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CAPITULO I 

DE LA PHESORIRJION 



l ... ANTJOOEDEN'!ES HISTORICOS. 

A.- ROMA.- El primer esbozo de la presoripci6n se halla 

en la usuoapio, instituci6n del Derecho oiudadano anterior a las XII 

Tablass La ina.cci6n prolongada del propietario equivale al tlioito -

abandono de su dereoho y al cabo de un plazo bastante breve se con

sumaba la adquisici6n del poseedor. La ley de las XII Tablas reme

dió desde luego el peligro que podía ofreoer este modo de adqui

rir. 

Con relao16n al Derecho de esa &poca, hay conjeturas -

sobre el origen de esa instituoi6n, y no es sino hasta el adveni

miento del Derecho escrito cuando se estructura su oontenido, y se 

habla de la prohibio16n de usuoapir las cosas robadas, clandestinas 

o adquiridas a titulo precario, instaurando la justa causa poeseesio

?!!!, (l), la cual agrupaba dos elementost 

a) La existencia de una. relaoi6n de derecho por la que 

tomaba posesi6n el nuevo adquirente, y 

b) Que esa tuera de la.e que transmit:ra.n la posesión o -

enajenaban la propiedad, lo que ven!a a constituir el justo t!tulo, 

ad~s de que dicha operaoi6n debía hacerse de buena fe. 

En el Derecho romano no se extinguían lae acciones por 
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el no uao de ellas y, por tanto, eran perpetuas, salvo unas ouantas 

como la querella de inof'fioioso testamenti, que duraba cinco años, 

'I la establecida por la Lq Pu.ria seonsu, que duraba dos años (2). 

En esta 4pooa el propietario boni tario, para poder afirmar judioia!, 

mente su propiedad oontra teroero, debía probar su derecho por una 

cadena de comprobaciones de t:ftulos traslativos de la ooaa y su ef'!, 

oaoia, lo que se conoce como la "prueba diabdlica", de ahi' que tal 

necesidad vino a cubrirla la usuoapio como t!tuló originario de la 

propiedad derivada de la posesi6n. 

En el desarrollo del Imperio Romano, con su vida de re

laciones extra-muros, se hizo necesaria la instituci6n del pretor -

provincial o praetor peregrinus, en el año 242 AC., funcionario que 

oomo el eetor urbanue, ejeroi'a sus funciones a trav!Ss de los edi,!!_ 

tos pretorios que, colocados en las puertas del local que ocupaba -

para impartir justicia, eran escritos en tablas blancas, y en las -

cuales vienen a tener origen las prescripciones. 

Las prescripciones, como etimol6gioamente su nombre lo 

indica Ú!,!!!:-4ntes, soriptum-lo esori to) eran partes extraordina

rias oolooadas al principio de la t6rmula, oomo cabeza que antecede, 

y que marcaban la soluaicSn de los posibles conflictos que se prese.!l 

taran¡ no siendo típicas de ninguna de las aooiones, si' lo eran en 

inte~s de las partes, designándose ex ;parte roi y ex pe.rte aotoris, 

la primera en inter4s del demandado y la segunda en interás del de

mandante. "Las prsaoripoiones eran partes escrita11 al comienzo de 

la fórmula (Gayo, IV, pltrra:to 12). Preoed:tan y reemplazaban algu.. 

nas veoes a la demonstratio (Oayo, IV, párrafo 136). Unas estaban 
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añadidas a la fórmula en intertSs del demandantes ex pa.rte aotorisJ 

otras en inter4§s del dema.ndadot ex pa.rte rei. La presoripción opue!!. 

ta por el demandado es una espeoie de exoepcidn que sólo difiere de 

la. exoepoión ordinaria por el lugar que ooupa en la f6rmula11 (3). 

La ¡ire.escri:ptio ten!a oomo fin evitar el efeoto extint!, 

vo de la litis-oontestatio a favor del demandado en las prescripoiE_ 

nes pro-reoJ su objeto era destruir de manera indireota el dereoho 

del aotor, precisando los hechos jurídicos a los· que debía referir

se el juez para verificar la intentio. 

Estas aooiones derivadas de las prescripciones debían -

ejercitarse dentro de un plazo, generalmente de un año, que era el 

tiempo que duraba en funciones el magistrado que las insti tuia (4)J 

algunas de las acciones iban a durar más, ya que aun cuando por la 

ley civil sólo tenían vigencia los ediotos el año que duraba en f!J!!. 

ciones el pretor, el que le suoedia en sus funciones adoptaba la m!_ 

yor parte de sus edictos y fórmulas, por lo que a éstas se les lla

mó perpetuas y en todo oasc, sólo sufr!an pequeñas modificaciones -

de detalle. "Hay una serie de aotiones honoraria que el magistrado 

concede para que sean ejeroitadas dentro de un determinado plazo, -

caso principal es el de las s.ocionea penales entabladas para recla

mar una multa., mas no en Derecho Civil, sino en virtud del edicto -

pretorio. Por ejemplo la a.ctio injuriarum, que s6lo puede interpo

nerse durante un año lltil. Otro ejemplo es el de las aooiones edi

licias nacidas del contrato de venta cuando la ooaa presente vicioss 

la aocidn redhibitoria dura seis meses útiles, la. aooidn quanti mi

!ll?!!!. un año. Estas aooiones sujetas a plazo lltfmanse acciones tempE_ 
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ralea" {;). As!, el edicto adquirió fijeza espeoialmente a partir 

de la Lex Comalia del año 67 AC., que oblig6 a los pretores a res

petar lo promulgado en los edictos de sus anteoesores, oon lo que -

se protogi6 el desarrollo de 1J1UOhae figuras jurídicas y se sancionó 

la tunci6n del pretor. Esta es la primera eoluoi6n legal a los ºO!l 

fliotos de leyes en el tiempo. 

Entre estas acciones honorarias ae encuentra la mencio

nada. aotio injuriarum, consistente en la ~ penal entablada para 

reclamar multa o compeneaoi6n pecunia.ria por la injuria. :recibida,. &.!:. 

ci6n baea.d.a en el Derecho pretorio y no en el civil, a la que UlPi!, 

no haos referencia declarando en su texto latino "Haec aotio disimu.

latione aboletur et ideo, si quis injuriam deliquerit, haec oet -

statim pa.ssus, ad animun suun revooaverit postea, ex poenitentia, -

remissam injuriam non poteri t recolare", es decir "Esta aooi6n se -

extingue por el disimulo y por lo tanto, el qua ha abandonado su -

injuria, esto es, no ha dado señales de resentimiento inmediatamen

te que la reoibi6, no puede, arrepinti~ndose despu~s, volver a en-

tablar la injuria. que hab:la perdonado" (6). Esta aooi6n duraba un 

año, al oabo del oua.l la aooi6n quedaba. extinguida., pues transourr,!. 

do ese año se reputaba que el ofendido había perdonado la injuria. 

En el mismo sentido se hallan las acciones qua.nti mino

!!! y redhibitoris, relativas a. los vicios de la cosa vendida, que 

tenían duraoi6n de un año y de seis meses respectiva.mente y se les 

llam6 intra anum, intra sex menees judioium dabo, ya. que la fórmula 

que abría la vía procesal ordinaria solemnemente era.: Judicium dabo. 

La ertinoi6n de estas acciones pretorias por ol trans-
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ourso del plazo, traen oonsigo la extinoi6n del dereoho, oomo se ve 

en el ejemplo antes citado. Estas son las baseEJ materiales de la -

presoripoi6n extintiva, instituoi6n que en todo era contraria a lo 

establecido en el Derecho Civil, donde no existían plazos para el -

eje:roioio de las acciones. 

Praesor:i.eio longis temporis.- En la. ápooa. del Imperio 

Roma.no, y antes de Justiniano, el territorio estaba compuesto de dos 

tipos de fundos, los llamados itdlioos y los pravinoia.les1 los fun

dos provinciales no eran susceptibles de propiedad privada, en oam

bio los itdlioos s!. 

A causa y como oonseouenoia de esa. diferencia, la ~ 

Eion, que era el medio de adquirir la propiedad de una cosa. mediante 

la. posesi6n prolongada durante el tiempo y con las condiciones exis:!_ 

das por la ley, s6lo era aplicable a los fundos itdlioos. En estas 

oi:rounstanoias, los poseedores de fundos provinciales oareo!an de -

recurso alguno para. conservar sus posesiones, aun cuando ástas dat!. 

ran de muoho tiempof esta laguna legal se subsan6 cuando se ore6 la 

praesoriptio longis temporis, que fue un medio de defensa. que se ºOA 

oedi6 a los poseedores de los fundos provinciales, para que cu.ando 

su posesi6n fuera prolongada., pudieran rechazar la acoi6n !!:!...!'!!! que 

en su contra se dirigiera. 

La fecha de a.pe.rioi6n de esta. eaesoriptio se desconoce; 

s6lo se enouentran referencias a ella en los textos del siglo !I de 

nuestra. Era, pero se cree que es probable que haya sido propuesta. -

en los edictos de loe gobernadores de provincia, y que su aplioaoi6n 

se extendid y reguló en las constituciones imperiales (7). 
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En un principio la pra.esoriptio longie temporis se apl! 

oaba dnica.mente a loe inmuebles y la podían invocar los ciudadanos 

romanos o loe peregrinos que pose!an a nom domine, fundos provinci!, 

lea, pero en la. 4pooa. de Antonio Caracalla. su a.plioaoicSn se extendi6 

a las cosas muebles, lo que vino a beneficiar a los peregrinos que 

no tenían el comercio, quienes gracias a fata podían conservar 1 -

datender sus posesiones ouando reunieran los requisitos exigidos -

por la ley, ya que no podían tenerlas en propiedad por carecer de -

ese derecho que la misma ley les negaba. 

Los requisitos que para la. pa.resoriptio lonrris temporis 

se eñg!an eran los mismos que se requerían para la usucap:io, o sea 

poseer la ooea oon ca.usa justa, de buena fe y durante un tiempo de 

diea años entre presentes o de veinte entre ausentes (8)J si antes 

de que se cumpliera el Urmino fijado se ejercitaba la aooi6n !!! -

E!!. contra el poeeodor, fste perdía el beneficio ganda. 

A.un cuando la praeaoriptio longis temporis no otorgaba 

la propiedad de la cosa, sus efectos eran extinguir la aoo16n !!!, -

rem, pero como !teta no operaba de pleno derecho, el juzgador no po

día haoerla valer de oficio, por lo que se requería. necesariamente 

que el poseedor la hiciera valer dentro del juicio. 

Praesoriptio trig6nita anorum.- En el Derecho olitsioo -

romano en general, las acciones civiles eran perpetuas salvo pocas 

emepoiones, hasta. que Teodosio II, por el año 424, en una Conetit_! 

oi6n deoret6 que todas las acciones rea.les o personales salvo la -

hipotecaria, se extinguirían despu6s de transcurridos treinta años; 

a esta forma de extinoión da la.a acciones se le llamd praeaoriptio 
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trig!E.ta anorum, o sea presoripoi6n de treinta años (9). 

Con esta w;aeao:riptio se favoreoi6 a los poseedores de 

mala te, quienes no podían hacer uso de la usuoa.eo ni de la praes

oripf;io longis tem¡io:r;!!, pues independientemente de que sus posesi.2_ 

nea :reunieran o no los :requisitos de oausa justa y de buena fe, po

dían oonservarlas indefinidamente, porque dejaba de existir en su -

contra la a.ooidn reivindicatoria.. 

En un principio esta pra.esoriptic s6ló extingU!a la ao

c16n :ln :i:em, y el poseedor Wdoamente la pod.!a usar oomo exoepoi6n 

para :repeler dioha aooi6n, pero en el año 528 oomo efectos de aqu6-

lla, se oonoedid al poseedor la a.oci6n reivindicatoria pa.ra. perseguir 

la cosa, aim cuando en ningdn momento otorgó la propiedad, por estar 

limitados estos efectos a la usuoapio. 

UauoaP!o.- A diferencia de la paesoriptio longis tem:eo

!'!!. 7 de la trigenita anorum que sdlo prod.uo!an la ext:inoi6n de ac

ciones, la usuoaeo otorgaba la propiedad de los bienes mubles o i!!_ 

muebles por la posesi6n de los mismos en el tiempo y con las oondioi.!?. 

nes que la ley estableoíaJ este modo de adquirir la propiedad de los 

bienes estaba limitada 'dnioamente a las cosas susceptibles de propi.!. 

dad privada y a las persona.a que oonformo a las leyes de la. ~pooa. -

tenían el privilegio de gozar del der·Jcho de propiedad. 

Era una institución exigida por el bienestar páblioo, -

puesto que sin ella, loe dominios eran siempre inciertos; no se Pll,!. 

de deoir que era injusta, ya. que por el tiempo fijad.o e1l la ley pa

ra su oonsumaoi6n, el propietario contaba con un plazo suficiente -

para proteger y hacer valer su derecho; sus efectos fueron transfo!, 
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mar el dominio boni ta.rio en dominio quiritario y sobre todo, era. -

átil cuando la traslación del dominio estaba vioiada por falta de -

derecho en el enajenante (10). 

Para. que la usuoapio se oonsUllla.ra se requería que la P.2. 

sesión de la oosa derivara de una causa justa, fuera de buena te, -

oontínua y por el tiempo que la ley fijaba, el que era de diez años 

entre presentes y veinte entre ausentas. 

Por causa justa o justo título se entendía todo acto j~ 

r!dioo v4lido en Dereoho que implicara en el enajenante la intenoi6n 

de transferir la propiedad y en el adquirente la de hacerse propie

tario (11). 

La poaesilln deb:!a ser oórpore et ánimo, pero no era ne

cesario que el poseedor detentara materialmente la cosa., pues podía 

entregar a un tercero la posesi6n ma.terialJ además, la posesilln de

bía. ser oontfnu.a, es decir ininterrumpida. Cuando por a.l151Jna causa 

la posesi6n se interrumpía, el beneficio adquirido se perdía. 

En algunos casos el poseedor, para usucapir, pod:!a unir 

su posesi6n a la de su autor, o sea aquel de quien la había adquir,t 

do; a esto se le llamaba aoussio possessionum. 

Segán los textos ol4sicos, la usuca.Rio se aplicaba pa

ra p:roourar el dominium m;..jure quiritum a quien ten!a una oosa i-!!_ 

bcmis, o para que el poseedor de buena fe que había recibido la. tr!, 

dioi6n de la cosa de persona que no era propietario o no tenía fa

cultad para enajenar, adquiriera la propiedad de aqmUla. Opina .• 

PETIT (12) que esta segunda aplioaci6n de la usucapio es dificil -

de justificar, porque ella tiene por resultado despojar al verdad!, 
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ro propietario. Pero el inter&s privado de un propietario nep,lige!!. 

te debe ceder a las oonsideraoiones del orden pdblioo, y lo impor

tante es que la propiedad no perma.nazoa indefinidamente incierta¡ -

ad.em~s, el dereoho del poseedor de buena fe no se oonsagra sino ha.! 

ta despub de transcurrido el tiempo que exige la ley, el oual es -

su:f'ioiente para que el propietario busque la oosa y la recupere. 

La usuoapio oomo medio de prueba es de gran utilidad P!. 

ra el propietario, porque en oaso de duda de la legalidad de su de

recho, basta oon que pruebe que ha poseído la cosa oon las oondioi,2_ 

nes y durante el tiempo requerido. 

En un principio las cosas susceptibles de propiedad P:r1 

vada eran las corporales, fuesen mancipi o neo mancipi y por lo tB!l 

to las que podían adquirirse por ueucapio; sin embargo, la. ley de -

las XII Tablas prohibía la usuoap;!.o de las ooeae robadas, prohibioi~n 

que i'ue confirmada por la Lex Antinia a fines del siglo VI de Roma¡ 

en el siglo Vll esta prohibioi6n se extendi6 a loe muebl~s o inmue

bles poseídos por medio de la violenoia (13). 

La prohibioi6n para usuoapir la cosa roba.da 1'.inioamente 

sanoiona.ba. a.l ladrón, ya que si un tercero la adquiría de éste de -

buena fe, para él la usuoapio sí podía producirse. 

Se~ la. misma ley de la.a TII Tablas, la. res manoipi de 

una mujer en tutela de sus agnad.os, y los pa.reda rustica val suburba

m!.!!. do los menores de 25 años, para quienes la ana.jena.oi6n directa 

la prohibió el Senado-Consulto de Séptimo Severo, no podían usucapir. 

Sin embargo en el oaso de la mujer en tutela, la usuoapio era útil 

ai la oosa era entregada directamente por ella y oon el oonsentimie~ 

to de su tutor. 
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Usureoeptio.- Esta era una usuoapio abreviada, que per

mi t!a a las personas por medio de la. posesi6n sin justo t!tulo ni -

buena fe, recobrar aquellas oosas que fueron de su propiedad y que 

dejaron de perteneoerles por alguna entrega voluntaria en la que no 

intervenía el itnimo de perderla sino simplemente de tranm.li tir la. -

propiedad temporalmente, como sucedía ouando se entregaba una oosa. 

a otra persona para. su gwn-:la :r para. darle mayor libertad se le tr&!, 

mitra la propiedad., ha.ciándole prometer, por tm. pe.oto de fiduoia, -

que la rest:l.tuir!a en un tiempo determinado, o ouando se tra.nsfer:!a 

la propiedad de una. cosa. para. procurar al acreedor una. seguridad -

real, con el compromiso de ~ste de volver'a transferir la propiedad 

al deu:lor en el momento del pago {14). 

El plazo para. que se consumara la usureoeptio, era menor 

al de la usuoapio, pues se requería s6lo un año, fueran muebles o -

.inmueblea. 

Funoi6n de la usuoapio y de la praesori~tio.- En tiempo 

de Justiniano al modificarse la legislaci~n, desaparecen el proced,t 

miento formulario 1 las diferencias entre fundos itálicos y provin

ciales, y se reconoce a todos los indiTI.duos del Imperio la calidad 

de ciudadanos¡ oomo consecuencia de esto, en el año 1531 se funde la 

praesoriptio lonsia temporis con la. usucapio. 

