el cheque de 

1873 se señala que este dccumento se utilizaba desde tiempo inmemo

rial en Amteres, conocido con el nombre de bewijs. 

La citada exposiciór. refiere que "en efecto, antigcas crór.icas nos 

( 4 ) De Pina Vara, Rafael, Op. Cit. p. 52. 
( 5 ) lbiOOll. 
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muestran que Sir Thomas Gresham, banquero de la reina Isabel vino a 

Amberes en 1557, para estudiar esta forma de pago, y que él la in-

trodujo en Inglaterra". ( 6 ). 

En cuanto a los antecedentes en Holanda y Amsterdam, para ser mas -

precisos, mencionaremos que los comerciantes por confianza en los -

cajeros públicos depositaban sus capitales y podian disponer de e-

llos emitiendo órdenes de pago a favor de terceros con cargo a los 

cajeros. Estos antecedentes del actual cheque eran los kassiersbrei 

fje ( letras de cajero) que se regularon en una ordenanza del 3p·_ 

de enero de 1776, la que sirvió de inspiración a la moderna legisl~ 

ción holandesa sobre el cheque ( 7 ). 

Antes de entrar al analisis de los antecedentes del siguiente pals, 

incluiremos lo se~alado por el profesor Mantilla Malina, "el titulo 

que hoY_ conocemos y que tan grande difusión ha alcanzado, se origina 

primeramente en Holanda, cobra gran importancia en la practica banca 

ria inglesa y de ésta irradia a otros paises: sólo a partir de estos 

antecedentes puede seguirse su filiación hasta nuestros dlas". e 8) 

Tan es asl que algunos autores consideran que el código de comercio 

holandés de 10 de abril de 1838 fué el primero que reguló el uso co 

mercial del cheque, con el nombre.de kassierpapier. 

c.) WGLA<ERRA. 

( 6 ) G:nzalez lllstarante, .lJan ..l:>sé, El eteq~. Edit. Porrúa, s. A., 4a. ed., !léxico 
1S63, p. 6. 

( 7 ) ROOr!gJeZ Ro::lrfg..iez, ..baq.Jfn, Derecho Bancario, Edit. Porrúa, s. A., f.fu:ico --
1968, p. 89. 

( 8 ) Mantilla lblina, Rcbert.o L., Op. Cit. p. zn. 
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En este pals, según lo afinnado por diversos autores, donde el che

que moderno tiene su origen. 

Gaultíeri citado por Garrigues señala como antecedentes del actual 

cheque a los mandatos de pago que expedf an los soberanos ingleses -

contra su tesorerta, en el siglo XII, denominados como Billae Scac~ 

río o Bills of exchequer. ( Billetes de Tesorerla ). ( 9 ).· 

Contradice al anterior autor De Semo, quien consid~ra que esos man

datos sólo tienen una analogta mtnima con el cheque moderno y que -

en la práctica son documentos út~les ~ara dar cumplimiento a la fun 

ción administrativa. ( 10 ). 

Es durante el siglo XVII cuando empiezan a circular los tttulqs de-

nominados Goldsmith - .Notes ( Billetes de Orfebre llamados ~oste-

riormente Banker's Notes (Notas de B~nco },-como consecuencia a la 

arbitraria confiscación ordenada por el rey Carlos I Estuardo. en 

1640, en contra de los depósitos hechos en metales preciosos _·por. -

los orfebres u orlfices en la Casa de Moneda, con s~de en J~ _:rorre 

de Londres en favor de la Corona. Ante tal medida los orfebrés pre

firieron custodiar sus metales preciosos. ( 11 ). 

Se fue haciendo costumbre que a los orfebres les fueran entregados 

los metales preciosos ast como dinero para que aquéllos los custo-

dlaran, entregando contra los depósitos re_cibidos los tttulos ante

riormente citados que ven 1 an a ser prAct i camente verdaderos b i 11 e tes 

( 9 ) Garrig.¡es, J'.íaq.iln, Tratad:> re Derech:J fu-cantil, T. 11, Madrid, 1!'A7 - 1955 -
p. 602. 

( 10 ) Citad:> ¡::.or De Pina Vara, Rafael, ~- Cit. p. 54. 
( 11 ) Legi slaci61 Ban:aria Extranjera, FIW&'\, ~\il<ico 1001, p. 002. 
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bance, al portador y pagaderos a la vista. 

Los titulas aqul señaladcs llegaron a tener tanto auge que los dep.2_ 

sitarios llegaron a ccnvertirse en verdaderos banqueros privados, lo 

que ocasion6 que er. 1742 el Parlamento inglés.prohibiera la creaci6n 

de nuevos bances con facultad para err.itir billetes, privilegio que -

se transmite al Banco de Inglaterra funéado en 1694, que es ccnside

radc como el prime,r bance de errisi6n de billetes de bar.ce. 

De la mencionada prohibición, señala Bouteron { 12 ) nace ~l cr.eque 

ya que los bancos ingleses centra los depósitos de sus.clientes abE_ 

naban a sus cuentas el importe ccrrespondiente, autorizAndolos a 9!.. 
rar sobre el saldo del crédito. Como establece Mitc~el { citado por 

De Pina ) "los bancos ingleses in~irtiercn la operación e hicieren 

erritir billetes a sus clientes er. vez de emitir ellos misrr.os direc-

tarr.ente". 

Aparecer. los checks -cheques- entre 1759 y 1772 cuando los emplea 

dos bancarios del Banco de In~laterra "acudieron al expediente de -

acreditar en cuer.ta a sus clientes el valor de los .fondos deposita

dos, entregAndcles formularios en blanco que los propios clientes -

pudieran llenar a favcr de uné determinada persona, por ciérta can

tidad y bajo su firma, comprometiéndcse los banqueros a abonar el -·· 

importe al beneficiario contra la preser.tación del documento, sierr

pre que estuviese comprer.didc der.tro de los limites de disponibili

dad acreditado er. la ccer.ta del firmante del formulario".{ 13 ). 

( 12 ) f·líím, Luis.- Titulas Valcw-es Crediticios.- Edlt. CArdenas Editor y Distribui 
dor, 1a ed.- Buenos Aires, 1956, p. 6. -

{ 13 ) De Pina Vara, Rafael, ~- Cit. p. 55. 
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La leglslacl6n de la figura que aqut estudiamos es la siguiente: 

Como en cualquier figura de que se trate, el cheque no habla sido -

regulado en forma independiente desde sus ortgenes en ese Estado, -

sino que lo estuvo al lado de otros, como en la ley de 1855 y la de 

24 de mayo de 1858, en este caso relacionadas con la materia fiscal 

y en forma org&nica, en la ley de 15 de agosto de 1876. { 14 ). 

El Act to codify the law relating to 8ills of Exchange, Cheques and 

Promissory Notes, ( Bills of Exchange Act, 1882 ) dictada el 18 de 

agosto de 1882. 

La anterior ley fué modificada y adicionada por la Bills of Exchan

ge ( Crossed Cheques ) Act del 4 de agosto de 1906. La Bills ~f Ex

change ( Time of Noting ) Act del 18 de noviembre de 1917; por la -
-,_ 

Bills of-Exchange Act 1882. Ammendment Act en 1932 y la Cheques Act 

de 1957 • ( 15 ) • 

Coincide la mayoria de la doctrina al señalar que si bien es cierto 
- ~ . 

no es en Inglaterra donde el cheque ,tiene su origen pero si es en -

ese pats donde ~obr6 tanto auge que de aht se proyecto al resto del 

mundo. 

d.) FRANCIA. 

" A este Estado llega por imitaci6n de la ley inglesa, siendo el pri-

mer pats que legisla en forma org&nica en materia de cheque, a tra-

( 14 ) RCilrlguez RO:lrigJez, liQJin, Derecto Bancario, Op. Cit. p. 89. 
( 15 ) Willlans, citaóJ !XJI'" De Pina Vara, Rafael, Op. Cit. p. 59. 
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vés de la ley de 14 de junio de 1865, emitida para facilitar el re-

tiro de los fondos depositados en los bancos. 

Ripert señala que: "Anteriormente para .r::etirar los fondos deposita-

dos en un banco se usaba la letra de cambio a la vista o un resguar

do transmisible. Durante el segunde imperio, el desarrollo de los 

grandes estab1ecimientos de crédito multiplicó los depósitos a la 

vista y para favorecerlos el legislador creó en 1865 un nuevo titulo 

exento totalmente del impuesto del timbre". El art. 1o. de dicha -

ley definia al cheque de la siguiente manera: "es el documento que, 

bajo la forma de un mandato de pago, facclta al librador para reti

rar, en su provecho o en provec~o de un tercero todo o parte de los 

fondos acreditados en su cuenta en poder del librado y disponibles" 

La ley de 19 de febrero de 1874 vino a adicionar y modificar a la -

anterior ley y siguieron las de 30 de diciembre de 1911 ésta reg_!! 

16 el cheque cruzadc ) la de 26 de enero de 1917, la de 2 de agosto 

de 1917 -que estableció sanción penal a la e~isión de cheques sin 

provisión- y la.de 12 de agosto de 1926. ( 17 ). 

La ya ennumerada ley de 1865 fue derogada por el decreto ley de 30 

de octubre de 1935 adoptando las disposiciones de la Ley Uniforme -

en metería de cheque, aprobada er. Ginebra en 1931. 

Posteriormente un decreto ley de 24 de mayo de 1938 vino a adicio--

( 16 ) Citad> p:x- De Pina Vara, Rafael, Op. Cit. p. 57. 
( 17 ) lbiOOn. . 

.. 
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nar y mo~lficar al adoptado en 1935, pero como ésta, al igual que -

los demás tltulos de crédito, debido a su gran importancia y al gran 

manejo que tienen en la práctica comercial y particular, ha tenido

que sufrir constantes modificaciones para irse adaptando a las nece 

sidades actuales, es asf como una nueva ley aparece, la ley de octu 

bre de 1940 que hace obligatorio el pago por cheque o transferencia 

de determinados créditos; una nueva ley surge el 28 de febrero de -

1941 que trata al cheque certificado, una més el 14 de febrero de -

1942; otra el 1o. de febrero del siguiente año, en 1944, otra el 31 

de enero y la de 28 de mayo de 1947. ( 18 ). 

Conforme· se acrecenta la actividad ccmerclal en los Estados, se ha

ce necesario que éstos legislen sobre el titulo qce aqul nos ocupa 

por la gran importancia que tiene como instrumento de pago, es por 

eso qué surgen leyes reguladoras cerno la Belga de 20 de junio de -

1873, el Código Federal de las Obligaciones en Suiza en 1881 y el

C6digo de Comercio Italianc del 2 de abril de 1882 ( 19 ). 

En base a la práctica que tier.e cada pals en el manejo del cheque -

se forman dos grupos: uno formadc por los paises europeos y el otro 

por el imperio brltér.lco. 

El primer grupo celebra la Convención de Ginebra en la que se prete.!!_ 

de unificar criterio~ y c~ean la Ley Uniforrre sobre el Cheque en --

1931. El segundo grupo prefiere seguir ccn el ordenamiento inglés -

( 18 ) De Pina Vara, Rafael, Op .. Cit. p. 58. ~~ 
( 19 ) De Pina Vara, Rafael, Derecho 1"ercantH %xicaro, Op. Cit. p. 10. 
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de 1882. ( 20 ) • 

Nuestro pais, según estudiosos en la materia, que m~s adelante se

ñalaremos, sigce la linea trazada por la Ley Unifonre de-Ginebra. 

e.) MEXlCO. 

El cheque hace su aparici6n en nuestro pais en la seg~nda mitad del 

siglo XIX, "cuando inician sus operaciones los primeros grandes es

tablecimientos bancarios, muy especialmente el Bance de Londres, 

México y Sudamérica ( fundado en 1864 )" ( 21 ). 

Es hasta el 15 de abril de 1884 cuando. es regulado por vez primera 
-~ 

en el C6digo de Comercio, en sus art~culos del 918 al 929. 

Por lo que respecta al c6digo mexicano de 15 de septierrbre de 1889, 

no hace sino reproducir las anteriores disposicione-s er. ct.:anto al -

cheque, en sus articulas del 552 al 563, toda vez que el articulo -

918 del c6éigo de comercio de 1884 y el 552 del correspondier.te a -

1889 establecian que: "Toéo el que tenga una cantidad de dinero dis 

ponible en poder de un ccm&rciante o de un establec·imiento de crl'!di 

to, puede disponer de ella a favor propio o de un tercero, mediante 

un mandato de pago 11 amado cheque:" ( 22 } . Aqui es de sumo i nteré~

reca lcar que la calidad del 1 ibradc podia recaer- tanto er. un ccmE·r

ciante como en une instituci6n de crédito. 

l aJ ) Rcxlrlg;ez Ro:!rlg.ez, J:Jaquin, r:Er. Bancario, Op. Cit. p. 89 
( 21 ) Rt:xlrigu;?Z Ro:lrigtP.2, .baquin, Derecro "'exicaro, T •. I, p. 365 y 366. 
( 22 ) De Pina Vara, Rafael, Teoria y Pr~ctica del Cte<:µ?, Op. Cit. p. 63 y 64. 
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Los anteriores artlculos fueron abrogados para dar paso a los artlcu 

los 175 al 206 de la Ley Ger.eral de Titulas y Operaciones de Crédito 

de 26 de agosto de 1932. 

Con respecto a la influencia ejercida por otros arder.amientos de -

nuestra Ley se han formado diversas opiniones de estudiosos en la m~ 

teria, por lo qce paraanalizarlos, primeramente transcribiremos la -

Exposición de Motivos de la Ley de 1932. 

"En su formación se ha procurado evitar., en todc ci:ar.to esto es fac-

tible, consagrar conclusione:s que no saler: aún del timbito de la dcg

m&tica pura y, sin olvidar nuestro sistema jurtdico general y nues-

tras necesidades, se ha aprovechado el caudalorn mé.terial acumulado 

sobre el partici:lar en la legislación ccmercial extranjera. er nume

rosos proyectos de revisiór: de la misma, en la doctrina y ero los re

sultados de ccnferencias internacionales sobre la materia que es, 

por su propia naturaleza, de las mas propicias a la creación de for

mas ccmunes, porque sirve el objeto fundame·nta 1 de facilitar 1 as re

laciones económicas, que cada dla se ciñen me·nos a las fronteras na

cionales, para volverse, mtis pr&cticarrer.te, un fer:ómeno Universal". 

( 23 ). 

El autor Vázquez del Mercado señala que nuestro arder.amiento estuvo 

influenciadc para su creación por los proyectos de código de ccmer-

cio italianos que son: "Proyecto preliminar para el nuevo Códigc de 

·comercio, conocidc· cerno Proyecto Vivante: Proposiciones de la Confe-

( 23 ) De Pma Vara, Rafael. q'). Cit. p. 65. 
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deraci6n de la Industria; y el Proyecto de la Comisi6n Real para la 

reforma de los C6digos, conocido ccmúnmente cerno Proyecto D' Amelio 

también reccnoce cierta influencia dn las ccnvenciones de La Haya -

de 1912 y Ginebra ( 24 ). 

El distinguido catedrAtico Borja Soriano coincide con el anterior 

autor respecto a la influencia de los proyectos italianos. ( 25 ). 

El Dr. Cervantes Ahumada no$ refiere que las disposiciones de la 

Ley UniformE., "en el fondo, han sido seguidas por nuestra ley"-. 

( 26 ). 

Luis Muñoz por su parte sostier.e que la influencia que recae er. --

nuestra legislación se debe a las Convenciones de Ginebra. 

El catedrAticc Mantilla Molina señala que "La Ley de Titules y Ope-

raciones de Crédito concuerda en muchos casos con la Ley UniformE· -

Ginebrina bien porque fuera cc·nocida por quienes la redactaron, 

bien porque reproduce preceptos contenidos ya er. el Proyecto de la 

Haya, que tenia veinte años de formulado. A veces la soluci6n legi~ 

lativa es original de México ..• ".( 27 ·,). 

En discrepancia ccn lo~ ahteriores autores el profesor.Rodriguez Ro 

drigi:ez afirma que "la Ley Uniforme de Ginebra apenas y fué tenida 

en cuenta por los redactores de la Ley de Titules y Operaciones de 

Crédito, por simples razones cronológicas, ya que apretadas las 

C 24 ) De Pina Vara, Rafael, Op. Cit. p. 65. 
( 25 ) Borja Sa"iano, fuiuel, Teorla GEreral de las Obl igacicres, Edlt. Porrúa, S.A. 

10a. ed., !léxico, p. 359. 
( 26 ) Op. Cit. p. 27. 
( 27 ) ~· Cit. p. 278. 
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Convenciones de Ginebra el 19 de marzo de 1931 y aprobada la ley 

mexicana en agosto de 1932. apenas y hubo tiempo material para la 

revisión y estudio del texto ginebrino, m~xime cuando ninguno de -

los miembros de la Comisi6n formó parte de la representaci6n de Mé

xico en la Conferencia, que se at~ibuy~ al señor lice~ciado don An-

tonio Castro Leal". 

Son según dicho autor el Reglamento Uniforme.de La Haya ( 1912 ). -

el Proyecto de los Expertos Juristas ( 1928 ) y el mencionadc Pro-

yecto D'Amelio los que influyeron en la creación de nuestro ordena

miento. ( 28 ) • 

Finalmente direw.os que el Proyecto de C6digo de Comercio de 1952 en 

cuanto nos referimos present6 dos innovaciones: "la admisi6n del 

cheque con provisión ( o cobertura ) garantizada y una nueva regla

mentación en materia de responsabilidad penal por el libramiento 

irregular ( sin provisión o sin autorización ). ( 29 ). 

2.) TEORIAS EXPLICATIVAS DEL CHEQUE. 

Para tratar de explicar la naturaleza juridica del cheque se han -

efectuado gran cantidad de estudios. sin embargo la dcctriQa no se 

pone de acuerdo, por ejemplo el distinguido mercantilista Rodriguez 

Rodrlgt:ez señala al respecto que "el problema de la naturaleza jurf

dica del cheque es atormentadcr por la multiplicidad de teorfas que 

ha motivado, y por los innumerables esfuerzos que se han hecho para 

( 2B ) ROOrlguaz RiXlriguez. lhiQJin, Derecho Bancario, Op. Cit. p. 135. 
( 29 ) Barrera Graf, .klrge. Trat.aOO de Derech:> r.e-c:antil. Edit. Porrúa, S.A. s/ed. 

!~ice 1958, p. 34. 
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buscarle solución. Sobre él se ha escrito increiblemente mucho y m!!_ 

cho incretble". ( 30 ). 

Las teorlas que a continuación trataremos, m~s que explicar la na

turaleza jurldica del titulo en cuestiór., hacen referencia a las re 

laclones que surgen entr.e los principales elementos personales de -

esta figura, tales teortas son: Teorta del Mandato, Teorfa del Do-

ble Mandato, Teorfa de la Cesión, Teorfa de la Estipulación a favor 

de Tercero, Teorfa de .la Estipulación a cargo de Tercero. Teoria de 

la Delegación. Teorla de la Asignación y Tecria de la Autorización. 

a.) TEORIA DEL MANDATO. 

Según Cervantes Ahutn2da la m~s antigua y difundida, nace en aque-

llas legislaciones en las cuales se definia al cheque como un mén

dato de pago, entre ellas, la antigua ley francesa y el código es

pañol. 

Esta teorla sostiene que el cheque no es otra cesa que un mandato -

de pago por el cual el librado ( mandatario se obliga a pagar en 

nombre y por cuenta del 1 ibradcr ( mcndante 

terminada en el cheque al. tenedor legitimo. 

la suma de dinero de-

El código de .. comercio mexicano de 1884 en su numeral 918 y en el 

SS~el código de 1889, señala que el cheque es un "mandato de pago". 

También la Ley Uniforme sobre el Cheque de Ginebra en su art. 1o. es 

( 30 ) Rodrlguez POCrlg.ez, .l:>aq.f[n, Derect:o Bancario, Op. Cit. p. 105. 
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tablece que el cheque debe contener "el mandato puro y simple de P.!!_ 

gar una suma determinada". 

A favor de esta teorla est~n don Jacinto Pallares y Moreno Cora. Por 

su parte 1 a S .e. J .N. ha establee ido ál respecto que: "Cuando e.l che

que se extiende a favor de un tercero, constituye un mandato de pago 

y el comerciante o institución que debe pagarlo, tiene que convencer 

se de la identidad de la persona, para cumplir debidamente con el -

mandato que el cheque contiene, y acreditar al mandante, en caso ne

cesario, que se cumplió el mandato ••• " ( 31 ). 

Quienes est~n en contra de esta teorla sostienen que no porque se u

tilice la expresión "mandato de pago" lo sea, afirman que se maneja 

en la acepción vulgar y no en sentido furfdico, equivaliendo tal ex

presión a "orden de pago¡'. 

El autor Rocco, citado por el maestro De Pina (32) también está en -

contra de la teorfa del mandato afirmando que se trata de un acto -

jurfdico unilateral del que no se requiere de la voluntad del libra

do y que adem~s los efectos jurldicos del mandato no dependen de la 

emisión del cheqúe, sino que éstos.preexisten. 

En opinión de De Semo, citado también por el catedrático De Pina 

( 33 ) el librado, por efectos del contrato de provisión previo, es 

un deudor del libradcr, por lo tanto "el librado paga el cheque con 

dinero propio y en virtud de la orden que recibe ~I librador salda, 

( 31 ) serañario Midal dE! la Federacim, T. XXVIII, p. 800. 
( 32 ) De Pina Vara Rafael, Op. Cit. p. ffi. 
( 33) Ibídem. 
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al pagar el cheque, y hasta la concurrencia del importe del mismo -

una deuda propia". 

En mi opini6n es criticable lo anterior, en virtud de que precisa

mente en base-a.! contrato previo el librador proporcion6 fondos al 

librado para que los entregara a quien él autorizara, as1 que en -

ningún momento el librado paga una deuda que le corresponde. 

Otra postura en contra es la que menciona que mientras que el man

dato es revocable el cheque .no lo es,. hasta que concl.uyan los pla-

zos de presentaci6n. 

Una diferencia m~s sed~ en el sentido de que el mandato se extin

gue por la muerte o ínterdicci6n del mandante y tratándose de la -

ley cambiaría la muerte o la incapacidad superviniente del librador 

no autorizan al librado para no pagar el cheque. 

b.) TEORIA DEL DOBLE MANDATO. 

Esta teoria se basa en que el tomador, al momento de hacer efectivo 

el importe del cheque, est~ cumpliendo con un mandato de cobro con

ferido a él por· el librador, esto junto con el mandato anterionnen-

te examinado. 

Contra esa tesis se arguye lo siguiente: 

- El tomador al cobrar el cheque lo hace en interés propio y no del 

librador. además de que no está obligado a cobrar, puede no hacerlo 

y por otro lado el titulo lo puede transmitir a otra persona y por 



.62 

Gltimo no tiene acción centra el librado. 

c.) TEORIA DE LA CESION. 

Se considera en esta teoria que la errisión de un cheque implica ce

sión de la provisión en poder del librado a favor del tomador. 

Se critica esta tesis er. el sentido de que el librador no es propie

tario de los fondcs constituidos en la instituciór. bancaria, tiene -

sólo un derecho de crédito contra la misma, que es lo que podra ce-

der. Para defender esta teorla se corrió en el sentido de que conti~ 

ne una cesión al tomadcr de crédito de el libradcr contra el librado 

Si realmente fuera una cesión de derechos el tomador tendrla acción 

contra el librado y tratandose del cheque el tomador no puede ejerc.!_ 

tar acción alguna contra el librado ya que su acción siempre estara 

dirigida contra el librador o sus avalistas o endcsantes, pero nunca 

hacia la institución bancaria. 

Por su parte el maestro Garrlgues nos cita que "el concepto de la c~ 

si6n civil donde no hay garantia por parte del cedente respecto de -

la bondad del crédito, se armoniza mal con la garantla solidaria del 

libradcr y endosante". 34 ). 

También en materia civil al efectuarse la cesiór. de derechos el ce-

dente queda liberado del pago frente al cesionario y en el cheque no 

ya que los mismos se entienden entregados "salvo buer. cobro". 

Se otjeta también a esta tesis lo referente a que el librador puede 

( 34 ) Garrlg1.1aZ, 'kíiíQJln, loro 11, Op. Cit. p. 609 y 610. 
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disponer de la provisión antes o después de los plazos de presenta-

ción ( esto independientemente de la responsabilidad a que se haga 

acreedor ). 

d.) TEORIA DE LA ESTIPULACION A FAVOR DE TERCERO. 

Primeramente recordemos lo que al efecto de estipulación a favor de 

tercero nos refiere el derecho civ.il para poder transladarlo al de-

recho mercanti 1. 

El art. 1869 del código civil establece que la estipulación en favor 

de tercero hace adquirir a éste, salvo pacto en contrario, el dere-

cho de exigir del promitente .Ja prestación a que se ha obligado en -

el contrato celebrado con el estipulante. 

Quienes defienden esta tesis sostienen que entre el librador y el li 

brado e~Tste un contrato con una estipulación a favor de tercero, 

que vendrla siendo el tomador. 

Por este contrato el librado se obliga al pago con quien presente el 

cheque, teniendo éste, en caso de incumplimiento, upa acción directa 

en su contra. Esta teorla como acertadamente lo señala el Dr. Cerva!!_ 

tes Ahumada es inexacta pdrque el 1 ibrado ninguna obl igaci6n tiene -

frente al tomador, las que tiene son frente al librador. ( 35 >. 

e.) TEORIA DE LA ESTIPULACION A CARGO DE TERCERO. 

Esta teorla, tratando de corregir la anterior, se basa en que el che 

{ 35 ) tervañteS NUTOOa, Raül, ~- Cit. p. 112. 



.64 

que es una estipulaci6n a cargo de tercero, celebrada entre libra-

dor y tomador, por medio de la cual el primero estipula en favor 

del segundo que un tercero (el librado ) pague el cheque. ( 36 ). 

La critica a esta teorla es que deja sin fundamento la obligaci6n -

del librado de pagar el cheque. 

f.) TEORIA DE LA DELEGACION. 

Es el acto por virtud del cual una persona pide a otra que acepte -

como deudor a una tercera que consiente en obligarse frente a ella. 

Los elementos personales de es~a teorla son: delegante, el que da -

la orden, delegado quien la recibe y el delegatario el que se bene

ficia de ell~. ( 37 ). 

La delegaci6n se divide en activa y pasiva. 

En la-pasiva o de deuda el delegante es el deudor originario, dele

·gad~ ~s al que queda emccxnendada la funci6n de deudor o junto con -

él, y delegatario es el acreedor qce acepta al nuevo deudor. 

La delegaci6n es ºactiva o de pago cuando el delegante, acreedor del 

delegado, pide a éste que pague al.delegatario en su lugar • .,. 

El maestro Garrigues ( 38 ) nos dice que en el cheque no hay ni dele 

gaci6n pasiva ni activa, ya que no se da el cambio de deudor qce ca

racteriza a la primera ni el cambio de acreedor que es propio de la 

( 36 ) tervames Afiiñ'lda, RáCíl, ~- Cit. p. 112 
( 37 ) De Pina Vara, Rafael, Op. Cit. p. $ 
( 3B ) Garrlgues, .:baq.iin, Cent.ratos Bancarios, Irrpraita Pq.Jirre, 2a. ed., Madrid 1975 

p.491. 
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segunda, ya que frente al tomador el deudor sigue siéndolo el libra 

dor, mientras que el cheque no es pagado; y frente al librado, el -

acreedor es el librador. 

En opinión del autor citado lo que hay es una simple delegación de 

pago en la que el delegado ( librado ) no asume frente al delegata

rio ( tomador ) ninguna obligación propia, sólo acepta pagar. 

Se concluye con que esta teorla no est~ de acuerdo para determinar 

la estructura jurldica del cheque. 

g.) TEORIA DE LA AUTORlZACION. 

Sostiene esta. teorla que la naturaleza del cheque es una doble aut.Q_ 

riz_ación, aut;orización al ;tomador l?ara cobrar y autorización al li

brado para pagar. 
· .. 

Rodrlguez Rodrlguez ( 39 sostien·e que en cuanto al cheque, éste se 

reduce a una relación de obligación e ·de pago ) entre el librador y 

el 1 ibrado, sei'lala que "el cheque no es un caso de cesión, sino una 

forma de extinción de derechos, envuelta en la fórmula general ·de -

la asignación'!, y _la asignación definida por Greco es "el acto por 

el cual una persona ( asignante ) da orden a otra ( asignado ) de -. 

hacer un pago a ur. tercero ( asignatario )". ( 40 ). 

Para la mayorla de los autores italianos el contenido del cheque es 

una asignación y ésta se desdobla en dos autorizaciones, la primera 

( 39 ) RCXIT"lg><>..z lfürlg.iez, J:iaCJJln, Derecho Bancario, Op. Cit. p. 109 y 110. 
( 40 ) Citacb por De Pina Vara, Rafael, Op. Cit. p. 100. 
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a cargo del tomador ( asi~natario ) para cobrar, ( recordemos que -

no es obligaci6n, pues puede no cobrar ) y autorizaci6n al librado 

( asignado ) para pagar. 

la doctrina mexicana se inclina a favor de esta teorla para expli-

car la naturaleza de la orden de pago contenida en el cheque, aun-

que se critica esta teorla por lo que respecta al término "autoriz.!!_ 

cl6n", ya que significa acci6n y efecto de autorizar, y trat~ndose 

de cheques no hay una simple autorizaci6n al librado para efectuar 

el pago, ya que como se desprende de la lectura del art. 184 de la 

LGTOC es una obligaci6n. 
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3.) PRESUPUESTOS DEL CHEQUE. EL CONTRATO DE PROVISION. 

Antes de que una institución de crédito cubra el importe de un che

que que para tal efecto le presente el tenedor. se presupone la exi~ 

tencia de un contrato de depósito bancario de dinero, irregular y a 

la vista, celebrado entre el librador y el librado, contrato que a -

continuación analizaremos brevemente. 

El depósito ya se encontraba regulado desde el derecho romano en el 

Código de Hanmurabi, se definla como "el contrato por el cual una -

persona -depositante- entrega a otra -depositario- algún objeto 

mueble, para su custodia". ( 43 ). Ademas se obligaba a la devolu-

clón cuando el depositante asl lo solicitara. 

Como ~e desprende del anterior concepto, el depósito no tenla por o~ 

jeto bienes inmuebles; ademas era un contrato gratuito, de lo contr~ 

rio se encuadraba en la figura de el contrato de prestación de serví 

cios remunerados. 

Nuestro código civil vigente regula ese.contrato y lo plasma en sus 

artlculos 2516 y 2517 agregando que el objeto ·puede ser un bien mue

ble y que salvo pacto en contrario ~ste sera oneroso • 

.. 
El depósito para su estudio se ha di vidldo en: civil, mercantil, ad-

ministrativo y judicial. ( 44 ) 

Respecto al depósito civil el art. 2516 del e.e. señala que "el de-

( 43 ) Flons Margadañt S, aJ1llenm, El derecto prlvacb l"OTIID:J caro intn:xiJcciál a la 
cultura jurldica c:mteT¡xlrtnea., Edlt. Esfirge, S. A., 9a. ed, ~leo 1979,397. 

( 44) lbjlna Vlllegas, Rafael;CarpEnJlo de Derecro Civll. T. IV, Cmtratos, Op.Cit.
p. 255. 
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pósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el 

depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquél le con

fla, y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante". 

El C6digo de Comercio, en su art. 332 y 75 fracc. XVII establece que 

"se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto 

de comercio, o si se hace a consecuencia de una operación mercantil~ 

El depósito sera administrativo cuando ·1a ley ordene que se constitu 
,..·. 

ya un dep6sito ante un órgano del Estado. 

Por Oltimo el judicial es aquel que se constituye en calidad de cau

ción. 

Clasificacl6n; 

Se c1a·sifjca el depósito en regular e irregular. 

Es regular cuando el depositario se obliga a custodiar una cosa de -

la cual no se le transmite la propiedad, y a devolverla indivi°dÜal-

mente cuando el depositante asl se lo requiera. 

Es irregular cuando contrario sensu el depositante transmite la pro

pieda_,d de la cosa a custodiar al dépositario, obligandose a restitu-

irla ·por otro tanto de la mis111a especie y calidad. 

Entre esta clase de depósito y el contrato de mutuo hay mucha seme-

j anza, ya que el art. 2384 del e.e. nos dice que "el mutuo es un con 

trato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de 
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una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien 

se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad". 

El dep6sito ser& bancario cuando el depositario sea una institución 

de crédito debidamente autorizada. Este es el contrato bancario por 

excelencia, ( trat&ndose de depósitos de dinero ), ya que por medio 

de esa transmisión de propiedad, el banco est& en posibilidad de i!!. 

vertir el dinero en obras que coadyuven tanto al desarrollo del pais 

como a la circulación de la riqueza. 

El depósito bancario puede ser igualmente regular o irregular { el 

de dinero ), y es v&lida la .explicación antes indicada para esta 

clase de depósitos, y se encuentran regulados en los arts. 267 y 

266 de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito. 

El art. 269 de la. citada ley nos define al depósito en cuenta de -

cheques como "dep6sito bancario de din~ro en el que el depositante 

tiene derecho a·hacer libremente remesas en efectivo para abono de 

su cuenta y a disponer total o parcialmente, de la suma depositada, 

mediante cheques librados a cargo de la instituci6n de crédito dep.2_ 

sitaria". 

Los depósitos bancarios de dinero, constituidos a la vista, se ente!!_ 

der~n entregados, salvo convenio en contrario, en cuenta de cheques. 

( 45 ) 

( 45 ) Cfr. Art. 269 in fine del prlrrer p&rrafo de la L.G. T .o.e. 

·~ 
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4.) ELEMENTOS PERSONALES. 

Los elementos personales ( esenciales del cheque son el librador, 

el 11brado y el tomador o beneficiario. 

El librador es la persona fisica o moral que expide el cheque y - -

quien previamente, como citamos en el punto anterior de este caplt.!:!_ 

lo, celebr6 con una institución de crédito un contrato de dep6sito 

o un contrato de apertura de crédito. En la prActica bancaria a es

ta persona también se le identifica bajo la denominación de "cuenta 

habiente". 

El librado es la instituci6n de crédito que debe pagar el documento. 

Esta instituci6n de crédito debe estar constituida conforme a la -

ley en una Sociedad Anónima ( 46 ) o Sociedad Nacional de Crédito -

que cuenten con la concesión del gobierno a través de la S.H.C.P. -

para poder recibir dep6sitos para- cuen.tas de cheques de sus el ien--,._ 
tes. 

El tomador o beneficiario es la persona f!sica o moral; ·a favor de 

quien se expide ~l documento. 

El propio librador podrA ser también al mismo tiempo beneficiario 

cuando expida un cheque a la orden de si mismo, también el librado 

podrA ser beneficiario. 

En cuanto a las relaciones y acciones que se dan entre estos elemen 

tos, se analizarAn en otro apartado de este estudio. 

( 46 ) Baii:O úbf'ero, S. A., o F 1rst Natimal City Bark. 
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5.) REQUISITOS LEGALES: 

~··· 

Hay uniformidad de criterios de los estudiosos del derecho mercantil 

al considerar el sistema formalista respecto de los titulas de eré-

di to. 

Por la especial naturaleza jurldica de los tltulos, la ley nos mar

ca que tanto para su suscripción como para su transmisi6nJeberan con 

tener determinados requisitos y menciones para que sean válidos, de 

otra forma no tendrán los efectos de tltul·o de crédito, a menos que 

la misma legislación los supla expresamente a través de presuncio--

nes. 

Asl tenemos que el art. 176 de la LGTOC enumera los requisitos, 

que, en este caso el cheque, debe contener: 

1.- La mención de ser cheque, inserta en el texto del documento; 

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

111.- La orden incondicional de pagar una suma determinada de dine-

ro; 

IV.- El nombre qel librado; 

V.- El lugar de pago; y. 

VI.- La firma del librador. 

Dentro de los citados requisitos hay algunos que están considerados 

como esenciales para que el titulo surta efectos, de lo contrario -

en· su ausencia, el titulo será nulo como tal, además de que dicha -

nulidad debe ser declarada de oficio por el juez. 
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Asi tenemos que los elementos esenciales del cheque son,· dentro de 

los enumerados anteriormente, los correspondientes a las fracciones 

I, 11 ( por lo que se refiere a la fecha de expedición ), 111, IV y 

VI. 

·Con referenia a la fracc. 11 del mencionado articulo 176 de la ley 

de titulas ( respecto al lugar de expedición ) y a la fracc. V del 

mismo precepto ( referente al lugar de pago ) a diferencia de los -

ant~riores, la omisión de su contenido en el titulo no causa la in

validez del titulo, en este caso la ley los suple con las presunci.Q_ 

nes contenidas en el art. 177 de el mismo ordenamiento. 

1.- La mención de ser cheque.- El cheque debe contener la mención -

de serlo inserta en el texto del documento y la palabra será tex- -

tual, no se admite el uso de alguna expresión equivalente o semeja~ 

te a dicho término. Al respecto la S.C.J.N.ha resuelto lo siguiente 

"El documento que carezca de la mención expresa de ser cheque, no -

puede considerarse como tal, ni por lo mismo, como titulo ejecutivo 

de conformidad con el articulo 176 de la LGTOC". ( 47 ). 

Asimismo, tratándose de requisitos de los cheques la Suprema Corte 

opina "la tesis de la Suprema Corte en relación a la letra de cam-

bio, en la que se llegó a admitir que bastaba la inserción en el -

texto del documento de un término_ equiyalente a "letra", para tener 

la como titulo-de crédito, no es apli~able al cheque". ( 48 ). 

( 47 ) s.J.F •• r ('YV[( t. o • ROO. 
( 48 ; Ibldan. 
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Por su parte el maestro Rodrtguez Rodr1guez opina que "la inser- -

ci6n de la palabra cheque en el documento tiene la ventaja de que

quien suscribe el documento, a simple vista lo distingue de otro -

análogo, ast el que lo recibe está enterado de las obligaciones -

que contrae, asimismo de los derechos que de él derivan". ( 49 ). 

Respecto a este requisito el autor Muñoz sostiene que "esta men- -

ci6n persigue que conste de una manera indudable el carácter del -

titulo valor de que se trate". ( 50 ). 

Una opinión contraria a las anteriores es la sostenida por Malaga

rriga y D~valos Mejia quienes sostienen que la no inclusión de la 

citada palabra viene a aumentar las causas de nulidad, ya que la -

ley no prevee la omisión. { 51 ). 

Nuestro comentario es que en cuanto al punto aqu1 tratado no tene-

mos ningún problema, ya que como el librado es siempre una institu

ción bancaria, ésta. proporciona los esqueletos de los titulos y ya 

tiene impresa la palabra cheque. 

11.- Lugar y fecha en que se expide.- Primeramente analicemos loco!!_ 

cern'iente al lugar, cit~ndo la importancia que tiene .. ya _que depen

diendo d~l lugar en que se expida contará el plazo de presentación 

para el pago, teniendo en cuenta si se trata de un cheque pagadero 

en el mismo lugar de su expedición o en uno diverso ( art. 181- -

LGTOC ) también influye el lugar de expedición en cuanto al cómpu-

( 49 ) Rodriguez Rodríguez, Joaquln, Derecho Bancario, Op. Cit. pl42 
{ 50 ) Muñoz. luis, Op. Cit. p. 336. 
{ 51 ) DAvalos Mejla, L. Carlos, Op. Cit. ·P· 163. 
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to de los plazos de revocación como lo menciona el art. 185 de la -

misma ley cambiarla; asimismo en lo que se refiere a la prescripción 

del titulo ( art. 192 ley cambiaria ); de igual manera puede determ.!_ 

nar la aplicación de leyes extranjeras, respecto a los tltulos expe

didos fuera de la República. ( arts. 252 y ss. de la LGTOC ). 

Por no ser este requisito uno de los considerados como esenciales, -

su omisión no causa la invalidez del titulo pues el art. 177 de la -

ley de tttulos, suple este requisito estab.leciendo que se reputará -

como lugar de expedición el señalado junto al nombre del librador. -

Si fueren varios los lugares indicados, se tomará en cuenta el eser.!_ 

to en primer término. Si no contuviera indicación, el cheque se rep!:!_ 

tara expedido en-el domicilio del librador, y si éste tuviere varios 

establecimientos en diversos lugares, el cheque se reputará expedido 

en el principal de ellos. 

A continuación nos referiremos a la fecha de expedición. 

El cheque deberá contener la fecha en que se expide, la cual podrá 

hacerse utilizando indistintamente números o letra~o 

cluirá el dla, mes y año. ( 51 ). 

Es de. swna ;impor.tallcia que se reúna .este requ¡~itp;'y~' que 'produce --
" ., - -',· - ., 

efectos en cuánto a que: 

••• "a.) sirve para determinar si el librador.era-c.apaz en·el momento 

de la expedición ( art. So., fracc. IV de la LGTOC"); b~) señala ~-

( 51 ) De Pina Vara Rafael, op. Cit. p. 140. 
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el comienzo del plazo· de presentaci6n para el pago ( art. 181 de la 

LGTOC ); c.) determina, consecuentemente, los plazos de revocación 

( art. 185 de la misma ley ) y de prescripci6n ( art. 192 de la ley 

d.) influye en la calificación penal de la expedición sin fondos, -

( 52 ) • 

Ahora citaremos lo que se conoce como cheque antedatado y cheque 

postdatado. 

El primero es aquel en cuyo texto se indica como fecha de expedi- -

ci6n una anterior a aquella en que ese acto se realiza. ( 53 ). 

El efecto que esto produce es el de reducir el plazo de presenta- -

ci6n para su pago, generalmente es empleado por el librador para e

vitar la inmovilización de la provisión por todo el plazo legalmen

te imp~~sto. ( 54 ). 

Una ventaja para el librador es que el cheque no se considere como 
..... 

emitido al descubierto, sobre todo 1.rat~ndose de comerciantes decla 

radas en suspensión de pago o quiebra. 

Rodriguez Rodriguez señala que cuando la antedatación se lleva a c~ 

bo con intención dolosa; el 1 ibrador quedar6 sujeto a·'la ·sanción p~ · 

nal correspondiente. ( 55 ). 

El segundo también 1 lamado postfechado es aqu~Len el que se indica 

como fecha de expedici6n una posterior a aquélla"en que realmente -

( 52 ) oe Pina Vara, Rafael, op. Cit. p. 141. 
( 53 ) Ro:lrig.iez RcdrfgP..z, J:Jaq.¡ln, Derecto Bancario, Op. Cit. p~ 116; 
( 54 } ~ Pina Vara, Rafael, Op. Cit. p. 143. 
( 55 ) ~re&o Barr.ario, ()¡). Cit. p. 117. 
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es emitido. ( 56 ). 

·. 
El efecto de poner una fecha posterlpr· a la real es el de ampliar -

el plazo de presentacl6n para su pago, teniendo ademas otros fines 

como ••• "a.) la de permitir al librador la constituci6n con poste-

rioridad a la fecha real de expedlci6n, de la prnvisi6n total o Pª.!:. 

cialmente inexistente en dicho documento; b.) dar tiempo a que el -

tomador realice la contraprestación pactada, c.) imponer un plaZo -

para el pago del cheque ••• " ( 57 ). 

De lo anterior se desprende que aqut se desvta la funci6n~ef~he-

que como Instrumento de pago y se canaliza como un instrumento de -

crédito. 

Por parecernos interesante transcribiremos lo expuesto por el maes-

tro Rodriguez Rodriguez al respecto de que el cheque postdatado ha 

sido utilizado para lograr un resultado lltcito. " ••• era frecuente 

que personas que no tenian provisi6n, y a veces ni autorizaci6n, e~ 

pedian cheques a favor de una determinada persona que no s6lo cono

cta esa situación, sino que exigta la expedición del documento como 

garantia de un pago. Con esta maniobra se pretendia coaccionar al -

librador ( deudor incumplido) para que cumpliera otra obligaci6n -

de caracter civil préstamo, etc.) con la amenaza de la presenta--

ci6n de la denuncia penal por fraude ••• " 

Por adecuarse al tema transcribimos una Jurisprudencia: 

( 56 } Oávalos F'eJla, l. Carlos, Op. Cit. p. 100. 
( 57 ) De Pina Vara, Rafael, Op. Cit. 144. 
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OEQ..ES GIRJ'OOS SIN RJOE, Sl..D PfM A9JlWiR a PNlJ Pffi lW\ 9.M\.- Si el ofen-

dido no recibió efectivamente los cheques en cuestión, sino con el 

car~cter de garantia, es decir documentos que por su propia natura

leza podrtan traer aparejados del no pago el encarcelamiento del -

girador y con ello una µresión moral, para que éste cumpliese los -

compromisos contraidos de una manera m~s evidente y segura, e indis 

cutiblemente sabia que los mismos no serian hecho~ efectivos inme-

diatamente, por conocer de antemano la situación precaria, económi

camente, de dicho girador, se concluye que no se ha config·urado el

delito previsto por la Ley de Tltulos y Operaciones de Crédito en -

su articulo 193 ••• ".( 58 ~ 

Con todo lo anterior nuestra legislación acepta esta irregularidad 

y si un cheque es presentado para su pago teniendo por fecha de ex

pedición una posterior, el librado deber~ pagarlo si hay fonos sufi 

cientes en la cuenta del librador, sobre todo que no se afecta en -

nada a los elementos esenciales del titulo, pensando también que si 

se llegara a la nulidad del titulo se afectarla a el tenedor de bue

na fe. 

111.- Orden incondicional de pagar tnasuma determinada de dinero.

Del an~lisis de· los ante¿edentes se desprende que el titulo aqui -

analizado contiene en su texto una orden de pago dirigida a la ins 

titución librada que posee los fondos del librador y que deber~ cu

brir el pago al beneficiario que.pres.ente el documento. 

( 58 ) 5.J.F., T. LXXXVII, p. 1146. 
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La orden debe ser pura y simple de pago, sin condición ( 59 ). 

Significa lo anterior que dicha orden no estará sujeta a condición 

en ningún caso, y al respecto el maestro Rodriguez Rodrtguez nos se 

fiala que "el vocablo incondicional no sólo significa no sujeto a 

condición, entendiendo esta palabra en su esticta aceptación jurid! 

ca de acontecimiento futuro e incierto, sino también no sujeta a -

término, como acontecimiento futuro y cierto, ni a ninguna otra mo-

dalidad". ( 60 ). 

Por su parte el maestro De Pina Vara { 61 ) no está de acuerdo con 

lo anterior considerando que la inco~dicionalldad es independiente 

del plazo, sobre todo que el cheque es pagadero a la vista y la im

posición de cualquier condición invalida el cheque y la imposición 

de un térmiño no, recordemos que el cheque siempre es pagadero a la 

vista y cualquier mención en contrario se tendrá por no escrita. 

Por lo que respecta·a la expresión de la "orden incondicional" no 

es ~ecesaria su inserción literal en el titulo, ya que en la prácti

ca bancaria el librado proporciona a sus cuentahab~entes·esqueletos 

o chcq:J,:;;-;i:; las· cuales establecen "paguese por este cheque a", cum--

pliendo con est~ el requisito de la orden de pago. 

Siguiendo el an~lisis del requisito que aqui nos ocupa, nos encontra 

mos con que la orden de pago se refiere a una suma determinada siem-

pre, de dinero. 

( 59 ) 1-\Jfoz, Luis, Op. Cit. p. 342. 
( 60 ) Derecto Bancario, Op. Cit. p. 154. 
( 61 ) De Pina Vara, Rafael, Op. Cit. p. 149. 
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Determinada significa que el tttulo debe contener expresado con pr~ 

cisión su importe ya sea en una cifra en números o letra ( aunaue -

la práctica reoulere oue se estipule en ambas formas }. de lo con-

trario se afectarla el principio de literalidad propia de los titu

los de crédito. 

Para el caso de aue exista duda respecto al importe del cheaue. por 

no coincidir lo escrito en letra y lo manifestado en cifras, el art. 

16 de la LGTOC nos da la solución; ya que establece: "El titulo de 

crédito cuyo importe estuviere escrito a la vez en palabra y ci- -

fras, valdrá, en caso de diferencia, por la suma escrita en pala- -

bras. Si la cantidad estuviere varias veces en palabras y cifras, -

el documento valdrá, en caso de diferenció, por la suma menor". 

Por lo_ que se refiere al pago del importe de un cheque en moneda e~ 

tranjera se analizará en el capitulo correspondiente. 

IV .-El nombre del librado.- El Hbrado es la institución de crédito 

encargada de efectuar el pago del tttulo que al efecto le presente 

el tomador o beneficiario, siempre y cuando como ya-mencionamos, -

que en pÓder del ·1 ibrado haya fondos disponibles de la cuenta del -

librador, corno consecuencia del contrato de provisión previamente -

celebrado entre ellos. 

Por efecto de ese contrato el tomador no tiene acción alguna contra 

el librado por el no pago del titulo, su acción será frente al libra 

dor y nunca frente al librado. 

BTA ttm Jf1 tm 
SWI IE LA llBUITECA 
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Nuestra legislación bancaria en su art. 30 hace referencia a esta -

actividad ( depósito bancario de dinero ) como exclusiva de las in~ 

tituciones de crédito. 

En confirmación a esto señala el art. 175 de la LGTOC que el docu-

mento que en forma de cheque se libre a cargo de otras personas, no 

producira efectos de titulo de crédito. 

"El nomtre del librado se hara con la denominación correcta, aunque 

si se trata de errores pequeños no anularan el documerto, no as! si 

se trata de equ!vocos tales que impidan la identidad exacta del li

bradc, porque entonces equivaldrla a la falta de designación, con -

sus consecuentes efectos" nos señala el autor Casals citado por el 

maestro De Pina. quien esta de acuerde con que el cheque es valido 

y el librador est~ cambiariamer.te obligado aunque se trate de un -

banco inexistente. si Ja denominación es veros!mil. ( 62 ) Esto se

rla hasta antes de Ja expedición de la LRSPBC en 1985, ya que yo 

creo que lo anterior es muy dificil que en la pr~ctica se llegue a 

dar el caso, ya que al extenéer un cbeque lo hacemos en los esquel~ 

tos proporcionadcs por la Institución donde tenemos la cuenta, y -

los cheques ya traen impreso en forma precisa y sin lugar a dudas -

el nombre del banco correspondiente. 

La expresión "nombre del librado" en singular _man_ifiesta que ser~ -

sólo una la institución er.cargada del pago del importe del titulo, 

creo q~e ar ig~al que la explicación anterior esto no representa -

( 62) De Pina Vara, Rafael,~- Cit. p. 155. 
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problema por los machotes utilizados. 

Al respecto el criterio de la S.C.J.N. versa en el sentido de que -

"para que la expedición del cheque reúna las condiciones de regularl 

dad impuestas en la ley y pueda, cümpÚt eficazmente su función esen

cl al y' ccíracterlsticas de ser siempre un documento pagadero a la vi~ 

ta, y asimismo, para que pueda dar lugar a las consecuencias cambia

rlas que le son inherentes, entre ellas la de·que se pueda exigir en 

la vla ejecutiva mercantil el derecho literal que consigna, es mene~ 

ter que tenga incorporados los requisitos y menciones señalados en -

el art. 176 de la Ley de Titules y Operaciones de Crédito, de los -

cuales es de importancia primordial la designación singularizada del 

librado como lo previ~ne la fracción IV, ya que ello tiene por fina

lidad la de evitar confusiones o incertidumbre, que puedan contrari

ar o perjudicar la función y consecuencias aludidas. El librado es 

la institución de crédito destinataria de la orden incondicional de 

pago consignada en el cheque y tomando en cuenta de que se trata de 

uno de los elementos formales de expedición, que no puede presumir-

se al tenor de los arts. 177, 179 y 180 de la citada ley, su desig

nación· debe hacerse mediante exacta referencia en forma tal que el 

repetido librado quede individualizado sin lugar a dudas.· Es ver-

dad que pequeñas inexactitudes o errores en la mención del librado 

no afectan la eficacia del titulo de crédito, pero cuando son de -

tal magnitud que impidan su identificación cierta, como es el caso 

del señalamiento de dos o m~s. ello equivale a falta de designación 

porque independientemente de que se deja de cumplir con la exigen--
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cia de la fracción IV del art. 176, el prevenir que el cheque debe 

contener el nombre de uno solo, se introduce imprecisión e indeter

minación acerca de quien debe hacer el pago, obligando al tenedor a 

presentar el cheque a cuantas instituciones se hayan mencionado, e_!!. 

trañando todo ello que se contrarie el principio de pago a la vista 

que le impone 1 a ley" e 63 ) • 

V.- El lugar de pago.- El librador de un cheque deber~ asentar el -

lugar donde deber~ presentarlo el tomador para su pago, pero en e.a

so de que este requisito no se reúna, ello no significa que el che

que se invalide ya que el art. 177 de la LGTOC lo suple mediante pr~ 

sunción. El citado precepto establece que a falta de indicación es

pecial se reputar~ como lugar de pago el señalado.junto al nombre -

del librado. Si se indican varios lugares se entender~ designado el 

escrito· en primer ténnino y los dem~s se tendr~n por no puestos. 

Nos sigue indicando este numeral que a falta absoluta de indicación 

de lugar, el cheque se reputar~ pagadero en el domicilio del libra

do. Asimismo refiere la ley que en caso de que en el lugar del dom.!_ 

cilio del librado existan varios establecimientos del mismo, se re

putar~ pagadero en el pr!ncipal de ellos. 

VI.- La finna del librador- Por. firma se entiende "el nombre y ape-

11 ido ( o apellidos ) que una persona pone, con rúbrica o sin ella, 

al pie de un escrito, como señal de autenticidad". ( 64 ). 

1 63 ) s.J.F., 6a. éfOCa, Vol. cv, marzo 1966, 4a. parte, p. 29. 
( 64 ) De Pina y De Pina Vara, Rafael, Diccimario de Dered'o, Op. Cit. p. 274. 
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El maestro Mantilla Molina nos da su definlciór. de firma y dice que 

es "el conjunto de signos manuscritos por una persona que sabe leer 

y escribir, con los cuales habitualmente caracteriza los escritos -

cuyo contenido aprueba". ( 65 ) • 

El librador es la persona -fisica o moral- que da la orden de pagc 

incondicional ccntenida en el cheque. Es el responsable directo del 

pago del dccumento. El art. 183 de la LGT()C cita que: "El librador 

es responsable del pago del cheque. Cualquier estipulación én contr~ 

ri o se tendrá por no hecha". 