Desde entonces se denomin6 indistintamente, a la adqui

sición de bienes por medio de la poaesi6n, usuoapio o ~escriptio. 

Bajo esta misma denominaoidn de prescripción se ubica -

tambián a la. extinoi6n de las a.ooionea en general, por no exigirse 

su cumplimiento en el plazo de treinta años, con lo que se funden -
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en una. misma. insti tuci6n los que en su origen y por su naturaleza -

son completamente diferentes. 

En efecto, mientras que la. usuoapio es una forma de que 

el derecho se adquiera oon el simple transourso del tiempo, la pre!, 

oripo16n es un modo de extinoi6n de acciones u obligaciones, y una 

exoepoi6n que tiene el deudor para repeler la aoo16n del acreedor -

cuando 4sta se ejeroita despu!Ss de transcurrido el tiempo fijado por 

la ley. 

En esa forma las legislaciones de los diversos pa.:l'.ses que 

han oomado como base el Derecho Roma.no, con el nombre de presoripoi6n 

denominan tanto a la adquisicidn de la propiedad de las cosas, por -

ra.z6n de su posesidn prolongada, como a la extinoi6n de las acciones 

por la negligencia que existe en el aoreedor para ejel"Oitarlas. 

B.- FRANCIA.- En la legislaoi6n de este pa!s, bajo el -

ep!gra:f'e de presoripoión se denomina tanto a la adquisioi6n de bie

nes por medio de la posesi6n oont!nua. y por un tiempo determinado, 

como a la extinoi6n de las obligaciones por no exigirse su oumpli

miento en un plazo más o menos prolongado que fija. la. ley. Esto no 

es más que el resultado de la in:f'luenoia del Derecho Roma.no, de do!!, 

de se ad.opta esta instituoi6n tal oomo quedó despu~s de la fusi6n -

de la pra.esoriptio longis temporis y la usuoa.pio, realizada. como ya 

vimos, en la 4pooa de Justiniano. 

Dentro de la leg:l.slaoi6n francesa. ya no se encuentra -

ninguna distinción entre usucapión y prasoripoi6n, sino que simple

mente a la adquisioi6n de la propiedad por medio de la posesi6n pr.2, 

longa.da se le denomina presoripo16n adquisitiva, y a la extinción -
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de las obliga.oiones se le llama prescripci6n oxtintiva. 

Reunidas en un solo oap:rtulo la presoripci6n adquisitiva 

y l& prescripoidn e~tintiva, se establecen una serie de reglas, de 

las cuales algunas son de aplicaci6n común para ambas prescripcio

nes y otras no. 

Siguiendo las normas de la usuoapidn del antiguo Dere

cho Romano, mediante la presoripoidn adquisitiva. se puede adquirir 

la propiedad de los inmuebles y de los muebles susceptibles de po... 

aesicSn privada; ad.emita por medio de ésta, se puede adquirir sobre -

las mismas cosas, los derechos de usufructo y servidumbre (15). 

Para que un mueble pueda prescribir es requisito que -

el adquirente sea de buena fe, pu.es ésta no opera cuando haya medi!. 

do pdrdida o robo, o cuando la cosa. se recibe por un acto distinto 

que no implique la transmisidn de la propiedad. 

En cuanto a los inmuebles, se requiere que éstos se 1\1!!, 

ouentren en el comeroio y que la. posesi6n sea ve:rdadera, a titulo 

de propietario y exenta de vicios. Los simples poseedores en pre

cario o detentadores no pueden prescribir. 

La presoripoi6n puede a.provechar a cualquier persona -

física o jur!dioa sin distinoicSn de nacionalidad, al igual que pu.!. 

de correr en su contra (16). 

El plazo mli:cimo para la prescripoi6n es de treinta -

años, el que se reduoe a diez o veinte cuando el poseedor es de bu,! 

na fe y tiene justo titulo. 

En esta legislaoi6n ya encontramos que en forma expresa. 

se determina el momento en que el plazo prescriptorio comienza a d.!, 
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cursar y las reglas para. computarlo¡ tambi6n se establece causa de 

interru.poicSn de la presoripoi6n y de auspensi6n. 

CAUSAS DE SUSPEMSIOlf ·- Los efectos de la suspensi6n son 

impedir que la preecripoicSn comienoe a deoursar o ya iniciada, evi

tar que 6sta contináe, es decir, que se marca un compás de espera -

cuando la. persona en contra de quien deoursa se encuentra en alguno 

de los supuestos que la ley señala como suspensores de prescripoicSn. 

La.a ca.usas de suspensi6n de la. preaoripoi6n son a.plioa

blee a la presoripoicSn adquisitiva y a la extintiva, y son las si

guientes• 

La. minor!a de edad o la interdicoi6n en el acreedor; la 

presoripoi6n tampoco oorre entre esposos, contra la mujer casada -

respecto de los bienes dotales, contra el heredero bajo beneficio -

de inventario de loa ordditos que tiene oontra la suoesi6n. 

La. jurisprudencia francesa ha establecido algunos otros 

casos de suspensi6n, oomo son cuando el pa.f s atraviesa por una inV!, 

si&l, sufre im.mdaci6n o epidemia que ponga. al aoreedor en imposi

bilidad material de aotuar contra el deudor, pero esta suspensi6n -

est4 condicionada a que una vez que cesa. la imposibilidad, el acre!. 

dor debe actuar de inmediato, pues de lo contrario, el beneficio -

de la suspensi6n concedida en esta forma. no surte sus efectos (17). 

Ta.mbi4n se encuentra. como causa de sUBponsi6n el estado 

de guerra, que por regla general afecta a las posibilidades norma

les de ejercicio de loa derechos, debido a que las acciones y pera!. 

ouoionea judiciales no son posibles contra los movilizados o asimi

lados, salvo a.utor:izao16n especial; esta oirounstanoia fue reoonoo! 
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oursar y la.e reglas para computarlo¡ tambi6n ee establece causa. de 

inte:rrupoi6n de la preecripoi6n y de suspensión. 

CAUSAS DE SUSPENS!Olf ·- Los efectos de la suspensión son 

impedir que la presoripo16n comience a deoursar o ya inicia.da., evi

tar que !teta continúe, es decir, que se marca. un comptts de espera -

cuando la persona en contra de quien deoursa se encuentra en alguno 

de los supuestos que la ley señala oomo suapensores de prescripoi6n. 

Las causas de suspensión de la preeoripoi6n son aplica.

bles a la prescripoi6n adquisitiva. y a la extintiva, y son las si

gl.lientest 

La minoría de edad o la interdicción en el acreedor; la 

preeoripoi6n tampooo oor:re· entre esposos, contra la mujer casada -

:respecto de los bienes dotales, contra el heredero bajo beneficio -

de inventario de los or6ditos que tiene contra la suoesi6n. 

La jurisprudencia francesa ha establecido algunos otros 

oasos de suspensión, como son cuando el país atraviesa por una inv!. 

s16n, sufre inundacidn o epidemia que ponga al acreedor en imposi

bilidad material de actuar contra el deudor, pero esta suspenai6n -

est~ condicionad.a a que una vez que cesa la imposibilidad, el aore.!. 

dor debe actuar de inmediato, pues de lo ocmtrario, el beneficio -

de la suspenei6n conoedida en esta forma. no surte sus efectos (17). 

Tambi&n se encuentra como causa de sunponei6n el estado 

de guerra, que por regla general afecta a las posibilidades norma.

lee de ejeroioio de los derechos, debido a que las acciones y pers.! 

oucionea judiciales no son posibles contra. los movilizados o a.sim:L

lados, salvo a.utorizaci6n especial; esta obounsta.noia fue reconoo1 
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da en un decreto de lo. de septiembre de 1939, en el que se establ,!. 

oi6 que al acreedor que no ha poiido actuar contra. su deudor, no ~ 

puede opon~rsele la presoripoi6n extintiva. 

CAUSAS DE IN'.e~RRUl'CION ·- Al contrario de la suspensicSn, 

la interrupcidn de la. presoripoidn produce el efecto de inutilizar 

todo el tiempo transourrido con anterioridad al momento en que se -

produjo. 

En la presoripoi6n adquisitiva se distinguen dos ola.ses 

de interrupoi6na la natural, que es el resultado de la ~rdida o -

abandono de la posesi6n, y la civil. 

En la presoripoi6n extintiva la. interrupoi6n natural no 

tiene cabida, porque no se opera con motivo de posesión, por lo que 

la 'llnica interrupoi6n aplicable al oaso es la civil. 

La interrupoi6n oivil tanto en la prescripción adquisi

tiva como en la extintiva, es el resultado de la perseouci6n que el 

ao:.-eedor haoe para obtener el reconocimiento de su derecho por parte 

del poseedor o d~l deudor según el caso. 

Esta interrupoi6n se produce aun cuando la oitaoi6n se 

haga ante tribunal incompetente. Sin embargo, si la demanda es nu

la por vicio de forma o el acreedor se desiste de ella o es reohaZ.!, 

a.a, o se declara la. oa.d.uoidad d~ la. instancia, no produce ningún -

efecto interruptor. 

La regla general es que la. interrupci6n aprovecha. sdlo 

al acreedor que realiza el acto, pero en materia de solidarjdad a.c

ti va surte efectos a favor de todos loa acreedores de igual grado. 

El reoonooimiento de la. deuda. por el d~udor tambi&i in-
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te:rrwnpe la presoripcidn. Este reconooimiento puede ser expreso o 

t4oito1 es ti:tcito cuando el deudor ha.ce pago al acreedor de una. pa_:: 

te del orádito o de loa intereses, o realiza e.otos que implican el 

reoonooimiento del derecho del a.creador. 

Es efeoto de la interrupción como ya se dijo, el de 1111:!:!, 

lar el tiempo transcurrido, pero la prescripci6n puede empezar a d.!, 

cursar nuevamente desde la fecha en que .se realizó el acto interruR_ 

tivo. 

O.- MEXICO.- a) Código Civil de 1870•- ~ate fue el pri

mer o6digo que se sxpidi6 para. el Distrito y Territorios Federales, 

y tu:vo gran influenoia de las legislaciones francesa, austriaca y -

holandesa, as! oomo de los proyectos españoles y mexicanos formula

dos con anterioridad. 

En el título s§ptimo, capítulo l a 4, artículos 1165 a 

1244, me reglamenta la prescripción. El capítulo se inicia defi

niendo a la prescr1poi6n como un medio de adquirir el dominio de -

una cosa o de liberarse de una carga u obligaoi6n mediante el tran.! 

curso de cierto tiempo y bajo las oondioiones establecidas por la -

ley (art. 1165). 

Al igual que en el Derecho fra.no4s, encontramos que ba

jo la denominaoi6n de presoripoi6n, se asimila tanto a la adquisi

ción de bienes por medio de la posesi6n proloneada, oomo a la exti!!_ 

oi6n de las obligaciones por el solo transcurso del tiempo. 

A la adquisioi6n de las cosas o derechos en virtud de -

la posesi6n, se le llama presoripoi6n positiva y a la liberaoi6n de 

obli'ga.ciones se le llama negativa. 
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La preaoripoi6n positiva es aplicable a todas las cosas 

muebles e inmuebles, a los derechos reales, e incluso a las servidU!, 

brea, con el iSnioo requisito de que 4stos ae encuentren en el come.:: 

cio, y todas las personas son capaces para adquirirlos, incluyendo 

a los menores e incapacitados, por conducto de su :representante le

gal. 

En fin, los requisitos esenciales para adquil'ir la pro

piedad por medio de la presoripoi6n positiva, era.ns que la posesi6n 

se fundara en un justo titulo, de buena fe, continua. y p11blica, ªll!!. 

que ae podía igualmente obtener la propiedad con mala fe en la pos!. 

sidn. 

Ahora, en relaoi6n a la obtenoi6n de la propiedad de -

los inmuebles, derechos reales y las servidumbres, se requería el -

t:re.nsourso de veinte o treinta años oon los elementos antes mencio

nados, y dependiendo de que la poseai6n fuera de buena o mala fe. 

En relaci6n a los muebles, el plazo presoriptorio era -

de tres años si la posesi6n era continua, pacifica y acompaña.da de 

justo titulo y de buena te, o de diez años si no existía buena te -

o justo tituloJ en este caso la buena fe y el justo titulo se pres!! 

ndan siempre, pero si la posesión derivaba. de la. pérdida sufrida. -

por el dueño o de un delito, para el que poseía en estas condioiones 

la presoripoi6n no deoursaba, pero si la oosa pasaba. a. un tercero -

de buena fe se consumaba. la presoripoi6n a favor de late despuás de 

transcurridos seis años. 

El derecho de adquirir por presoripoi6n positiva. no po

día reunoiarse por anticipado, pero al igual que en el caso de la -

presoripoi6n neeativa, sí puede renunciarse a. la que ha comenzado a. 
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correr y a la ya consumad.a, paro a esta renuncia se le consideraba. 

como una donaoi6n de los derechos que en cada oa.so se habían adqui

. rido, por lo oual debía sujetarse a las reglas establecidas para el 

contrato de donaoi6n. 

En la solidaridad pasiva, la interrupoiiSn respecto a -

uno de los deudores solidarios afecta a los dem4s, pero si el acre!. 

dor consiente en la división de la deuda respecto de uno de los de!!, 

dores y s6lo exige de &ste la parte que le corresponde, no se tendr~ 

por inter:t'Ulllpida la prescripción respecto de los demás, a pesar de 

la solidaridadJ este principio se aplicaba a los herederos del deu.

dor :f'ueren o no solidarios. 

Sin embargo, la prescripoii5n que se consuma a favor de 

uno de los deudores solidarios no aprovecha a los demás sino cuando 

el tiempo exigido por la ley haya decursado en forma igual para to

dos1 oon el tlnico beneficio de que cuando el acreedor exija el pago 

de la deuda. a los deudores a favor de quienes no se ha operado la -

presoripci6n, deber~ deduoir la proporoi6n que correspondía pagar al 

deudor a fa.v~r d.e quien se consum6 la presoripoi6n (arts. 1179, 1180 

¡ 1233) •. 

De lo anterior se concluye que loa efectos de la inte

rrupci6n de la presoripoi6n son comunes a todos loa deudores solid!_ 

rios, al contrario de los de la oonaumaoión, que son individuales -

para cada uno de ellos. 

!!ln tratW:idose de loa deudores mancomunados, no solida

rios, para que la interrupción de la presoripoión produjera. efecto 

respecto de ellos, se requería el reconocimiento o oitaoi6n de to-
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dos, salvo en el caso de los fiadores que aun cuando no son deudores 

solidarios sino subsidiarios, el artículo 2236 establecía que la in

terrupo16n de la presoripoi6n contra el deudor principal produoe -

los mismos efectos contra su fiador. 

b) C&ligo Civil de 1884,_ En virtud de las inquietudes 

sociales y los movimientos pol!tioos existentes en la §poca, la vige.a. 

cia del C6digo Civil de 1870 fue oorta, ya que en el año de 1884 se 

promulgd el nuevo c&ligo, el oua.l fue una repetioi6n del anterior, 

en el cual se inspiró. En materia de prosoripoi6n, los plazos para 

los inmuebles se redujeron a diez y veinte años y el oap!tulo de -

oausa.s de suspensión se suprimieron las modalidades que autorizaban 

al menor y·a1 incapaoitado la restituoi6n del tiempo corrido en su 

contra. durante la. minor!a. o la. inoa.pa.oidad. 

o) Código Civil de 1928.- En la materia de presoripoi6n 

los plazos que se fijan sons en la positiva de oinoo y diez años, -

segd.n fuera de buena o mala te, o el inmueble hubiera sido objeto -

de una informaoidn de poaesi6n, y en la negativa diez años, oontados 

a partir de que la obligación fue exigible. l¡ru.almente se estable

cen presoripoiones breves pero salvo estas modifioa.oiones los demás 

principios que para la presoripoi6n ostableoe el Código de 84, son 

los mismos. 

Este o6digo, siguiendo el criterio de loa anteriores de 

70 y 84, en un mismo oa.p!tulo consigna. tanto a. la. preso:ripoi6n pos! 

tiva o adquisitiva oomo a la negativa o extintiva, lo cual ha sido 

criticado entre otros autores por El.lNJJSTO GUTI3RITTZ Y OOHZAL:sz en -

los tárminoa que oi ta.moa en el sir,uiente apartado. 
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2 ·- CONCEPrO. 

A.- CONCEPrO DE PRESOIDRlION.- La presoripci6n es el ID!!, 

dio de adquirir la propiedad o librarse de obligaciones por el tra:n.! 

curso de cierto tiempo y con las oondioiones que la lay establece. 

En t4rminoa generales as! se ha definido la presoripoi6n en nuestro 

Derecho y en otras legislaciones de Am~rica entre las oua.les se oue.!l 

ta la argentina, e igual ocurre oon la francesa y la española. 

Prescr1poi6n, señala el DICCIONARIO DE DE!l.8CHO PRIVADO 

(18) t es adquirir una cosa o un derecho por la virtud jurídica de -

su poseai6n continuada durante el tiempo que la ley señala, o cadu

car un derecho por el transcurso del lapso señalado tambi~n a este 

efecto para los diversos casos. 

El reunir en un solo oonoepto la adquisición de bienes 

por l~ poeesi6n de los mismos durante un tiempo determinado, y la -

liberaoi4n de obligaciones por'no exigirse su cumplimiento en el -

plazo que fija la ley, ha provooado críticas en el sentido de que -

bajo la denominaoi6n de presoripoi6n se tratan dos instituciones d.!_ 

ferentes que s6lo tienen en oonron el tiempo que en ambas se requi,! 

re (19). 

El unir en una sola dos inati tuoiones diversas, ademtCs 

de. ser im gra.ve error que debía tratar de corregirse, ha. provocado 

oonfuai6n e inoomprensi6n en su reglamenta.oi6n, pues se mezclan en 

una sola norma, casos que no son aplicables por parejo a ambas, de 

a.hi' que al estudiar la ley que rige esta materia, debe hacerse la -

distinci6n respecto a qu6 norma.e son aplicables en cada caso. 
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El problema puede resolverse atendiendo a loe efectos -

que producen cada una de estas instituoiones, y as!, la presoripoi6n 

positiva o adquisitiva debe incluirse dentro del oap!tulo de los -

bienes y la presoripci6n negativa o eA-tintiva en el oap!tulo de las 

obligaciones. 11ln algunas legislaciones esta sepa.raci6n ya se ha. -

heoho, reglamentando la usucapi6n, prescripci6n adquisitiva, en el 

oa.p!tulo de los modos de adquirir la propiedad (Argentina, Suiza. y 

en Márloo, en el C6digo Civil del Estado de Mé:icfoo) y la presorip.. 

oi6n negativa o extintiva entre los modos de extinguir las obliga

cicqtes, 

:B.- NATURALEZA JURIDlCA DE LA PRESCRI:roION ·- Desde el 

Derecho Cl~sioo Romano, la prescripción tU1ro como finalidad evitar 

la perpetuidad de las acciones reales y personales, y la inoertid'll!!, 

b:re en las posesiones' gracias a ella loe deudores se ven liberados 

de sus obligaciones despu'e de cierto tiempo que fija la ley. 

La. presoripci6n tanto positiva oomo negativa, presupone 

un estado de heoho ileg!timo que se consolida oon el tiempo. En la 

positiva las facultades jurídicas del propietario para. recuperar la. 

cosa, se encuentran controvertidas por el derecho que el solo tran!!. 

oureo del tiempo fijado por la ley para oponerse a la reivindica.. 

oi6n, da al poeeedorJ en la extintiva las facultades del acreedor 

se encuentran contrarrestadas por la excepci6n que el deudor ad-

quiere, por el transcurso del tiempo dentro del cual no se ejeroi

t6 el dereoho. 

La presoripci6n ea de orden público y tiene por objeto 

cancelar la situaci6n de hecho, poniendo fin a las contiendas ~ntre 
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las p.i.rtes cuando el titular del dereoho abandona su ejaroioio y d.!. 

ja tranaourrir el plazo que la ley señala para ese efecto. 

A travfs d.e la presoripoi6n se proporciona una seguridad 

a las personas, quien~s deapu4s de transcurrido el plazo que la ley 

tija para su oonsumaoi6n, no se verán afecta.das en su patrimonio -

por el ejeroioio de un derecho aparente de acreedores o antiguos -

propietarios que traten de aprovecharse del tiempo transcurrido 1 -

de la imposibilidad. material para conservar o reunir determinadas -

pruebas que acrediten el cumplimiento d.e sus obligaoionea o la les! 

timidad. de su dereoho. 

Aun cuando la presoripci6n es de interds pdblioo, sólo 

es considerada cuando el deudor o el que tiene interés legítimo en 

ella la hace valer. 

La preacripoi6n negativa no afeota directamente el der.!. 

cho del acreedor, sino la aoci6n que tiene para obtener el reoonoc1 

miento de su derecho violad.o o desconocido y el cumplimiento d~ la 

obligaoi6n. Es decir que la presoripoi6n no a.feota en e! la obliB!, 

oi6n1 pues 11sta no se extingue porque a pesar de que la presoripoi6n 

se ha.ya consumad.o subsiste, y el cumplimiento de ella por parte del 

deudor es legítimo. 

De lo anterior se concluye que la presoripoi6n no es ús 

que un derecho que con el tiempo adquiere el deudor para legalmente 

excepcionarse del cumplimiento de una obligaoi&i sin que esto impl.!. 

que la e:z::tinoi6n de .Ssta, pues la mis:na., a.un en estad.o natural sub

sistird y si posteriormente se desea cumplir puede ha.oerse sin que 

este cumplimiento constituya un pa.ao de lo indebido o un enriqueci-

miento ileg!timo del acreedor. 
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La presoripoi6n ea puramente de derecho, por esa causa 

no se puede admitir ninguna presoripoi6n que no esté prevista en la 

le;r. 

Los efectos de la presoripcidn no son mils que los de una 

S&1lOi6n que la ley impone al acreedor, quien con su aoti tud pasiva 

demuestra. su falta de inter~s en que se cumpla la obligación o que 

se le reoonozoa la existencia de un derecho, la que consista en dar 

al deudor poder para destruir los efectos de la aoci6n; no lesiona 

los derechos de los aoreedorea, sino simplemente con una finalidad 

puramente sooial limita a un tiempo da o menos razonable el ejerc! 

oio de las acciones, para evitar la existencia de oonfliotoa perennes 

que produointn una inseguridad eoon6mica y social. 

La presoripoi6n adquisitiva produce una aoo16n o una -

e:r.ce:poi6n en favor del poseedor, en oambio la negativa s6lo una -

excepoi6n. 

La e:r.cepoi6n que adquiere el deudor no s6lo aprovecha a. 

éste sino tambilbl a sus aoreedores y en general a toda persona que 

tenga inter4s legítimo en quo subsista la presoripoi6n (art. 1143 -

del C&ligo Civil). 

El derecho a prescribir as irrenunciable, pero la prss

cripoi6n ganada s! es eusaeptible de renuncia, siempre Y' cuan:lo no 

oauae perjuicio a los acreedores del sujeto a favor de quien ha de.. 

oursad.o o terceros que tengan interés legítimo en qua subsista pues 

en este caso, a pesar de la renunoia1 la prasoripoi~n surte sus·efe,2_ 

toa. 

).- CLASIFICAClON. 
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A.- PRESCRIJ:()ION POSirIVA.- La praaoripoi6n positiva no 

es de que la usucapi6n del Derecho ol4sioo romano, o sea el modo de 

adquirir bienes muebles e inmuebles por la poses16n de los miamos d.!:!, 

rante el tiempo '1 bajo las condiciones que la propia le1 establece. 

Su objeto es consolidar la propiedad cuando la pcsesi6n de las oo

aas se tiene por un tiempo prolongado y oontínuo y oon las coniioi2_ 

nea que e:d.ge la ley. 

Para algunos autores la prasoripci6n positiva no hace ag_ 

quirir la propiedad inmobiliaria más que por a.ooidente, porque se -

considera que el papel esencial ~s honorable de bta es el de per

mi Ur la prueba de la propiedad '1 evitar reivindioa.oiones lejanas e 

imprevisiblesJ la preaoripoi6n se reduce esencialmente a tma prelJU!!. 

oi6n de propiedad eatableoida en favor de quien posee un inmueble o 

mueble durante un largo tiempo, lo que equivale a t!tulo. 

Las condiciones para que se pro4,uzoa la presoripoi6n son 

de dos especiesf unas se refieren al bien y otras a la naturaleza -

de la poses16n. 

En raz6n al bien, el principio general es que la pres

cripción positiva s6lo es aplicable a las ooaas que se encuentran -

en el c'omeroio. 

Reepeoto a la naturaleza de la posesi6n, ~eta debe ser 

verdadera, a título de propietario, exenta de vicios, pacífica '1 -

oontínua, a su vez puede ser de buena o mala fe, y el tiempo de ~ 

prescribir es en relaoi6n a que sea de buena o mala te. 

En nuestro Cd1igo Civil para el Distrito y Territorios 

Federales vigente, la posesión necesaria para. prescribir, debe ser 
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en concepto de dueño, pa.c!tioa, cont!nua. y pdblica. 

El disfrute de la cosa en concepto de dueño debe ser por 

to:io el tiempo que para. la presoripoi6n positiva exige la ley, ya. -

que si por alguna causa se cambia este concepto, la presoripoi6n no 

lle conswnar4, aun cuando la posesión continuara. 

Conforme a nuestra legislaoi6n la buena fe de la pos._ 

ai6n ee presume siempre, y al que afil'llla lo contrario le oorrespon .. .' 

de probar ese hecho. 

La posesi6n da buena fe es aquella que se obtiene con -

un t!tulo suficiente que otorga el derecho de poseer¡ sin embargo, 

t8lllbi4n es poseedor ae buena fe el que ignora los vicios de su t!t.!! 

lo que le impiden poseer. 

Poaesi6n pacífica ea aquella que se obtiene y se conse~ 

va sin violencias. Cuando la. posesión se adquiere por medio de vi2, 

lenoia, aun cu.ando 4sta cese y se oontin~e posteriormente pa.o!fica, 

para que se oonl5Ullle la prescripción se requerir4 que transcurra el 

plazo de diez años para. los inmuebles y cinoo pa.ra los muebles, el 

que se oontar4 a partir ia qua la violencia ha.ya cesad.o. 

Para que se produzca. l~ presoripoión positiva es requi

sito indispensable la continuidad. de la posesión, es d.eoir, que és

ta por ninguna. ca.usa case, ya que la. pérdi la de la misma produce la., 

p§rdid.a del beneficio ganado; sin embargo, si la. posesión que se -

pierde es recuperada bajo las mis!?la.e condiciones antes de un año, -

ésta surtirá sus efectos. 

La posesión es pdblioa. oua.nio se manifiesta. sin oculta

oi6n, es del conocimiento ;pdblioo y p~rmite a. oua.lquier persona que 
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se siauta con dereohc sobre la cosa a. ejeroitar la• aooicaee que • 

tenga, bia •ea lJl\l'& obtener la reivindicaoicSn o aiapleaente para -

que au dereoho aea :reoonooido '1 evita.%' en esa tom.a que en su p&'l'jU!_ 

oio •• consume la preaoripoi6n. 

Al oonaumarae la preaoripoi6n positiva, la pel'Sona a -

~~or de quien deourad, adquiere un derecho que lo oonstitu¡e pro

pietario de la ooaa, el que a. la vem le da aoci6n pa:ra ocurrir ante 

loa tribunales en demanda de que se le reconozca 001110 tal, para que 

su.ria eteotoa oontra te:roeroa. 

La preaoripoicSn de los bienes mueblee se consuma a tres 

aiios cuando aon pose!dos con buena te, pacff'ica '1 cont:rnuamente, P.!. 

ro •1 falta la buena fe, el plazo ser4 de oinoo años. Loa inmuebles 

lo harlln en cinco '1 die• años, respectivamente. 

La. 1nterrupo16n de la preecripoidn ea provocada por el 

propietario, CWllldo lste eje:roita su derecho en contra del poae&dor, 

para obtaner de '8te la entregtt; de la. cosa o simplemente el recono.. 

cimiento del dereohoJ esta inten.'U.poi6n debe ha.oe:rae mediante delllll!!. 

da o cualquier interpela.oi6.n judicial notificada al poaeedol'. Rea

peoto de la interrupcicSn por demanda e:deten dos oriterios, uno es 

el que estableo& el Cddigo Civil, en el que ae ha interpretado que 

Jl&1'& que la p:reaori]lOidin ae inhn'tllllpa. no baata oon la sola presen

taoicSn de la demanda, sino que 4sta a eu vez debe ser notitioada 8!!. 

tea d• que H 0U111pla el plazo pl.'8Yieto por la ley para la. oonsuma

oicSn' de la presoripoi6ns el otro ea el que prevalece en el C&iigo -

de Prooedimientos Civiles, 1 que a.dmite que la simple preaentaoi6n 
()' 

de la demanda interrumpe la p:reaoripcicSn, aun o-uando aqu~lla no sea 

notificada. 
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La. doctrina se inolina por el segundo criterio, porque 

considera que lo que motiva la presoripoi6n es la inactividad del -

acreedor, la cual cesa desde el momento en que la. demanda ea entre

gada a la autoridad judicial ya que ese simple heoho implica el eje!_ 

oioio de la aooi6n, o sea que oesa la inactividad del acreedor¡ por 

eao se acepta esta interrupoi6n, aun ouando la. demanda sea present!,. 

da ante una autoridad incompetente. 

El reconocimiento del derecho de la. persona oontra quien 

corre la. presoripci6n, considero que no s6lo interrumpe la preaori~ 

ci6n sino que produce un cambio en la naturaleza de la posesicSn, la 

cual desde ese momento deja de ser dtil para la presoripoi6n, pues 

dempa.reoe uno de los elementos que la ley 'e.xi.ge y que es el de que 

sea en concepto de dueño, lo que trae como consecuencia que en lo -

sucesivo la posesi6n no sea apta para la presoripoi6n en acatamien

to a lo dispuesto en el artículo 626 del C6digo Civil para el Dis

trito 7 Territorios Federales, que establece que s6lo la poeesi6n -

que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída 

l)Uede producir la presoripci6n. 

B.- PRESCRI.!?CION N'li'...OATIVA.- Loe deudores pueden libera,!'._ 

se del cu:nplimiento de sus obligaciones por el solo transcurso del 

tiempo que fija la ley durante el cual el acreedor no ejercita su -

aoci6n pan exigir el cumplimiento de dicha obligaoi6n. A esta f'o!:, 

ma de liberaci6n de obligaciones se le denomina prescripoi6n nega.. 

tiva. 

EmrESTO GUTIERREZ Y CIOlTZALSZ (20) define la presciripo16n 

como el derecho que nace a favor del deudor pa:ra e:oepcionarse vd.-
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exigir julioialmente la declaración de que ya no se le puede cobrar 

coactiva.mente la deuda, cuando ha transcurrido el plazo fijado por -

la ley al acreedor para haoer efectivo eu derecho. 

Con el mi8lllo principio del concepto anterior, en la le

gialacidn argentina encontramos que la prescripción liberatoria es -

una exoepoi6n para repeler la aooidn, por el solo hecho de que el qu.e 

la antabla ha dejado durante un lapso de intentarla, o de. ejercer el 

derecho al oual ella se retiereJ por el solo silencio o inaooic5n del 
' 
acreedor, durante el tiempo fijado por la ley, queda el deudor libre 

de ~oda obligaoi6n. 

De los conceptos anteriores y de los e.nteoedentes hist6-

rioos, pod~moe decir que la preeoripoiiSn negativa es una exoepoidn -

que naoe a favor del deudor para liberarse vilidamente de cumplir -

sus obligaciones por el t:ransourso de determinado tiempo que la ley 

fija, como oonseouenoia de la inactividad ·del acreedor en el ejeroi-

oio de su derecho. 

Si bien es cierto que la prusoripoicSn es un modo de lib.! 

rarse de sus obligaciones, ~ata no las extingue, sino que s6lo a.feota 

el derecho del acreedor para exigir su cw~plimiento, el que se ve r!. 

chazado por la exoepoilSn que nace a favor del deudor. 

En aontraposioi6n a la tesis anterior, de que la presoriR, 

oilSn no e::dingue la obliga.cilSn, algunos tratadistas como JOSSERAND, 

PLANIOL y BORJA SORIAlm (21) han oonaeptuado a la presoripoilSn exti!!_ 

tiva oomo un modo de extinailSn de laa obligaoiones por el transcurso 

de cierto tiempo. 
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ourso del tiei:¡po que la ley fija, la que puede usarse poteetativam~ 

ta, Ja que queda al arbitrio del deudor aprOV'echarse de ella o no. 

A pesar de que la preaoripoi 6n es pereODal del deudor, -

pueden hacerla valer todas aquellas personas que tengan un inter'e -

leg:ítimo en que •sta subsista y pro1uzca BUS efectos. 

Al respecto el art!oulo 1143 del Código Civil para el -

Distrito y Territorios Fed.orales establece que loa acreed.ores y todos 

los que tuvieren leg!timo inter6s en que la presoripoi6n subsista, -

pueden hacerla valer aunque el deudor haya renunciado a loa dereohos 

en esa. virtud adquiridos. 

Naturaleza de la Prescripoi6n Negativa.- 'Desde el Dere

oho ClAeico Roma.no, loe legisladores se preocuparon por evitar que -

las acciones fueran perpetuas¡ oon este objeto se orearon la praea.. 

oriRtio lonsis tem¡oris 7 la ;praesoriRtio trigl!ni ta anorum, exoepoi.2. 

nes a :favor del deudor para repeler aquellas acciones que dentro de 

un plazo de o menos prolongado no eran ejercitadas por el acreedor. 

El limitar el ejercicio de la.e acciones a un plazo dete,t 

minado, tiene como :finalidad evitar la e:tiatenoia perenne de situa

ciones que afecten las relaciones econ6micas de la.e personas, lo que 

produce un estado de inseguridadf por esto puede decirse que la pre!. 

or:l.poi6n rea.liza una funci6n social, la. cual permite conceptuarla de 

orden pd'blioo. 

Dadas esta.a oaracter!sticas, la presoripoi6n no puede l',!. 

nunoiarae antio:l.padamente, ea decir, que el derecho a presoribi:r es 

irrenunciable pero la presoripoi6n ganada s! puede renunciarse, sieJ!!. 

pre y cuando no cause perjuicio a los acreedores del sujeto a favor 



30 

de quien ha deouraado o a otras personas quo tengan inter~s leg.f:timo 

en que subsista, pues en ese caso la renuncia sol11mente surtirá efG!?, 

toa para el deudor y no as! para los terceros, quienes podr4n haoel\

la valer. 

Atm cuando la prescripaidn es considerad~ d.e orden pdbl! 

co, el juzgador no puede aplicarla de oficio, pues ea preciso que el 

que pretenda valerse de ella la invoque como ex.oepoi6n. 

Por esta raz6n se dioe que la preaoripoi6n es una exoep.. 

o16n que na.ce a favor del deudor para repeler la a.oo16n del acreedor, 

7 como tal debe hacerse valer dentro del juic:lo '3' conforme a loe U,t 

minos del proced~miento, pues su omieicSn impide que surta sus efeo-

tos. 