Lo ideal es que la finna sea autógrafa, ésto es de mano propia del -
.. 

librador, manuscrita por éste. 

La Suprema Corte establece lo siguiente: "FIRMAS EN FACSIMIL.- Las 

firma~ que aparecen puestas con facsimil litográfico o con sellos de 

goma, deben tenerse como válidas y pueden darse por reconocidas, ya 

que los medios de que sus autores se valgan para estampar en un do-

cumento sus nombres. rúbricas y carácter o atributo que ostentan, no 

alteran la autenticidad que a esas constancias debe dárseles; medios 

que por otra parte, son de la incumbencia personal de sus autores". 

( 66 ). 

La Comisión Nacional Bancaria en· su sesión de 24 de marzo de 1943 

acordó que "la autorización de cheque con facsimil, no cumple el re-

quislto de la firma del librador que señala el art. 176 de la LGTOC 

Y no pueden considerarse como válidos los cheques en que aparezca un 

( 65 ) Maiíblla fülina, POOerto L., Titulos de Crédito, Op. Cit. p. 63. 
( 66 ) Ejecutoria de la S.C.J.N. ~- 00 de 1932. · 
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facsimil de dicha finna, aún cuando se sujete a condiciones de ab

soluta seguridad la fijación del mencionado facsimil". 

Como se desprende el criterio de la S.C.J.N; es más amplio respec• 

to al uso de otros medios para estaw.par la finna. En la práctica -

no se concibe la falta de autorización para signar por medios auxi 

liares ciertos titules como el cheque. 

En la Convención de Ginebra, entre las reservas previstas en el 

Anexo lI se consignó "la facultad de determinar de que manera puede 

ser suplida la firma, con tal que una disposición auténtica inscri

ta en el cheque compruebe la voluntad de aquel que habr!a debidc -

firmar". 

Las instituciones bancarias tienen en sus controles registrada la -

firma ·del librador y se exenta de responsabilidad si un documento 

presentado para su pago contiene una firma diferente a la de sus ar 

chivos. 

Cabe mencionar que nuestra legislación no ccnsidera indispensabl~ -

que la firma sea. legible. Casals citadc por el maestro De Pina nos 

refiere que "por cuanto que la ilegibilidad de la firma puede ser -

que, en la mayor parte de los casos, haga la signatura m~s caracte

ristica y reconocible como propia del librador y, aderr~s. por cua!!_ 

to no seria licito que el libradcr quedara exonerado de sus respon

sabilidades por el hecho de firmar su declaración camtiaria en for

ma ilegible pero por él usada normalmente". ( 67 ) • 

( 67 ) De Pina Va.ra, Rafael, Op. Cit. p. 159. 
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Por lo que se refiere a la firma por pseud6nimo se piensa que no -

afecta la validez del titulo, sobre todo tomando en cuenta al tene 

dar de buena fe. Por pseud6nimo establece el diccionario que es el 

"nombre libremente elegido, utilizado por una persona, en lugar del 

suyo propio, para amparar su personalidad artistica o literaria". 

( 68 ) • 

Trat~ndose de cheques emitidos por personas juridicas ser~n signa-

dos por el, o los representantes legales. 

La capatidad requerida para ser libradcr es la misma prevista en 

forma general para la suscripción de titulas de crédito. Asi, las~ 

bligaciones cambiarías asumidas por incapaces son nulas. 

La capacidad del librador de un cheque debe ser determinada en el -

momento de la expedición. 

La incapacidad del librador anula su obl igaci6n cambiaría, pero no 

invalida el cheque. Al efecto Rodrtguez Rodriguez señala que "no C3!. 

be duda de la nulidad de la obligación del incapaz, pero dada la au 

tonomía de las firmas cambiarías, l~ nulidad de \a obl igaci6n del -

librador. no s·er~ obsUcu lo para la·. eficacia de las obligaciones de 

otros firmantes del cheque ( 69 ); la ley lo contempla en su art. -· 

12. 

Respecto a la representación se aplican al cheque las nonr-és gener~ 

les previstas para los titulas de crédito, asi el art. 9o. de la -

( 68 ) Dicc1cnmo POrrúií de la LErf}..la Espai'YJla, Edit. Porrúa, S.A., ~ice 1970,
p. 699. 

( 69 ) Derech:l !Jarcario, Op. Cit. p. 100. 
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LGTOC establece que se podr& conferir: 

1.- Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio; 

11.- Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien h! 

br~ de contratar el representante. En el caso de la fracc. I la re-

presentación se entender& conferida r;,~·pecto de cualquier persona y 

en el de la fracc. 11, sólo respecto de aquella a quien la declara

ción escrita haya sido dirigida. En ambos casos, la representación -

no tendr& m&s limites que los que expresamente le haya fijado el re

presentado en el instrumento o declaración respectivos. 

En lo que se refiere a la firme a ruego, el art. 86 señala que "si -

el girador no sabe o no puede escribir, firmar& a su ruego otra per

sona, e~ fe de ·10 cual firmar& también un corredcr público titulado 

un notario"o cualquier otro funcionario que tenga fe pública." 

En la practica nos encontramos que en caso de suceder lo anterior el 

bance se reserva la facultad de pagar el dccumento presentadc al e-

fecto, ya que en sus registros no aparecer& la firma de la persona -

que firmó en sustitución. 

Por remisión del art. 196.de la LGTOC al art. 85 del mismo·ordena- -

,,miento se. desprende la facultad de los gerentes de sociedades o negQ_ 

ciacioDes mercantiles para expedir cheques a nombre de las mismas. 

Otro punto que me parece interesante tratar es el que se refiere a -

que si un documento que contiene todos los requisitos enumerados en 

el art. 176 de la LGTOC se formula en una hoja no expedida como ma-
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chote por el librado, en teorla producir~ todcs sus efectos sin e!!)_ 

bargc, ya es pr~ctica bancaria el quE se obligue al librador a usar 

los esqueletos proporcionadcs por el banco. 

Reconocidos autores como Mantilla Malina y Rodriguez Rodrlguez sos

tienen que si reúne los requisitos legales, debe ser ccnsiderado C2_ 

me.cheque, en cambio, difieren de esa opinión catedr~ticos como Ce.!:_ 

vantes Ahumada y Hern~ndez, al señalar que es requisito formal que 

el cheque sea expedido en los formularios que el librado entrega al 

librador. ( 70 ) • 

Estamos de acuerde con estos últimos autores sobre todo porque en -

la pr~ctica el cheque se ha idc perfeccionando y las instituciones 

bancarias hacen especiales señalamientos en los cheques a fin de f2._ 

cilitar su manejo er. la C~wara de Compensación. 

6.) PECULIARIDADES: 

a.) LA PRESENTACION. 

Es el acto por el cual el tomador entrega al librado el titulo de -

crédito para que le sea cubierto el importe señalado en el mismo. 

( 70) Mantilla 1-blina, R:berto L., Titulas de Créditn, Op. Cit. p. 'lfJl, y 
Rcrlrlgo..iez Ro:lrigt.'EZ, .:baq..11n, Op. Cit. p. 156, y 
Cervantes Ah.JT0da, Raúl, Op. Cit. p. 109 • 

.. • .. 
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Aún cuando el art. 178 de la ley cambiarla estipula que "el cheque 

ser6 siempre pagadero a la vista ••• ", el art. 181 del mismo ordena

miento ennumera los plazos de presentaci6n en la siguiente forma: 

1.- Dentro de los quince dias naturales que siguen al de su fecha.

si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedici6n; 

11.- Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos en diversos 

lugares del territorio nacional; 

111.- Dentro de tres meses, si fueren expedidos en el extranjero y 

pagaderos en el territorio nacional; y 

IV.- Dentro de tres meses, si fueren expedidos dentro del territo-

rio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no f.!_ 

jen otro· plazo las leyes ;del lugar de"presentacl6n. 
ro~ 

Podrfa pensarse que los plazos son breves, sin embargo no hay que -

olvidar que la naturaleza de este titulo es precisamente una forma 

de pago y no un instrumento de crédito. Amén de que para el libra-

dor serla una injusticia el hecho de tener sus fondos "congelados" 

por tiempo indefinido. 

Nos dice el ilustre tratadista español Garrigues que para los efec

tos del c6mputo de los pt'azos citados en lineas anteriores debemos .. 
considerar siempre como fecha de expedición la que formalmente fig!!_ 

re en el cheque. aunque no sea la verdadera. (71 ). 

Complementando lo referente a c6mputo no hay que olvidar las sigui

entes normas: ( 72 ) • 

( 71 ) Garrig.¡o...s, .baCJJln, Cootratos Barcarios, Op. Cit. p. 512. 
( 72 )Cfr. art. 81 LGTOC. 
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" ••. 1a.) Todos los plazos se cbentan a partir del dia siguiente al 

de la fecha del documento; 

2a.) los dias inh&biles que se hallan dentro del plazo, se cuentan 

como dlas ordinarios; 

3a.) Si el vencimiento del cheque cayese en dia festivo, la presen

taci6n se pospondr& hasta el primer di~ h~bil Siguiente ••• " 

A efecto de unifor~ar el criterio respecto a los dlas h&biles o -

inh&biles, el art. 93 de la derogada ley General de Instituciones 

de Crédito y Organizaciones Auxiliares, que reglamentaba el "calen

dario bancario" y establecla que: "las instituciones de crédito u -

organizaciones auxiliares s6lo podr~n cerrar sus puertas y suspen~

der sus operaciones en los dlas que autorice al efecto el reglamen

to que anualmente aprobar& la Comisi6n Nacional Bancaria y de Segu

ros. los dias autorizados en los términos dichos se consideraran in 

habiles para todos los efectos legales". 

Ahora conozcamos el criterio de la Suprema Corte: 

CHEQUES, término de presentación para el pago de las. El cheque s6-

lo puede ser expedido por quien teniendo fondos disponibles en una 

institución de crédito, esté autorizado. por ésta paralibrar che- -

ques a ~u cargo, y esos fondos disponibles deben existir al expe-

dirlo, porque su provisión es indispensable para cubrir el importe 

del documento, en virtud de que el cheque ser& siempre pagadero a -

la vista, de manera que aún cuando sea presentado para su pago an-

tes del dla indicado como fecha de expedición es pagadero el dia de 
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la presentaciOn, por disponerlo asl los arts. 175 y 178 de la ley -

de Tltulos y Operaciones de Crédito, según su letra que no deja lu

gar a dudas y confonne a su Interpretación jurldica y doctrinaria. 

De admitirse que el cheque no puede ser presentado para su pago el 

mismo dla de su expedici6n, sino desde a partir del dla siguiente y 

hasta el decimoquinto dla natural que siga al de su fecha, se desna 

turalizarla e invalidarla el cheque, como instrumento de pago que -

es. SI bien, conforme a los artlculos 181, fracci6n I. y 185 de -

la ley citada. los cheques deber~n presentarse para su pago dentro 

de los quince dlas naturales que sigan al de su fecha, si fuesen p~ 

gaderos en el mismo lugar de su expedición. y mientras no haya tr~ 

currido este plazo, el librador no puede revocar el cheque ni opo

nerse a su pago, pues la oposición o rev~cación que hiciere, no pr.2_ 

ducir~ efectos respecto al librado. sino después de que transcurra 
~-

el aludido· plazo de presentacl6n, estas normas no pueden desvirtuar 

la fundamental referente a que el cheque es pagadero a la vista y -

su correcta interpretaci6n debe llevar a entender que el plazo de -

los quince dias naturales que SiQ·an al de su fecha, obedece al pro

pósito de que el tenedor de un cheque, no lo deje por un plazo lar

go, pendiente de su cobro, y constitul'._e para él una carga que prod.!!_ 

ce la consecuencia de que por no~presentarlo en el plazo previsto. 

pierda por caducidad las acciones de regreso, contra los endosata-

rios o avalistas, al tenor de lo que se previene en el art. 191 en 

su fracción l. El aludido plazo de presentación, la doctrina lo ca 

lifica como un "término conminatorio de presentaci6n". De consiguie!!. 

te, legalmente, el cheque es un medio de pago que sólo puede girar-
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se sobre una provisión de fondos ya existente en poder del librado, 

en cantidad equivalente a su favor y
0

disponlble para pagar su impo.!:_ 

te a la vista, es decir. al momento de su presentación, porquP. sólo 

ast responde a su naturaleza y a su seguridad y confianza, como me

dio o instrumento de pago, equivalente a la inmediata entrega de di 

nero, y consecuentemente también as i se explican y justifican las -

acciones civiles y penales que la ley· impone al librador.cuando lo 

libra sin tener provistos fondos disponibles suficientes al librado. 

( 73 ). 

Volviendo al art. 181 de nuestra ley cambiarla y concretamente a -

las fraccs. III y IV en concordancia al art. 29 de la Ley Uniforme, 

establece que el cheque emitido y pagadero en el mismo pals debe 

ser presentado al pago en el término de ocho dtas. El cheque emiti

do en un pats distinto al en que es pagadero, debe presentarse en -

un término, sea de veinte dtas, sea de setenta dias, según que el 

lugar de emisión y el lugar de pago se encuentren situados en la -

misma o en otra parte del mundo. 

Por su parte y ~ man~ra de referencia transcribimos el contenido -

del art. 14 del Anexo 11 de la Convención de Ginebra: ''Cada una de 

las Altas Partes contratantes se reservan la facultad de prolongar 

el término previsto en el primer apartado del art. 29 de la Ley Un.!_ 

forme y fijar los términos de presentación por lo que concierne a 

los territorios sometidos a su soberanta o autoridad. Cada una de -

( 73 ) S.J.F., Ga. epoca, Vol. CIV, febrero de 19f6, 4a. parte, p. 26. 



.92 

las Altas Partes contratantes por derogaci6n del apartado dos del -

articulo 29 de la ley Unifonne. se reserva la facultad de prolongar 

los términos previstos en dicha disposici6n para los cheques emiti

dos y pagaderos en diferentes partes del mundo o en paises diferen

tes de una parte del mundo que no sea Europa. Dos o m~s de las Al-

tas partes contratantes tienen la facultad, en lo que concierne a -

los cheques emitidos y pagaderos en sus respectivos territorios, de 

ponerse de acuerdo para modificar los términos previstos en el apar_ 

tado dos del art. 29 de la ley Unifonne". 

Ahora analicemos los efectos que se producen por no presentar en el 

tiempo estipulado los cheques. Aunque antes recordemos que el tene

dor no pierde la acci6n cambiarla a que tiene derecho cont~a el li

brador por no presentar en tiempo los cheques. 

La primera consecuencia de la inobservancia al art. 181 de la LGlOC 

es la marcada en el art. 191 del mismo ordenamiento.que nos marca -

que el tenedor pierde su acci6n de regreso en contra de los endosa!!. 

tes y sus avalistas; también en contra de las mismas personas se -

pierde la acci6~ de regreso si estas prueban que du:rante el tiempo 

de presentaci6n el libradpr tenta fondos suficientes disponibles -

para el pago y que éste no se pudo realizar por ca~sas no imputa--

bles a él. 

Otro efecto a causa del incumplimiento del art. 181 es la revoca- -

ci6n del cheque a cargo del librador. ( art. 185 LGTOC ). 

Una m~s la encontramos en el art. 193 del citado ordenamiento, al -

,.. 
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perder el librador el derecho a reclamar los daños y perjuicios por 

el no pago de un cheque presentado dentro del tiempo legal. 

b.) EL PAGO. 

"Por pago del cheque se entiende la prestaci6n de dinero que extin

gue la obligación incorporada al cheque". ( 74 ). 

"Acto jurldico que realiza el librado por cuenta del librador, o és

te, los endosantes o los avalistas en atenci6n a la responsabilidad 

que han contraldo con motivo del giro, de la circulaci6n o del aval 

del documento". ( 75 ). 

"El pago ordinario del cheque consiste en la entrega de la suma de

terminada de dinero que constituye su importe, realizada por el li

brado al tenedor en cumplimiento de la 'orden contenida en el docu--
~·· 

mento". ( 76 ). 

El pago corresponde efectuarlo a una instituci6n de crédito cuando 

le es 'presentado el cheque. Recordemos que el art. 178 de nuestro 

ordenamiento cambiarlo señala que el cheque ser~ siempre pagadero a 

la vista. 

Por lo que toca al objeto del pago, el art. 176 de la LGTOC en su -

fracc. 111 refiere una suma determinada de dinero. Pero el art. 267 

de la misma ley establece que "él dep6sito de una suma determinada

de dinero en moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras 

\74 ) ROdri!JU'!Z RCilriguez, JOaQ.Jtn, Derecho 1-'ercantil, T. 1, Op. Cit. p. 375. 
( 75 ) lbidan.p. 375. 
( 76 ) De Pina Vara. Rafael, Op. Cit. p. 214. 
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transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir la -

suma depositada en la misml especie ••• " 

El maestro oavalos.señala qu~uando el depósito realizado y el che

que expedido lo estan en moneda nacional no hay problema, pero lque 

sucede en el supuesto de que el titulo ccntenga la orden de pago en 

una moneda distinta a la que se utlliz6 en la provisión?. Puede ser 

que el c~eque sea expedido en moneda nacional sobre una cuenta en -

moneda extranjera y o un cheque expedido en moneda extranjera sobre 

una cuenta en moneda nacional. Creo que esto no es practico sobre -

todc después de la promulgación de la ley reglamentaria del servi-

cio público de banca.y crédito de 1985. De entrada el librado puede 

rehusarse al pago del mismo c~n base en el art. 184 de la LGTOC ya 

que el librador estara faltando a lo ccnver.ido. 

No obstañte lo anterior si asl lo desea el librado po~ra realizar -

el pago aplicandc- el tipo de cambio vigente en el momento del pago. 

Cuando en el ccntenidc del cheque no se cite la clase de moneda, se 

entenderA por é~ta la del lugar de pago. 

Para resolvernos otra cuestión el art. 36 de la Ley Uniforme sobre 

el Cheque en su último parrafo, a· 1a letra dice : "Si el importe --.. 
del cheque se indicé en una moneda que tiene la misma denominación; 

pero un valor diferente en el pals de emisión y en el del pagc se -

presume que se refiere a la moneda del lugar del pago". 

En relación a la forma en que el pago se debe cubrir, el art. 189 -

del ordenamiento cambiarlo establece que el tenedor puede rechazar 

el pago parcial, pero si lo admite debera anotarlo en el cheque y -
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firmarlo y en forma separada dar el recibo por la cantidad corres-

pondlente al librado. 

El librado debé"ofrecer el pago parcial al tomador porque de loco!!_ 

trario sera responsable frente al librador de daños y perjuicios. 

Para que el librado cumpla con la orden de pago contenida en el - -

cheque tiene obligación de observar las siguientes circunstancias: 

1o.- El cheque deber& ser pagado al tenedor legitimo: Aqul el bene

ficiarlo se legitima en forma diferente tratandose de cheques no ne

gociables, a la orden o al portador. 

Si se trata de un cheque no negociable el tenedor legitimo sera la 

persona a cuyo nombre se expidió el tttiJl.o, el banco al que se haya 

endosado para su cobro o aquélla persona que compruebe que le fue -

transmitido por cesión ordinaria. 

Si la caractertstica del cheque es a la orden. el beneficiario al -

que habra que cubrirle el importe es precisamente a la persona que 

aparece en el t~xto o a la que ésta lo haya endosado. al efecto el 

librado no se encuentra o_bl igado a cerciorarse de la autenticidad -

de los endosos, pero si de la cadena !_ninterrumpida de ellos. 

"De conformidad con el art. 39 de la LGTOC, el que paga no tiene la 

facultad de exigir que se le compruebe la autenticidad de los endo

sos, sino sólo la de verificar la identidad de la persona que prese!!_ 

te el titulo como último tenedor, y la continuidad de aquéllos, pero 
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no más, ya que la citada disposición legal está establecida en fun

ción de la caracterlstica de la legitimación propia de todos los tl 

tules de crédito, legitimación que en el aspecto del tenedor consis 

te en la facultad que tiene éste, según la ley de la circulación, -

para exigir del suscriptor el pago de la prestación consignada en -

el titulo, y desde el punto de vista del obligado, de facultar a é~ 

te para solventar válidamente su obligaclón,-cumpliéndola en favor 

del tenedor •. todo lo cual descansa e~\la presunción de buena fe de ,. 

que est&n revestidos los tltulos de créditó, pues lo que la ley 

quiere es facilitar su pronta circulación y que tal circulación no 

se vaya a paralizar por la justificación de todos y cada uno de los 

endosos que en el los figuren". ( 77 ) • 

Trat&ndose de cheques al portador la persona legitimada para cobro 

es sencillamente la que lo posee. 

Cuando el cheque es nominativo es obligación del librado comprobar 

la identidad de quien presente el titulo como último tenedor. Rodri 

guez Rodrlguez nos dice que en su concepto "la identificación del -

tenedor consiste pues en probar que él es quien según el documento 

puede cobrarlo". ( 78 ) .. 

Continúa citándonos el anterior autor al respecto de la identifica

ción que "la omisión de la identificación del tenedor del cheque en 

el momento de su pago, producir& el efecto de considerar que dicho -

pago fue incorrecto sólo en el caso de que efectivamente se haya he-

( 77 ) B:>let1n de 1ñformaci61 Jilicial tb. 116, p. 211. 
( 78 ) Citacb ¡x:ir De Pina Vara, Rafael, Op. Cit. p. 237. 
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cho a persona distinta de quienes tiene derecho a recibirlo; pues -

es evidente que si el pago se hace al legitimo tenedor, carece de -

trascendencia, su falta de identificación en el momento de hacerlo, 

y, por tanto el reconocimiento que el banco haga en el sentido de -

haber incurrido en la irregularidad de no haber identificado a qui

en presentó el titulo de crédito para su pago, no lleva forzosamen

te a declarar probada la acción intentada de pago de cheques". ( 79) 

En la prActica la identificación se lleva a cabo por medio de cre-

denciales del tomador o por medio de una firma de conocimiento dada 

por otro cliente del librado. 

Otro requisito para el cumplimiento de la obligación consignada en 

el cheque es que el librado no efectúe el pago a persona incapaz, -

ésto cuando la incapacidad es manifiesta ( por ejemplo a un menor -

de edad), ya que de otra forma la institución no estA obligada a -

verificar la capacidad de quien presenta el titulo para su cobro. 

Cuando un apoderado o representante legal es quien se presenta a c.Q_ 

brar un cheque nominativo, el librado est& obllga?o a verificar el 

poder o la representación asi como las facultades de que gozan, ade 

m&s de la identificación personal de los mismos. 

Deber& el librado asimismo checar que el titulo contenga todos los 

requisitos formales exigidos por la ley; así como que la firma sea 

la que se encuentra registrada en sus archivos. 

( 79 ) S.J.F., 6ií. e¡:oca, Vol. CVII, rrayo de 1966, 4a. parte. p. 13 ). 



.98 
Otro requisito establecido por los usos bancarios es que las Insti-

tuciones de crédito, para que efectúen el pago de los cheques, és-

tos se encuentren exentos de alteraciones o enmendaduras. 

Deberá también el librado cerciorarse antes de pagar el titulo de -

que no hay orden de revocación o aviso de extrav!o o robo del titulo. 

Ahora analicemos que sucede cuando el banco hace efectivo un cheque 

en el cual la firma del librador ha sido falsificada o el importe -

del mismo alterado. lqulén debe soportar las consecuencias? lel li

brado o el librador? 

Respecto al primer supuesto el art. 194 de la LGTOC se refiere a -

que el librador no puede objetar el pago realizado por el librado -

si en ésto tiene alguna culpa. 

La doctrina se inclina por lo siguiente: Determina que si el libra

dor ( sus factores, representantes o d~pendientes ) es el responsa

ble de la custodia de los esqueletos o chequera proporcionados por 

el librado, ser~ su responsabilidad si uno de esos documentos es -

sustra!do, por lp tanto será aquel quien deba sufrir las consecuen

cias. El banco ser~ respoQsable cuando la falsificación del titulo 

fuere "notoria" y lo pagara o cuando se le ha avisado con oportuni

dad del extrav!o o robo del talonario. ( art. 194 LGTOC ). 

De lo anterior es oportuno señalar lo que por falsificación notoria 

debe entenderse: "El elemento de notoriedad de falsificación de las 

firmas de un cheque, que da derecho, conforme al art. 194 de la 
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LGTOC, para objetar su pago. debe ser precisamente el que del pro-

plo vocablo "notorio" se desprende: público y sabido de todos; sin 

embargo, si se atiende a que los empleados de los bancos encargados 

de pagar esos cheques deben reunir para garantta de los depositantes 

de fondos, aptitudes y preparaci6n especiales para apreciar m~s fa

cilmente las alteraciones o falsifiCaci6n de las firmas de los pro

pios documentos, Indudablemente que debe juzgarse con mayor rigidez 

su apreclacl6n. que la que pudiera exigirse de la ordinaria de todas 

las personas. Si la funci6n.que los bancos desempeñan en el caso del 

dep6slto en cuenta corriente implica su obligaci6n de garantizar Y 

asegurar a los depositantes la guarda de su dinero. facilitando la 

disposici6n del mismo. debe pensarse que lo menos que pued~ exigir

se a una instituci6n de esa naturaleza es que utilice los servicios 

de personal con la aptitud necesaria para el buen desempeño de la -

funci6n especifica que se le encomiende. y siendo el cotejo de las 

firmas una cuesti6n de capital importancia para evitar el pago inde 

bido de cheques, resulta incuestionable que las personas a quienes 

se encomienda esa funci6n deben tener· si no conocimientos especia-

les de grafolog{a, sl cuando menos, la experiencia y conocimientos 

indispensables para pode~ distinguir la falsificaci6n de una firma 

cuando ésta no sea hecha de tal manera que s6lo un perito en la ma

teria pudiera distinguirla". ( 80 )_ 

La S.C.J.N_ ha establecido asimismo, en lo referente a la responsa

bi 1 idad del pago, la siguiente jurisprudencia. "Cheque nominativo -

( 00 ) 5.J.F., 6a. é¡:oca, Vol. VII, enero 19'38, 4a. parte, lJ.144, y . 
. S.J.F •• 6a. épxa, Vol. XXXVlll, ag::>sto 19EO 4a. parte, p. 112 y 134. 
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alterado. Responsabilidad del banco librado por el hecho de pagar-

lo. Si el banco librado pag6 un cheque nominativo, visiblemente al

terado, en la parte que se refiere al nombre del beneficiarlo, se-

gún lo detennin6 la prueba pericial correspondiente; el perjudicado 

por esta causa, a cuyo nombre se extendi6 el cheque, no necesita -

promover las diligencias que para el robo o extravto de un titulo -

de crédito nominativo establecen los arts. 42 y siguientes de la 

LGTOC, puesto que ya hay un nuevo responsable, el banco, a quien se 

le puede exigir, por el descuido o imprudencia de sus empleados, el 

pago del daño ocasionado, o sea el pago del importe del cheque. En 

consecuencia, aunque es verdad que no es aplicable al caso el art.-

194 de la LGTOC, porque no se est~ en ninguna de las hip6tesis pre

vistas en el mismo, también lo es que la responsabilidad est~ per-

fectamente fincada con base er. la dlsposlcl6n contenida en el art.-', 
1918 del-e.e. para el Distrito y Territorios Federales en materia -

común y para toda la República en materia federal, como lo es la 

mercantil. con fundamento en el art. 2o. del C6digo de Comercio, 

porque el banco es responsable de los daños patrimoniales que pro-

duzcan sus funcionarios o empleados en el ejercicio de sus funcio-

nes. Por tanto, es intrascendente en el caso la tesis ~e que no 

existen relaciones juridlcas entre el tenedor de un cheque y el ba!!_ 

co librado, para hacer descansar en ella la inculpabilidad del ban

co, porque aqut la si·tuaci6n jurtdica.es otra, en virtud de que .el 
~ 

tenedor del cheque alterado ya lo coar6, y es ahora el primitivo be

neficiarlo que resultó perjudicado con la alteraci6n,,el que viene a 

exigir la responsabilidad al banco por un hecho nuevo: el haber pag_! 