Vd:lid.a.mente ee puede decir que la presoripoi6n es una 138!!, 

oi6n que la lay impone al acreedor, quien oon su actitud pasiva de

muestra su falta. de inter4s en que se cumpla la obligao16n, y oonsi,! 

te en proporcionar al deudor loa medios para destruir la acción y en 

esta forma, en perjuioio del acreedor, incumplir legalmente la obli

gación. 

A pesar de esto, el objeto de la. presoripai6n no es le-

aiona.r los derechos de los acreedores, sino simplemente limitar a un 

tiempo mlts o menos razonable el ejeroioio de sus aooionee para, en -

benef1oio de la ooleotividad, evitar la existencia de oonfliotoe -

perennes que produoir!a:n una inseguridad eoonómioo-social. 

Requisitos para la Presoripa16n Negativa.- Aun cuando -

para que se consume la. praaoripoi6n neeativa no se requiere má'.s que 

el decurso del tiempo fijado por la ley, es pertinente señalar que -
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para que ~eta opere es necesario que la obligación conforme a derecho, 

sea prescriptible, pues aun cuando por regla gennral todas las aooiS?, 

nes y obligaciones son susoeptibles de prescribir, hay oasoa de exoel. 

oi611 que por el estado del sujeto o por determinados requisitos que 

exige la ley, las oolooa en aitu.aoidn de impresoriptiblea. 

Una vez que ha quedado eetablooido que para que la pres

cripción se produzca, la obligaoi6n que va a ser ai'eotada por ella, 

es au.aoeptible de presoripoi6n, ea requisito indispensable para que 

ae inicie el deourso de p).azo presoriptorio, que la .obligación aea -

e:icig.ible o que el derecho del aoreedor sea le¡ralmente sjeroitable. 

La exigibilidad de la obligaoi6n determina ~l momento de 

inioiaoi6n del plazo preacriptorio, el cual debe estar previsto por 

la ley. 

Por ser la presoripoi6n la oonseouencia de la inactividad 

jurídica del acreedor por un tiempo determinado, las causas de hecho 

que impidan el ejeroioio de la aoc16n no influyen en ningWi aspecto 

ni evitan que se consume, salvo en los casos en que la ley expresa

ménte establezca lo contrario oomo suceda con las llamadas causas de 

euspensión de la prsaoripoi6n. 

El Plazo.- Para que la prescripción opere, se requiere -

que expresamente est4 previsto en la ley el tiempo durante el cual -

debe consumarse. 

En el Derecho Com't1n ae requieren diez años para que se -

. consume la presoripo16n que no tiene fijado un plazo menor (articulo 

1159 del Cddigo Civil para el .)istrito y Territorios Federales); ad,! 

mil:s del plazo oom't1n de diez años, e::d.stsn otros menores de cinoo, de 
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uno, etc.; a las preeori poionea que se o,onsuman en este plazo se les 

denomina especiales o abrevia.das. 

El o6mputo del plazo presoriptorio se haoe por años, por 

d!aa o por meses completos, y no de momento a momento. 

El día inicial de la. presoripoi6n se ouenta sin tomar en 

oonsideraoi6n que eaa hitbil o inhiniil, pero el 11ltimo sí.requiere -

que sea hábil. 

Para que comience a deouraar el plazo preaoriptorio es -

requisito indispensable que la obligaoi6n sea exigible; de no ser as! 

podr:[a darse el caso absurdo de que la presoripoi6n sa consumara an

tes de que el acreedor estUY'iera en aptitud legal de requerir el cu.!!!. 

plimiento de la obligaoi6n. Sin embargo, como exoepoi6n a esta regla, 

cuando es a oargo del acreedor realizar los actos necesarios pe.ra el 

ejercicio de su derecho, la prsaoripci6n se inicia desde que 6stos -

pudieron llevarse a cabo. 

Suspensión de la presoripoi6n.- Aun ouando en principio 

la preacripoHin corre contra cualquier persona dsad.e el momento en -

que el acreedor pudo legalmente ejercitar su derecho o la obligaoi6n 

debi6 oUlllPlirse, la ley establece ciertas e:z:oepoiones en oonaidera

cidn a determinadas oircunstlU'l.oias que impiden al acreedor ejercitar 

su aooi6n, aun cuando Etstas no sean de derecho sino de heoho. 

En esta fol'ma el C6digo Civil para el Uistrito y Terri

torios Federales en sus art!oulcs 1166 y 1167 establece que la pres

oripoi6n no puede oomen11ar ni correr en contra de los inoa.pe.oita.d.os 

sino cuando se haya diacernido au tutela J entre los consortes, entre 

los inoapaoita.d.os y sus tutores o curadores mientras dure la tutela; 
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entre copropietarios o oopoaeedores respeoto del bien oomllnJ contra 

loa ausentes del Distrito y de los Territorios Federales que se en

ouentren en servioio pdbliooJ contra los militares en servicio acti

vo en tiempo de guerra, tanto fuera como ientro del Distrito Federal 

y de los Territorios Federales. 

Interrupoi6n de la Presoripcic5n.- La ley señala oomo ºª.!! 

aas de interrupoic5n de la preaoripoi6n la demanda o cualquier gánero 

de 1nterpelaoi6n judicial notifioada al deudor; y el reconocimiento 

e%preao o tlloito del dereoho del aoreedor. 

Por.la.e oaueae anteriores se inutiliza todo el plazo -

transcurrido deade la feoba 9I1 que se inioi6 la presoripoi6n hasta -

el día en que ae realis6 el aoto que produjo su interrupción. 

Ea obvi'o que si la presoripci6n no esi mt1s que el produo

to de la inactividad del acreedor, cu.ando esa inactividad cesa, la -

presoripoi6n no se consuma sino hasta pasado el tiempo que la ley -

exige, siempre y ouando el acreedor vuelva a pel'ID8l1eoer inaotivo. 

La aotivid.ad que interrumpe la preeoripoi6n es aquella 

que as manifiesta a través de determinados actos que implioan el -

ejercicio de la acoi6n que tienie a hacer cumplir la obligaoi6nJ por 

eata raz6n la simple preaentaoi6n de la demanda ante el c5rgano juri.!!. 

diooional (sea o no competente) interrumpe la presoripoi6n conforme 

a lo establecido en el art!oulo 258 del Código de Prooedimientos Ci

viles. 

Sin embargo, en algón tiempo se oonsider6, siguiendo el 

texto del artículo 1168 del C6digo Civil para el Distrito y Terri to

rios Federales, que la sola presentaci6n de la demanda no interrumpe 
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r:ta fuer& notificado al deudor. 

En la aotua.lida.d. el ori terio de que la presoripoi6n se -

in'éerrumpe oc11 la sola preaentaoi6n de la demanda' ya se encuentra un,! 

ficado, aobre todo si tomamos en oonsideraoi6n como y& se dijo antes, 

que la inaooi6n produce la preso:ripai6n y bta cesa desde el momento 

en que el aoreedor oourre ante el 6rgano jurisdiccional en demanda. de 

reconocimiento de 8U derecho, y que los actos siguientes oomo son loa 

de notifioaoi6n de la demanda 110 dependen exclusivamente de la volun

tad del acreedor por ser una obligación que la ley impone a la auto

ridad. judicial dentro del proceso. 

La preeoripoi6n tam'bi&l se interrumpe por actos propios 

del deudor, siempre y cuando ~atoa tengan como objeto el reconoci

miento del derecho del acreedor, ya. sean expresos o tácitos. 

En este oaao l.& ley es obscura si tomamos en cuenta que 

e.xisten una serie de a.otos que pueden implicar el reconocimiento de 

l.& deuda y que no deb!an aceptarse como interruptores del pla.210 pre.! 

o:r1pto:rio1 como ejemplo de esto podemos decir que la presoripoi6n se 

intel'l'Ulllpe cuando el deudor inoluso por un simple acto de oortes!a -

ofreoe al aoreedor pagarle en breve tiempo. Este a.oto interruptor de 

preaor1poi6n no deb!a oonsideraraa .como tal porque &l no impide al -

aoreed.or el ejaroioio de su derecho para reclamar la deuda.. 

Si tomamos en ouonta que la presoripai6n preoisamente -

aanciona la inactividad. del acreedor para evitar la existencia perP.!, 

tua de las aooiones, debfl aceptarse que los únicos actos que pueden 

int~rr'J.mpir la presoriPoi6n son aquellos que tienen por objeto apla-
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zar el ejercicio de la aoo16n, oomo son la solioitud de una pr6rroga 

o espera, siempre que &ata sea aoeptada. 
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OAPI1'ULO II 

DE LA CADUCID.Al> 



l.- ~El>ENTES HISTOR!COS. 

Mu;r poco se puede encontrar en las tuentes histórioas -

del Dereoho, que intormen sobre el origen remoto de la oaduoidad J -

encontramos este vocablo en loa textos, en dos diferentes toI'lllas, -

la primera se refiere a las leyes oaduoariaa (l), que tuvieron origen 

en la tendencia del Esta.do Roma.no a contrarrestar la. disoluoi6n so

cial ·que, por la. degeneraoi6n de los principios morales y o!vioos, 

hao!a deoaer a la. sociedad roma.na. 

Con estas leyes se trató de impedir el avanoe de tales 

degeneraciones y de impulsar la natalidad de verdaderos romanos, -

que se ve!a menosoabada a partir del siglo II A.O. La. introduoci6n 

del Helenismo, que tranaform6 el culto a las oostumbres de los ant.! 

pasad.os, iniciando el amor al lujo, el sólo hacer lo que más ae;re.d.! 

ra a cada quien y originó las malversa.oiones por la avarioia, aunada 

al relajamiento de la familia al tener marores libertades la mujer 

·rmaana, que no sólo pod!a ser repudiada, sino que pod!a divorciarse, 

y el que muchos extranjeros y S11bditos hab!an adquirido derechos -

ciudadanos y el patrimonio nacional (ager publious) se hallaba en -

peligro de pasar a sus me.nos, fueron los motivos principales de la 

promulgaoi6n de tales leyes, tendientes a consolidar los v!noulos de 

;.1 
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la sangre romana, que prinoipalmente tendieron a impedir la prodi~ 

lidad. e inoapaoitaban para el manejo de sus bienes a los ancianos -

(oad.uous) que no tenían suoeeión legitima consangu!nea y que hered.!,_ 

ban a sus adventicios. Del mismo modo se aplicaron estas leyes a -

los romanos que deepu6s de haber contraído nupcias, en determinado 

tiempo no hubieren procreado sucesores (2). 

La segunda mención de oaduoidad se encuentra. en el Der.!, 

cho Romano, en el estudio de los testamentos y substi tuoi6n popular 

(3), en donde es aplicable a ineficacias posteriores a la realización 

del acto jurídico relativo. Es lamentable la pobreza de dooUlllentos 

que sobre la caducidad nos conserva. el Derecho Romano, pero del a.n! 
lisis de lo anteriormente anotad.o, ba. de considerarse que se carac

terizó oomo una sanción jurídica para una conducta.negativa o posi

tiva~ en un t~l'lllino o plazo determinado. 

Vista la caducidad. de los testamentos, que fue donde se 

presentó más claramente, esta sanoi6n operaba. por el simple trans

ourso del tiempo, oomo inefioaoia que venía a privar de eteotividad 

a.l testamento, que quedaba. 11ruptum11 o roto, "irritum" o nulo, "~ 

!!'!!!!:' o 11desertum11 destituido, quedando por tanto ineficaz para. ser 

opuesto en juioio (4). 

Se sabe tambi~n (5) que en el período del Dereoho Olási 

oo, el pretor no sanoionaba la caducidad de un testamento por simple 

revooaoi6n, sino que la ha.oía. derivar de un nuevo testa.mento, en que 

se instituyera un heredero tambi6n nuevo. 

La.a leg.1.slaoicnes del Bajo Imperio admiten la revooaoi6n; 

así se encuentra que una ley de Juatiniano (c. 6,23 y 27) admite la 
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revooaoi6n expresa del testamento, hecha desput1a de tranaou.rridos -

diez años, ante testigos y por deolaraoi6n protocolizada del testa

dor, la que produce la caducidad. del testamento (6). 

De lo anotad.o podemos concluir que la. caducidad, desde 

su ds remoto origen, :t'ue considerada oomo una sa.:noi6n que afectó a 

loa testamentos prinoi:palmente y, en general, era aplicable a actos 

jur!dioos v4lidos, a los que por oausa.s supervenientes, imposibili

taba :para su ejecuoi6n, los hao!a ineficaces para lo sucesivo. Es

tas causas son debidas siempre a hechos posteriores al otorga.miento 

del aoto jur!dioo, pues t1ste hab!a nacido al tr4fico jur!dico sin -

vicios. 

2 •- OONClllPrO. 

Actualmente, disposiciones sobre la oadugidad se hallan 

dispersas entre los distintos ordenamientos que forman el Derecho -

Positivo Mexicano, y cuando se.incluyen en un precepto, raramente la 

designan por su nombre y más bien se halla impl!oita en la mayor pa::, 

te de los ordenamientos, siendo s6lo perceptible para quien oonociEIJ! 

do su naturaleza, logra distinguirla en los mandamientos legislati

vos puestos a su observaoi6n; esta si tua.o16n no es exolusiva de nue,! 

tro Derecho, sino que se le encuentra tambi6n en la mayor parte de 

las legislaciones y en cuanto al Derecho Italiano, nos refiere Rll

OOIERO (7) s "La diversidad subsiste y reside en la f'unoidn, que ºO!. 

oeptualmente no es id6ntioa. T~rminos de oaduoidad son, por ejemplo, 

el ejercicio de la aoci6n de desconocimiento de la paternidad (arte. 

166 y 167) 1 el derecho de· retroventa en la oompra,renta (arta. 1516 a 
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l518) J la aooHn de resoisi6n de la venta viciada por lesiónJ la ~ 

oi6n redhibitoria (art. 1505); y revocaoi6n de donaciones por causa 

de ingratitud (art. 1082). De otros oasoa se discute si entran d~ 

tro de la lnsti tuoi6n de la presoripoi6n o dentro de la que nos oo:i:. 

pa.". 

Si esta institución permanece difusa. en los ordenamien

tos legales, esto trae como consecuencia una incertidumbre en cuan

to a su oonoepto y natura.lezaJ inclusive el Derecho Comparado nos -

muestra que la institución recibe distintas denominaciones, por eje!!!. 

plos caducidad (nombre que toma desda sus más remotos orígenes), -

plazos, plazos de temporalidad, plazos prefijados, plazos de oaduci 

dad, etc • , etc • 

Todavía mayor complicaoi6n presenta el problema cuando 

se era.mina ante las variantes en el Derecho Meroantil, principal

mente en materia de títulos de or~dito, como se estudiará nuts ade.. 

lante y en su materia procesal, por lo que es necesario hacer una 

definitiva oaraoterizaci6n de esta instituoi6n, tomando oomo punto 

de partida a la caduoidad en el Uereoho Civil en general. 

En primer Urmino se han de examinar los conceptos ver

tidos por diversos autores de merecido renombre, que definen y oome.!!. 

tan esta instituci6n, para unificar de ser posible las ideas de un 

oonoepto que las comprenda, desechando los puntos de vista que pu! 

dan estar equivocados, para la elaboraci6n de un concepto de oadu.. 

cidad. 

NlCOLAS COVIJ<JLLO (8) dice: "Existe caducidad cuando la 

ley o la voluntad del hombre prefijan un plazo pa.ra el ejercicio de 
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un derecho (realizaoi6n de un acto cualquiera o ejercicio de una t12. 

oi6n judicial), de tal modo que, transcurrido el término no pueda -

ya el interesado verifioar el acto o ejero:itar la aooi6n". Este ª:!! 

tor ha considera.do un plazo prefijado, lo que los otros autores de

nominan 11un tél'lllino11 , para el ejeroioio de un derecho o aoci6n que 

tiene origen en la ley o en la voluntad humana, es decir, que puede 

partir también de los convenios. 

ROBERTO RUGG!Jt1RO (9) señala.: "Para determinadas relaoi.\?_ 

nea jurídicas, la ley o'la voluntad particular preesta.bleoen un té?, 

mino fijo dentro del oua.l una aooi6n puede promoverse de modo que -

expirado el plazo, no es ya ejeroi table aquélla de modo alguno". -

Es decir, en otros tél'lllinos, ooinoide en el mismo oonoepto de COVl! 

LLO, de que se trata de un plazo o té:rmino originado en la ley o V.2,, 

lunta.d particular, para el posible ejercicio de una. a.cci6n. 

J'UL!EN BONNliX'ASE (10) al tratar sobre la oaduoidad con 

la denominaoi6n "plazo prefijado", expone: 11Media.nte este Urmino se 

entiende los plazos oonoedidos por la ley para ejercitar un derecho 

y que los interesa.dos no pueden suspender, interrumpir o modificar". 

Esta definición se refiere a.l ejercicio de un derecho dentro de un 

plazo oonoedido por la ley, es decir, no incluye la posibilidad de 

que se origine en la voluntad particular que han admitido los aut.2. 

res italianos antes consignados, y en su definición tiende a establ!!, 

oer diferencias oon la presoripci6n extintiva., refiriéndose a la -

imposibilidad de suspenderse, interrumpirse o modificarse. 

LOUIS JOSSERAND (ll) a. auvez, también lo designa como 

11 plazo prefijado" y dice: "Se designa. con el nombre de plazo prefi~ 
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jado, el plazo que oonoede la ley para haoer valer un dereoho, pa... 

ra realizar un acto determinado y que tiene oar4cter ta tal; una vez 

traneourrido, oourra lo que oourra, el derecho no pUede ser ejerci

tado, el aoto no puede ser ya cumplido: el retardatario incurre en 

una verdadera p6rdida; pierde la prerrogativa, la posibilidad que -

le concedía la ley ••• ". De esto se desprende que tambi6n JOSS'ERAND, 

al r&terirse a lo que llaman "plazo prefijado11 , al igual que BONNE

CASE, se refiere al ejercicio de un derecho que se orieina siempre 

en un mandato legal. 

LUDWIG ENNECCERUS, ICIPP 7 WOLFF en su monumental 11Trata.. 

do de Derecho Civil" (12) le denominan 11plazo de oaducidad" y dicent 

"Es may freouente que el C&ligo Civil otorgue un derecho s6lo por un 

pla110 determinado, el llamado "pli.;-zo de oaduoida.d". Es decir, que 

aunque con distinta terminología, se refieren a la misma institu.

oi6n, que oorresponde al eje:roioio de un derecho y se origina sólo 

en el texto legal. 

JOSE CASTAN TO:BEÑAS (13) eeñalat " ••• La instituo:l6n 11!, 

mada caducidad o decadencia de derechos, que tiene l1J8ar cuando la 

ley o la voluntad de los particulares señalan un término fijo para 

la durac16n de un derecho, de tal modo que transourrido este tármi

no no puede ser ya ejeroitadon.. La anterior definioi6n de tan amar! 

tado autor español oontempol'!Úleo está de acuerdo con las de COVIELLO 

1 ROOGIERO examinadas con anterioridad. 

Dentro del examen de las definiciones de caducidad, no 

es posible dejar fuera la de M. PLANIOL y J. RIPERT (14), que nos -

dioenz 11La caducidad se presenta. como una medid.a que funciona auto-
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m4tioa. e irrevooa.blemente, al cabo de cierto tiempo, sean ouales fu!. 

ren la.a oirounstanoias que hubieren mediado". Más adelante expli

can 1 "El plazo prefijado es una condioi6n impuesta por la ley al -

cumplimiento de un acto que detel'!lline. generalmente, a la. utilizaci6n 

de una facultad y tiene como finalidad, no ya sancionar la negli~ 

oia del interesa.do, sino poner fin rápidamente, en todo estado de -

cosas, a. la posibilidad de 0U111plir un aoto11 (15). Estos autores -

consideran a la caducidad o plazo prefijado, como una oondioi6n le

~l impeditiva. de la. utilizaoi6n de una facultad o cumplimiento de 

un a.oto determinado. Parten de la idea. ·de que el plazo prefijado -

siempre es breve y opera. autom4tioa e irrevocablemente, y apartan -

del concepto de oaduoida.d. la idea de negligencia oon que oaraoteri-

za.u. a la. presoripoi6n. 

La idea de negligencia. como carifcter diferenoia.l entre 

la presoripci6n y la oaduoidad no es p~vativa de PLANIOL y RIPER'l', 

sino que se presenta frecuentemente¡ asimismo, la idea de que opera 

autom4tioa e irrevocablemente, es el9mento esencial de esta instit~ 

c16n. 

Por lo antes visto, cabe resumir que la gran mayor:!'.a de 

los autores han caracterizad.o a la oaduoidad por su efecto extinti-

vo autom~tioo e irrevocable, producido por la ley, sancionando la. -

f'alta de ejercicio vitlido en un plazo o Mrmino. 

Nuestro Derecho Positivo no proporciona una definici6n 

de lo que entiende el legislador por caducidad y, por ol contrario, 

en loe ordenamientos muchas veoea se encuentran confusiones, prino!, 

palmenta con la presoripoi6n. 

~TICA~ 
l.a 11.t @¡ .. 
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3.- DIFERENCIAS CON LA PRESCRil'CION. 

Despu6a de haber hecho el estduio de la presoripoi6n -

dentro de su doble aspecto, y de la oaduoidad de acuerdo con las -

opiniones de los diversos autores mencionados oon anterioridad en -

el presente estudio, podamos deoir que las diterenoia.s entre la pre.!. 

oripoi6n y la oaduoidad oomo figuras ;Jur:l'dioa.s, son las siguientes: 

A.- La oaduoida.d puede ser convencional o legal¡ en ºª!!. 

bio, la presoripoi6n siempre es legal. Este es un punto de vista -

en que oonouerdan COV1ELL01 RUOOBRO y CAS'l'AN TOlll!lÑAS. 

B.- En la preeoripoi6n, el derecho nace oon una duraoi6n 

indefinida y s6lo se pierde cuando haya negligencia en usarla; en -

cambio, en la oaduoidad, nace el derecho sometido a un tdrmino fijo 

de duraoidn, de modo que expirado el plazo, no puede ser ya ejeroi

tado. En el sentido descrito, es coincidente la opinión de todos -

los autores que hemos oitado e~ este capítulo. 

O.- La presoripoi6n opera generalmente a trav6s de una 

exoepo16n; en cambio, la oaducidad produce su efeoto de manera au.

to11111tioa o direota. Igualmente, respecto de esta opinión, todos -

loa autores que hemos mencionado estlhl de acuerdo. 

D ·- En la caducidad no se aceptan las causas de inte

r:rupoi6n o suspensión que afeota.n a la presoripo16n. Este criterio 

es oomdrl a. COVlELLO, RUGGilllRO y CASTAN T013EKAS1 1 sólo en parte es 

admitido por EmfroOERUS, XIPP y WOLFF, ya que en el Derecho alemán 

se presentan variantes distintas a los demd:s derechos. 

E.- En la oaduoidad es siempre mita breve el plazo. Es-
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ta es una idea aportada por PLANIOL y lllPBRT. 

F.- En la oaduoidad, a la llegada del t4rmino, el dere

oho deja de existir, mientras que en la presoripoi6n, el derecho -

existe, pero afectado por una exoepoi6n que le paraliza. Este es -

un punto de vista de EN:NECOERtJS, XIPP y WOLFF. 

Con lo antes anotado queda presente que reoonooidos a.u.

torea han marcado las diferencias que, a su parecer, existen entre 

la prescripoi6n extintiva y la. oaducidad. 

En materia. mercantil también ee ha. abordado el problema 

de diferenciar la caducidad de la presoripoi6n, ae:r como de deter

minar la naturaleza jurídica de estas instituciones que, en su -

aplicaci6n especializada a la materia mercantil, ha dado lugar a .. 

intereaantee ooneideraciones de la doctrina mexioana como hemos de 

ver, especialmente teniendo en cuenta que respecto a la aooi6n cam

bia.ria, la caducidad supone que aqu4lla simplemente no surge, cuan

do en determinado plazo no se ejecutan ciertos actos exigidos por -

la ley. 

En efecto, en la materia especial de los t!tulos de orá

di to, aparece la oaduoidad como sanci6n que impide el nacimiento de 

la acoi6n oambiaria. de regreso; nuestro legislador utiliz6 el sus

tantivo caduoide.d para der1omina.r a todas lo.e sanciones que prev4 el 

artículo 160 de la Ley General de T!tulos y Opera.oiones de Orádito y, 

como acertada.mente obee:t'V'a CERV'ANT:'!lS AlIUMADA, el legislador confundió 

las figuras e inoluy6 en a.qu4l, ca.sos de prescripoi6n. (16) 

La aooi6n de regreso es el medio procesal que tiene el 

beneficiario de un t!tulo en la secuencia. legal del documento, como 
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consecuencia de su incumplimiento, contra el girador u otro obli31'

dos tiene lugar, dioa VlRAMONTES {17), aubord.inada a que el tene

dor oumpla con la obligaoi6n de realizar sotos conservatorios da -

su derecho, que en t&l'lllinos generales corresponden a la presenta

oi6o f'ormal del documento a la persona obligada 1 en el lugar de

terminado oon oportunidad, para la exigencia de su derecho. 

Dice tambUn VlRAMON'l'ESz "como conseouenoia. de la OBT..!, 

OAOION del tenedor de la letra de cambio, de llevar a cabo ACTOS -

CONSERVATORIOS DE SU DEROOHO, tales como la prE1Ssntaoi6n del doou.

mento para la aoeptaoi6n o para el pago y como el protesto, la pre

aentaoi6n oportuna, en el lugar y a las personas debidas, resulta -

que la ley sanciona el incumplimiento da tales obligaciones y lo -

haoe oreando una nueva for111á. de sanción, que recibe el nombre de -

CADtJCIDAD, que entraña ptfrdida de la. aooi6n cambia.ria 11 (18). 

A este respecto dice CERVANTES .ARUMADA (19) 1 11La oadu.

oidad presupone la no sjeouoi6n de ciertos hechos. El obligado en 

v!a de regreso no ea obligado propiamente he.blando, según ya expl!, 

oamoe, sino basta que la letra de cambio ha sido desatendida por fal 

ta de a.oeptaoi6n o por falta de pago y se haya levantado el corres.. 

pondiente protesto. Antes, su obligaoi6n estaba en potencia, res.. 

pond!a de que la letra :fuera aceptada y pagada, pero no estaba ob

ligado a pagarla, sino hasta que fuese desatendida por el aceptante; 

es cuando eurge su obligaoi6n, cuando se actualiza. Pero antes, si 

no se ejecutan loa actos necesarios para que la obligaci6n surja, 4!, 

ta no llega. a aotua.lizarae, no tiene existencia; se dice que ha oa

duoado11. 
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FELIP!!l Dl!l J. 'l'EN'A (20) dej6 su opini6n sobre el partiO_!! 

lar, informando que la oaduoidad no es lo que los tratadistas entie!!, 

den por tal institución, 11lo que suoede es que la ley confunde la -

caducidad con la presoripoi6n, como pudo confundir otras instituoi.2, 

nes jur.!dioas; pero ello no quiere d~cir que no podamos decir a ca

da insti tuoi6n por su nombre". 

Este desa.pareoido autor mexicano, incluye en su te?.to -

la opinidn de BOLAFFJO {21): 11En derecho car:ibiario, caducidad no -

quiere decir pt1rdida de un derecho que se posee, sino impedimento -

para adquirirlo. La caducidad oambiaria impide que nazoa el derecho 

cambiario, precisamente porque no se llenaron las formalidades re

queridas para preservar (es decir salvar anticipadamente) la acci6n 

cambia.ria. Por el contrario, la presoripoi6n cambiaría ea la p41'

dida del derecho oambiario que ya se posee, pt1rdi~a determinada por 

la inaooi6n quinquenal (de s6lo tres años entre nosotros), del pose,! 

dor para ejercitarlo". 

Del exameíÍ. de las observaciones de los ilustres maestros 

aludidos se desprende qua el Derecho Civil y el Derecho Mercantil -

otorgan respectiva.mente, iguales oaracter!sticas a las instituciones 

de praacripoi6n y de oaduoidad, e inclusive ambos llegan a oonfundi!, 

las' 11nioamente en el terreno oarnbiario advertimos la diferencia -

de que la oaduoi<lad no supone ~rdida. de un derecho ya nacido, por 

su no ejercicio durante cierto tiempo, sino ausencia. de su nacimie!!_ 

to por falta de cierta actividad de su posible ti tula.r, durante de

terminado plazo. 
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CAPIIJ?ULO III 

DEL CREQQ:E 



l.- Jll'PmEDENTES BISTOBICOS. 

Ee imposibile determinar el momento exacto del nacimien

to del cheque, paro estudiaiido detenidamente las relaciones inter-ia 

dividuales de los hombres, vemos que naoesar:l.amente aceptamos la exi.!. 

tenoia de las insti tuoiones precursoras :le los banooa modernos y de 

:treouentes operaciones de dep6si to de dinero en poder de terceras -

personas, a las cuales se les pod.!an dar 6rd.enes documentales para la 

entrega de dichos dep6aitos, y que igualmente que en la letra de ºEl.!. 

bio, éstas son la fuente primera del cheque. 

La gran mayoría de loa autores manif'ieata que fue en In

gla terra, a medidados del siglo XVIII, cuando el incremento adquiri

do por este documento, permite estudios serios. 

No obstante lo anterior, puede afirmarse que el cheque -

se remonta a épocas muy lejanas, ya que en la antigua Babilonia exl.!. 

t!an instituoionea banoariaa. Igualmente se tiene oonooimiento, y -

en este sentido se inclina MAC LiOD (l), de que es en Boina y Grecia 

donde se encuentre. la fuente del cheque moderno, oon las figuras ju

r!dioas de los tra¡ozitai en Atenas y los argentarii en Roma, de los 

que nos hablan algtmos tratadistas oomo Cioer6n, Terencio y Pla.uto, 

diciendo que loa !,!lientarii hab!a.n sHo las personas que realizaban 
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operaciones oomo el tranaporte de moneda, pr&sta.mos oon interás y r!. 

oibo de depósitos; estos dep6sitos los retiraba.n los hombrea ricos -

de la siguiente maneras los depositantes llevaban en persona a sus -

acreedoras ante loa argeptarii, para que en presenoia de testigos -

lea liquidaran sus adeudos. Las cSrdenes en principio eran pues ver

bales¡ mita tarde se Bil"Vieron de 6rdenes de pago esoritas. Este tipo 

de 6rdenes de pago ea identifioado por su forma y por BU efeoto oon 

el oheque. RODRIOUEZ Y ROD!:?ICJUEZ manifiesta que estas formas no son 

anteoedentes del obeque, en virtud de que les falta un elemento GB•&p, 

oial del mismo, y que as la. olá'.usula. "a la orden", oon lo oual no ª.! 

tamos de aouerdo, ya que en las figuras jurídicas que nos ooupan, no 

tratamos de encontrar un cheque oon todos sus elementos a.otuales de 

validez, sino solamente un a:nteoadente que nos pueda orientar al oo.. 

nooillliento de su origen. 

Durante la 'pooa de Soldn 7 Xenofonte, los bancos griegos 

fueron impulsad.os grandemente oomo oonseouenoia del deearrollo come!:_ 

oial. CAILLEJt,ER, al hacer un estudio de los documentos de !s6orates, 

ae enoontr6 oon que 4ste, hallllndose en Atenas, y con el fin de mov,!. 

lizar dinero de su propiedad depositado oon una persona en el Ponto, 

sin necesidad de atravesar el mar que, durante la guerra del Pelopo

neao los laoedomonioa dominaban, reoibi6 de Estrtttoles, que salía de 

viaje para. esa regidn de Asia, una suma detel'lllinada de dinero, a º8.!! 

bio de una orden de pago escrita dirigida al tenedor del dinero, do!!, 

de le indicaba que le entresars. a Estrátoles la suma que se oonsign!. 

ba en el documento. Como se ve, oon esto se encontraba una forma -

in:dotioa de obtener dinero, sin necesidad de trasladarse al lugar -
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donde ae podía disponer da aqufl, evitando así los peligros que la. 

guerra del Peloponeso y la travea!a marítima presentaban en aquella 

época (2). 

De lo anterior puede ooncluirse que el acto celebrado -

constit;u!a un contra.to de oambio trayeoticio, y el documento en que 

se consignaba se puede considerar ocmo un antecedente del t!tulo de 

crédito denominado cheque. 

Algunos autores atribuyen a los judíos la oreaci6n del -

cheque, debido a que durante los años 640, 1182 y 1316 de nuestra era, 

a.l ser expulsados de Fre.ncia por Dagoberto ! , Felipe Augusto y Felipe 

El Largo, se refugiaron en Lomb&rdia, dejando depositados en manos -

de sus amigos, gran parte de sus bienes. A fin de recuperarlos, ut! 

li1&ron oartas semejantes al cheque de nuestra época por su efeoto, 

111- que a cambio de ello se entregaban al portador los valores o bi&

nea consignados en el dooumento (3). 

Eatoe heohos noe permiten deoir que el oheque, en su fo.,:: 

uia primitiva., aparece desde tiempo muy rel4tJto :r que poco a pooo 88 -

fue perfeooiona.ndo hasta sloanzar el grado de desarrollo que tiene en 

la actualidad.. Han sido los italianos, loe holandesas, los belgas y 

los ingleses, quienes a& han disputad.o el privilegio de ser loe ore!. 

doras del cheque. 

Los italianos, en el :Banoo de San Ambrosio, de Mil4n, ~ 

usaron deede el eigÍo m 6rdenes de pa.go llamadas cedule di oartula.. 

r:l.o, que eran verdaderos cheques, ouyo uso se extendi6 a otra.e oiuda

des de Italia. 

Los holandeses aseguran ser ellos los primeros que usaron 
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el cheque, ya que tambié. desde el sig-lo m, se usaron en sus bancos 

títulos de or6dito semejantes al cheque, a los que llamuron "letrae 

de oajero" (4). 

Los belgas, por su parte, sostienen que el orieen del ~ 

oheque fue el uso oomeroial difundido en Amberes 1 que es oonooido -

oon el nombre de bewijs. Se dios que el banquero de la. Reina Isa.bel, 

sir Thomas H. Gresha.m, despu6s de haber heoho un viaje do estudio por 

los Países Bajos, a su regreso a Inglaterra, en el año de 1557, impl8:!!, 

t6 el uso del bnijs. Desde un principio se ma.nifest6 su auge debido 

a las mdltiples ventajas que su pr4ctioa reportaba, y a.dquiri6 este 

documento, desde el año ~e 1640, ra!oes tan pro:tundas en la actividad 

oomeroial, que era f!toil prever la. importancia de la funoi6n que es

taba destinado a cumplir, justificando el merecido derecho de consi

derarse como un subst1 tuto de la moneda (5) • 

En los Paises Bajos igualmente se enouentran e.nteoeden

tea del oheque moderno en las "letra.a da oajero11 o kaasierabreifje, 

por medio de las cuales los comerciantes disponían de sus oapitales, 

de.los oUAles confiaban a oajeros públicos la custodia (6). 

El oabal desarrollo del cheque moderno lo enoontra.moq en 

Inglaterra1 encontramos all! los mandatos de pago e:xpediclos por los 

soberanos ingleses contra. su Tesorería en el siglo XlI, con el nomb~e 

de billiae soario o billa of excbequer (7). l!i1 la segunda mitad del 

siglo XVII tenemos los documentos llamados oaab-notos, que eran tít~ 

los a la orden o al portador que oonten:!an un mandato de pago del -

oliente sobre el banquero. 