• 101 

do el cheque que estaba visiblemente alterado en cuanto al titular 

o beneficiario del mismo. Por otra parte, si bien es cierto que no 

existe precepto legal alguno que diga que el banco librado no debe 

pagar un cheque que se le presente con borraduras o enmendaduras en 

el lugar destinado al beneficiario del mismo, también lo es que no 

pagar un cheque en tales condiciones es una precauci6n muy acertada 

para no incurrir en responsabilidad al pagar a quien no es el pro-

pietario legitimo del documento". ( 81 ). 

lQué sucederfa en el hipotético caso de que ninguna de las partes -

( librado, librador ) tuviera culpa en la alteración ? Los ilustres 

mercantilistas Ascarelli, De Semo, Mossa y Vivante, por citar algu-

nos, proponen que cuando no existe un "culpable" el riesgo de un P.!!_ 

go indebido estar~ a cargo del librado, fundamentando lo anterior -

en la.'teoria del riesgo de empresa ( 82 ); Garrfgues comparte la --

misma opinión sosteniendo que el banco corre un riesgo por el mismo 

manejo, pero que se compensa por las ganancias que obtiene del servi 

cío. ( 83 ). 

En contraposició~ a los citados autores el destacado tratadista Na

varrini sostiene que como.el cheque contiene un mandato de .pago el 

banco viene a ser el mandatario, por tanto ser~ el mandante ( libr.!!_ 

dor) quien soporte los daños que haya podido sufrir el mandatario -

( librado) con ocasión de la ejecuci6n del encargo recibido. ( 84 ). 

( 81 ) 5.J.F.,6a. epo:a, Vol. CXVlll, abril 1967, 4a. parte, p. IJJ. 
( 82 ) Citaros ¡:or De Pina Vara, Rafael, Op. Cit. p. 247. 
( 83 ) Garrfg.ies, .l:Jacpfn, Trata<b de Derecto ~'ercantil, T. 11, Op. Cit. p. 679. 
( 84 ) Cita<b p:¡r De Pina Vara, Rafael, Op. Cit. p. 249. 
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A ésto, contlnOa exponiendo el autor, podrfa oponerse que como la -

finna no corresponde a la del librador no hay realmente el mandato, 

pero se inclina por defender la posición de que como el beneficla-

rio por el servicio bancario es el librador, éste deber~ soportar -

los riesgos inherentes. 

Por lo que corresponde al pago de un documento con Importe alterado 

al igual que en la falsificación de la flnna ser~ responsable quien 

haya actuado con culpa o negligencia. 

El art. 194 de nuestro ordenamiento legal establece lo anterior y -

señala que el librador no podr~ objetar el pago hecho por el libra

do a menos que la alteración fuera notoria o que hubiera dado aviso 

oportuno al banco de la pérdida del talonario. 

En alg~nos~ paises en la pr~ctica bancaria las instituciones al cel_g_ 

brar el contrato de depósito de dinero a la vista incluyen cl~usu-

las en las que pretenden exonerarse de responsabilidad por el pago 

de documentos falsificados o alterados, ésto es desventajoso y nue~ 

tra legislación lo soluciona en la parte final del .art. 194 establ_g_ 

ciendo que "todo· convenio contrario a lo dispuesto en este articulo 

es nulo". 

El autor Rodriguez Rodrfguez en relación a lo expuesto comenta lo -

siguiente: "El texto mexicano, tanto para prevenir peligrosas comp~ 

tencias entre las instituciones de crédito, como para impedir que -

se agrave excesivamente la condición de los clientes por la presión 
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o coalición de los bancos, como ha demostrado la experiencia, con--

cluye insertando una clausula que hace imperativas las prescripcio

nes del mismo y que prohibe y declara nulo todo pacto en contrario. 

Esto quiere decir que, las.instituciones de crédito ni pueden esta

blecer clausulas mas favorables a los clientes, lo que sin duda no 

habrian de hacer, ni pueden establecer clausulas mas desfavorables, 

lo que es de dificil imaginación, pero a lo cual, sin duda, si se -

sentirfan inclinadas". ( 85 ). 

c.) EL PROTESTO. 

"Di! igencia extendida en la letra de cambio o en hoja adherida a ,-

el la ( también en el pagaré, cheque y otros titules de crédito ), -

por notarioo, corredor pOblico titulado o primera autoridad polftica 

del lugar, por medio de la que se hace constar la falta de acepta-

ción o de pago de la misma, cuan(.o no existe la dispensa expresa de 

pro~estarla". ( 86 ). 

Respecto al tiempo en que se debe llevar a cabo el protesto, el art 

190 en su primer parrafo establece que debe protestarse·a mas t-ar-

dar-el segundo dfa habil que siga al plazo de su presentación, en -

la misma forma que la letra de cambio a la vista • 
... 

En ·el caso de pago parcial, el protesto se levantara por la parte -

no pagada. 

~fn, Derecho Ban:ario, Op. Cit. p. 229. 
( a5 ) De Pina y De Pina Vara, Rafael, Dicclcnario de DerechJ, Op. Cit. p. 403. 
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Se debe levantar en el lugar y dirección señaladas en el cheque co

mo lugar de pago. cuando no se indica debera ser en el domicilio del 

librado, y si éste se desconoce_podr.\ real iz·arse en la dirección que 
.·-' .:, ,'· -·· .. ¡ .· 

elijan las personas mencionadas ant~riorme~f~(farts::' 1260143.y 
· - -':;.::~r~~::s:~z-;: :·,:k~~~1~·;:.:;-1;. :~~r~~~~t ·;:- -

196 de la LGTOC ) • e , '~\·,·"~~"º~;,';i;,.~"J;UC 
'/:'.·~~-¡~ •/;·.-.éf<:;.~:;-:~~~~.:'.··~{;~~~~f:t:":f:~~:-··; (. 

Los arts. 148 y 196 de la ley cambiarla señ~lan:1ó's;~í:>ubfos.~.Clue cons-
;;..::·:: ··;'_-_ .. _ .. 

taran en el acta de protesto que el notario •. ~~rredor::'o ~~toridad --
""· .. · .. 

polltlca levanten, y son: 

1.- La reproducción literal del cheque con sus endosos. avales,etc. 

2.- El requerimiento al librado para pagar el cheque. 

3.- Causa por la que no fue pagado. 

4.- La firma de la persona CC·n quien se entiende la diligencia o la 

expresl_6rl de su imposibilidad o resistencia a firmar. en su caso. 

5.- Lugar, fecha y hora en que se practique. 

6.- Firma de quien autoriza la diligencia. 

La persona que hubiereautoriz<dl el protesto tiene obligación de re

mitir a los signatarios q~e residan en el mismo lugar en que se des

pac~6 la diligencia los instructivos correspondientes al dla siguie~ 

te de haberse practicado el protesto y a aquellos que residan en si-· ... 
tío diferente les sera enviado el mencionado instructivc por el co-

rreo mas próximo bajo certificado y las direcciones indicadas en el 

cheque. ( 87 ). 

Es muy importante hacer constar en el acta de protesto que se notifi 

( 87 ) oe Pma Vara, Rafael, Trorla y Practica del Ct-ecµe, Op. Cit. p. 259. 
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có a todos los signatarios porque el incumplimiento de ella sujeta 

al responsable al resarcimiento de los daños y perjuicios que la -

omisión o retardo del aviso cause a los. obligados en vfa de regre

so siempre que éstos hayan cuf.~adc;>,.;~e a~otar. 'E!n~ el ,cheque sus res

pectivas _di recclones. Art. 155~ ii~T1r·~¿~óc'.-'8:.;:tc' 

Una vez levantado el protesto quien lo efectuó retendra el cheque 

en su poder todo el dla en que la di 1 igencfa se practicó y el si

guiente, teniendo el librado o cualquier otra persona el derecho -

de presentarse para pagar el importe del titulo mas los intereses 

moratorios, asf como los gastos de la diligencia. 

La ley cambiarla en su art. 190 permite dos actos .comprobatorios -

de la falta de pago total o parcial que hacen las veces de protes

to~ J.- La anotación realizada en el titulo {o en hoja adherida -

al mismo por el librado.de que el cheque le fue presentado en 

tiempo y no cubrió el importe del mismo ya sea en forma total o 

parcial.y 2.- La certificación de la Cámara de Compensación en que 

el cheque fue presentado en tiempo y el librado se negó a pagar. 

d.) E.FECTOS DEL NO PAGO. 

: - -.·.' ; .· ... '.:. ~ - :,. ' ··. ' 

A continuación enumeramos algúnas.'c'ir:cunstaricias?.porlas que el 11 
brado se.·~iega ! a1;'~tJ~iüá:r ei, ~~~'~'.i~'~·n·{~\'~rb;l:J;~:¡~~i~~~:';; · 
1 .- Falta de 'converi~;~/~~-tf~:é1:iJbraclo ;el ü~r':cl6r-~ ·:;; ·.•·;. -··• 

_ :-:-...o-.~';-=;,;-=;·-o".':-,;o-,.=-;=··;'0:-_:;'-~"-<':;.·,::_C•;-,--;YC-'-.\::::-~::- -·-- .:··-- ··=·'~¡: <; '-z- :. 

2.- Por revocaciÓrÍ hecha' por el <librador siemprefyfcu'ando hayan -

transé:u~~icl()-16s'p1izó's de -pre~-enfp~Í(J~ previs~osén e( art. 181 
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de la ley cambiarla. 

3.- Falta de recursos para el pago. 

4.- Por quiebra, sm.penslón de pagos o concurso del librador. 

5.- Curndc• se le ha notificado al libradc· del extravio o roto del ti 

tul o. 

6.- Falsedad o alteración del texto o de la firma del librador. 

7.- Por falta de requisitos esenciales en el titulo. 

8.- Por falta de legitimación. 

Una vez hecha la referencia a cuando el librado est~ obligado al no 

pego de un titulo, veamos las acciones a q~e tiene derec~o el toma-

dor, y éstas son: Acción cambiarla, acción causal, acción de enriqu~ 

cimiento y acción penal. 

a.) ACciON CAMBIARIA.- Esta acción esU a cargc• del tene-

dor y la _puede ejercitar contra el l ibradcir, los endosantes o aval is

tas de ambos. 

Procede por -1a falta de pego o por pagc• parcial del cheque y cuando 

el librado.fuere declarado en estado de q~iebra o suspensión de pa-

gos. ( 88 -). 

Por lo que respecta a la quiebra o sus~·emión de pagos ·del -librador 

ésta debef~ suceder antes del transcurso de los plazos de presenta

ción, de lo contrario y de acuerdo al art. 191 fracción 111 del mi~ 

mo ordenamiento, el tom<1dor pierde el derecho a ejercitar Ia·acción 

cambiarla contra el librador del titulo. 

( 00 ) Cfr. arts. 150, frao::. 11 y III y 196 de la LGTOC. 
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La acci6n cambiarla es una acción ejecutiva prevista en el art. 167 

de la ley cambiarla que establece que la acción es ejecutiva por el 

importe del cheque mSs los gastos accesorios, sin necesidad de que 

sea reconocida previamente la firma del demandado. 

Contra estas acciones sólo pueden oponerse las excepcióiie:s,f defen

sas señaladas en el art. So. de la LGTOC. 

Respecto a que si estas acciones en contra del 1 ibrador son direc~·~ 

tas o de regreso hay diversas opiniones. 

Los tratadistas qt:e se inclim.n por la tesis de que la acción cam-

biaria ejercida contra el librador es directa ( Rocco, Lange y Her

nancez, citados por el m11estrc De Pina,> sostienen que el librado -

únicamente es el ercargado de cumplir cc•n. la promesa de pagc hechc: 

por el Hbrador, siendo aqL•el un milndatarlo, por lo que en caso de 

imposibilidad de p<go el responsable lo es el librador y qi:e ademas 

como en el cheqL•e no hay aceptación, Qt:ier expidió el titulo sigue 

siendo el obligado principal. 

Nuestra legislac;lón, como se desprende'· del art. 19~ fracc. 111, ta!!!. 
!"~ 

bién califica de directa Ja acciói:i contra el librador.· 

,, 
La otra corriente que afirma qL•e la acción QUE· nace contra el libra 

dor por el inCL•mpllmier,to prome,tido es regresiva se basan en QUE• -

aúri cuar.do el he·cho no se real Ice, o sea qt:e artes de responder por 

el cumplimiento se deberS cubrir el reqL'1sito de la presentación p~ 

ra cobro al banco y de Qt:E éste lo haya negado, por lo tanto la ac 
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ci6n est& condicionada a un hecho previo, y que adem&s como lo señ~ 

la la fracc. 111 del art. 191 de la LGTOC la acci6n contra el 1 ibra 

dar caduca y ésta es una caractertstica de las acciones de regreso • ..._ 
De conformidad con el art. 191 de la ·.~ey relativa, para que pueda 

proceder esta acción contra el librador o sus avalistas, el titulo 

debi6se haber presentado oportunamente y en su caso haber levanta

do el correspondiente protesto, una excepci6n a ésto lo constituye 

el hecho de que el librador o sus avalistas comprueben que durante 

todo el plazo de presentación habla provisión suficiente para sati~ 

facer la obligación y que ésta desapareció después del transcurso -

del mismo por un hecho no imputable al librador. 

Por lo establecido en los arts. 152, 158 y 196 de nuestra ley de la 

materia concluimos que el tenedor tiene derecho al pago del importe 

del cheque, al de los intereses moratorias al tipo legal { 6% anual) 

desde el dta en que el cheque fue presentado al librado para su pa

go; de los gastos del protesto, de los dem~s gastos legitimas y del 

premio por el cambio de plaza de la que se deberla pagar y donde se 

lleva a cabo el. pago, m~s los gastos de situaci6n. Todo esto adem~s 

del pago mlnimo del 20% 9e1 importe total del cheque, .si la acci6n 

se ejercita contra el librador, y un porcentaje mayor si en juicio 

prÜeba que los daños y perjuicios fueron mayores al citado 20%. 

La caducidad de estas acciones s6lo se suspenden por causas de fuer 

za mayor y nunca se interrumpen. Art. 164 de la referida ley. 
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El art. 192 de nuestra ley dispon~ que los plazos pera la prescrip

ci6n de las acciones cambiarlas de la figura aqui en estudio sen: -

6 meses contados desde que cene.luye. el plazo de presentaci6n ( las 

del último tene:dor ) y desde el dia siguiente a aqt.:el er, qt;e pégl;en 

el c~eque las de los ePdosantes y las de los avalistas. La present~ 

ci6n de la demanda interr·umpe. la prescripci6n aún ct•ando sea real iza 

da ar.te juez -incompeter•te y las causas q~e la intenumpe:n respecto a 

uno de los deudores cambiarlos no la interrumpe respecto a los dem&s 

b.) ACCIOH CAUSAL. 

Se entiende por relaci6n causal o relación subyacente, el negocio -

juridico con ocasi6n del cual se err.ite el cheque, ésto es, que tal 

emisión presupone la existencia de una relación juridica entre el -

librador y el tomador o entre el endosante y el er.dcsatario. (89 ). 

El art. 168 de la ley citada dispone que si de la relación que dió 

origen a la ew.isi6n o a la transmisión del cheque deriva una acci6n 

ésta subsistir& a pesar de aquéllas, a menos que se pruebe que hubo 

novación. 

Como acertadamente menciona el maestro De Pina: "la otligaci6n cam

biaría derivada de la emi
0

si6n o de la transmisión de un cheque no -

substituye jurldicamente a la obligaci6n causal -derivada-de la rela 

ción que originó aquel los actos". ( 90 ). 

Según el mismo art. 168 de la citada ley cambiarla la· acci6n causal· 

( 89 ) Rülrlguez Rülrlgp...z, ;híQJtn, Oerectn 1-'ercantil, Op. Cit. p. 384 
( 90 ) De Pina Vara Rafael, Op. Cit. p. 270. 

\ 



.110 

debe intentarse restituyendo el cheque al demandado. "Se desprende 

que si la acción causal pudiera ejercitarse sin el requisito de la 

restituci6n del titulo, el crédito se cobrarla; pero el último ten~ 

dor propietario del ddcumento ( a quien .. no pueden oponerse m1"1s ex-

cepciones que las personales que contra él se tengan, m1"1s no las e~ 

pecificamente derivadas del negocio fundamental, tendria·innegable 

derecho a cobrar, a su vez, el crédito camt•iario, resultando que el 

deudor pagarla dos veces la misma cantidad. Esta es la raz6n por la 

cual acertadamente la ley exige, para el ejercicio de· la acción que 

deriva del negocio causal, la restitución del titulo al demandado". 

( 91 ). 

Por lo que se refiere a la caducidad y\a la prescripción del tipo -

de acci6n aqut examinada, el art. 16B de la ley de titulos en su 

tercer p1"1rrafo impide el ejercicio de esta acci6n cuando el cheque 

ha prescrito o caducado, frente a un endosante o frente a un ava-

lista: pero no es obstáculo en absoluto para que tal acción proceda 

contra el librador. 

c.) ACCION DE ENRIQUECIMIENTO. 

Es la acci6n que compete al tenedor contra el librador para que és

te no se enriquezca a su costa, cuando ya no le quede ningún ótro -

remedio legal para impedirlo. 

Nos señala el maestro Cervantes Ahumada que "se trata de una acci6n 

ttpica de enriquecimiento injusto, que se da s6lo contra el libra--

( 91 ) BOletln & Iñf0Tllléc16í \1i1icial, lb. 79, p. 559. 
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dor, porque nonnalmente es el único que puede enriquecerse por ser 

su creador".( 92 ). 

La condición para ejercitar tal aé.ción es~c:iue el- tenedor haya perdl_ 

do las.acciones camtiarias contra el librador: endósantes y los-avi 

listas, y que además también carezca de la acción causal contra las 

personas citadas. 

Los arts. 169 y 196 de la LGTO<;..establecen que esta acción es a car

go del tenedor y sólo podrá ejercitarla contra el librador. 

Asimismo el an&lisis del primer precepto citado en el párrafo ante

rior habrá que tom2r en cuenta que la acción cambiaria contra el li 

brador puede no caducar; sólo podrá prescribir y que la misma ac~ -

ción en contra del librador prescribe a los seis meses desde que -

concluya el plazo de presentación y er. cambio la acción de enrique

cimiento prescribe en un año a partir del dia en que cadcc6 la ac-

ción cambiaría. { arts. 191 fracc. Ill, 192, fracc.I y 169 ). 

Nos refiere el autor De Pina citando a Greco que debe ccnsiderarse 

que el librador_ se ha enriquecido cuandc a pesar de no tener fondos 

disponibles para cubrir ~l cheque, mediante su emisión se.ha liber.! 

do de una obligación. 

El enriquecimiento en materia cambiarla no tiene igcal tratamiento 

que en el derecho comCm que requiere una relación directa entre el 

que se enriquece y el qce se e~pobrece, asi como lo señala el dis-

( 92 ) tervañteS N'Uíiada, Raül, Op. Cit. p. 82 y 83. 
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tinguido mercantilista Rodrlguez Rodrlguez "el tenedor del cheque -

podra ejercitar la acción de enriquecimiento aunque la prestación -

que enriqueció al librador no haya sido realiiada por él sino por -

cualquiera de sus precedentes jurldiccs en la.tenenci.all~.:(.9:3:). 
~ ... ::. -' -

--· ·., .. __ ,"\!·· ~-"·· ·:~-<··_·_ ----: '.-:-··· 

Respecto al objeto de esta acciór. es un contenido ind~terminacío ya 

que el tomador exigira la cantidad en que el librador se haya enri

quecidc en su daño; esta suma podra ser inferior al monto del che-

que pero nunca superior porque co.mo ncs menciona el autor recién cJ.. 

tado "en lo mas qi:e puede haberse enriquecidc· el 1 ibrador es en el 
valor nominal del cheque". ( 94 ) • 

La mismc conclusión respecto a esta acción la mcnifiesta el maestro 

Tena al inferir que: "tiene por objeto un crédito incierto, indeter 

minadc,que puede ser inferior a la sume camtiaria, como que tendra 

por medida el valor del enriquecimiento injustamente obter.ido por -

el 1 ibrador en daño del tenedor". ( 95 ) • 

d.) ACCION PENAL. 

Esta acción la puede ejercer quien ha sido defraudado con el cheque 

el cual por dLversas razones .no es pagado por el 1 ibrado. 

Por decreto expedidc el 13 de enero de 1984 se deroga el parrafo -

segunde del art. 193 de la LGTOC, el cual ccntenia la tipificación 

del delito de fraude contra el librador que expidiera un cheque --

( 93 ) P.Ci:lrlguez RCdrigiez, li'irechl Bancario, ~- Cit. p. 263. 
( 94 ) lbidar 
( 95 ) Tena, Feli¡:e de J., T. II, Op. Cit. p. 29<.l. 
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sin contar con fondos disponibles; por haber dispuesto de ellos an

tes de transcurrir el plazo de presentación o por no tener autoriza 
. . 

c!ór: para expedir}:heques ~ cargo del libradc. 
; .. ~-~': :.~.'i~~{/:,_\:,,:.~¿: . 

En esa .~{~~~f.f~:;;fi~'~·~~~ da a ccnocer al art. 387 del código penal para , 

el O. F .)m materia de fuero ccmún, y para toda, la República en mate 

ria de fuero federal,, se adiciona _una fracción, la XXI. 

El art. 387 se encuentra incluido en el Capitulo 111 del referido -

código y en ese apartado se tratan los deútos er: contra de las per:. 

sanas en su patrimonio, especlficamente el precepto encuadra en el 

delito tipificado como fraude. 

El art. 386 señala las penas y multas a que se hacen acreedores los 

infractores según el monto de lo defraudado. 

El art. 387 establece: "Las mismas penas señaladas en el art. ante

rior se impondr~n". 

XXI.- "Al que libr.e un cheque contra una cuenta bancaria, que sea~ 

rechazado por la institución o S.N.C. correspondiente, en los térm.!_ 

nos de la legi sladón aplicable, por no tener el 1 ibradcr cuenta en 

la instituciór: o socieda~·respectiva o por carecer éste de fondos -

suficientes.pé!r~;~l.'pago. La certificación relativa a la inexisten

cia de la:~uenta':6'''a la falta de fondos suficientes para el pago, -

deber[! ik~'i fzii~'.di;~e~clusi vamente por persona 1 espec1ficamente auto-

rizado •. ~Q!'l~Ál;'ef.ec:'to por la institución o sociedad nacional de -

crédito de ~ú~ ~e\rate." 
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"No se procederlí contra el agente cuandc el 1 ibrami ento n.o hubiese 

tenido cerno fin el procurarse illcitame,nte una cosa u obte.ner un -

lucro indebido ••• " 

Esta med.ida~(ué acertada ya que verdaderamente, como en t6d~ ~el ito 

se tom~ en. cue~ta ta· inter:ci6r: de quien lo ccmete, cosa'(¡;;'~'''~~ suc~ 
dla'-:enreLtexto del antiguo art. 193 de la LHOC. 

,: ~:< 

Asl 1c:J'!11'anifiesta la Circular No. 3/84 "Sobre Delitos ccn Motivo --

.del libramiento de Cheques" expedida por e"J Proci.:rador General de -

la Repút:lica. Dr. Sergio Garcla Rarr.lrez el 14 de mayo de 1984, en -

la que menciona que "el propósito de esta importante reformé acerca 

del debatido problema del llamado "cheque sin fondos" fue retirar -

del derec~o penal federal mexicano, como resultaba debido y preciso 

hacerlo, la figura de un delito puramer.te formcl, er: el que no se -

tomcban en ci.:enta ni la intención del agente, ni lo~ usos y circun~ 

tancias relativas al manejo de c~eques. La permanencia de este del.!. 

to formal en nuestro orden normctivo dió lugar a injusticias y exce 

sos sobrada~nte ccnoc i des •.. " 

7.) FÓRMJIS ESPECIALES DEL CHEQUE. 

·a.) CHEQUE CRUZADO. 

Nuestra. l~g!slaciór. lo regula en su art. 197. Es aqueLqueél li-

brador o',el-teneclcr;: cruzan con dos l tneas ¡jai~!ela~~"tr~~a~a¿_ ~n -

el anversoi;y qi.:e"solamente puede ser ci::bfadc- por" una institución 

de crédito. 
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Esta práctica de cruzar los cheques es de origen inglés, en el me-

dio banquero era muy utilizada, Garrigues nos dice que "los librado 

res del cheque, suponiendo que el tomadcr habria de entregar el ch~ 

que a su propio banquero para cobrarlo, soli'an>escdbir,'.el\i'Íoinbre -

de este banquero cruzado en el anverso del ~iC:~~~~t.C>>('g'{)~'E~ vi!. 

tud de lo anterior el cheque sólo podia ser cebrado por ~l banquero 

cuyo nombre constaba en el titulo. 

Después para que otras personas, no cuentahabientes del banco, pu-

dieran hacerlo efectivo, el librador en forma cruzada agregaba las 

palabras "y compafila". 

Hay dos tipps de cruzamiento. El general y el especial. 

El general es el consistente en trazar dos lineas paralelas ~n el -

anverso del cheque y el efecto de este.tipo de cruzamiento es que -.. · 
solamente podrá ser pagadc a una instituci6n de crédito. 

El especial es igual al anterior, s6lo que entre las lineas se agr~ 

ga el nombre especifico de una instituci6n de crédito, produciendo 

el efecto de que el cheque solamente podrá ser pagado a la institu

ci6n de crédito cuya denominaci6r. social se encuentra expresawente 

consignada entre las lineas o a la que ésta hubiere endosado el che 

que para su cobro. 

En la práctica el cruzamiento especial tiene gran aceptación, por -

la seguridad que ofrece al tenedor respecto a un posible robo o ex~ 

travto. 

( 96 ) Gilrr1g.:ez, J5aQJln, up. C1 t. p. 673. 
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El cruzamiento ger.eral pocra converti;,.se er. especial, pero este últi 

mo no pocra cambiar al primero pr razones obvias. 

·La fina~idad del cruzamiento es la de imponer· la intervenciór banca

ria er.~l cobro de los cheques. 

El tenedcr a su vez esta limitado en su legitimc.clón porque el banco 

no le ·ha .. r~ el pagc directo, aun~ue hay que aclarar: que el cruzamien

to no afécta ni la circulación ni la negociabilidad del cheque. 

·. b.) CHEQUE PARA ABCNO EN CUENTA. 

Esta clase de cheque esta reguladc en el art. 198 de la ley de titu

las y tuvo su origen en el derect:o aleman. ( 97 ) _Es aquel en que el 

librador o un tenedor prohiber. su pago en efectivo precisamer.te me-

diante.mediante la inserción en el mismo de la expresión "para abcno 

en cuenta"~ Un efecto de la inserción de la examinada clausula es --

que el librado solo pocra hacer el pago abonandc el importe del che

que en l~ cuenta que lleve o abra en favor del ter.edor. 

Otro efecto .. es que la inserción convierte al cheque- en no negociable 

La finalid~d de ~ste tipo de cheqce es la de obtener una gara~tla de 

que el i~~~rte no sera pagado en efectivo al tenedor, sino que sera 
:: <:;:: J_: 

abonado: ~!'~importe del cheqt.:e a una cuenta bancaria. 

Aqul~s~:draritea el problema de si el tenedor no es el lente del banco 

éste es:t~rf obl ig~dc a aceptarlo cerno tal?, la respuesta general es 

( 97 ) ~\JFoz, Luis. Op. Cit. p. 395. 
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qi;e no. 

Respecto a que si forzosame·nte se debe insertar la cH1usula cor: las 

palabras "para abono en cuenta" el maestro Rodriguez.Rodriguez-dice 

" ••• creo que el articulo 196 debe interpretarse de un mo~d·literal, 

y estimo por consiguiente, que la fórmula "para abono en cuenta" no 

es una expresión sagrada que no pueda sustituirse por ci;alquier 

otra que de un modc claro exprese idértica finalidad. ( 98 ) • 

Por lo que hace a la negociabilidad del titulo sólo ser~ transmisi

ble en la forma y ccn los efectos de una cesi6r: ordinaria, según se 

establece en la parte final del art. 25 de la LGTOC. 

c.) CHEQUE CERTIFICADO. 

Esta forma especial de cheque se encuentra regcladc en el art. 199 . 

de nuestra ley de titulas, que señala que antes de la e~isión del -

cheque, el libradcr puede exigir que el librado lo certifiqi;e, de-

clarando que existen en su poder fondcs bastantes para pagarlo. 

Al efecto transcribimos una ejecctoria de la SCJN: ~la declaración 

notarial de una institución bancaria, relativa a la existencia de -

fondos por parte del librador de un cheque, no puede equipararse al 

cheque certificado, atento a lo dispue~to er: el art. 199·de la· LGTOC 

porque la cet:tificación debe tener lugar antes de la eir.isiór del ch~ 

que y porque sólo son comparables con la certificación, la inserción 

en el documento de las palabras "acepto", "visto bueno" u otras equl 

( 93 ) Oerecro Bancario, ~- Cit. p. 220. 
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valentes y suscritas por el librado, con la simple firma de éste, -

circunstancias que deben estar en el titulo mismo y no en un instru 

mento por separado, que no puede llenar las exigencias de la ley, -

la cual debe ser de estricta aplicación en esta materia". (. 99 ) 

Continúa estableciendo el citado precepto que la certificación no -

puede ser parcial ni extenderse en cheques al portador. Esto se ex

plica porque en caso contrario se estarla atentando contra el mono-. 

polio de emisión de moneda, determinado expresamente en el art. 12 

de la Ley Monetaria Mexicana y relaé.ionado con el pérrafo IV del -

art. 28 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

facilitando as1 que esos documentos se conviertan en billetes de 

banco por la confianza que la certificación de la institución de 

crédito proporcionarla al tomador. 

El cheque certificado no es negociable. 

La certificación produce los mismos efectos qüe la aceptacíón de la 

letra de cambio. 

En este renglón.es donde destacados mercantilistas como el maestro 

Cervantes Ahumada, Palla~es y Rafael de Pina ( 100 ) estén de acuer. 

do en el sentido de que se desvirtúa la naturaleza del cheque. El -

, legislador mexicano siguiendo las leyes anglosajonas y contrariando 

la ley uniforme ( que e
0

n su art 4o. establece "el cheque no puede -

ser aceptado. Cualquier fórmula de aceptación consignada en el che-

( 99 ) s.J.F. sa. éíiia. T. LXXXV. p. 1101. 
( 100 ) Cervantes Ah..mada, Raúl, Op. Cit. p. 144. 
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que se reputa no escrita" ) hace del cheque certificado un cheque -

aceptado, as[ el girado se convierte en aceptante y el tomador ten

dré acción cambiaría directa ,contra aquél. 

A cent i nuac i ón . se . pÍaht~ari· ~l'~únp~ ~~Ó:b·l'.enl~~'t~~e pre~e~ia este tipo 

de cheque. 

El art. -101 de la LGTOC, en su ·primer· pérrafo, se refiere a que la-

aceptación de una letra de cambio obliga al aceptante a pagarla a -

su vencimiento, aún cuando el girador hubiese quebr'ado antes de la 

aceptación y, en cambio, el art. 188 dispone que la declaración de 

que el librador se encuentra en estado de suspensión de pagos, de -

quiebra o de concurso, obliga al librado, desde que tenga noticia -

de ella, a rehusar el pago. 

Lo anterior porque los bienes del librador quebrado, en su totali-

dad, deben integrar la masa de la quiebra para satisfacer concursa.!. 

mente a sus acreedores. 

Creemos que a pesar de lo anterior y tomando en consideración-que -

el librado se convierte en aceptante y que si no cubre el importe -

de un cheque certificado ~l tomador podré ejercitar contra él la ªE. 

ción cambiaría; y, ademas. al momento de certificar un cheque, el -

girado separa del patrimonio del librador el importe del chequ.E! y -

lo carga a su. cuenta d~ cheques certificados. 

El girado no debe rehusarse al pago, sobre todo:qúe;sf'c2mo ·comenta 

el autor Rodrlguez Rodriguez, "naturalmente .que el pago del cheque 
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certificado, puede ser utilizado por un comerciante para hacer un -

pago fraudulento, simulando un crédito a favor del beneficiario.o -

sencillamente para favorecer a un acreedor real; pero estas simula

ciones y posibles fraudes, quedan perfectamente corregí.dos por ·la -

ley, mediante el uso de las diversas acciones revocatorias y de si

mulación que la· ley concede en estos casos. De manera que, el stndi 

co de la quiebra podrá ejercer la acción revocatoria en contra del 

acreedor que obtenga el pago del ct:eque certificado e incluso; obt~ 

ner judicialmente la suspensión del pago, si éste no se hubte~.~ ~ -

efectuado aOn". ( 101 ). 

Lo que se cree más conveniente en estos casos es que el librado no 

lleve a cabo la certificación del cheque una vez que tenga conocí-

miento de la quiebra o de la suspensión de pagos del librador. 

El citado art. 199 de nuestra ley cambiaría refiere que el librado 

realiza la certificación inscribi~ndol~ en el documento. Las pala-

bras "acepto". "visto", "bueno" u otras equivaler.tes hacen las ve--

ces de certificación, o la finna de quien esté autorizado para ello. _ 

En la pr~ctica en lugar de la firma utilizan sellos· o máquinas que 

pueden ser impresoras o perforadoras. 

La citada certificación podrá ser inscrita indistintamente en el -

anverso o en el reverso. 

Por Oltimo, nos se~ala el multicitadc precepto que el librador puede 

( 101 ) Palrlgt.EZ Rcdr[g;ez, ..baq.Jin, Derecf-o Bancario, Op. Cit. p. '236; 
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ra su cancelación, pero agrega el mae.stro Rodrfguez Rodrtguez que -

"la revocación impl lea la orden de n'o pagar, dada al girado y la d~ 

volución del documento equivale no a la revocación, sino a la anul~ 

ción del cheque". ( 102 ); sin embargo, posteriormente sostiene que 

en base a lo establecido por el art. 185, el cheque si puede ser r!t 

vocado mediante Ja contraorden dada por el librador al librado, que 

solamente producirá sus efectos a partir del transcurso del plazo -

de presentación. 

El primer párrafo del art. 207 de la ley estudiada señala qce "las 

acciones contra el librado que certifique un cheque, prescriben en 

seis meses, a partir de la fecha ¡n que concluya el plazo de prese!!_ 

tación. La prescripción, en este caso, sólo aprovechará al llbra-

dor. ;;-. ·-

De aqul se.despre~de una situación de injusticia, ya que en caso de 

prescripción "el librado que certificó ( y que abonó en la cuenta -

general de cheques certificados ) se enriquecerla sin causa y por -

eso se añade que Ja prescripción solamente aprovechará al librador~ 

( 103 ). 

Por su parte, el ilustre maestro Cervantes Ahumada, respecto a lo O.!_ 

timo agregado, señala que se establece una prescripción extintiva 

que no libera al obligado, además de que liberarlo serla injusto 

e 1ce ) RO'.lr!g..P...z RCXJrlg._p...z, \kíaqJfn, ~- cit. p. 237. 
( 103 ) De Pina Vara, Rafael, ~- Cit. p. 292. 
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porque el principal obligado en el cheque es el librador. ( 104 ). 

Hay coincidencia en las opiniones de los estudiosos sobre esta mat~ 

ria en el sentido de que deben enmendarse los efectos de. la certifi 

cac.i-ón, ésto es, como nos señala el maestro Cervantes Ahumada, el -

efecto de que el librado certificante.garantice que habra fondos -

disponibles para el pago del cheque, durante el periodo de present.!!._ 

ción y q~e transcurrido éste, el librado debera volver a poner los· 

fondos a disposición del librador, en caso de que el cheque certifi 

cado no hubiere sido cobrado. 

d.) CHEQUES NO NEGOCIABLES. 

El Dr. Cervantes Ahumada define a estos cheques manifestando que 

"son aquellos que no pueden ser endosados por el tenedor". ( 105 ) • 

Nuestra LGTOC, en su art. 25, señala que los titules nominativos se 

entenderan siempre extendidos a la orden, salvo inserción en el mis 

mo, o en el de un endoso, de las clausulas "no a l_a\or_den" o "no n~ 

gociables"o bien, como estipula el art. 201 del Út~do ordenamiento . 

porque la mism~ ley les de ese sentido. 
. -'·; ~ ·t:;,, :<:~: .. :, ( ·' 

'. :~·~,:<)' •:,:-, 
: ' ~:l·': .• 

Cont in Oa e 1 Dr. Cervantes Ahumada comentandÓ ~ü~ f/,i:~,:~*;;';';~~goc i a b i li 
· - .;:.;,~~-~:__, "-' _:i:,_~J;~~l~S';~~,·--.:_'=~----;,,_~ -

dad proviene de la ley, como en los cheques para :¡¡iJ~rió en cúenta o 

certificados, o de la inserción, en el dóciímento, de 'l'~:;ciAÜ.sÚia 
~·-;_~:'e>(·' :'":~;;.~]-º

respectiva" ( 106 ), aunque la no negociabllldad es relativa.ya que 

( 104 )Cervantes Ahií'ada, Raúl, Op. Cl_t. p. 120. 
( 105 ) lbldan. 
( 106 ) 10011. 
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el art. 25 in fine de la LGTOC referente a la inserción de la cláu-

sula citada establece que: "El titulo con esa caracteristica será -

transmisible en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria". 

Ahora bien, cuando esta se da, el tomador adquiere los derechos que 

representa el titulo, pero se sujeta a todas las excepciones perso

nales que la persona del obligadc habrta podido oponer al que hace 

la transmisión antes de ésta, teniendo eladquirer.te el derect:o de -

exigir la entrega de dicho titulo, amén de que por ser transmisión 

distinta del endoso debe solicitar que el juez, en vfa de jurisdic

ción voluntaria haga constar la transmisión en el documento mismo o 

en hoja adherida a él y la firma del juez deberá ser legalizada. 

la parte final del art. 201 del a LGTOC permite a los tenedores re.!!_ 

lizar el endoso para su cobro por Onica ocasón a un banco, claro m_g_ 

diante abono en su cuenta del beneficiario. 

CHEQUES "VADEMECUM" O CON PROVISION GARANTIZADA. 

Este tipo de cheque no se encuentra regulado en nuestra legislación. 

El maestro Cervantes Ahumada citando a Sllvio Longhi, señala qu,e tu
.--.:., 

vo su origen esta figura en Inglaterrá.( 107 ). 

En el proyecto de Código de Comercio se contempla ~~t~~%'1~'s'ec!Je;che

que consistente en que el banco entregue a los cue~!i!K~:~ieiii~~k~squ~ 
letos de cheques con provisión garantizada, en los cú~:l-~~\\'c~n~t~ la 

fecha en que el banco lo entrega, y con caracteres impresos, la cuan 

( 107 ) cervantes /ífuñila, Raúl , ~- Cit. p.122. 
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tia méxima por la que el cheque puede ser librado. Serén nominati--

vos los cheques y la entrega de los machotes produciré efectos de -

certificación y adem[!s de que se extinguir[! la garantla si ,los che

ques se expiden después de tres meses de entregados .1b·~:: ~ach'dt'es. o 
t .• ~ .:,:;·· .. 

si no se presentan para su cobro dentro del plazo .. cie presentación. 

Estos cheques hasta la fecha no han sido utiÍizado~;¿h:hJi~~tf6 pals, 

por lo que su referencia es sólo para efectos t~ó~lcos. ' 

e.) CHEQUES DE VIAJERO 

Conocidos como "traveller's check". Este tipo especial de cheque se 

encuentra regulado en nuestra LGTOC en sus arts. 202 al 207. 

Es un cheque creado a la orden por una institución de crédito a su 

propio cargo sobre cantidades ya disponibles en la misma en el me-

mento de la creación y pagadero a la vista en el establecimiento 

principal o corresponsales en las sucursales que tenga dentro-de la 

República o en el extranjero. 

El antecedente del titulo especial aqul estudiado como lo conocemos 

es la prktica angloamericana. En efecto la agenc(a de viajes ingl~ 

sa "Thomas Cook and Son" utilizó en 1870, en los Estados Unidos de 

América y en 1875, en Inglaterra, verdaderos cheques de viajero con 

el nombre de Circular Note. ( 108 )._ 

El autor argentino Ignacio Winisky>( 109 ) sostiene que eso's titulas 

se formaban por el juego de dos documentos:- lo. por el Circular Note 

( 100 ) ()¿Pina Vara, Rafael,~- Cit. p. 296 y '297. 
( 109 ) lbidan. 
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propiamente dicho y 2o. por una carta de Introducción ( Letter of -

Indlcation ), ambos necesarios para el cobro. En el primer documen

to se contentan datos como fecha de emisión, nombre del pasajero y 

el número de la carta de introducción, era el documento que autori

zaba al tenedor a librar a la vista una letra contra "Thomas Cook -

and Son", de acuerdo con la fórmula que tenla impresa al dorso. 

El s~undo documento era una presentación que ~a agencia de viajes 

citada hacia del turista a los corresponsales extranjeros, llevando 

una firma original del .titular del cheque y los números y valor de 

las "Circular Notes".· 

En el año de 1891, en los Estados Unidos"de América, apar~ce el an

tecedente inmediato del moderno cheque de viajero. 

El Sr. M. F. Beny, empleado de la American Express Co., por instruE_ 

cienes del entonces presidente J.C. Fargo, ideó y registró a su no!!!_ 

bre un documento denominado American Express Traveller's Cheque. 

Por lo que se refiere a la naturalez~.··jurldica de este titulo, alg!:!,. 

nos autores niegan que el cheque de viajero tenga realmente ese ca

rácter. tratándose de un pagaré a la vista lo mismo qué los denomi

nados cheques de caja. 

Dentro de nuestro territorio nacional ninguna Sociedad Nacional de 

Crédito ni el B~~co-obrero. S. A., aún cuando si est~n facultados -

para ~xpedir esta c.lase de titulas, se 1 imitan a actuar como corre~ 

ponsales de bancos extranjeros de prestigio internacional para dis-
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tribuir estos titulas emitidos en dólares, es decir, a la fecha no 

se,han librado cheques de viajero en moneda nacional, no obstante -

que nuestra ley los contempla en sus arts. 202 al 207. 

Cabe resaltar que de la lectura, del arL So. del Decreto Presiden--, 
~· •. 

cial que estableciera la Nacionalización de: la Banca Privada en Mé

xico, publicado en el Diario Oficial de la Federación los dlas 1 y 

2 de septiembre de 1982, se desprende que la única institución pri

vada de crédito extranjera autorizada para actuar como representan

te de otro pals es el City Bank, N. A., ya que al efecto establece: 

"No son objeto de expropiación el dinero y valores propiedad de - -

usuarios del servicio público de banca y crédito o cajas de seguri

dad, ni los fondos o fideicomisos administrados por los bancos, ni 

en general bienes muebles o inmuebles que estén bajo la propi~dad o 

dominio de las instituciones,a que se refiere el articulo primero; 

ni- tampoco son objeto de expropiación las instituciones nacionales 

de crédito, las organizaciones auxiliares de crédito, ni la banca -

mixta, ni el Banco Obrero, ni el City Bank, N. A., ni tampoco las -

oficinas de representantes de entidades financieras.del exterior, -

ni las sucursales de bancos extranjeros de primer or:den". 

Analizando los arts. 202 al 207 que como ya lo indiqué, contienen -

la base de estos tltulos concluimos en lo siguiente: 

Esta clase de cheques son expedidos por el librador a su propio car, 

go; es aqul donde no funciona la triangulación caracterlstica de -

los cheques, ya que comúnmente se pueden confundir en una sola per-
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sona el librador y el beneficiario, pero no el librador y el libra

do, por lo que se refiere que no son otra cosa que pagarés a la vis 

ta y pagaderos por su establecimiento prlncipal"o.por,,lacsucursal o 

los corresponsales que tenga en la República o en .el extranjero. 

A manera de explicación señalamos la_ opinión del Dr; Acosta Romero 

al r~specto. ·( 110 ). Cita que una sucursal "es considerada como el 

establecimiento que depende de la oficina matriz y que, actuando ba 

jo el mismo nombre comercial, realiza algunos o todos los negocios 

y operaciones de ésta". ( Karl Heinsheimer ) 

El art. 203 en su primera frase refiere que serén nominativos, esto 

es obvio, porque como ya se.habla estudiado, de lo contrario se 

atentarfa contra el monopolio de emisión de moneda a cargo del Es

tado. Para dar cumplimiento a la 2a. parte del citado art. la pr~c

tica ha establecido que al comprar el tomador esos cheques estampe 

una primera firma en presencia del librador-librado, quien la cert!_ 

ficaré y al presentar el titulo para su pago deberé volver a firmar 

el documento para que su signaclón sea cotejada con la primera, re

presentando esto un mecanismo de seguridad. 

Cuando se realiza una compra de esta clase de cheques el emisor de

be entregar al tomador una lista de todas las s~cursales o corres-

ponsal ias en donde pueden cobrarse. 

Una caracteri stica de este cheque, que .esU basada .en'}'a gr~ctica -

bancaria. es la de emitir esta clase .. de documentos por·:~~~CJ~i~acio
l 110 ) DE!recFO Bancario, op. Cit. p. 547 ... 
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nes fijas. 

La falta de pago producir& la responsabilidad cambiaría para el eml 

sor, debiendo reintegrar el importe del titulo m&s -la indemnización 

de los daños y perjuicios que en ningün caso ser&n menores al-20% -

del valor literal del cheque. Además el corresponsal que hubiere 

puesto en circulación los cheques ser& responsable solidario del p~ 

go, ya que viene siendo un representante ( del librador-librado ) y 

de acuerdo al art. 10 de nuestro ordenamiento legal se convierte en 

endosante con sus respectivos deberes cambiarios. 

Los cheques que no hayan sido presentados para su cobro, se devolvg_ 

rán al emitente, quien deber& re.integi:-~r su valor "al tipo de cam--, .. 
bio que se rija en el lugar y.fecha en que se.ejercite su cobro". 

Por Oltimo, señala nuestro ordenamiento en el segundo párrafo de su 

numeral 207, que las acciones contra el que expida o ponga en circu 

laci6n los tipos de cheque aqui analizados prescriben en un año, a -

partir de la fecha de circulación de los mismos. 

Concluimos el comentario de esta figura expresando que lo que la ca 

racteriza es la multipl ici·dad de lugares de cobro, aün .cuando exis

te un librado, que es el propio banco librador. 

En cuanto a que si son o no negociables, la doctrina se inclina del 

lado afirmativo, ya que siendo tttulos nominativos y conforme al art. 

25 de nuestra ley de titulas que señala que los mismos se entender&n 

siempre extendidos a la orden, salvo inserción en su texto, o en el 
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endoso, de las clausulas "no a la orden" o "no negociable" ••• 

f.) CHEQUES DE CAJA. 

Se encuentra regulado en nuestro numeral 200 de la LGTOC. 

El maestro Tena ( 111 ) , respecto a esta forma especial, nos dice 

que no son propiamente cheques, sino pagarés a la vista, por ser -

librados por una institución a cargo de st misma, esto es que se -

confunden jurtdicamente las calidades del librador y libradc, aun

que no estoy totalmente de acuerdo, pues el cheque tiene disposici.Q_ 

nes distintas a las del pagaré, que la ley le otroga al darle esa -

calidad. 

Esta clase de cheque sera sierrpre nominativo y respecto a su nego

ciabi~idad no pueden endcsarse, excepto a favor de una institución 

de crédito para su cobro. 

En la practica bancaria los bancos utilizan estos cheques para efe.!:_ 

tuar pagos de intereses, pagos a proveedores, reembolsos de inver-

siones, etc. También se pueden adquirir para efectuar pagos a ter

ceros, esto representa una seguridad para el beneficiario por ser -

girados por el propio banco. 

CRITICA A NUESTRA LEGlSLACION 

La critica que aqut se hace se refiere al hecho de que en la pract.!_ 

ca se manejan muchos tipos de cheques,- y l~-realidad es que.un sec--· 

( 111 ) De J. Tena, Felipe·, Op. Cit. p. 558. 
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tor.no muy grande de la población es la que tiene ccnocimiento de-· 
' 

estas clases de titulos. A la mayorfa de la gente por natural des-

confianza no le agrada que los pagos les sean efectuados por me·dio 

de un "papel"; con todo y los riesgos que representa prefieren que 

les sea realizado en billetes de banco, adem~s de que el sistew.a -

bancario adolece de fallas que hacen que para llevar a cabo el co

bro de un cheque se requiera, si no desfilar dé una ventanilla a -

otra, si el reconocimiento de firma que otorgue otro cuentahabien

te del bance de que se trate. 

El cheque al igual que los dem~s tftulos de crédito requiere que -

su marco legal se adecQe a la realidad pr~ctica, que la legisla- -

ción se actualice incluyendo figuras como el giro bancario, que es 

una rorma especial de cheque y legislando acerca del nombramiento 

de beneficiarios en este tipo de cuentas de depósito. 
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CAPITULO TERCERO 

LAS CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES 

1.) ANTECEDENTES. 

No podemos hacer referencia a los antecedentes de las cuentas de -

cheques en dólares en forma separada del manejo que tiene la moneda 

extranjera, ya que la expedición de esos cheques está condicio~ada 

al previo contrato de depósito de dinero a la vista que se celebre 

con una institución autorizada para ese fin, por lo que se analiza 

conjuntamente ambas figuras. 

Los antecedentes más remotos los encontramos desde el decreto cons

titucional para la 1 ibertad de la América Mexicana, sancionado en -

Apatzingán, Mich., el 22 de octubre· de 1814, que en su art. 116 se 

consagraba.como facultad exclusiva del Supremo· Congreso batir mone-

da determinada su materia, valor, peso y tipo de denominación, fa-

cultad que en los mismos términos se procuró, sancionó y desde lue-

go se estipuló en todos los demás proyectos de constitución y cons

tituciones .poi iticas del Estado Mexicano que .tuvieron vigencia has-_-,;

ta que el proyecto de Constitución de 16 de junio de 1856 .en el art 

64 agregó como facultad del Congreso, entre otras, la de determinar 

el valor de la moneda extranjera, texto que quedó vigente en esencia 

en el art. 72 de la Constitución Poi itica de la República Mexicana 

en 1857, mismo que se volvió a plasmar en el art. 73 fracción XVIII 

de ia Constitución Politlca de los Estados Unidos Mexicanos de - -

1917 sin que haya sufrido reformas hasta la actualidad. 
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De lo anterior se desprende que ha sido preoccpación de los gobier_ 

nos que se han sucedido a lo largo de nuestra historia el legislar 

en relación a la moneda de curso legal, asi cerno el controlar la 

circulación de la extranjera. 

Nuestro sistema se rlge por la unidad denominada "peso" y nuestra 

legislación prohibe el curso de otra moneda diferente. Encontramos 

su fundamentación er. los arts. 1o. y 80. de la Ley Monetaria de -

los Estadcs Unidos Mexicanos. 

Por otro ladc no podemos ignorar la importancia que representa para 

los empresarios el poder efectuar sus operaciones en moneda extran

jera, ya que muchos de sus pasivos est~n contraidcs en dólares por 

la importaciór. de materias primas para la elaboración de diversos 

productos. 

Influye de gran manera el hecho de nuestra vecindad con los Estados 

Unidos de América, pais altamente industrializado con el que lleva

mos a cabe gran número de importaciones, transacciones comerciales, 

financieras, turisticas, etc. 

Otro factor de influencia es lo extenso de nuestra fro~tera con el 

pais estadounidense. 

Lo anterior influye para que nuestra economia .se maneje indebidame.!!_ 

te en pesos-dólares. 

Antes de septiembre de 1982, cuando se nacionalizó la banca privada 

en México, nuestro sistema bancario manejaba cuentas de cheques en 

dólares por medio de la celebración de un contrato en el que se est.!. 
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pulaban las clausulas de los derechos y obligaciones de ambas par-

tes. 

De septiembre de 1982 hasta el 11 de septiembre de 1986 el manejo -

de las citadas cuentas de cheques en dólares se prohibieron, fecha 

esta última en que el Banco de México emite reglas a las instituci.Q. 

nes de crédito autorizandolas a abrir las multicltadas cuentas a S.Q. 

ciedades mercantiles localizadas en un area de 20 kms. paralela a -

la l[nea divisoria con E.U.A., y el 11 de agosto de 1987 la autori

zación se ampl[a para las personas f[sicas que reúnan los anterio-

res requisitos de residencia, reglas que trataremos con mas ampli-

tud en el cap[tulo correspondiente. 

2.) MARCO LEGAL. ( LIM}TACIONES Y CARACTERISTICAS ). 

Al igual· que en el inciso anterior no podemos referirnos en forma 

aislada al marco legal de las cuentas de cheques en dólares, pues 

aún cuando éste se encuentre contenido en las Reglas emitidas para 

tal efecto por el Banco de México, estan relacionadas con las disp.Q_ 

siciones enumeradas ~n los arts. 175 a 207 de la LGTOC que regulan 

a los cheqües e~ general y que ya estudiamos ampliamente; ademas de 

que estos titulas a su.vez estan ligados al depósito bancario de di 

nero del cual depende su existencia y validez, estando contemplados 

dentro de los arts. 267 a 275 de la misma ley ( arts. ya analizados 

también en capitulas anteriores ). 

El celebrar un contrato de depósito de dinero en cuenta de cheques 

es un servicio que presta una Institución bancaria; y en México la 
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actividad de banca y crédito se encuentra regulada en disposiciones 

dispersas de diversos cuerpos legales, lo que ha hecho que su com-

prensión y debida aplicación sea dificil. 