El prooeso evolutivo del choque en Inglaterra, se debi6 
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a la.s funciones banoariaa que desempeñaron los comerciantes de la %'.! 

ma de la or:febrer!a, que en un principio se limitaron a depositar sus 

tesoros en la Casa de Moneda de Londres. En el año de 1640, a causa 

de disturbios pol!tioos que surgieron, Carlos I se apropi6 los dep&. 

aitoa, 7 desde entonces, el gremio de los orfebres de Londres, pa.ra 

proteger sus intereses, se vi6 en la neoesidad de orge.nisar un sis

tema de de~sitos privados de los metales preoiosos, que r~pidamente 

se hizo extensivo a la custodia de dinero perteneciente a personas -

ajenas al gremio. 

Esta organizacicSn lleg6 a desempeñar verdaderas aotivid!:, 

des bancaria.a, ya que los orfebres hacían antioipos de fondos, deaoO!!_ 

taban letras de cambio ¡ emitían para su constancia unos oertifica

doa que se denominaron sold.smith's notes, porque tomaron el nombre -

de la familia Goldsmith, quienes fueron los que pusieron en uso di

ohos certificados, los cuales se difundieron en gran e80ala, debido 

principalmente a que su uso prestaba. gran seguridad para el movimi9!!, 

to del dinero, indispensable por las turbulencias políticas de la -

6pooa, que auaeitaron la muerte de Carlos I en el cadalso, y el adv,! 

nimiento de la Repdblioa con Carlos JI al frente da ella. (8). 

Documentos del oaráoter de los goldsmith's notes fueron 

emitidos, no ya por deposit~rioe gremiales, sino por eatableoimien

tos de tipo bancario dedicados a la custodia de dinero. Su gran fa

cilidad de oonvers16n, hizo general su uso como medio de pago, lle

gando a ser equivalentee a billetes de banco, a tal grado que, en -

tiempo de Oliverio Orowell, el Parlamento dict6 una ley adminiat~ 

dolea expresamente fuerza oanoelatoria para las deudas fiscales (9). 
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Loa ingleses :tueron los primeros en haoor uso del ~ 

quete:r bill o a:r.-oheg.ueter dabenture, en virtud del cual, desde el -

siglo XVI, sus reyes daban 6rdenea de pago a cargo de la ~eaorer!a -

Real, de donde derivd, por su freouonte uso, el nombre de cheque (lo). 

Es sin duda Inglaterra, el país donde el cheque alcanz6 

su meb:imo desarrollo con la oreaoi6n de loe banoos de dap6sito, ins

ti tu.oiones en las cuales vieron los ingleses satisfechas sus neoosi

dadea de seguridad y oonvenienoia, y basta lleg6 a considerarse po:r 

los adinerados de Inglaterra que, el tener dep6sito de dinero en los 

bancos, era muestra. de respetabilidad y acomodo. (11) 

A pesar de ser el cheque de origen inr,l,s, no fue regla

men t&do por la legislaci6n inglesa. La primera ley que vino a oou.. 

pi.rae de ál fue la francesa de 1865, introduoi&ndolo y ajustdndolo a 

los usos y sistemas de vida en Francia. A continuaci6n la ley belg& 

lo reguld, en el año de 1873, aigui,ndole despufs la italiana del -

año de 1881, y no fue sino hasta el año siguiente, o aea 1882, en -

que Inglaterra perf'eooion6 esta instituoi6n llamándole bill of' exohan

e, el oual, al fomentarse au e:z:pansi6n, se universaliza oon toda -

rapidee. 

En Bspa.ña apareoi6 oodif'ioado el ohequa, tres años des

;Pu4a que en Inglaterre.. En nuestro país se regul6 oomo instituoi6n 

de dereoho~ en la segunda mitad del siglo XIX, juntamente oon los -

primeros banoos. lU primar banoo que en f.fd:doo inioi6 la apertura -

de cuentas de cheques, fue el Banco de Londres, M~xioo y Sudam~rioa, 

en 1865, aotualmente denominado :Banco de Londres y Md:x:ioo, s. A., -

que por BU antigüedad. 99 el decano de los bancos mexicanos (12} • 



- 53 -

En 1822 se firm6 un decreto para nombrar una oomis16n -

que se enoarge.ra de redactar el primer O&ligo de Oomeroio me:d.ca.nc. 

Sin embargo, como en esa 'poca nuestro pa:l'.s autr!a. los efectos :le la 

tranaioi6n o:reaia por la reciente independenoia, no se lcgr.S que es

te o&igo tuera pueeto en vigor, sino hasta el 16 de mayo de 1854, -

en que tus promulgado el primer C6d.igo de Comercio, obra del ilustre 

juriaoonsulto don Teodosio Lares (13) en el oual no se hace ninguna 

menci6n respecto del oheque, pero fue, sin lugar a dudas, un paso -

firme para llegar a au codifica.oi6n. 

La vigencia. de este C&iigo pronto tel'lllin6 y el 20 de ju

lio de 1884 se promulg6 uno nuevo, que es el primero en regular el -

cheque, detinUndolo como "un mandato de pago llamado cheque, por el 

oual quien tenga una oa.ntida.d. de dinero disponible en poder de un c,g_ 

meroiante o de un establecimiento de cr&dito, puede disponer de ella 

a su favor o al de un tercero". Al ser derogado el 06digo de Comer

cio de 1884, sus disposiciones pasaron sin ser modificaias al de 1889, 

que entr6 en vigor el lo. de enero de ,1890, y que rige e.ctual.J:iento. 

En el año de 1928, se comsnz6 a rede.otar un proyecto da 

C6digo de Comercio, que en su artículo 534 dao!a1 "El ohequo es un -

mandato de pago, a la vista, que e6lo puede librarse contra un ban

quero, y expedirse en hoja especial, entregada al librador para ese 

fin por el librado". Son muy nota.bles las d.iferenoias que exi aten -

entre la definición del C6digo de Comercio de 1889 y la definioi6n -

del proyecto de 1128, que nunoa pasó de ser un designio, ya que la -

que vino a reglamentar el oheque con sus nuevas y modernas orienta

ciones, fue la Ley General de T!tulos y Operaoiones de Crédito pro-
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mulgada el 26 de agosto de 1932 y publioada en el Diario Ofioial de 

la Federa.ci6n de 27 del mismo mes 1 año, la oua.l ba venido rigiendo 

hasta la f'eoha todo lo relativo al oheque. La legisln.oi6n sobre oh.!!, 

que est4 oonst1tu1da ademts, por la Ley General de Ineti~w:iionee de 

C:IC'\4dito y Organizaoiones Auxiliares, por al Reglamento de las C~ma.ras 

Banoariaa de Oompeneao16n y por la Lay Orglfnioa del :Banco de.Mdxioo, 

e.noontrt{ndoae tambián normas aisladas sobre el oheque en otras leyes 

oomo las f'iscalos. 

El Proyecto del O&ligo de Oomeroio de 1952, en sus art:[oJ! 

loa del 569 al 603, regula el ohequeJ hay dos innovaoioneas la a::lmi

s16n del choque oon provisidn o cobertura garantizada, y una nueva -

reglamentaoidn en materia de responsabilidad penal, por al librand.9!!, 

to irregular 11 sin provisión o sin autorizaoi6n". 

El movimiento internacional de unif'icaoi6n del cheque -

tuvo au realización oon la Ley Unifol.'ltle de Ginebra sobre el cheque, 

de taoba 19 de marzo de 1931, 1 ouyne diepaeioiones han sido acepta

da.a en el fondo por nuestra ley. 

La Primera Convenoidn impone a loa Estados signatarios -

la obligaoi6n de introduoir en aua respeotivoa territorios la Ley -

Unif'o:rme sobre el oheque, contenida en el an9xo uno de la propia 00!!, 

venoi6n. Sin embargo, en loe tdrminoe del anexo dos de la oitada -

Convenoi6n, los ~atados pueden hacer uso de determinadas reservas, -

que permiten modificaoiones a la Ley Uniforme pero que en realidad -

no afeotan la esencia un:I. ta.ria del siotoma. y a:r, en cambio, le dan -

cierta flexibilidad.(14) 

En la Segunda Oonvenai6n se establecen las reglas sobre 
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el problema. de leyes en el espacio en lo que a la materia de cheques 

se refiere. 

En la Teroera Convenoi6n se habla del derecho del timbre 

en materia del oheque, obligando a los ~atados contratantes a modif.!, 

car sus leyes de tal manera que las obligaciones que se oontraiga.n -

en materia. de cheques, no puedan quedar suboriinados a la obsel'V's.n

oia de las disposioiones fisoales, paro se permite suspender el eje!, 

oioio de los derechos ha.eta que se pague el impuesto del timbre y -

las consiguientes multas. 

Los países que han adoptado oomo ley nacional a la Ley -

tñliforme de Ginebra sobre el cheque, son1 Austria (1932), Dinamarca 

(1932), Finlandia (1932), Noruega. (1932), Suecia (1932), Alemania -

(1933), Grecia (1933), Holanda (1933), Italia (1933), Mdnaoo (1933), 

Jap6n (1934), Portugal (1934), Francia (1135), Polonia (1936), Suiza 

(1936) y l34lgioa (1953) (14). Dioe l30Ul'3RQJ{ {15) que las Convencio

nes firmadas en Ginebra constituyen la Última fase de la unifioaoi6n 

del Derecho relativo al cheque, que se inspir6 ;pa.ra la elaboraoi6n del 

estatuto jur!dioo de este documento en la legislaoi6n de tipo conti

nental, as! oomo ta111bi6n en las resoluoionos de la Conferencia Dipl~ 

mlltioa de La Haya. de 1912 y en los Proyeotos de la Cdmara de Comer

cio Internacional de 1927. 

La unitioao16n internacional del Dereoho relativo al oh!_ 

que trs.t6 de apartarse lo menos posible de la poaioi6n algoeajona, -

la cual concibe al cheque oomo una letra de cambio a la vista, gira

da sobre un banquero, pero siguiendo prinoipalmante la poaioi6n con

tinental, la oUD.l haoe una diferencia clara del oheque y la letra de 



- 56 -

cambio1 ea por eso que se explica la negativa de Inglaterra. a suocr! 

bir las Convenciones de Oinebra, excepto la tercera, o sea la refe

rente a la del.derecho del timbre. 

En la VI Conferencia. Intemaoional Americana de La Habana. 

en 1928, se sugiri6 la adopoidn del C6digo Buetamante, el cual esta

blece en su al't:l'.oulo 271, que las disposiciones relativas a la letra 

de cambio son aplicables al cheque, pero no fue aceptado por los pa.!_ 

aes pal'ticipantes. 

Despu4s de esta breve relaoidn podemos apreciar que no se 

ha adoptad.o una resoluci6n un&nime para el problema de la :regulaoi6n 

del cheque en Am4rica. 

2 •- NATURALEZA JURI1)10A D'EL C:rnJQUE. 

Se ha dieoutido muaho acerca de la. naturaleza jurídica -

del cheque, tanto desde el punto de vista doctrinal, oomo desde el -

punto de vista del Derecho Positivo, oon el fin de explbar su origen 

'1 sustanoia. A este respecto ae han formula.do diversas teor!a.s por 

los distintos autores, las oualea pasaremos a analizar en el presB!!. 

te apal'tad.o, para oon ello darnos cuenta de la. naturaleza jur!dioa. -

de este t!tulo de or'4ito. 

A.- TRORIA DEL MANDATO.- Seta teor!a a.pareció en Francia 

despuds de sancionarse la ley de 1865, y está considerada oomo una -

de las más antiguas que exist~ en esta materia. En ella se enouen

tre que el cheque no es sino un caso partioular del contrato de man

datot fundtúidose para ello en los t~:rminos oon que el Derecho Civil 
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1'rano4s define al mandato en su art:!oulo 1894, que dioei 11?-!andato es 

un contrato en virtud del oual una persona, llamada mandante, encar

ga a otra a quien se denomina mandatario, la realizaoi6n por cuenta 

de aqu4lla, de aotos ju.r!dioos11 • De esta definioi6n se i~fiere que 

el mandato consiste en la conces16n hecha por el mandante de facul

tar al lll&lldatar:l.o para realisar aotos jlll'!dicos en su nombra y por -

su ouenta (16) • 

Se dice entonces que el tomador del cheque al cobrar &a

te, realiea. un mandato de cobro que le encomienda el girador, y el -

girado al hacer el pago lo hace como mandatario del propio girador, 

ejeoutando un mandato de pago (17), encontrándonos as:f frente a una 

eapeoti de contrato deadoblado. 

Los t'undamentos de esta teor!a son contrarios a loe pri!!. 

oipios del mandato, porque al ser oierta dicha teor!a tendríamos en 

el primer caso, que cuando el cheque es desatendido, el tomador o b.!, 

nefioiario, como mandat&r:l.o del librador, tendr!a acoiiSn contra el -

librad.o, aoo16n de la oual carece el tomador en absoluto, pues como 

lo estudiaremos m4s adelante, el librado no se obliga a nada frente 

al beneficiario del cheque. ~ oonaeouenoia, ni por su propio dere

cho ni a nombre del librador, que eer!a su mandante, tiene aoci6n -

qué ejercitar contra el librado. 

Entre los autores que defienien la teoría del mandato -

encontramos a JACINTO PALI..ARES (18), qua analizando el C6digo de Co

mercio de 1889 manif'i&sta.& " ••• ese tenedor tiene un rsoado, tma or

den de pago dada al depositario de los fon<los, sin poderse saber si 

tiene esa orden de pago oomo amigo, oomo moe:o, oomo pariente, eto., 
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eto ., 7 no sabi4ndose con qu4 oaráotar jurídico es poseedor de una -

orden de pago, es claro que sdlo ouanio se sepa y justifique ese oa.. 

ñoter, a6lo entonces se sabrá si el cheque le oonf'iere derechos re,! 

pecto del girador, y si en virtud de esos derechos ese girador no -

· pu.ede :revocar la orden de pago ••• ". En sus o onolusi ones ex prosa 1 -

11 
••• 11.- El cheque me::doano no es instrumento de or&dito, ni da oiroJ:_ 

laoi6n, ni es negociable, ni produce por s! mismo derechos ningunos 

a favor del portador o be:nefioiario nominativo (art!oulos 557 y 562) 11 • 

MORENO CORA, por exolusi6n de los contratos de Derooho -

Civil, sostiene qua el cheque es un mandato de pago que el librador 

hace al librado, pero a diferencia de JACTNTO PALLARES, manifiesta -

que eae mandato no es revocable en perjuicio del beneficiario. 

Damos en seguida la definición del contrato de mandato -

que el CcSdigo Civil vigente, en su art:roulo 2546 eetablece 1 

"El mandato es un contrato por el que el mandatario se -

obliga a ejecutar por cuenta del mandante los aotos jurídicos que 4!, 

te le encarga". 

ROCCO (19} niega que el oheque sea un mandato, basado en 

la relaoi6n jur!dica entre los sujetos, manifestando que el mandato 

es eeanoialmente bilateral y el cheque es un aoto jur!dioo unilate

ral, perfecto y efioaz jurídicamente, aun sin la volmitad del libra-

do. 

RODRlOU"'...Z Y RODR!CJUEZ a:t.'irma que el cheque no puede ser 

un mandato, porque 4ste se puede rehusar y el librado no puede rehu

sarse a haoar el pago cuando se llenan los requisitos que establece 

el artículo 184 de la Ley Cambiaria. 
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BAFAlfit DE l'J.1l'A VARA. manifiesta que s6lo dentro de los -

Ul'l!.linos da presenta.oidn, el oheque es irrevocable, a diferencia del 

mandato, que en cualquier momento ea irrevocable. 

CERVANTES AllUMA'DA. (20) nos dio& quet 11Garrlgwui habla de 

que s! hay mandato de pago porque la ley española define al oheque º.2. 

mo un mandato de pago, pero oreemos que el t6rmino "mandato" debe G!!. 

tendera& en el sentido de orden de pago. TU cheque es un título que 

oontiene fundamentalmente, y a semejanza de la letra de oambio, una -

orden de pago, orden que, por n1ngón·conoepto, podemos asimilar al -

mandato". 

Por dltimo, agregamos que iel art:!'.oulo 179 de la Ley Oambi!., 

ria se desprende que el cheque puede ser expedido a favor del m11'1Do -

librador, fen6meno jur!dioo que no puede oonoebirae dentro de la fiB.!!, 

ra del mandato, ya que sería absurdo un maniato d& pago al propio -

mandante. 

Por las razones expuestas en las or!tioas anteriores, y 

ser de explorado Derecho, negamos la identidad :lel cheque oon el lll8!l 

dato de pago. 

B.- TEOlllA Dl? LA OESION.- Al igual que la teor!a. del mil!, 

dato, la teoria de la oesi6n fue elaborada por loa franoeaea 1 ex,.. 

puesta por el ministro MAaifE en el e..1o de 1874 en diaouai6n pa.rlamE!!! 

ria en que la ma7or preooupaoi6n de los legisladoras tránoeses era -

encontrar una explicaoi6n a la naturaleza jurídica del cheque (21). 

En vista de quo el librador tiene fonios disponibles en poder del li 

brad.o, es indudable que posee un orádito contra. ~ste, y ese orádito 

es el que cede al tenedor del cheque. 
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CERVANTES AHUMADA (22) nos dice al respecto que esta te.2. 

r!a ha sido criticada aleg!lndose que la provisi6n no puede cederse, 

porque ESsta es propiedad del banco; se ha pretendido superar la. or!

tica diciendo que el objeto de la oesi6n es el cr~dito que el libra

dor tiene contra el librado. En Derecho Mexicano, la. teoría de la -

oesi6n no puede considerarse aplicable, porque entre nosotros la oe

ai6n deba ser expresa y porque, a.dem4s, el librado nin!JUl:la obliga... 

oi6n tiene directamente para con el beneficiario, obligaoi6n que se

rla necesaria para concebir la existencia de la oesi6n. No puede -

hablarse de oesi6n si el tenedor del cheque no tiene aoci6n alguna -

contra el librado. 