Ast encontramos arttculos referentes al tema que nos ocup.a en los -

siguientes ordenamientos: 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

"Art. 73.- El Congreso tiene facultad: •.• 

F. X.- "Para legislar en toda la República sobre •.• servicios de -

banca y crédito .•. ", "para establecer el Banco de Emisión. Unico, -

" 
F. XVlll.- Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones -

que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relati

vo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y 

medidas .•. " 

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos 

El art. 80. señala que "la moneda extranjera no tendrá curso legal 

en la República, salvo los casos en que la ley expresamente deter-

mine otra cosa" 1 que ''las obligaciones de pago contraidas dentro o 

fuera de la República, pa;a ser cumplidas en ésta se solventarán en 

tregando ~l equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que ri 

ja en el· lugar y fecha en que se hag~, ~l pago." 

El art. 9o. refiere que las prevenciones antes señaladas no son Te 

nunclables. 
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Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 

Su art. 30 dispone que "las Instituciones de crédito sólo podran 

realizar las operaciones siguientes: 

l. Recibir dep6sltos bancarios de dinero: 

a.) A la vista; ( y el art. 269 de la LGTOC nos dice que "los dep~ 

sitos en dinero, constituidos a la vista en instituciones de crédi

to, se entender:in en cuenta de cheque·s, salvo convenio en contrario" 
1•'· 

XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con 

oro, plata y divisas ••• " 

Ley General de TI tul os· y Operaciones de Crédito:·. ·" 

Los arts. 267 y 268 señalan que el dep6sito banc~rio de dinero, ya 

sea en moneda nacional, divisas o moneda extranjera. transfiere la -:

propiedad al depositario y lo obliga a restituir en la misma espe-

cie, salvo que-el-dep6sito se realice en caja,· saco o sobre cerrado 

Código de Comercio: 

El art. 6.37 dispone que las monedas-extranjeras- efectivas o conven- · - -

cionales que no.tendran en la República mas·valc::>r que el de plaza';!···· 

Ademas el art. 639 previene: "El papel, billetes de banco y tltulos · 

" de deuda extranjera no pueden ser objeto.de actos comerciales en la 

República, sino considerandolos como simples mercanclas; pero po- -

dr:in ser objeto de contratos puramente civiles". 

Por otro lado el art. 75 del mismo código señala: "La ley reputa ac 
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tos de comercio: 

F. XIV las operaciones de bancos ••• " 

ley Orglinlca de la Administraci6n Pública Federal: 

Art. 31. "A la SHCP corresponde el despacho de los siguientes asun

tos: 

VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del 

pa[s que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarr.Q_ 

llo y las demlis instituciones encargadas de prestar el servicio pú

blico de banca y crédito". 

XI. Dirigir la polltlca monetaria y crediticia". · 

ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 

Art. 81: "Se requerir& autorización de la SHCP para realizar en f€>!:, 

ma hab}tual y profesional, operaciones de intermediación o con el -

público de compra-, venta y cambio de divisas dentro del territorio 

de la República Mexicana: Esta"s autorizaciones serlin otorg_adas o d~ 

negadas discrecionalmente por -la SHCP, oyendo la opi·ni6n del Banco 

de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros ••• " 

ley Orglinica def Banco de México: 

Art. 14: "las tasas de intereses, comisiones, premios, descuentos u 
' ,,. otros conceptos anlilogos, montos, plazos y demlis caracterJsticas de 

las operaciones activas, pasivas y de servicios, que realicen las -

instituciones de crédito, con residentes en el pa[s y en el extran

jero, se ajustarlin a las disposiciones que dicte el Banco de México. 

Est~s disposiciones tendrlin carlicter general, pero podrlin aplicarse 

·. 
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a determinado tipo de Instituciones o a ciertas clases de operaclo-

nes". 

Art •. 18: "El Banco de México determinar:i el o los tipos de cambio -

a que deba calcularse la equivalencia de la.moneda nacional para -

solventar obligaciones de pago en moneda extranjera, contra[das de!!_ 

tro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta, pudiendo d~ 

terminarlos también para operaciones por las que se adquieran divi

sas contra entrega de moneda nacional, siempre que ambas o alguna -

de estas p'restaciones se cumpla en territorio nacional". 

Art. 19: "El .Ejecutivo Federal, cuando sea necesario o conveniente 

a la debida protección de la econom[a nacional, podr:i, mediante la 

expedición de decretos sobre control de cambios; prqhibir o restri!!_ 

gir las importaciones, las exportaciones y el comercio dentro de la 

República, de divisas; la importación y la exportación de moneda na 

cional; 

.•• Con sujeción a esos decretos, asl como a las disposiciones com

pleméntarias que dicte la SHCP, -el Banco de México estar:i·facultado--' .. 

para -aplicar dicho control para establecer .. los términos y condicio

nes en que las instituciones de crédito, las dem:is empresas cuyo o!!_ 

jeto principal sea la intermediación financiera y las casas de cam-.. 

bio, deban intervenir, en su caso, en la operación del mismo". 

Adem:is del marco ya referido nos encontramos con otras disposicio-

nes, como son acuerdos, reglas y resoluciones emitidas por la SHCP 

por el Banco de México y por el Comité Técnico del Control de Cam-

bios, sobre el particular las Reglas de m:is interés para nuestro 
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tema son las emitidas por el Banco de México primeramenteel 11 de -

septiembre de 1986 en el Diario Oficial de la Federación y que se -

publ lcaron con el titulo "Reglas de ·carllct.er general a las que debe 

rlln sujetarse las instituciones de crédito para recibir depósitos -

en cuenta de cheques en dólares de los Estados Unidos de América". 

En la primera se autoriza a las instituciones de crédito a recibir 

depósitos en cuenta de cheques denominados y pagaderos en dólares -

de los EUA exclusivamente a favor de sociedades mercantiles con es

tablecimientos en poblaciones localizadas en una franja de 20 kms.

paralela a la linea divisoria internacional norte del pais o en el 

Estado de Baja California.' 

La segunda regla se refiere a la forma ~n que se acreditarlln las -

cuerytas, y podrlln ser: a) mediante la tra~smisión de documentos a -

la vista-denominados en moneda extranjera y. pagaderos sobre el exte 

rior;-b) traspasos-de fondos de cuentas de la misma naturaleza o --

del extranjero; oc) la entrega·de moneda en curso legal de los 

EEUUA. 

Tercera.- Se documentarlln las multicitadas cuentas a través de con

tratos en donde se se~ale la obligación del depositarib de pagar -

los cheques respectivos precisamente mediante la entrega de dólares 

de los EEUUA, de conformidad con lo previsto en el último p~rrafo -

del art. 80. de la Ley Monetaria de los E.U.M. En el anverso de ta

les cheques se deberll contener el texto: "Este titulo se pagar~ pr~ 

cisamente en dólares de los EEUUA, conforme al último p~rrafo del -
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art. 80. de 1 a Ley Monetaria". 

Cuarta.- Se refiere a que las instituciones depositarias y los depQ_ 

sltantes convendrlin la tasa de intereses que dichos depósitos deve.!! 

.guen; sobre la forma de calcularlos y sobre la facultad de las pri

meras para establecer los montos mtnimos para recibir ese tipo de 

depósitos. asi como las comisiones por dicho manejo. 

Quinta.- En cuanto a la jurisdicción de las instituciones de crédi

to; sólo las establecidas en las poblaciones citadas en la regla -

primera podrlin abrir las cuentas espe·clales aqui referidas· y pagar 

tales documentos. En el reverso de los esqueletos se indicarlin las 

plazas en las que los cheques podr~n ser presentados para su cobro 

Sexta.- El tomador o beneficiario de un titulo de esa clase podr~ -

-~-~~ .. _ 

optar por las siguientes formas de pago: a) situaciones de fondos -
I 

en cuentas de la misma naturaleza-o del exterior; b) la entrega de ·· 

documentos a. la vista. denominados en dólares de los EEUUA, pagade-

ros en el extranjero; o c) la entrega .de mone,da de curso legal de -

los EEUUA., .•. :,. 

El 11 de agosto de 1987.et Banco de México publicó en el 0.0.F. una 
... 

modificación a esas reglas en las cuales se autoriza a las institu-

ciones de crédito a recibir depósitos en cuenta de cheques en dóla

res a favor de personas f[slcas que s~-'-encuentren en la sitLación -

prevista en las reglas anteriores, o de personas morales que tengan 

establecimientos en tales poblaciones. 
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Asimismo emitl6 en la misma fecha una Resolución en la cual "se de-

termina una sobretasa exenta para efectos del Impuesto Sobre la Ren 

ta, equivalente a las ganancias cambiarías derivadas de dep6sitos -

bancarios con intereses constituidos en moneda extranjera a favor -

de personas f!sicas, respecto de los cuales el deudor se haya obli

gado en forma expresa a efectuar su pago precisamente en esa moneda 

dentro de la República Mexicana, de conformidad con lo previsto' en 

el último plirrafo del art. So. de la Ley Monetaria de los E.U.M." 

Creemos que la expedición de tales reglas se debe, como ya lo expr~ . .. ~. 
samas, en los antecedentes del presente capitulo, a que no podemos 

ignorar la realidad de nuestra econom!a; en la frontera norte de --

nuestro pa!s estlin establecidas gran número de empresas 

ras ) las cuales proporcionan empleo a muchos mexicanos. 
·-... ----

El capital de esas empresas es en su mayoria extranjero_por lo que .. 

al autorizarse la apertura de depósitos·a la vista en cuentas de -

cheques en dólares trae ventajas, tanto para los establecimientos -

señalados como para la economta .. <le nuestro pats;·principalmente por 

el hecho de que_ los residentes de esas lireas ( QUE· en gran número· -

tienen empleo en el otro _pa!s ) ya no depositaran sus ganancias en 

lugar distinto al de su residencia, lo que represen~a un beneficio 

por el ahorrn del tiempo y del riesgo que acarrea el trasladar de -

un lugar a otro sumas de dinero. 

Al captarse mas recursos en las localidades se permite que la riqu~ 

za circule, trayendo esto como ceonsect.:encia que se canalicen los r~ 
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cursos hacia ~reas estratégicas, logrando con ello el aumento en el 

nivel de vida de las poblaciones y de sus habitantes. 

Por lo anteriormente expuesto opino que el abrir nuevamente al pO-

bl lco el referido servicio ha sido una medida acertada, sobre todo 

porque tal vez por razones de distancia no se le habla prestado la 

debida Importancia a esas ciudades fronterizas. 

3.) EL CONTROL DE CAMBIOS. 

A lo largo de nuestra historia han habido diversas regulaciones so

bre polltica c2~blarla y control monetario. 

A continuaci6n se hace una breve referencia a las m~s importantes. · 

Las primeras tuvieron lugar durante el rwndc:to del presidente Gene

ral P6rfirio D!az. 

En 1905 la Comisi6n de Cambios y Monr:da prohibió la circulaci6n de 

divisas extranjeras { 1 ). ' 

Las unidades que se manejaron para la actividad ·ec·on6mica eran las·_,. 

monedas met~licas de oro y plata, el papel moneda no era aceptado. 

Nuestras reservas estaban con~titu!das en esas monedas y con altas .~ 

y bajas la situacl6n se mantuvo estable hasta 1929 en que sobrevino 

una depresión económica mundial, a la cual nuestro pafs no se sus-

trajo, y en 1931 las reservas del Banco de México·( creado en 1925) 

dlsm'inuyeron •. : ' 

( 1 ) Ort!z Goi llemo, La Dolarizaci6n en M~xlco: ·Causas y Coisecu:nclas. Docurento ·· · 
tlúrero 40, Banco de f>'éxicxi, ~'éxico;< 1931 ;'.'p; .4:;-. 'I. 
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Por medio de la Ley Calles de 1931 se suspendió la convertibilidad 

de monedas de plata y se retiró el oro de la circulación. ( 2 ). 

Al no haber la acuñación de monedas requerí.das se promocionó el pa-' 

pel moneda para que tuviera aceptación. 

Es en el año de 1933 cuando el Banco de México fija por vez primera 

un tipo de cambio, 3.60 pesos por dólar. 

Hasta 1.938 se mantuvo este tipo de cambio fijo y no repre~entó una 

dolarización para nuestro sistema en mayor medida, ya que menos del 

6 % de las cuentas de cheques eran en dólares. ( 3 ). 

El 18 de marzo de 1938 el presidente Lazaro cardenas nacionaliza la 

industria petrolera, y las represalias extranjeras provocaron un de 

sajuste económico, que a su vez influyó para que en octubre de 1940 

el Banco de México dictara una paridad de 4.85 pesos por dólar. 

Durante este periodo se estudió la posibilidad de establecer un con 

trol de cambios, pero en su informe P,r.~sidencial ( 1938 ), el Gene

ral cardenas opinó que "el control de cambios sólo puede funcionar 

en pafses altamente disciplinados donde los reglamentos de aduanas 

estan bien organizados y ias fronteras pueden ser vigiladas con - -

efectividad; el control de cambios ( en México ) seguramente serfa 

superado por el mercado negro". ( 4 ). 

Estalla la Segunda Guerra.Mundial y crece la actividad económica, -

( 2 ) Miz, aiillemu, ~- Cit. p. 6. 
( 3 ) Ortfz, ll.rlllemu, ~- Cit. p. 9. 
( 4 ) Ortfz, ll.rlllemu, ~- CI t. p. 11. 
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pero en los años siguientes a este conflicto las reservas registran 

una gran baja por lo que en junio de 1949 se fija un nuevo tipo de 

pesos-dólar, esta vez a 8.55. 

Nuevamente surge un conflicto bélico, entre Corea y Estados Unidos 

de América, con lo que nuestro vecino pais del norte sufre una.vez 

m~s una recesión, que afecta a nuestra balanza comercial,·por lo -

que en abril de 1954 se anuncia una nueva· paridad· con respecto al -

dólar, 12.5 pesos por uno, la que continúa hasta agosto de 1976. 

Para llegar a esta medida nuestro pais pasó por sucesos muy intere

santes pero desgraciadamente tristes. 

En 1972 Petróleos Mexicanos descubre nuevos yacimientos de petróleo 

y el entonces presidente, Lic. Luis Echeverria Alvarez con acertada 

visión politica manejó los descubrimientos en forma discreta, ya 

que si se daba a conocer tal noticia nos hacia más vulnerables a la 

presión de Estados Unidos. 

En 1973 se suspenden las importaciones de petróleo y empiezan a cre

cer las exporta~iones. -----!!-'• 

En nombre de tal bonanza.el gobierno aumenta de una manera conside-

rabie el endeudamiento externo, y los recursos provenientes del pe

tróleo no se canalizan debidamente, la corrupción aumenta y también 

la fuga de c~pitales; teóricamente el pais era "rico", pero la si--. 

tuación de los gobernados no cambió sustancialmente, por el contra

rio, sufrió un detrimento su economia al presentarse una devalua- -
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clón de su peso, que alcanzó un nivel de 20 - 21 pesos por dólar y 

"desde entonces. el peso ha estado flotando "ofic 1 al mente". ( 5 ) . 

Se experimentó un incremento en los depósitos constituidos en mon~ 

da extranjera en 1977 con los "mexdólares" que resultaron muy conv~ 

nientes para evitar la fuga de capitaies, porque se permitla mante

ner otra moneda diferente a la nuestra { dólares ) en los bancos. 

Esta situación es mantenida hasta septiembre de 1982 cuando junto -

con el anuncio por parte del entonces presidente de la República de 

que se nacionalizaba la banca privada, se hizo otro por el cual se 

establec[a el Control Generalizado de Cambios. 

"El control de cambios es un instrumento de polltica económica". -

Son disposiciones mediante las cuales se prohibe o limita la adqui

sición de divisas para ciertos fines. actuando al efecto sobre las ., 

operaciones mismas de compraventa de moneda extranjera. { 6 ). 

Sus objetivos son: "evitar fugas de capital y reducir o eliminar el 

déficit en cuenta corriente de balanza de pagos sin devaluar la mo

neda nacional en términos de moneda extranjera". 

El control de cambios puede ser Integral o dual: 

/ 

El integral es aquel que "hace obligatorio que toda venta de moneda 

extranjera se haga a la autoridad camblaria y .que toda compra de·mo 

{ 5 ) Ortlz, G.lillenro, Op. Cit. p. 17. .. 
( 6 ) M:incera PgJayo, Mig.iel, Ina::nven!eicia del Cootrol de Camios.- Banco de l~i

co, M'lxlco, 1982, p. 5. 
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El dual es aquel que combina elementos de control de cambios con e-

1 ementos de libre convertibilidad. 

Lo anterior significa que a la moneda-extranjera -d6lares- se le -

incorporan dos .valores distintos, uno que señale el mercado. 1 lamado 

preferencial y otro el ordinario. 

El Estado capta todas las divisas que por cualquier motivo ingresen 

al territorio mexicano, a través del Banco de México o de las insti 

tuciones de crédito y el primero establecerá las prioridades que se 

manejarán para la distribuci6n de esas divisas, canalizándclas y 

ajustándolas a los programas econ6micos diseñados por el gobierno. 

Este sistema fue el que se adopt6 y tiene las siguientes desventa- -

jas: 

No evita la fuga de capitales. 

- Las importaciones manejadas al tipo controlado se sobrefacturan. 

- El tipo del mercado libre se dispara en relaci6n al mercado con--

troladc. 

- Se presiona para incluir dentro del mercado controlado muchas im

portaciones. 

- Las fluctuaciones hacen inciertas y costosas las operaciones in-

ternacionales. 

( 7 ) Mancera /lg.Jayo, Miguel, Op. Cit. p. 6. 
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- Se motiva la .dolarlzación de las transacciones financieras y de -

las comerciales en general, especialmente enJa frontera norte. 

( 8 ). 

Hay presión también para que algunas exportaciones estén en la cla

sl f icación del mercado controlado y de esta manera poco a poco se -

l legarA al control de cambios integral, cuya adopción trae u_n sinn-º. 

mero de dificultades como son el establecimiento de un gran aparato 

administrativo que lleve en forma correcta el control de todas las 

divisas y su estricta distribución; personal altamente calificado, 

un debido control de créditos externos, etc. 

Al tomar posesión de la presidencia del pais el Lic. Miguel de la -

Madrid ratificó que las medidas dictad~s eran irreversibles. 

A cinco años de esa histórica fecha la situación económica no ha va 

riado, el peso dla a dia se ha seguido deslizando con relación al -

dólar; simplemente en los últimos doce meses la devaluación ha sido 

un poco mayor del 100 % y la fuga de capitales no se ha evitado. 

1986 fué el peor. año, económicamente hablando, sin errbargo en opi-

ni6n de distinguidos economistas norteamericanos, entré ellos, el -

premio Nobel Paul Samuelson, las politicas económicas adoptadas fu~ 

ron las correctas y durante la primera mitad de 1987 se observan -

signos de recuperación económica. ( 9 ). 

( 8 ) Mm:era Pg.Jayo, Miguel, ~- Cit. p. 18. 
( 9 ·¡ Suplerento ¡:erri6dico Excélslor LXX Prtiversario, 3J de ag:isto de 1!:87 •• 

.-
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RESOLUCIONES JUDICIALES. ,· 

El 13 de diciembre de 1982 se public6 en el D.O.F. el Decreto de -

Control de Cambios que habla sido anunciado por el presidente de la 

Re~Oblica durante el Informe de Gobierno el primero de septiembre 

de ese mismo año. 

Para tal expedici6n se fundament6 el entonces primer mandatario en 

la facultad que le confiere la fracci6n 1 del art. 89 de nuestra -

Carta Magna; en los arts. 1o. fracci6n 11 y 4o. de la Ley Reglame!!_ 

taria del p~rrafo segundo del art. 131 de la Constituci6n Politica; 

9o. de la Ley sobre atribuciones al Ejecutivo Federal en Materia -

Econ6mica; 115 fracci6n VI de la Ley Aduanera; 9o., 31, 32, 33 y -

34 de la Ley Org~nica de la Administración Pública Federal, Bo. --· 

fracc. I y 23 bis de la Ley Org~nica del Banco de México. 

Algunos usuarios del servicio público bancario al vencerse sus CO.!!. 

tratos de-·dep6sito ccnsti tuidcs en d6lares y al presentarse a co-

brarlos se encontraron con que dichos dep6sitos, seg~n las nuevas 

disposiciones, les serian devueltos en su equivalente en moneda na 

cional al tipo de cambio ordinario. 

Esto motiv6 la interposici6n de numerosos juicios de awparo ante -

nuestro m~ximo tribunal y el criterio sustentado por la S.C.J.N. -

es en el sentido siguiente: ( 9 bis ). 
El decreto de Control Generalizado de Cawbios publicado el 13 de -

dicie~bre de 1982 en el Diario Oficial de la Federaci6n no est~ d~ 

( 9 bis ) Sentelcia de ATpélro dictada ID' el Juez Novero de Distrito 01 l.\rt.eria M 
mlnlstrativa ai el O. F., Lic. J:>sé Alejandro lu1a Raros el 28 de febre-
ro de 1963. -

.-
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bidamente fund~do en derecho, ni est~ tampoco expedido por autorl-

dad competente: dicha tesis se basa en que el decretovlola los ar-

ttculos 14 y 16 constitucionales ya que los mismos disponen que-

••• "nadie puede se_r privado de ••• sus propiedades, posesiones o de

rechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamen

te-establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales -

del procedimiento y conforme a las leyes.expedidas ccn anterioridad 

al hecho; ••• y que "nadie puede ser molestadc en su persona, pape

les o posesiones sino en virtud de mandawiento escrito de la autor! 

dad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento 

" 

"De esta manera se Infiere de la lectura de los anteriores arttculos 

que Qº se cumplieron con las formalidades esenciales del procedí- -
·-. 

miento y"por lo que respecta a la competencia fu~ violadc el art. -

73 de· nuestro C6digo MAximo ya que en forma clará dispone que:"El 

Congreso tiene facultad ••• para ••• determinar el valor de la moneda· 

extranjera •.• etc'! "Se llega a la conclusión de que la autoridad or_ 

denadora ·( titular del Poder Ejecutivo ) estA Invadiendo facultades 

reservadas por la Carta Magna en forma exclusiva a otro poder de la 

Federación, en el caso, al legislativo, que por conducto del Congr~ 

so de la Unión es el único que recibe. atribuciones del pacto Fede-

ral para determinar el valor de la moneda extranjera en relación -

ccn la de curso legal en la República, facultad que no es delegable 

en forma~alguria •. 'por-que 1 as· autoridades s61 o pueden ejercer las fa-
·:: ./.r," ,-.:.:;:,: 

cultacies que_:expresamente le son conferidas por la ley, y si en ni!!. 
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guna parte de nvestra Ley se faculta al citado Organo Legislativo, 

H. Congreso de la Unión, para delegar la obligación •.• no puede e!!_ 

tonces v~lldamente hacerlo •• ~· lo que la Carta Magna trata de impe

dir es que la delicada función re~uladora del precio de la moneda 

extranjera sea depositada en funcionarios menores, que es a lo que 

conduce el decreto en estudio~ •• " 

Adem1'1s "la facultad de el Congreso de la Uni6n de establecer un .. 
control generalizado de cambios der.tro de la República Mexicana es 

irrenunciable". 

"Viola tamtién el art. 267 de la LGTOC en relación con el art. 16 

Constitucional, y~ que el primero .•• establece que la institución 

de crédito depositaria est1'1 obligada legalmente a la restitución de 

la moneda extranjera ••• " "La moneda extranjera es dinero. se infi~ 

re que si es dinero no puede ccnsiderarse como una mercancia, por -

tanto, el presider.te en uso de la facultad extraordinaria que le -

concede el art. 131 fracción segunda de la Constitución General de 

la República, no puede legislar respecto a la importación o expor-

tación del mism~···" 

"En consecuencia, la 6rden contenida en el Decreto Presidencial del 

1o. de septiembre de 1982 determinado en su articulo Unico que las 

obligaciones de pago en moneda extranjera se solventar1'1n en moneda 

nacional al tipo de cambio que para tal efecto fije el Banco de -

México resulta sin apoyo leg.al algt.:no, es m1'1s ••. contrario a tex

to expreso de la Constitución, y por consiguiente, en última lns- -· 
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tanela, atentatorio a las garantlas de audiencia, legalidad y seg.!!_ 

rldad jurldlca consagradas en los articulas 14 y 16 del Convenio - ' 

Federal ••• " 

En resúmer., La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara In- -

constitucional el multicltado decreto referido al Control Generali

zado de Cambios en virtud de la incompetencia del Presidente de la 

República al expedirlo. 

4.) LA NACIONALIZACION BANCARIA. 

A Ja medida polltico-económica dada a conocer por el ex Presidente 

José López Portillo el primero de septiemtre de 1962 se le ha llam_! 

do indistintamente nacionalización, expropiación y estatización; -~ 

términos que antes de entrar al estudio de fondo de este capitulo.

distinguiremos. 

Por lo que respecta al término nacionalización Jo encentramos en 

nuestros anteceder.tes históricos cuando la Iglesia es desposelda de 

los bienes que detentaba por el Estado. Se puede entender en dos 

sentidos: uno po~ltico y otro eccnómico: ( 10 ). 

El prime-ro significa el otorgamiento de la calidad de nacional a un 

extranjero y en cuanto al segundo se entiende la incorporación a la 
' 

.-

nación de todos o de una parte de los bienes y de los medios de pr.Q_ 

ducción, sustrayéndolos de la propiedad de los particulares. 

10 ) Enciclo¡:e:lia .llrldica CM:BA, Edit. Oriskill, S. A., T. XX, Sueros Aires, 1976! 
p. 5B y 59. 
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Ast, desde un punto de vista politice económico la nacionalización 

significa ( 11 ) que una determinada actividad sea prestada sOlo -

por nacionales de un pais, o que su ejercicio se reserve al Estado. 

En cuanto hace ~ Es~atización dicho término no se encuentra en el

diccionario de la Lengua Española, pero deriva de estatismo que 

significa ( 12 ) "intervencloni"srr.o del Estado que excede de los ll 

mites señaladcs normalmente a su actividad en atención a sus fines 

caractertsticos, representativo de una concepción polttica totallt_! 

ria". 

la palabra estatismo· se identiflca·con fascismo que es un sistema -~ 

bajo el cual "el gobierno se apodera de las principales empresas y 

en otras mantiene formalmente la propiedad en menos de particulares 

pero ~ujeta la producción y los precios de las empresas particula---. 
res a los._planes estatales". ( 13 ) •.. 

En lo referente a expropiación mencionaremos primeramente-su defin! 

ci6n etimológica que es "desposeer de una cosa a un propietario,· -

d~ndole en cambio una indemnización, salvo casos excepcionales~ Se 

efectuar~ legalménte por motivos de utilidád pública".· ( 14 ). 

Algunos autores han cretdo encontrar los antecedentes de esta -figu-. 

ra como una excepción a las tres virtudes del derecho remano sobre 

los bienes, que eran dominio absoluto, perpetuo y exclusivo. 

( 11 ) . kOsta R:rrero, MigJel, tlérecf'o Bancario, Op. Cit. p. 105. · 
( 12 ) De Pina Vara y De Pina Vara, Rafael, Diccicnario ~ Derecto, Op.Cit. p. 259. 
( 13 ) Pazos, luis. la Estatizaciln ~ la Barca, Edit. Diana, 1a. ed., ~'éxico 1932, 
( 14 ) .. J\costa Rorero, Miq-¡el, Teorta Ga"eral del Oerecro Jldninistrativo, Edit. Po-

rrúa, s. A., 7a. ed., l'éxlro, 1~. p. 570.. · 
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Sin embargo, contra lo anterior el distinguido dcctor Guillermo FlQ. 

ris Margadant sostiene que "en el -sis.t_eina romano el derecho de pro

piedad nunca fué absoluto". ( 15 ), y para ello se basa en citas -

tanto del Digesto como en las de las Instituciones de Justiniano 

que han dado lugar a la teorla del posible "abuso de derechos" y a 

artlculos como el 16 y el 840 del código civil que nos rige y que

señalan la disposición que el dueño puede.hacer de su propiedad,-· 

siempre y cuando no perjudique a la colectividad; concluye el dest~ 

cado autor señalando que la idea de que la propiedad romana fué ab

soluta se debe únicamente a una leyenda provocada por.admiración a 

una época o a alg~nas personas, y que nació durante la Revolución.~ 

Francesa, tan es asl que-en el art. 17 de la Declaración de los De-· 

rechos del Hombre y del Ciudadano se señala que "siendc la propie-

dad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de --

el la, si no· es cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo 

exige evidentemente y a condición de justa y previa inderrnización." 

( 16 ). 

La definición que nosotros manejamos de la expropiación .es quec"es ·: 

un acto de derecño públicc, por medio del cual el Estado impone al 

particular la transferencia de propiedad de detemlnados bienes, -

cuandc los mismos son necesarios para la realización de la actividad 

del Estado y existe una causa de utilidad pública que asl lo requi~ 

ra, siempre que se cubra al particular una indemnización~ ( 17 ). 

( 15 ) Flor is 1.largacfont, S. GJille!Ím, Op. Cit. p. 247. 
( 16 ) Enclclq:edia J.iridlca Greba, ~- Cit. p. 645. 
( 17 ) kosta Rcrrero, Mig.iel, Teorta Ge-Eral de Deredn Mninistrativo, Op.Cit.p.570. 



.153 

Podemos concluir que la definición esta integrada por los slgulen-

tes elementos: propiedad de un particular; desposeimiento por el E~ 

tado al particular de la misma; una causa de utilidad pública y me

diante indemnización. ( 18 ). 

En c~anto a la utilidad pública "es la que directa o indirectamente 

aprovecha a la generalidad de las personas que integran la colecti

vidad nacional, sin que ninguna pueda ser privada de ella, en cuanto 

representa un bien común de naturaleza material o moral". ( 19 ), -

ésta constitutra siempre una cuestión circunstancial, ya que varia 

según la época y situaciones socioeconómicas y jurtdico politicas -

dentro de las cuales se dé. 

Por lo que toca a indemnización ésta la constituye "la cantidad de 

dinero o_cosa que se entrega a alguien en ccnce~to de daños o per-

juicios que se le han ocasionadc en su persona o en sus bienes ( o 

er: su persona y bienes, a la vez ) •. ( 20 ) • ', 

Hecha, aunque en forma breve la distinción er.tre lo~ tres términos 

que se manejaron con :respecto a la medida tomada el 1o. de septiem

bre de 1982 en la que se nacionalizó la actividad bancaria, a tra-

vés de la expropiación dé las acciones de las sociedades de crédito •· 

privadas que prestaban el servicio público de banca y crédito, se -

concluye que la expropiación fué el instrumento jurldico que perml
·-... 

ti6 la nacionalizaci6n de la citada ,actividad bancaria. 

( 18 ) kOsta Rciíerií, M1g.Jel, oerécro Barcario, Op. Cit. p. 105. 
( 19 ) De Pina y De Pina Vara, Rafael, Dlcciooario de Derecln, Op. Cit. p. 4n. 
( 20 ) De Pina y De Pina Vara, Rafael, Dicciooario de Derecln, Op. Cit. p. 29CJ. 
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Una vez realizada la aclaración anterior a ménera de Introducción.a 

continuación y· siguiendo la metodclogla Inductiva que se ha distin

guido ~n esta Investigación, se anallzará,si la decisló~ dictada lo 

fué, como algunos opinan una medida de emerger.eta o un plan premedl .·. . . - .-· -
tado. 

La situación económica que atravesaba el pals. en 1982 era de crisis 

habla una gra" tensión sociopolltlca, amén de que nos encontrábamos 

con que el mandato del entonces presidente tocaba a su fin. 

Ya desde la segunda mitad de 1981 se·~dvertla la gestación de una -

situación critica en la economta, habta serios desequilibrios en --

las relaciones económicas tanto con el exterior como en las internas 

algunas de las principales causas de ello fue que la producción de 

bienes exportables se rezagó, la expansión acelerada de la industrl~ 

nacional, ~dem~s de la producción petrolera requerta de crecientes 

importaciones, incremento en las importaciones de alimentos, la cal 

da en la demanda y en el precio del petróleo a partir de junio de -

1981, desplome en los precios de los productos que nuestro pals ex

portaba, disminu.ción en la captación de divisas por concepto de tu

rismo, por causas de la s~tuaci6n del peso frer.te al dólar, mayor -

contrabando hacia México, aumento en la tasa de interés que sirve -

de referencia par~el servicio de la deuda externa y una "fuga de -

capitales mexicanos hacia el exterior creciente, y por su magnitud, 

sin prece~ente". ( 21 ). 

( 21 ) Tello M:!clas, Carlos, La Naciaializaciln de la llénca er: M§xico, Edit. Siglo 
XXI Editores, 2a. ed., 1-'éxlco 1004, p. 69. 
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Se incrementaron programas de ajuste cuyos fines esperados eran "r~ 

ducción del ritmo Inflacionario, dlsmlnuci6n en el gasto público Y 

en el ritmo de crecimiento de la economla en su.conjunto en un mar

co de devaluación creciente de la moneda 

convertibilidad". ( 22 ). 

Las anteriores medidas fracasaron y en cambio se incrementaron el -

gasto público, los precios de productos y servicios, y asimismo se 

incrementaron los depósitos en moneda extranjera, adem~s de que la 

fuga de capitales llevó a una dismlnuci6ñ de la reserva internacio

nal del Banco de México que lo llev6 a retirarse del mercado de ca~ 

bias. Debido a la gran expansión económica las industrias requerlan 

de una gran cantidad d~ importaciones, celebraron créditos enmone

da extranjera, el sector público contrajo deudas en el extranjero, 

etc., todo ésto necesitaba la base de divisas para el c~mplimiento 

de esas obl igationes y la captación de el Banco de México era menor 

a la demanda. 

Lo anterior se tradujo en una devaluaci6n de la moneda dictada en -- . 

febrero. ( 1982.-.). 

Siguió operando el clrcuio vicioso de aumento de salarios, increme.!!_ • 

to de los precios que da como resultado la inflación. 

Al mantener libre la convertibilidad de la moneda y el constante in 

cremento en las tasas de interés bancarias se esperaba que se incr~ 

( 22 ) Tel lo Macias, Carlos, op. Cit. p. 72. 



.156 

mentaran las captaciones por el concepto de ahorros, sin embargo é~ 
' to no se di6 y si en cambio cada vez se dolarizaba m~s nuestra eco-

nomia y se seguian fugando fuertes capitales. Esto di6 como result! 

do que el 6 de agosto se estableciera un doble mercado para el cam

bio de moneda extranjera; uno preferencial y otro de apl icaci6n ge-· 

neral; el primero de el los"sólo se apficaba al pago de intereses de 

la deuda externa ( pública y privada ) y las importaciones que autQ_ 

rizara la Secretaria de Comercio por considerarlas prioritarias", -

el resto de las transacciones se llevarla a cabo con el tipo de cam 

bio general 23 ). 

La crisis, el desconcierto general y la fuga de capitales siguió en 

aumento, m~s una nueva devaluación. 

En virtud de lo anterior la SHCP y el Banco de México dispusieron -

el 12 de agosto, en base al art. 80. de la Ley Monetaria las Reglas 

para el pago de depósitos bancarios en moneda extranjera: en ellas 

se ordenaba que los depósitos constituldos en moneda extranjera pa

ra ser restituidos en este pais deberian pagarse entregando el equl 

valente en moneda nacional al tipo de cambio general al dia en que 

se haga el pago y también.prohlbia a las instltuciones·pagar media!!. r 

te situaciones de moneda extranjera al exterior ni transferirlos al 

exterior. El Decreto presidencial respectivo se publicó en el Diario' 

Oficial de la Federación el 18 de agosto de 1982. 

Este era en general el panorama de lo que est~bamos viviendo en ese 

( 23 ) Tello Pacias, Carlos, op. Cit. p. 101. 



.157 

ya critico año de 1982, los programas tradicionales de ajustes a la 

economla que el gobierno habla impuesto no funcionaban, fracasaban 

uno tras otro, no se podla seguir-espetando que por sl· sola se end!!.. 

rezara la economfa, era ya urgente tomar la decisión de un cambio -

radical porque de lo contrario peligraba hasta la estabilidad polt

tica que durante tantos años hemos tenido. 

De esta manera llegamos al primero de septiembre de 1982, fecha en 

que el ex presidente L6pez Portillo durante su VI Informe de gobie.r_ 

n9 ante el H. Congreso de la Uni6n da a conocer la decisi6n de na-

cional izar la banca privada y de establecer el control generalizado 

de cambios. 

Los motivos que arguyó fueron, e~tre otros, que los bancos aconsej.!!_ 

ban y apoyftban a un grupo de mexicanos para que sacaran su dinero 

del pafs.y en ger.eraLque la ac_tividad que les correspondla no la -

estaban ejerciendo come>: ~e. necesitaba. 

Se reestructuró el sistema bancario y se asegur6 la alianza con la 

iniciativa privada. ( 24 ). · 

Lo primero se llev6 a cabo dividiendo a la banca nacionalizada en -

Sociedades Nacionales ~e Crédito banca de desarrollo atendiendo los 

proyectos industriales estratégicos y a largo plazo. 

Las Sociedades Nacionales de Crédito banca múltiple impulsando el -

( 24 ) 54Jlereito periéxlico Excélsior LXX Jllliversario, 30 re agosto re 1987. p.30. 
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ahorro interno y atendiendo las necesidades de crédito a corto pla-

zo. 

Con el fin de restablecer.la confianza de.los empresario~ se otorg6 

al capital privado el sistema financiero no bancario (casas de bol 

sa, ~seguradoras y arrendadoras >~. 

Mi opinión respecto a la nacionalizaci6n bancaria es que fué una m~ 

dida necesaria debido a los antecedentes analizados, una medida en

tre muchas que el gobierno tomó y debe de seguir tomando para sane

ar nuestra economla, ya que con la actitud de cambiar un sólo aspeE_ 

to no se va a lograr el éxito, son muchos factores los que intervi~ 

nen en la crisis, y la solución no la vamos a encontrar en medidas 

aisladas; se deben de contemplar todas las causas que nos han lleva' 

do a la actual situación para tratar de resolverlas. 

Se requiere el esfuerzo y concientización de todos, todos en alguna 

forma somos culpables de nuestra realidad y únicamente nosotros po

dremos corregir el camino. 

5.) C.RITICA 

En este último inciso proéedemos a realizar un an~lisis de los dife 

rentes ordenamientos dictados a partir de la nacionalización::de la 

banca privada. 

Primeramente el correspondiente al mismo de 
.. 

septiembre de 1982 por el preside-nte,.i:le la República, dicho. decreto 
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se fundamentó en la facultad que al ejecutivo otorga la fracción 1 

del art. 89 constitucional y que señala: 

"Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

l. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la 

Unión, pr.oveyendo en la esfera administrativa a su exacta observan-

cia ••• " 

Art. 73 Constitucional: "El Congr.eso tiene facultad: 

X. Para legislar en toda la República sobre ••• servicios de banca y 

crédito ••• 

XVIII .•• Para dictar reglas para determinar el valor relativo de -
·~ 

la moneda extranjera ••• ..•. 

Art. 49 Constitucional: "El Supremo Poder de la Federación se divi

de, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No po

dr~n reunirse dos o m~s de estos Po~eres en una sola persona o cor~ 

poración, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el -· 

caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, confo.!:_ 

me a'lo dispuesto en el segundo p~rrafo del .art: ·131, se otorgar~n ·· 

facultades extraordinarias para legislar". 

El art. 29 const1tucional habla de los casos en que el ejecutivo P.Q. 

dr~ suspender las garantiis individuales. 

El art. 131 en su segundo p~rrafo se refiere a la facultad del Eje

cutivo otorgada por el Congreso de la Unión para •.• restringir y P.! 

ra prohibir las importaciones, las exportaciones y el tr~nsito de -

productos, articulas y ef~ctos, cuando lo estime urgente,· a fin de 
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regular ..• la econornta del pats ••• " 

En mi opinión este articulo no fundamenta validarnente la facultad 

extraordinaria en que se apoyó el Presidente para la expedición del 

decreto de.Control d~ Cambios, ya que la moneda no es ni producto, 

ni artk~lb'nt efe'cto:(•cc· 

El art. 19de la Ley Org.'inica del Bance de México faculta al ejec.!:!_ 

tivo para expedir decretos de control de cambios y prohibir o res

tringir importación o exportación de divisas y moneda nacional. 

Este articulo lo considero inconstitucional ya que dicha facultad 

esta encargada al Congreso de la Unión, .Y una delegación valida -

serta dictada por dicho Organo y no establecida en un ordenamiento 

que jerArqulcamente se encuentra debajo de la Constitución. 

Del estudio de los citados articulas se desprende que el Presidente 

de la RepÓblica no estaba facultado para expedir el decreto de el -

Control Generalizadd de Cambios en virtud de no estar debidamente -

fundada y motivada dicha declsi6n. 

Por lo que se ~efiere a las cuentas especiales aqut tratadas en la 

pr.'ictlca pudimos observar que en la ciudad de Tljuana; en el Estadó 

de Baja Ca)ifornia Norte, este tipo de cuentas ha tenido aceptaci6n 

por parteidel público, no la esperada, aunque si hay respuesta, so

bre todo.tornando en cuenta que el usuario muestra desconfianza ante 
,., y' ·. ·.· 

las sor~r~si=vas medidas gubernamentales. 

Los requisitos para la apertura de estas cuentas. son: presentar, - · 
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las personas morales, el acta constitutiva de la sociedad mercantil 

y por las personas flslcas comprobante del domicilio, recibos de 

servicios·, i dent 1ficaci6n, Registro Federa 1 de Cont r 1 bu yentes, y en 

algunas. instituciones, tres referencias y en todos los casos el ml

nimo est.'ablecido para la apertura del dep6sito es de 500 d61ares. 

la celebraci6n de el contrato de dep6sito bancario busca recuperar 

en parte la confianza en nuestras instituciones y asimismo trata -

de captar los ingresos que en d61ares percibe esa poblaci6n, ya que 

muchos de sus habitantes tienen una econom!a dual y es preferible -

que esas ganancias permanezcan en nuestro pals. 

Para lograr en realidad una competitividad con respecto a los ban-

cos de el vecino pals, se ofrece· al público un porcentaje m&s alto 

en el p~go de intereses. 

Nos percatamos que esta medida era necesaria porque a gran parte de 

personas flsicas asl como a aquellas que representan una empresa, -

les es m&s conveniente depositar sus ganancias en el mismo s1tio 

donde se generan y ahorrarse la inseguridad de transportarlas al .. · 
otro pals, es m~s rentlstico tenerlas ahl mismo, sobre todo por el 

atr~ctivo pago de intereses. 

·En lo que respecta a la operatividad, ésta todavla no se concluye, 

no hay por ejemplo un criterio definido por la sanci6n a que se ha

ce acreedor un girador de cheques de d6lares sin fondos, varia de -

10 a 20 d6lares la sanci6n por devoluci6n, aunque estos son peque-

~os problemas que tal vez por raz6n de distancia aún no han quedado 
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resueltos, pero lo importante es quE· a tan corto lapso del establ~ 

cimiento de estas cuentas es que se esta logrando que parte de los 

capitales, al menos de esa zona regresen a nuestro paf s. 

En cuanto a la compra venta de dólares observamos que la captación 

.es mayor ante la casi nula demanda. 

Con el fin de enriquecer la presente investigación se anexa una CQ. 

pia de el contrato que celebran dos Instituciones con las personas 

·tanto ffsicas como morales en esa zona fronteriza del Norte. 

:.... 



CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO EN CUENTA DE CHEQUES, QUE·-
CELEBRAN, PO~ UNA PARJE BANCOMER, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, EN 
LO SUCESIVO EL BANCO Y POR OTRA n n 

, EN LO SUCESIVO EL CLIENTE , -
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS-QUE A CONTINUACION 
SE EXPRESAN: 

D E e L A R A e ' O N E S 
-~ 

I.- El (l~s) representante(e) del Cliente manifiesta(n) que su re
presentada es una Sociedad Mercantil debidamente constituida y 
en operaci6n de acuerdo a lo dispuesto por las leyes mexicanas 
aplicables, que cuenta con establecimiento(s) en poblaciones -
localizadas en una franja de veinte kilomeiroe paralela a la 
l!nea divisioria internacional norte del pa{s o en el estado -
de Baja California (Nor~e). 

II.- El (los) ~epresentante(s) del cliente declara(n), asimismo, 
que su mandante le(s) ha conferido l~s poderes y facultades n~ 
cesarías para suscribir este contrato en su representaci6n y -
que dichos poderes y facultades no le(s) han sido limitados ni 
revocad~s. en forma alguna. 

··-----~- -

III.- Declara(n), por Gltimcii que-el cliente con personal directiv~ 
y administrativo que conoce detenida y detalladamente el régi
men aplicable a esta clase de cuentas, tal y como se deriva de 
lo dispuesto e~ el art[culo Bo. (octavo), filtimo parrafo,·de -
la ley monetarin en vigor, el artfculo 14 de la ley orgánica -
del Banco de México, el decreto de control de cambios y las re 
glas de carácter general -exped_idas· por. el Banco de México, pu=··· 
blicadas en el d}a~io oficial del 11 de Septiembre de· 1986. 

IV.- El Banco, por su parte ~anifie~ta su conformidad en celebrar·~ 
el presente contrato, de acuerdo a las siguientes: 

e L A u s u L A s 

PRIMERA,- Al amparo del presente contrato, el Cliente poirá efec--
tuar dep6sitos de dinero, en d6lares de los Estados Unidos de Ameri
~a •. al Banco, que serán recibi4os por e~te en concepto de dep6sito. 



SEGUNDA.- Lo11 dcp6sito11 o entregall que se realicen -para abono d., 
estas cuentas solo podr5n efectuarse mediante: 

a) Ln transmisi6n de documentos a la vista denominados en moneda 
trnnjera y pagaderos sobre el exterior. 

ex-

b) Traspasos de fondos de cuentas de la misma naturalez~ o del ex--
tranjero. . 

c) La rntrrga de moneda en curso legal de los Estados Un1dos de Ame
ri r:i. 

TERCERA.- Si la rr.crpci6n se efectúa en otr:is divisas distintas del 
d6lar de los Estados Unidos de America.ser5n convertidos por el Ban
co, a esta última clase de moneda atendiendo al tipo de cambio que -
entre dichas monedas rija en el propio Banco el d[a en que el Banco 
este en condicionrs de acreditar el dep6sito a la cuenta. 

CUARTA,~ ~os dep6sitos se comprobar5n con rrcibos del Banco, en -
las formas de paprler{a que este proporcione al Cliente. El duplica
do de la nota de entrega o de depósito har5 las veces de recibo, el 
cual deberi contener la impresi6n de las m5quinas o el sello del Ban 
co. . . 
El,dr.positante drher5 verificar la existencia de la impresi6n o el 
sello del Banc~ en dicho duplicado y que su nombre y el número de la 
cuenta sean corrr.ci~s. 

QUINTA,- El Clirnte podrá disponer de los dep6sitos realizados en -
efectivo ~l d{a h~bil siguiente a aquel en que hubiere r.fect6ado la 
rntrega .~orrespondiente, a_ mr.nos ·que hubiere solicitado a Funciona-
río autorizado dc-1 Banco,rl. abono o transmisi6n correspondiente-. Los 
deposito~ hechos con documentos se cntender5n siempre recibidos 
"Salvo. -Buen Cob.r.o.'~ .. por. lo •cual· el cliente pod.rá dispon.er dé su impor 
te hasta-qur dichos documentos hayan sido cobrados pur el Banco y s; 
h:iy:i acredit~do a la •:i11•nta. Los depositos realizados. mediante situa-
ciones de fondos ser5n disponibl~s en la fecha que se realice la op~ 
raci~n. 

SEXTA,- ·El clirnte tienr derecho a disponer, total 
de las sumaR drpositndas, mediante chequea girados 

o parcialmente, 
a cargo del naneo. 

El Banco proveeri talonarios de cheques al cliente para que ~ste -
pueda rfectuar retiros en su cuent~. El cliente es responsable del 
uso de que dichos talonarios llegue a realiznrsr, debiendo dar aviso 
oportuno y por escrito· •al Bnnco en caso de extav{o. 

El naneo no rstar~ ohlir,ado n 
ut.i];7.nndo íormaA distintas n 

pagar los chrqurs 
lns que rl propio 

que librr el Cliente 
naneo le proporcione. 

El ~lirntr· drhrr~ dc-vnlvrr nl naneo las Eormns dr cheques que no hu
biere utili7.adq, cnnndo por' cualquier· mot.ivo se salde· o cancele la -
cu~nta. suhsistiendo su responsabilidad~ en caso de no hacerlo, por 



el mal ueo que llegar' • hacerae de la• mencionada• forma• de che--
quea. 

SEPTIMA,- Los chequee que el cliente libre con cargo a esta cuenta 
únicamente ser4n pagados por el Banco en la(s) oficina(s) que se me~ 
cione(n) al reverso de los mencionados títulos. 

OCTAVA,- Loa cheques que el cliente libre con cargo a su cuenta se-
r4n pagados por el Banco precisamente mediante In entrega de d61ares 
de los Estados Unidos de Amerciá, de conformidad éon lo previsto en 
el último parrafo del articulo 80. (octavo) de la ley monetaria de 
los Estados- Unidos Mexicanos y a la tercera de las reglas de car~c-
ter general expedidas por el Banco de M~xico. Consecuentemente, a 
elecci6n del benefi~iario respectivo, el pago se hara mediante: 

a)·La entrega de moneda de curso legal de los Estados Unidos de Ame
rica. 

b) Situaciones de fondos, en cuentas de la misma naturaleza o del 
·exterior. 

c) La entrega de documentos a la vista denominados en d6lares, de -
loa Estados Unidos de Americe, pagaderos en el extranjero. 

NOVENA,- El Banco, en el caso ·de depdsitoa o pago de cheques, por 
ning~n motivo, efectuará traspasos en~re ~sta curnia de cheques Y 
las cuentas de-cheques correspondientes a cuentas drnominadas en mo
neda extrajera, pagaderas en M~xico y abiertas con anterioridad al -
primero de Septiembre de m~l novecientos ochenta y dos. 

DECIMA,- Los dep6aitos que el Cliente mantega en esta cuenta devenga 
r4 intereses, siempre y cuando el saldo.promedio diario de la misma
aea superior a la can~id~d qtie el Banro tuviere establecida como ~r
nima. 

La tasa de interés será fijada, por el Danco, tomando en considera-
ci6n"los repdimientos ~ue loa Bancos extranjeros cubrán a sus dep2s! 
tantea ~or cuentas de naturale~a análoga. ' 

En los estados de cuenta, a que se refiere In cláusula 
que el Banco remita al Cliente,Ie dar4 a conocer la(s) 
terla que·hubiere(n) resultado aplicable(s) durante el 
pectivo. 

duod~cima, 
tasa(s) de i~ 
periodo res--

Loa intereses se calcular~n sobre saldos promedio diarios y 
r4n mediante el abono que el Banco haga a la propia cuenta, 
riodoa mensuale• vencidos. 

se cubr! 
por pe--

Los intereses se calcular§n di~idiendo la tasa anual de interés apli 
cable a la operaci6n entre 360 y multiplicando el resultado as{ obte 
n~do por el n~mero de diaa efectivamente transcurridos durante cada
periodo en el cual se devenguen los intereses a la tasa que correa-
panda. Los c4lculos ae efectuar~n cerrandose a ccntesimas. Se enten-



der&n como dias efectivamente transcurridos los que Re cuenten como 
un di•, de la fecha de contrntnci6n dP la operaci6n al d{a sig~ien-
te. De eate último dla al siguiente como otro dla, y aei sucea1vn--
mente, siempre que el Cliente mantenga el saldo promedio diario a -
que ae refiere esto cl~usula. 

En caso de que el Cliente no maniuviere el saldo promedio diario ml
nimo a que aludt? el parrafo primero «le esta clJiusula, el Banco est:-a
r4 facultado para cargar en la cuenta las comisiones por concepto ~e 
manejo de cuenta que tuviere en vigor. 

UNDECIMA,- El Bonco solo podr& dar noticia de los dep6sitos, cargos, 
saldo y en general de cualquier movimiento realizado en la cuenta a 
los representantes del Cliente debidamente acreditado~ ante el Ban-
co, o a las autoridades competentes según lo dispuesto por el artlc~ 
lo 93 de la ley reglamentaria del servicio público de banca y crédi-

to. 
Sin perjuicio de lo anterior el cliente faculta expresamente 
co a dar la informaci6n a que se refiere el parrafo anterior 
co de Héxico. 

al Ban
al llan-

DUODECIMA,- El Banco remitir& al Cliente, una vez dentro de cada mes 
natural, un estado de cuenta con las cantidades abonadas o~argadas 
durante el.periodo ·c.0111prendido del último corte a la fecha, inclusi-
ve. 
El Bnnco rrev,..rnlr>'i por escrito al cliente de la 
diendo variarla en la forma que se mencione en 
quinta del presente contrato. 

fecha d~ corte, pu--
la clJiusula décima --

Los estados dr curnta deberán ser remitidos al Cliente dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al de la fecha de corte de la cuenta, 
quedando el Banco relevado de la nbligaci6n que se precisa en el pri 
mer parrafo de esta cláusula cuando el Cliente hubiere expresado, 
.por escrito, su deseo de no recibir dichos estados. 

El Cliente, para podrr objetarlo en tiempo deberá pedir al Banco su 
estado mensual si no lo hubiere recibido dentro de los diez días na
turales que sigan al ·corte. Se presumirJi de recibido el estado,si 
no lo reclamar~ por escrito dentro de dicho plazo. 

Durante los quince dias nat"~ales siguientes al corte di la·cue~ta o 
los cinco días siguientes 'al recibo, s1 reclamado por escrito en 
tiempo, se lr cntrP.gnrá el rstado despúes de los diez dias del corte, 
el Cliente podr' manifesta~, tambien por escrito, su conformidad a 
los movimientos de la misma u objetarlos con las observaciones que -
considere procedentes. 
Transcurrido este pl,.zo sin haberse hecho reparo a la cuenta, asi C.!!_ 
mo en el caso dr instruccinneR del Cliente, dadas por escrito, para 
que no se le rrmitan los rst,.dos, los asientos y conceptos que figu
ren .. n la ... ,..~:>hilicl:id dr.1 llaneo harán f6 en contra del Cliente,, sa! 