Por otro lado la provisión, como dep6sito irregular que 

el gira.do hace al banco, es propiedad de éste y sobre ella ningón -

derecho tiene el beneficiario, con exoepoi6n del cheque certificado, 

del oua.l hablaremos m4s adelante. 

En. el cheque el librador es responsable de la solvencia 

del libra.do dentro de cierto tiempo, y por lo tanto responsable an

te el beneficiario en el remoto caso de que el librado lo desatien

da.. Nos basta. e::r.&mina.r el a.rt:foulo 183 de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crádi to, para. damos cuenta de que en el oheque su 

librador es responsable ante el beneficiario o tomador del pago del 

t:l'.tulo '1 no de la. existencia del crédito. Art:rculo 183: "El libra

dor ea responsable del pago del cheque. Cualquier estipula.oi6n en 

contrario se tendr4 por no hecha. 

C ·- TEORIA DE LA DELNOACION •- Esta. teoría es defendida 

principalmente por THA.LLER y PERCEROU, quienes al principio la des

tinan a explicar el mecanismo de la. letra. de cambio. En materia. e! 
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vil se entiende por delegaoi6n el acto por ol cual el obligado en -

un or&dito pide a otro que aoepto por deudor a un toroero que con

aiente en obligarse hacia ,l. 

Los autorea antes menoionados explican esta teoría, co

mo ya se dijo, apliol1ndole el mecanismo a la letra de cambio, en la 

cual encuentran una exhortaoi6n al girado a pagar cierto valor a la 

orden del beneficiario. El girador se reconoce as:!, deudor del ti

tula.'L' y le entrega una orden de delegaoi6n contra el girad.o. El t!_ 

nedor podría conservar el título hasta el venoimionto y cobrar su -

c~ito personalmente, pero puede deshaoerse de dicho título y efe:!. 

tuar contra otra persona la misma operaci6n qua el girador hizo en 

principio oon 6ls de beneficiario de una delegaci6n se convertirla 

en delegante. 

Aplicada esta teoría al cheque, sería insufioiente, pUes 

aunque los sujetos de la letra de cambio y de este título de crádito 

aean iguales, las causas son diferentes, pues el cheque es un instl'!:! 

mento de pago y su funci6n solamente consiste en realizar un despla

zamiento de dinero, la cual es ajena por lo tanto, a todo juego de 

derechos creditorics (23), además de que el librado no tiene ningima 

cbligaci6n con el tenedor del documento. 

D.- TEOJU'A DE LA ES'l'IPULACIO?l A FAVOR l)E TERC~Ro •• Esta 

teoría cuenta con el apoyo de varias resoluciones de la jurispru.

denoia francesa, entre ellas una del Tribunal de Comercio de Lyon, 

de fecha 19 de enero de 1907· Se pretende demostrar con esta teo

ría que entre librador y librado existe un contrato en que hay una 

estipulaci6n a favor de teroero, por medio del cual el libra·lo se -
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obliga a pagar a. los tel'Oeroa que el librador indique en sus oheques. 

El librador tiene un inter's imnediato y directa en la estipulaoi6n, 

ouyo efecto ea el de extinguir una deuda. suya con el beneficiario -

del oheque y la estipulación ser!a irrevooable por la aceptaoi6n del 

beneficiario o tomador, quien expresaría. su voluntad de aprovechar

la, teniendo desde entonoes una. acoi6n directa y personal contra el 

librado para obligarlo a cumplir su compromiso (24). 

Al reapecto CERVAWJ.'~ AHIBW>A nos dice 1 "La teor!a es -

inexacta, principalmente porque, oomc hemos anotado, el librado nia, 

guna. relación tiene trente al beneficiario del cheque; todas BUS -

:relaciones son '6nioamente frente al librador". {25) • 

Ad.emite se oontradioe la vall.Ultad de las partea, porque 

el librado al entregar al librador, su oliente, un talonario de oh!, 

quea, no quiere obligarse respecto de futuros tenedoras de los t!t.!!, 

loa, ni tampoco hace por su parta, una deolaraoi6n que haga llegar 

a pensar quo quiera asumir la deuda propia del librador frente al -

tomador. Muy por el contrario, la voluntad del librado consiste -

simplemente en prestar un servicio de caja en inte~s 1el librador, 

oon quien sostiene todas sus relaoiones (26). 

E.- 'l'EORIA llE LA :ilSTIPULAC!ON A CARGO DE TERCERO.- & -

eata teor!a se supone que existe un contrato entra el librador y el 

tomador, cuyo contenido consiste en una promesa heoha por el prime

ro al segundo de que el t:!tulo sorá'. pagado por un tercero& el libr.!, 

do. 

A esta teor!a podemos objetar lo siguiontei la obligación 

que tiene el librado d.e pagar el obaque no deriva de ninP,lhi pacto e!!. 
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tre el librador y tomador, sino del convenio existente entre el li

brador y el librado, lo oual hace que la obliga.oi6n. de:r!ivada del oh,! 

que e6lo sea exigible por el librador y no por el tomador. 

Por lo tanto, el contrato existente entre librador 7 li

brado, en virtud del cual se encuentra este '1ltimc obligado a prestar 

el servicio de caja, comprometi&dose solamente a pagar aquellos Oh.!, 

ques que el librador le remita y no a asumir una obl:l.ga.oi6n frente 

al tomador del título, pe:rmi te ver oon olaridad po:rqu& es falaa la 

tesis que quiere explicar la. naturalen jurldioa del cheque como una 

estipulac16n a cargo de tel'Oero (27). 

JI'.- i'EOR!A DE LA. All'l'ORIZ!C!ON.- Esta teoría, que ha clado 

a conocer en forma ·brillante LORERZO I«>SSJ., ee ballll en la ae1gnao16n 

upuesta por PJ.OLO OlllllO mi la forma siguientes "La asignaoUn aegdat 

el significado t&onioo-jurldico, ea el acto por el oual ~ pereana 

(asignante) da ·orden a. otra (asignado) de hacer un pago a un· hroe

ro (asignatario) 11 {26). 

La autoriza.oi6n en el oaso del cheque se desdobla en do1 

autorizaciones, una dada por el librador (asignante) al tolll&dor -

(asigne.tario) para cobrar la cantidad ds dinero que se manoiona e 

el t!tulo y otra en atenoi6n al contrato que han celebrado oon &nt.!, 

rioridad al librador (asigr.11mte) 1 el librado (asignado) en que el 

primero autoritsa al segundo para que pague por BU ouenta loa oho

' ques que le remita. (29). 

La a11ignaoi6n se rea.liza por el asignante, que ea por - · 

· una parta acreedor del asignado y por otra parte deudor del asigna.. 

tario, 1 que erlngue en un solo pago dos relaoionas obligatoria.ea -
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la primera es la relación de provisión que media entre asignante y 

asigna.do, y la segunda ea la relaoi6n de valor e.x::ietente entre asis. 

nante y asi¡¡natario. 

Rsspeoto a esta teoría LORENZO MOSSA nos dice lo siguie.!!, 

tes ºPor la autorieaoi6n, el autor.izante reoonooo como leg!timo, -

dentro de su esfera propia, el acto llevado a cabo por la persona -

autoriza.da. Tiene grandes atiniiades la autoriza.oi6n con todos loe 

actos que legitiman una operaoidn de to:roero encamina.da a disponer 

de derechos ajenos {desde el mandato hasta la oesidn del ejercicio 

de derechos); pero tiene oara.cteres propios, porque la autor:Lzaoi&i 

se da, generalmente, en inter~s del autorizado que no tiene ninguna 

oblieaoión de mirar (oual sucede en el mandato), por los intereses 

del autorizante; obra en nombre propio y para eu :!.ntertta, oosa imP2. 

sible en el manda.toJ no es del a.utorisante de donde deriva al autor!, 

za.do el derecho a ejercer sus atribuciones, cosa que, a eu ~es, ta&DP,! 

oo se oonseguir:f.'a en la representaoi6n. La a.utoriza:oi6n es un oon

oepto general que encuentra en las 6rdenee de pago tm modelo :Peri'eo

to. La fórmula más pura. y simple ie la orden de pago consiste en -

realizar y requerir dicho pago, en sí y por sí, can el mínimo oon

taoto de los pa.rt!oipes del aotot radicando la explicación definit! 

va de liste en las relaciones de provisidn de fondos y de valor que 

respeotivlllilente existan entre quienes la ejecutan. No hay necesi

dad ie imaginar otras figuras jur:f.'dioas cnll!Jldo la autorización, de,! 

pojada de oualesquiera indicaciones de causa. o finalidad :PerBona-

lee, reducida a las relaciones peculiares y mita estrechas, nos e:r.

plica o6mo la orden de pago es una tentativa de realizaoi6n de di

cho pago que, sin atribuir derecho al tomador, ni imponer obligaoi6n 

( 
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al librado, lleva a cabo en inter6s reo:l'.proco de ellos la entrega de 

tondos (30) • 

JOAQUIN CJARllIOUES (31) ha.oe la siguiente cr:ttioa a la te;?, 

r!a a.nteriormente apuntada& "Nuestro C6digo Civil no oonoce la auto.. 

rizaoión como figura independiente y distinta del mandato o de la -

representación. La autorización para :recibir un pago a nombre del 

acreedor (art. 1162) del Código Civil), puede derivar de un mandato 

o de una relación de representación o de ambas ooaas a la vea. Por 

otra parte tampoco está claro que el cheque incorpore una doble au

torizaoi6n. En la relación entre el librador y el tomador todav:l'.a 

puede hablarse de que el primero conceda al segundo una autorizaoi6n 

y no una obligación de presentar el cheque librado, mas en la rela

ci&l entre 6ete y el librador es dif:l'.oil concebir una pura autori-

11aoión conferida. Por el segundo al primero. La autorizaoi6n supone 

•implemente una. facultad, un poder en sentido material, mientras -

que en el ohsque el librado contras frente al librador la obl1gaoi6n 

de pagar el cheque. El propio texto usual del dooUl!tento expresa -

claramente la orden 1 no la simple autorizaoi6n que da el librador 

al librador 11S:bvase usted pagar11 , "Pl:(gueee a", en vez de ºPu.ede -

usted pagar" o "Está usted autoriza.do para pagar". 

Otra cr!tica consiste en que la teoría de la autoriza

oi6n adolece de un defeoto muy importantes no define qu6 es la aut.2, 

rizaoi6n en ninguno de loo oasoe de asignado y a.signatario, por lo 

cual quedamos oon el nismo problema sobre la naturaleza jur!dio& -

del cheque. 

RAFAEL DE PINA VARA manifiesta oon muoha razón, que al 
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cheque no se ls debe estudiar desde el punto de vista. de relación -

de sujetos qua intswienen, sino desde la. baee de 8u origen 1 ocma.!. 

cuenoia.s lega.les, y manifiesta que proviene de un negocio jUl'!dioo 

unilatel.'61 abstracto que da vida a. un derecho literal 'T aut6nomo. 

3 •- CONCEPTO. 

Por ser este documento uno de los nuts estudiados eri. la 

doctrina, es difícil dar una nueva definición del mismoJ por ello -

nos limitaremos a ex.aminar, en seguida, el concepto que han tenido 

y las definiciones que de 6i han dado, diferentes tratadista.a. 

ACJtJB'l'IN VlO'F¡NTE Y GELLA (32) e:r.pone lo siguientet "El 

cheque es w documento que bajo la foJ.'1118. de un manda.to de pago, -

permite retirar al librador, en su provecho o en el de ~ tercero, 

la totalidad ó parte de los tondos disponibles en el haber de su -

ouenta oon el librad.o". 

ASCAR!!lLLl (33) dioe• "El cheque.. es un t!tulo de oÑ!lito 

que contiene una orden de pago gira.da contra un banquero por quien 

tiene fondos en poder de 6ste, y de los cuales tiene derecho a die

poner por medio de cheques". 

LORTI:NZO D!!l BRl:I'l'O (34) exoribet "El cheque es un mandato 

de ¡ago que permite al librador :retirar en su provecho o en el de -

un tercero, todo o parte de los fondos que tiene disponibles en po.. 

der del libra.do". 

LOR'SNZO MOSSA (35). oonsidera ques "El cheque es una or

den de pago contra un banquero, sobre fon1loa líquidos ;¡ de pronto _ 
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del cheque. Es una orden encaminada al pago a trav~s de un tercero, 

al pronto y simpls pagof no se trata de una aoeptaoidn de pago di

ferido, ni de un o~dito, sino de un pago de contado (36). 

CHA!lL"gS OID:al (37) azpones 11El oheque no es, preoisamen

te hablando, un instrumento de orMi to, es un instrumento de pago". 

J3mraLLI (38) oostiene que el cheque est "Una letra de -

oambio a la vista sobre cuenta abierta a cargo de un banquero que -

autoriz6 su emisi6n". 

PAOLO aru:co (39) estima que a 11El oheque es una asigna

ci6n expresa en tor¡¡¡a escrita, que produce a cargo del asignante la 

obligaoi6n de hacer cumplir una prestación, y eil"le esencialmente -

como medio de pago". 

SEGOVIA (40) afirma que1 "Cheque es una orden o mandato 

de pago escrito en una f6l'!llula. expresa dada sobre un banco. en que el 

librador tiene fondos disponibles, para que pague a la vista una su

ma de dinero determinada, al titular o al _portador de dicha orden". 

Esta definioi6n ooinoide en el fondo con la del C6digo de Comeroio 

argentino en vigor, que estableoe oomo rasgo oaraotar!stioo del oh.! 

que, el que oonstit~e un medio de pago, distingui6ndose por esta -

razón de otros t!tulos de oorueroio (41). 

Comparte este criterio OBA~RlO (42) al apuntar que el -

ohequo tiene un t~rmino limitado para ser presentado al oobro, agr.! 

gando quo ello es debido a qua no ae un instrwnento da or-.Sdi to dee

tina~o a oiroular, sino que lo es de liquidaoión o·de pago. 

MALA.GARRlGA (43) oomonta.ndo el texto del C&iigo de Co

mercio argentino hace una verdadera iefinioión al decir quet "Es el 
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cheque una orden de pe.go que el librador da al banoo en que ha dep,g_ 

sitad.o f'ondos, o en que tiene autorizao16n para girar en deaoubier

to, y que si no hay tales fondos y autorizaci&i. no existe en reali

dad el. cheque". 

EUDORO BALSA ANTELO y ·CARLOS ALBERl'O BELLUCCI (44) lo -

definen en los siguientes Urminosi 11n cheque es una orden escrita, 

rodeada de determinados requisitos formales, dirigida a un llanoo, -

entidad equiparable, o persona legalmente oapaoitada, en O'Q3'0 poder 

la persona que lo emite tiene fondos depositados a su orden o"orlScl! 

to a su favor, a fin de que se pe.gua al portador o persona indicada 

en la orden, o ae pon~a a Usposici6n de 6sta, una suma de dinero ~ 

indicada en el documento". 

La Ley General de i'!tulos y Operaciones de Cr&dito no -

define al cheque, sino que se limita, al i~l que la Ley Unifol'lle 

de Ginebra sobre el cheque, a limitarlo de acuerdo con sus requisi

tos, presupuestos y cara.oteres jur.ldioosf sin embargo vemos que en 

sl C6digo de Comercio Mexicano de 1884, en.sus artículos 552 y 554, 

f'raooi6n II, se establoo!a que era. un simple manrlato de pago en vi.=, 

tui de un convenio previo celebrado a este efecto entre el girador 

del oheque y el girado. 

La ley francesa sobre el cheque, de 14 de junio de 1865t 

en su art!oulo 534, define al cheque oomo "el mandato de pago, ºon.!?. 

oido sn el comercio con el nombre de cheque, es un documento que -

permite al librador retirar en su prov-eoho o en el de un tercero, -

todos o pa.rte de los fondos que tiene disponibles en poder del lt

braio" (45)J esta definici6n no la podemos.aceptar en virtud de la.a 
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oríticae que ae han hecho & la teor!a del mandato con respecto al -

oheque. 

OC'l'AVIO A.. BERNA?IDEZ (46) define al cheque oomo un t!t.!!, 

lo de or,dito, nominativo o al porta.d.or, negociable o no negooia.

ble, pór medio del oua.l una persona llamada librador, ordena a otra 
I 

llamada librado (institu&i6n de orádito), el pago incondicional ~ -

a la vista de una suma de dinero, a persona determinada o indaterm! 

nada señalada en el propio documento. 

Podemos deoir que en general, la figura del chequo posee 

loe siguientes elementos constitutivos: 

a) Se trata de un documento oon las oaraoterístioas de 

un t!tulo de or4dito, es deoir las de inoorporaoidn, literalidad, -

autonom!a y legitimaoi6n. 

b) Puede aer nominativo o al portador, negociable o no 

negiciable (art!oulos 23, 25 y 179 de la L.a.~.o.c.). 

o) Quien lo suscribe es el librador (impropiamente -

tambi6n se le llama girador). 

d) Quien debe haoer el pago recibe el nombre de librado, 

y segdn nuestra legislaoi6n siempre deber4 serlo una instituoidn de 

crédito (artículo 175 de la L.a.T.o.o.). 

e) Contiene una orden incondicional de pago (art!oulo -

176, trae. III, de la L.a.T.o.c.)• 

f) El pago que haga el librado siempre debe ser hecho en 

dinero (art!oulo 176, frac. II!, de la L.a.T.o.c.). 

g) El pago siempre debe ser a la vista (art!oulo 178 de 

la L.a.T.o.c.) y toda mención en contrario se tendrá por no puesta. 
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h) Para su emisi6n regular debe existir prwisi6n de fOA 

dos y autorizaoi6n de libramiento (artículos 175 y 193 de la L.a.T. 

o.e.). 