·vo-pr"rbn rn cnntrnrin. 

DECIMA TERCERA,- ~t Cliente p~dr' autorizar a la persona o personas 

··: 



que desee por3 que libren chequea 
%nci6n se contrndr5 en las formas 
al Cliente. 

con cargo a su cuentn. Estn autori 
impresas que el Bnnco ¡.roporcionc 

DECIMACUARTA.~ El Cliente ne obliga y, por lo tanto, no podr5 ceder 
y I o a re c ~ :J r " 11 ~a r a n t r " 1 o s d (' r e ch o s·. que p " r a e 1 c 1 i e n t e s e d e r i V " ,, 

Jel prcsrntr cnntr:ilo. 

DECIMI\ QUlflTA,- C11:1l11uirr mudificnci(ín a l::is condiciones f:enernlcs -
de mnnejo Je ~stn .:lnae <le cucnton s~ hdr5 s:iber o los Clientes mc-
d ion te :1 vis o •l :i ti o e o 11 ol i e 7. ti i o" h r. b i 1 es ti e n n t i c ~ p a e i 6 n , por es e r i to , 
o trovés de publicaciones rn peri6dicos tic ampiin circulaci6n o de -
su colococir.n en los lu¡;nr•'" nbi~·rtos al público en lns o[icinns del 
Banco, o hien en ¡,,,. cst.ados Je cuenta que el naneo remito al Clien-

te. 

DECIMA SEXTA,- Para la interpret::ici6n y curn~limiento del presente -
contrato las partes se somctr.11 expresnmente a la jurisdicci6n y com
petencia de los tribunales de l~ ciudad de 

• renunciando a cualquier· 

otro fuero que pudiere 
turos domicilios. 

El Cliente 

rorresponderles en rn~6n de sus actuales o f~ 

a . de 

El Banco 

BANCOMER, S.N.C. 
C.R. Tijuana 

de 198 . 



CONTRA TO DE DEPOSITO DANCARIO DE DINERO QUE CELEBRAN 

POR UNA PARTE BANCO NACIONAL DE MEXICO S. N. C., COMO DE

POSITARIO Y POR LA OTRA 

COMO DEPOSITANTE DE CONFORMIDAD 

CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- DE CONFORMIDAD CON LAS REFORMAS A LA LEY MONE
TARIA Y A LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EXPEDIDAS POR 
BANCO DE MEXICO, EL DEPOSITARIO PODRA RECIBIR DEPOSITOS 
EN CUENTAS DE CHEQUES DENOMINADOS Y PAGADEROS EN DOLA
RES DE LOS EEUU A FAVOR DE PERSONAS FISICAS Y MORALES 
CON FINES NO LUCRATIVOS CON ESTABLECIMIENTOS EN POBLACIO
NES LOCALIZADAS EN UNA FRANJA DE 20 KILOMETROS PARALELA 
A LA LINEA DIVISORIA INTERNACIONAL NORTE DEL PAIS O EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (NORTE). ,.· 1; 

f -- .. 1l 
U.- DECLARA EL DEPOSITANTE QUE-TIENE SU. DOMICILIO DEN-

TRO DE LOS LJMITES SEl\)ALADOS EN EL. ANTECEDENTE l. 
. . .. •. ":. :". ~ 
~· ··' r . . •. . f 

111.- DECLARA EL.-DEPOSITANTE SER UNA PERSONA MORAL 
CON FINES NO LUCRATIVOS DEBIDAMENTE CONSTITUIDA Y QUE 
CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS EN LAS CONDICIONES SEl'lALADAS 
EN EL ANTECEDENTE l. \¿-::, '. .:·;:.>·~::-- 1 ·· / ' ~ 

¡, '.... r·~!~.-:::· :. >e : . f. 
EXPUESTO LO ANTERIOR' LAS PARTES CONV,IENEN EN OTOR-

GAR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: f 
f; 

e L·A·u su L·A·s 

PRIMERA.- EL DEPOSITANTE ENTREGA EN ESTE ACTO AL DE
POSITARIO EN DEPOSITO BANCARIO DE DINERO, LA CANTIDAD DE 
$ 1 i f'i r-- ·•••. :-""---- r DOLARES DE LOS EEUU. EL DEPOSI
TANTE PODRA INCREMENTAR 

0

EL MISMO .CON OTROS. ABONOS A LA 
CUENTA DE DEPOSITO EN CHEQUES. '·; ! ' ! ; 1 ': ... ..' ~ 

i: . · .-: -~; ·~' :~, · · ~ r· ~ ~ ; .-.. .. ~- . : : . ~ ·1 f ~· , .. : - · . . 

SEGUNDA. EL LIBRAMIENTO DE LOS CHEQUES PARA DISPO
NER DE LOS DEPOSITOS EN CUENTAS DE CHEQUES, UNICf.MENTE 
SE HARA A CARGO DE OFICINAS QUE EL BANCO TENGA ESTA
BLECIDAS EN LAS POBLACIONES LOCALIZADAS DENTRO DE LAS ZO
NAS SE~ALADAS EN EL ANTECEDENTE 1 DE ESTE CONTRATO CU
YOS DOMICILIOS SE INDICAN EN EL ANEXO. 

TERCERA.- EL DEPOSITANTE PODRA DISPONER DE LOS FON
DOS DE SU PROPIEDAD. EN PODER DEL BANCO, POR TvlEDIO DE 
CHEQUES QUE EXPEDIRA PRECISAMENTE EN LAS FORMAS QUE PA
RA TAL EFECTO LE PROPORCIONARA EL BANCO, OBLIGANDOSE EL 
DEPOSITARIO A PAGAR LOS CHEQUES RESPECTIVOS MEDIANTE LA 
ENTREGA EN DOLARES DE LOS EEUU DE CONFORMIDAD CON LO 
PREVISTO EN EL ARTICULO OCTAVO DE LA LEY MONETARIA, SIN 



PERJUICIO DE QUE PUEDA LLEVAR A CADO LA DISPOSICION DE 
LOS FONDOS MEDIANTE INSTRUCCIONES ESCRITAS, CONTRATOS 
CELEBRADOS O POR MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE Y CUANDO 
SE CVMPLAN LAS CONDICIONES SEf'lALADAS EN LA CLAUSULA 
QUINTA. 

CUARTA.- SOLO PODRA ADONARSE A LA CUENTA DE DEPOSI-
TO: 

Al TRANSl\11SION DE DOCUMENTOS A LA VISTA DENOMINADOS 
EN MONEDA EXTRANJERA Y PAGADEROS S013RE EL EXTERIOR. 

Bl TRASPASOS DE FONDOS DE CUENTAS DE LA MISMA NATU
RALEZA O DEL EXTRANJERO,_Y-~.,.- ·-·-·--· 

r ., ... r~·.. . - --··-·· .. 
1 t 

Cl ENTREGA• DE MONEDA EN CURSO LEGAL DE LOS EEUU. t _, ~ 
QUINTA.- EL!, PAGO DE ·t:os Cl!EQUES SE EFECTUARA, A LA 

ELECCION DEL BE~EFICIA~-~O. ~~!'}~"fi;_-.'~,;~ \ · '· 
Al ENTREGA· DE MONEDA EN CURSO LEGAL DE LOS EEUU. 

~ ,,.~·i ---~.~·-~J·' '~¡;.:-~~. \ i 
B) ENTREGA· DE DOCUMENTOS A" LA VISTA DENOMINADOS EN 

DOLARES. DE LOS J;:Euu;._ PAGAl)EROS EN EL. EXTRANJERO, o 
~ \''."' . . ,,•,....-~_J.·.·-·/·:·: ~ 

q SITUACIONES DE. FONDOS EN CUENTAS DÉ LA MISMA NA-
TURALEZA O DEL :,EXTERIOR. 1·;1_-::;:_:;;.;(~>,.•:· .... • t 

· f:-- l-.:~~··c,:,:;,~.·:~ j 
SEXTA.- LA ITASA DE INTERES QUE EL DEPOSITARIO PAGARA 

AL DEPOSITANTE SERA FIJADA CON BASE EN LOS INSTRUMENTOS' 
DEL MERCADO DE' DINERO QUE ESTABLEZCAN ENTIDADES FINAN
CIERAS DE PRIMER ORDEN UBICADAS EN- EL- EXTRANJERO, PARA 
TAL EFECTO EL DEPOSITARIO SE OBLIGA A INFORMAR A SOLICITUD 
DEL DEPOSITANTE YA SEA MEDIANTE COMUNICACIONES VERBALES 
O ESCRlfAS._t.A·{ TASA DE INTERES VIGENTE EN EL O LOS MESES. DE 
QUE SE t~T~_·, ~ ~.., ~ •. Í. , .. _•·. ...._ ~ ""7'· .r~ 

r~ .. ~i f:r:.:-::,, .. :·.:_ _ )-'. ,, i:-,·.1 f ; t: -~ i;;:·~ f'' i·=-..:¡ ; -·~ ,.;;.. . ) : ~ ,_ ¡~. J' ,.: 

LO~ .. IN"I:ERES~ SE~ yALcUt;AR.AN 1s95RE; SALqos PROMEDIO 
DIARIO Y SE-PAGARAN fo CAPITALIZARAN: A ELEGCIÓN -DEL DEPO
SITANTE,' POR MENSl:JALlrlAbES VENCiDAS.'~ ·r ' ~ -· ...•. ' . ._ 

EN CUMPLIMIENTO A l:..A OBLIGACION QUE LES ll\1PONE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A LAS INSTITUCIONES DE 
CREDJTO POR LO QUE HACE A LA RETENCION DEL IMPUESTO QUE 
GENEREN LOS INGRESOS OBTENIDOS POR INTERESES, SE ESTARA A 
LO PREVISTO EN CADA CASO, POR LA LEY RESPECTIVA. 

EL LIBRAMIENTO DE CHEQUES O RETIROS QUE HAGA EL DE
POSITANTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA · TERCERA IMPLI
CARAN SU ACEP'íACION AL SISTEMA A QUE SE REFIERE ESTA 
CLAUSULA. . 

SEPTIMA.- EL BANCO QUEDA FACULTADO PARA FIJAR Y 
CARGAR EN LA CUENTA DEL DEPOSITANTE EL IMPORTE DE LAS 
COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA TALES COMO DEVOLUCIONES, 
NUMERO DE CHEQUES EXPEDIDOS, SALDOS MENORES A LOS MINI-

·.; 
?'• 

.-



-

MOS ESTABLECIDOS POR EL BANCO Y CUALESQUIERA OTRA. QUE 
EL DEPOSITANTE CONVENGA CON EL OEPOSlT ARIO. 

EL DEPOSITARIO NOTIFICARA AL DEPOSITANTE EL MONTO 
DE LAS COMISIONES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LIBRAMIENTO 
DE CHEQUES O RETIROS POR CUALQUIER OTRO MEDIO QUE HAGA 
EL DEPOSITANTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA TERCERA 
IMPLICARA SU ACEPT ACION ' 

OCTAVA.- TODOS LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS POR EL BAN
CO PARA ABONO EN CUENTA, SE ENTENDERAN TOMADOS POR EL 
BANCO, SALVO BUEN COBRO, POR LO QUE NO ASUMIRA RESPONSA
BILIDAD ALGUNA POR FALTA DE PAGO. 

NOVENA.- EL BANCO QUEDA- FACULTADO PARA CARGAR EN 
LA CUENTA DEL DEPÓSITANTE, SIN.NECESIDAD DE PREVIO AVISO, 
EL IMPORTE DE' tJos DOCUMENTOS QUE HUBIEREN TOMADO PARA 

tg~NO~L~A~6'sElf..T:~u ~~~§~~~N SID\ CUBIERTOS POR 

DECIMA.- L~S DEPosiTos-SE .C0°MPROBARAN ~ON LAS ANOTA
CJONES QUE EL BANCO HARA':EN'5LOS'DÜPLICAD0$. DE LOS FORMA
TOS DE LOS DEPOSITOs; EN °DOLARES·: EN CUENL"A DE CHEQUES, 
ANOTACIONES QUE IRAN''.AúTORIZADAS CON- LA FÍRMA DEL CAJE
RO RECIBIDOR E''IMPRESAS' EN- LAS MAQUINÁS REGISTRADORAS, O 
EN su CASO coÑ' LA ÁNOTACION ~DEL" NÚMERO CLAVE DE OPERA
CION PROPORCIONADA "."POR ÉL>. EQUIPO . ELECTRONICO QUE LO 
PROCESE. t f->~.--:-·-;,):;j -"'•í.!'~·~·· ' t. t.-;~·:.;f;J,:.:.:-'!.i 

DE NO UTJLiZARSE LAs"''rVi'AQÜif-IAs REGIST~DORAS, LOS DE-. 
POSJTOS SE COMPROBARAN CON LOS MISMOS DÜPLICADOS, PERO 
EN ESTE CASO, L°AS ANOTACIONES ESTARAN_ _AÜTORIZADAS CON 
LAS FIRMAS CONCURRENTES· DE" DOS "PER""SONAS FACULTADAS PA
RA ESE EFECTO DEL PROPIO BANCO. 

Lqs ~ESQUELETOS DE LOS CHEQUES DE LAS CUENTAS DE DE
POSITO p~ DOL~RES,. yºNH~"!DR,AN ¡L~ -L§YENDk-:-''~E :rITULo SE 
PAGARA PRECISAMENTE EN DOLARES -DE; LoS 'EEtiu ~CONFORME AL 
ULTIMO :rARRAFO. D,EL 1ARTICpLo;·óc;:fAyd qE· ~~:'1.'._ey ,MONETARIA" 
y LAS ~LAZAS E;N·LAS!ouE:·~OS·.CHEQU~ POD!lA~.:·SER. PRESENTA
DOS PAKA SU COBRO.'"'~ i ... -~.J •. ,,•~ .. w ,_ .. ---·· · ---· · '·•• . 

DECIMA PRIMERA.- AMBAS PARTES PODRAN DAR PO.R TERMI
NADO EL PRESENTE CONTRA TO, SIN INCURRIR EN RESPONSABIU
DAD, MEDIANTE NOTIFICACION POR ESCRITO A LA OTRA PARTE, 
POR LO MENOS CON UNA ANTICIPACION DE DIEZ DIAS A LA FECHA 
EN QUE SE PRETENDA LA TERMINACJON. 

DECIMA SEGUNDA.- CON EXCEPCION DE LO CONVENIDO EN 
LA CLAUSULA SEXTA CUALESQUIERA MODIFICACION A LAS CONDl
CIONE:S ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO SERA NOTIFICADO POR 
ESCRITO AL DEPOSITANTE, EN LA INTELIGENCIA DE QUE CUAL
QUIER RETIRO QUE HAGA EN LA CUENTA DE DEPOSITO IMPLICARA. 
ACEPTACION A TALES MODIFICACIONES. 

,• 



DECIMA TERCERA.- EL DEPOSITANTE NO PODRA CEDER Y /O 
AFECTAR EN GARANTIA LOS DERECHOS QUE DERIVEN DEL PRESEN
TE CONTRATO. 

DECIMA CUARTA.- PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CON
TRATO LAS PARTES SEl'lALAN COMO SUS DOMICILIOS: 

EL BANCO 

EL DEPOSITANTE 

MIENTRAS EL DEPOSITANTE NO NOTIFIQUE AL BANCO POR 
ESCRITO EL CAMBIO DE SU DOMICILIO, LOS AVISOS Y NOTIFICACIO
NES QUE SE LE HACAN EN EL DOMICILIO INDICADO, SURTIRAN PLE-

NAMENTE SUS EFEfTOS. ~-~J•.._ /"""?~... l . 
DECIMA QUINTA.- PARA. TODÓ'LO RELATIVO~ LA INTERPRE

TACION Y CUMPLIMIENTO' DEi:-!PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES 
SE SOMETEN A LAS LEYES. Y ·TRIBUNALES DE t 

O DE ¡; ~:~·~ .)t". A . ELECCION DEL BANCO, RE-
NUNCIANDO EXPRESAMENTE. AL FUERO QUE POR RAZON DE DOMI
CILIO o VECINDAD, PUDlf:~'\°f,Q~RESPO~P,E~~~· I . !!: "t.f,,. ,_,, ·~ - )_ ~' 

' fo: ~~:.: .... -... t-1.:.:ij',: ~1 .,/>~~·::/ . 
·~ . r~ ..-;e,· ..•• ,,.-, •. -· -. ~ ~;,f.t:;-?~1 . ··~--~ . 

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA A LOS (: DIAS DEL MES 
DE DE 19 ~... EN ...) 

... - ... ~--. . ·----· -· 

DEPOSITANTE DEPOSITARIO 

rr -i} ~--~-'""'.7?3 =::."'Th r-·;~: r~ -~:--~: f.:;~ ·•• \-=~:- /;-:
l-: ~ t .,;r-~~J:! ~ tq F.?i··~ H ti{ }:·H'·~ r-t~.: J: '~. 
f. ~-:::-:.-~·: . '..::.l;-.~ t;1 L'~ I?_ .... '.- · : . ; · .. ~ ri1 ·1~~-~·-:·.: · ..... 

.. 



SUC. _TIJUANA 

CONSTITUCION No. 404 

TIJUANA, B.C.N. 

SUC. CENTRO F INANC E RO 

CALLE 2<l. No. 1~35 

TIJUANA, B.C.N. 

SUC. BL VD~ AGUA C 

BLVD. CUAUTEMOC 

TIJIJANA, B.C.N. 

SUC. LA MESA 

BLVD. Dl~Z ORDAZ o. 333 

LA MESA, TIJUAI\:!~. B~:•.:c: 

A N E X O 

SUC. PACIFICO 

MORE LOS ESO. MADERO 

MEXICALI, B.C.N. 

LERDO No. 4 1 
.N. 

MEXICALI. B.C.N. 

SUC. REVOLUCION . 

AV. REVO Ol:~No. 1324 

TIJUANA. ,:; J~ ~in~~ j!~{l~~Jt~~·'""º 
=::.~~JiJ ~i !' f:1 \1.l:ef~ ·'- J~R{~~'?¡~Ei ' 

SUC. PLAZA FINANCIERA RIO TIJUANA e: CENTRO COMERCIAL 

ERASMO CASTELLANOS No. 9 

TIJU.ANA, B.C.N. 

SUC. PLAYAS DE TIJUANA 

PASEO PLAYAS DE TIJUANA 

ESO. AV.MONUMENTAL 

TIJUANA. B.C.N. 

SUC. ROSARITO. 
A~l ~nsenada Esq.Calle 
Ci.pres. __ . 
ROSARITO, B.C. 

MEXICALI. B.C.N. 

SUC. EJIDO PUEBLA 
BLyD. LA~ARO CARDENAS No. 1372 

rt.IE.XICALI. B.C.N. 



SUC.ENSENADA 
.., RUIZ.No. 303 

j ENSENADA. B.C.N. 

SUC. JUAREZ 

SUC. CIUDAD JUAREZ 

LERDO No. 100 
CIUDAD JUAREZ, CHIH. 

SUC.MINA 
AV. JUAREZ Y RIVEROL No.520,..,..,-,..·-c~..,..,... .. , RAFAEL VELAR DE No. 405 SUR 
ENSENADA, B.C.N. §- ·"'······ CD. JUÁREZ. CHIH. 

J .;-,°"r<" .•·•· .>;..>;-.. \ . 
SUC. TECA TE ~:;-~~":.-'·'~~-· J&:~<:-.~~~· SENEiU 

. CARDENAS ESO. LIBERTAD \·fi~~~~~~~~1fRETE~AJUAREZ 
TECA TE. B.C.N. t --~;;i :~&f} "'i(_!:·:. S~~ECU, A .ARTADO POSTAL 145 
. .<_·"':l ~. ··-~· b . .JLIARE • CHIH. 

! . ~,Ji.~ ~-l'~~·f··~!"á J t " .... r:g( •'•"'I ;. •.,¡ 
SUC. SAN LUIS RIO COLORÁDO'.~:-''.",; ~:>'.¡E..:, ~i' .rf;;:J¡t 
MADERO ESQ. CALL~ 2a. .......... ,~~0c. PASE DEL NORTE 

SAN LUIS RIO COLORADO. <~~t~ TRIUNFO DE LA REPUBUCA . l No.3990 f 
.. • --~ CD.JUARrfz. CHIH. 

SUC. NOGALES---. "·""""=.,...,,,,....cr.,,..,... .. u ·'"·'"""""·· -~ 
AV. OBREGON Y ELIAS CALLES. 

NOGAL ES~S,§~~"O¡\A. ~: 

--~~'·-na-· .,;~ ~ . -. . . . "-~-' """"';., 

SUC: NOG~~ESl~o~- ~ . ~~ li"I ~: 
. AV. OBREfü? .. l'f,....2; l!·,\%A -{ :...~ 

OCHOA ·. 
NOGALES. SONORA 

SUC. RIO GRANDE 
ESO. LOPES MATEOS Y VICENTE 
GUERRERO 

CIUDAD JUAREZ, CHIH. 

SUC. CATEDRAL 
AV. LOPEZ MATEOS Y CARRETERA 

,·-;'e~,~-·e~. ~G . ~s'i5CALESA22 
• :'tf 2 ~ ;-b':S . }i- . . y; . ~ ~- ~~~~Ml;ij!;:LL PASEO.'...:-;-':) 
., . ':" • .... ~ ! • . . . -· 

CIUDAD JUAREZ CHIH. 

SUC. PUENTE INTERNACIONAL 
AV. TECNOLOGICO Y. EJERCITO 

NACIONAL. CENTRO COMERCIAL 

·PLAZA JUAREZ, 

CIUDAD JUAREZ, CHIH. 



.... 

SUC. ADUANA 

AV. MENDOZA No.1125 

NUEVO LAREDO, TAMPS. 

SUC. NUEVO LAREDO 
GUERRERO No. 919 

NUEVO LAREDO, TAMPS. 

SUC. PIEDRAS NEG S _ _..s:•-"""'ªx= ==· " =< 

EMILIO CARRANZ ·No. 1101 
PIEDRAS NEGRAS. OAH. 

SUC. MATAMORO 

CALLE MORÉ LOS y 6 

MATAMOROS, TA PS. 

SUC. MAGALLANES 

AV. 6a. No. 1200 SUR 

ESO. MAGALLANES 

MATAMOROS, TAMPS. 

SUC. REYNOSA 

JUAREZ No. 650 NORTE 

REYNOSA, TAMPS. 

·;~¿"~j D. MORELOS 
BLVD. r ORE LOS Y.CALLE.12 

REYNO • TAMPS. 

DERO No. 610 OTE. 

O,_TAMPS. 
-' 

. ··-· 
·~· 

D~lii~~m· · ·~·· ... t;:~a'~~' 
IOJ~mn~- · --~ 



CONCLUSIONES 

1.- De acuerdo con la teorta y prActica mercantil especializada y 

en virtud de la autonom!a como caractertstica esencial de los 

tltulos de cré~ito, se debe entender que para hacer valer la 

prestación consignada en dichos instrumentos. el documento se 

conv.ierte en lo principal y el derecho en lo accesorio, toda 

vez que no habrA ejercicio de ese derecho sin la presentación 

del titulo. 

2.- El requisito mAs importante que en común requieren todos los 

tltulos de crédito es la firma, ya que sin ésta simplemente -

no existe el titulo. 

3.- Para suscribfr titulas de cré~ito considerados al momer.to de 

-sµ expedición como actos forméles y de comercio, se requiere 

tener capacidad de ejercicio. 

4.- El ar-t.-9o. de-la LGTOC determina las formas en QUE se otorga 
". 

la repr~sentac_iór: para suscribh'· titules de crédito, siendo -

media!lte poder inscrito en el Registro Públicc de Comercio.-.o·. 

bien~:. por simple declaración dirigida al tercero a quien habrA 
-

de expedir el tituló el representante respectivo. 

TratAndose del cheque esta disposiciór: no funciona, ya que si 

un representante se legitima ante el bance con un cheque fir

mado por ella misma en nombre de su poderdante, la institución 

bancaria no lo pagarA, en virtud de que en sus registros no -

obra tal firmé. Sin embargo, para ccmplir ccn el objetivo de -



la representacl6n las Instituciones de crédito manejan las cuen 

tas denominadas "indistintas" u "o" mediante fas cuales se pue-

de autorizar a otra o m&s personas para que libren cheques en -

contra de una misma cuenta ~e de~6sito. 

5.- El cheque es un titulo de cré~ito formal y legalmente, pero, 

esencialmente es un Instrumento bancario de pago, ya que por 

disposición de la ley ( art. 30_de la LRSPBC } sólo las instit!!_ 

clones bancarias pueden_ constituir depósitos de dinero en cuenta 

de cheques. 

6.- Nuestra legislación requiere de una concienzuda revisión para S!!_ 

primir o darle un nuevo giro a instituciones que evidentemente -

han caldo en desuso como por ejemplo la letra de cambio entre -

particulares. y por otro lado. hay figuras como el giro bancario 

que.~s una forma especial de cheque que no est& regulado y en la 

pr&ctica bancaria es de uso cotidiano. 

7 .- Otro· punto sobre er· qúe es conveniente que se legisle, 'pues· no -

es tratado ni por l~ doctrina ni la pr~ctica mercantil, es el r~ 

ferente a nomtrar beneficiarios en las cuenta~ de cheques, pues 

por tal laguna se ha catdo en pr&cticas en ocasio~es deshonestas 

por ~arte de los f~ncionarios bancarios. 

8.- Las cuentas de cheques en dólares aparecen en México con el esta 

blecimiento del Banco de Londres, México y Sudamérica fundado -

en 1864.· Se suspendieron en el año de 1982 a ralz de la naciona

lización bancaria y del control gereralizado de cambios, en vir

tud de que se consideraba que este tipo de cuentas propiciaba la 



especulación con la moneda nacional. 

9.- El 11 de se~tiembre de 1986 en el Diario Oficial de la Federa 

ci6n, el Bance de México anunci6 que se autorizaba de nueva -

cuenta la reinstalaci6n de las cuentas de cheques en dólares, 

pero con la limitante de·que s6lo a favor de personas morales 

establecidas en las ciudades localizadas en una franja de 20 

kms. a lo largo de la linea divisoria con los Estados Unidos 

de América y en el Estado de Baja_California; asimismo el 11 

de agosto de 1987 en el Diario Oficial de la Federaci6n el -

Barco de México anunci6 que la anterior autorización se am- -

pli6 a las personas ffsicas que residan en la zona señalada -

en. el punto anterior. 

10.- Los requisitos que tienen que ser cubiertos para poder abrir 

uné! __ ~uenta de cheques de esa naturaleza son: Para las personas 

morales presentar el acta constitutiva de la sociedad mercan-

til y para las personas ffsicas comprobant~ del domicilio, re

cibos de servicios, ider:tificaci.6r·.- Registro Federal de Contr.!_ 

buyentes, en algunas instituciones tres refert;mcias y en ambos 

supuestos el. minimo estabfecido para la a¡::ertura del depósito 

es de 500 d61 arés. · •. 
.. . 

11.- El establecimie~to en la referida zona fronteriza del norte de 

lasº cuentas de chequ~s en dólares obedeci6 a que se requerla -

armonizar las necesidades financieras valoradas er. divisas ex

tranjeras que ahl se generan y e~itar una fuga de capitales ,.!. 
por parte· de mexicanos que colocaran_su dinero en.dólares y en 

el extranjero.,". 
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