RODRIGUEZ Y ROUBlOllilZ {47) expresas "Con estos anteoe

dentas· puede ya precisarse que el. oheque es un intrumento de pago y 

no un instrumento de or&dito; la diferenoia entre el dinero y el -

cheque es, simplemente, el carácter formal, quien da un cheque lo h!:, 

ce como si diera dinero y quien toma Ul'l cheque lo recibe como si o:!!, 

tuviera un pago en moneda de curso legal. La exigencia. d.e que el -

cheque so gire sobre una previa provisi6n, implica que para girar

un cheque hace falta tener dinero". 

4•- REQU!SITOS. 

A.- Previo a la emiai6n del ohequet existencia .del con

tra.to de cheque. 

Contrato de cheque es aquel mediante el oual una insti

tuoi6n ~e crédito, autorizada para efectuar operaciones de depósito 

en cuenta de cheques, da su consentimiento para que la otra parte -

pueda Usponer de la proviaicSn con qua cuenta. en la propia institu

oi6n, valiéniose de cheques. 

Algunos autores opinan que la provisi6n de fondos es -

también un requ:l.aito previo a la emisión del obequeJ ~sta es sin -

embargo, una posición inoorreota, en virtud ie qua aunque sanciona

ble, existe la posibilidad ie librar chequea sin fondos eut~oientes 

pe.ra cubrirlos. Pensamo11 que este requisito debe más bien encuadra!. 
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se entre los relativos al pa~o del cheque. 

B.- Re~erentes a la oapaoida.d. ds las personaa1 

a) Librador puede ser toda persona oon capacidad. lega.l 

para suscribir títulos de or4dito. 

~l mismo librador puáde ser beneficiario, si expide un 

cheque a la orden de s! mismo. 

El librador puede ser a. la vez libra.do, si se trata. de 

insti tuoionas de orMi to que giran contra. sus propias dependencia.e 

o sucursales, como es el caso de los cheques de caja, los giros b8!, 

carios y los cheques de viajero. 

Si el libra.do~ tiene fondos suficientes en poder del -

librado, el oheque gira.do por 41 deber4 ser pagado a su presenta

ci6n, y en oaso de no serlo puede pedir que se le indemnice por los 

daños sufridos; la indemnizaoidn en ninglñi caso será mepor del Tsi!!_ 

te por oientó del valor del cheque (art!oulo 184 de la L.a.T.o.c.). 
Esto procede teniendo en cuenta que el emi tente del cheque sufre -

perjuioioa de carácter tanto moral oomo material al ser reohaza.d.o 

el pago del documento sin juetitioaoi6n. Todo osto sin perjuioio -

de que adecás, se exija al librado el importe del cheque y los ga.s

tos leg!t:l.mos que se ocasionen. 

b) Para ser tomador o beneficiario de un cheque es su

ficiente la simple oapa.oidad general de obrar, esto es, cualquiera 

persona f!sioa o moral que pueda tener ese carácter. En tra.tiíndose 

de inoapeoes, el ejercicio corresponde a sus representantes lega.les. 

Como su nombre lo indioa, beneficiario es la persona a 

favor de quien se expiie el cheque o, en el oaao del choque al por-
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ta.dor, quien eea el tenAdor del mismo, y tiene derecho a su vez, si 

presenta el t!tulo en tiempo, a percibir el pago de parte del libr.!;. 

do. Si el oheque es rechazado por causas imputables al librador, -
' 

puede pedir al librado la oonetancia de la. ra.z6n por la cual no se 

le paga el t:rtulo, para poder exigir posteriormente al librado, ·su 

pago '1 mui. 1ndemnizaoi6n por da.ños '1 perjuicios no menor del veinte 

por ciento del importe del cheque (art!oulo 193 de la L.a.~.o.c.). 

Los volantes que a.costumbran pegar los bancos a loa oh!. 

ques ouando rechazan el pago de los mismos, contienen el siguiente 

texto• 

lo 175). 

175). 

11 (llombre de la Instituoi6n de Or4dito) 

(Lugar y fecha) 

DEVOLVEMOS EL DOCUMENTO NUMERO.,. 

GIBA.DO POR ••• 

POR LA SUMA 1>E ••• 

POR LA CAUSA SEilALAl>A EN ElJ lltlMERO ••• s 

l.- Fondos insuficientes, segi!n nuestros libros (art!o!. 

2.- No tiene cuenta con nosotros el girador (art!oulo -

3.- Falta la firma del girador (art!oulo 175). 

4·- La firma del girador no es igual a la que tenemos -
1 

registrada (art!culo 194): 

a) PQrque falta la antefirma¡ 

b) Porque falta la rú.brioa; 

o) Porque falta una firma; 
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(¡, .. J/ti li# 11. fllJMlli1111 11111-Wt ffo1,1:H1111/11 /1/l1J 1 

1.H 1f'tl1"1!l{1ll 111:1/fftl ,j1111111; JI} 41' i/11 /!'l l!if f> / !f /¡,¡¡ H 111¡ l llH 4!1 

~- ·fM, 1tJ.111 ¡:lf'lftlrlllJ11 l ,fú l!!llt'l,I¡ Jii Jl/Ntt/ /i/fllt/ /fd#J Hit 

~~~~ f.v1'1M·'IP/J JJt//¡ .. 

)..- 1& 1"'A'll'4'~% ;;.yn'ff#'J.11;,1;1; 11' lh f..Y .1111 ~írl 11114''/'1!1 ;,,11 

~~- .J# :F;i-V;.~-91 1fA' "'1{'5-ttM'ff>l' ~ <fi''"~'flÍlt t1'4' J,'lfl;/;1 •'/ffi/ I¡ 

~-~ ~ ~,,.& 1.t:r..tij,;/# ,jn1" 
:;:;._.. j;&,,:?,.,¡,. ~ 1~,,~ ·'!4'; .;i,;q/,r~,,Í / r,t,:;14-li/i /11¡ 

'Jj;o¡¡C,4 ~ '~ ~Air'Af;/l 

li: ~ ~; f.//;~/r'",) 

1J::' M "fl.,. ·~.,.,(,,ir .. 

;;;, 
'Pi 
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d) Porque está registrada con la de otro apodera.do. 

5·- La numeraoi6n del cheque no corresponde a la de los 

esqueletos ministrados al girador (art!oulos 175 y 194)• 

6.- No es a nuestro oargo (articulo 175). 

7·- Tenemos orden judi~ial de no pagarlo (artículos 42 

y siguientes). 

B.- lia sido revocado y ya venoi6 el plazo legal para su 

preeentao16n (articulo 185). 

9·- La numerao16n corresponde a la de un talonario Gli

traviado (artículo 194). 

10.- El librador se encuentra en estado de oonourso o -

suspensi6n de pagos (articulo 188). 

11.- Falta la firma del 11reoib!" (articulo 40) 

(Sello de la Cl'tmara) 1 

a) En el dooumentof 

b) En el tal6n. 

12.- No hay continuidad en los endosos (artículo 39}• 

a) Porque falta unof 

b) Porque falta la firma en uno de ellos; 

o) Porque se extendió a una raz6n social y firma el 

apoderado personalmente, o viceversaf 

88). 

d) Porque uno de ellos es parcial (artículo 31). 

13.- Es letre. de cambio expedida. al portador (artículo 

14.- No contiene la monoi6n de ser letra de cambio o -

cheque (artículos 76 y 176). 
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15.- Por haberse nagooiadot 

a) Siendo a nuestro favor (artículo l79)J 

b) Siendo cheque de caja (art!oulo 200)1 

o) Siendo para abono en cuenta (a.rt!oulo 198); 

d) Siendo cheque·oertificado {art:l:oulo l99)J 

e) Siendo cheque orw:ado (art:l:oulo 197). 

16.- !s pagadero en otra moneda. 

17•- Está alterado (art!oulo 80., frac. Vl)s 

a) En la fecha; 

b) En lá cantidad; 

o) En el nombre del primer tenedorJ 

d) En un endoso. 

18.- Se cobra. por cantidad distinta de la que vale (&1'-

19.- Tiene fecha adelant~da (artíoulo 181}1 

a} En el documento; 

b) En un endoso. 

20.- Carece de fecha (artículos 76, 170 y 176). 

~l.- Ya pagamos al original o el duplicado (artículo 118). 
I 

22.- ~s para abono en cuenta y no indica el nombre del 

banco que cobra. 

23.- Falta el tal6n. 

INFORldACJON: 

I.- Fondos suficientes hasta$ ••••••••••• 

!I.- Este documento puede presentarse nuevamente el d!a 

----· sin nuestra responsabilidad. 
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Antes de hacer uso de esta. cláusula debe citarse una de 

las causas numeradas. 

NO'l'A1 Los artículos oi tados son de la. Ley General de 'l!f 

tulos y Operaciones de Cr6dito del 26 de agosto de 1932. 

Para indicar la raz6n ·del rechazo, basta. marcar oou una 

equis el ndmero correspondiente. Si dicha razón es distinta a las 

ya previstas y enumerada.a, se puede agregar otro número y, en segu! 

da, enUlloiar la causa de la ievoluoión". 

o) El librado siempre es un banoo de depósito. La. den.,!?. 

minación banco, banca o banquero, o cualquier otro sinónimo, s6lo -

podrá ser ua.sda por una institución de crádito, legalmente autoriZ!, 

da, que para dedicarse al ejercicio de la ba.noa y del orádito requ.!. 

rirá oonoesi6n del Gobierno Federal, la cua.l es otorgada a trav6s -

de la Secretaría de llacienda y Cr6dito Público que, para. el efecto, 

toma en consideración las opiniones de la H. Comisi6n Nacional Ba:i

caria y del Banco do Y.Yá:x:ioo, que le permiten apreciar la. eapacidad 

técnica y la moralidad del solicitante (a~íoulos 2o. y 5o. L.G. I. 

e.o.A.). 

~l artículo 80. de la. mencionada ley, estableoe1 "Sola

mente podr~ disfrutar de la oonoesi6n, las sociedades constituidas 

en forma de·sociedad an6nima, de capital fijo o variable, organisa

das con arreglo a. la. Ley de Sociedades J.leroa:ntilos, y a las siguie!!. 

tes reglas, que son de aplicaci6n espeoia.ls •••• 11 • 

Por lo tan to, un banco debe ser una sociedad a.n6nime. oon.!. 

tituidá con arreglo, a las disposiciones de las leyes General de Soci!. 

da.des Mercantiles y General de Instituciones de Crédito y Organizaoi.!:_ 
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nas Auxiliares, y su principal actividad. es la de reunir capitales 

ociosos para darles una dtil colocaoi6n, intervenir en los pagos y 

en la negooiaoi6n de valorea, orear ~edios d~ pago, y custodiar y -

administrar bienes. 

Los que llevan su dinero al banoo, conceden or.Sdito a -

~ate, y el banco a su vez lo concede a sus prestatarios. 

Solamente son banqueros aque~los que prestan el dinero 

de terceros; los que meramente prestan su capital son capitalistas, 

pero no banqueros. 

Los bancos, para la realizaoi6n de sus funoionea de in

termodjarios, en el comercio del dinero y del or.1dito, celebran di,! 

tintas operaciones o negocios que básicamente se han dividido enr 

Operaciones activa.e de orMi to; 

Operaciones pasivas de or~dito; 

Operaciones de mod:i.aci6n; 

Operaciones de custodia¡ y 

Operaciones de administraoi6n; 

Las operaciones activas de or~dito son aquellas por vi,:: 

tui de las oua.lea un banco concede orédi to a sus clientes (pr&stamos, 

descuentos, aperturas de crédito, eto.). 

Operaoionea pasivas de crédito son aquellas por medio -

de las cuales un banco obtiene dinero o crédito (dep6sitos, creaoi6n 

y colocaci6n de obligaciones a su cargo como la emisi6n de bonos, -

etc.). 

Operaciones de mediación son aquellas en las que el b8:!!, 

co interviene para hacer ciroular el or~1ito (oreaoi6n de obligaoio 



- 77 -

nes a cargo de otras personas y su oolooaoil5n, fideicomisos, media.. 

oi6n en pagos, eto.). 

Operaciones de custodias en esta olase de negocios, el 

banoo no adquiere la propiedad de los bienes que se le entregan, su 

misil5n consiste simplemente en la .guarda de diversos dep6sitos 1 de 

valores en oajas de seguridad. 

Operaciones de administraoi6n1 por este medio el banoo 

se convierte en un administrador de bienes inmuebles, de títulos, -

de dep6sitos, etc. 

La ope:ra.cil5n del cheque la. ubicamos entre las :pasivas de 

or&iito, en virtud de que la provisi6n que se constituye por el fut~ 

ro librador, es un dep6sito irregular de dinero, del que resultad~ 

dora la instituoi6n frente a. aquél. 

11.- Formales, relativos a la.e personas que intervienen 

en la emisil5n, negooiao115n y pago del cheques 

a) Firma del librador. 

La fraooi6n VI del art!oulo 176 de la L.a.T.o.c. establ.!, 

ce que el cheque debe contener la firma. del librador. . 

El librador es la persona f!sioa o moral que da la orden 

de pago incondicional contenida en el cheque. Ea el creador del oh!, 

que y contra.e frente al tomador o los suoesivos tomadores, la resl>O!!. 

sQbilidad de su pago. El artículo 183 de la L.a.T.o.c. estableces 

"El librador es responsable del pago del oheque1 cualquier estiPIJl.!. 

oi6n en contrario se tendrá por no hecha"; es por eso que la ley

ex:l.ge que el cheque sea firmado por el librador, autor y responsable 

de la orden de pago contenida en el mismo. 
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La firma debe ser de mano propia del librador, es deoir 

aut6grafa, y es ,Pr4otica que vaya acompañada del nombre y apellidos 

del librador; la misma debe corresponder a la depositada en poder -

del librador, es decir a la que aparece en los registros del banco, 

ya. que es un medio de identif'ioacf6n. El banco librado podr4 rehusar 

sin responsabilidad el pago de un cheque en el oual la firma del li

brador no corresponda a aquella que tn oonooe. 

No es indispensable que la firma del librador sea legi

ble J igualmente la firma por seud6nimo no afecta la validez del oh!. 

que, ya. que sería injusto sostener la posioi6n contraria en perjui~ 

oio del tenedor de buena fe, que puede desoonooer el verdadero nom

bre del librador. 

En trat!:indose de personas mora.les1 la firma debe corre.!. 

pender a sus representantes y constará de la denominaci6~ o ra.z6n -

social respectiva, de la indicaoi6n del oar4oter de tales represBn... 

tantas y de la firma aut6grafa de ~atoa. 

b) El nombre iel librado. 

lU cheque debe contener neoeaa.riamente el nombra del -

banoo libra.do; este requisito viene satisfech~ en la.a formas de -

cheque que otorga el banco a sus cuentahabientes. 

El librado es la institución de crédito designada ·en el 

cheque para efectuar su pago. El librado no asume n~.nguna. responB.! 

bilidad frente al tomador, salvo en el oaso del choque oertifioado. 

La falta de designación del librado produoe la nulidad 

del iooumento como cheque. 31 cheque considerado como una orden -

incondicional de pago, requiere inevitablemente la e:datend':l.a y de-
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terminaci6n de la. persona que haya de cumplirla. Las pequeñas in

exactitudes o errores en el nombre del librado no "anulan el dooume.a 

to, pero o.uando sean de ta.l magnitud que impidan la identifioaoi6n 

cierta del librado ello equivaldrg a la falta de designaci6n, oon -

los mismos efectos de nulidad. 

El cheque solamente permite la existenoia. de un librado, 

la f:ra.oci6n IV del artículo 176 de la L.a.T.o.o. exclU;re la posibil! 

dad de la designaoi6n de varios librados, que alternativa o conjun

tamente deban realizar el pago, al e:z:igir "el nombre del librado". 

No son excepciones al principio de la unidad del libra.. 

do, los cheques que indican como lugar de pago las diversas suours.! 

les del banco librado y los cheques de viajero, pues en realidad en 

ninguno de los dos caeos existe pluralidad de librados, ya que las 

sucursales no son personas jurídicas distinta.e de la oficina matriz. 

En lo que se refiere a los cheques de viajero, los corresponsales -

son simples representantes del ba.noo librado. 

o) Nombre del beneficiario o la f6l'llluia "al portador". 

El artículo 179 de la L.O.T.o.c. estableces "El ohequo 

puede ser nominativo o al portador. El cheque que no indica a fa

vor de qui~n se expide, así como el emitido a favor de persona de-

termina.da y que, además, contenga la oláusula al portador, se. repu... 

ta.ril "al portador11 • El cheque nominativo puede ser expedido a. ta-

vor de un tercero, del mismo librador o del librado. El cheque e:x;

podido o endosado a favor del librado no sertl negociable". 

obequei 

D.- Requisitos relativos a la obligaci6n incorporada al 

11 
\• 
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a) Cantidad de dinero que ha de ser pagada, 

El importe del cheque debe estar oonst"i tuido por una 8!. 

ma determinada de dinero, debiendo expresarse con toda preciaida. el 

importe del cheque, de ta.l torma que represente una suma líquida. 

El importe del cheque,. en virtud de la práctica 'bancaria, 

debe expresa.rae en letra y oon n'dmero. 

El art!oulo 16 de la L.G.T.o.c. establece que el título 

de crédito cuyo importe estuviere escrito a la vez en palabraa y en 

cifras valdrá en oaso de diferencia, por la suma escrita en palabras. 

Si la cantidad estuviere esori ta varias veces en pala.~ras y cifras, 

el documento valdrá, en caso de diferencia, por la. suma menor. 

b) Lugar de pago. 

La tra.coi6n V del artículo 176 de la L.a.T.o.c. establ!. 

oe que el cheque debe contener el lugar de pago. 

La omisic5n de este requisito nó produce la invalidez -

del cheque, ya que el artículo 177 de la L.G.T.o.o. lo suple med18!!, 

te presunciones, estableoiendo que a falta_de indioaoi6n especial, 

se reputará como lugar de pago el señalado junto al nombre del li

brado. Si se indican varios lugares, se entenderá designado el es

ori to en primer tdrmino y los demits se tendrán por no puestos. A -

falta de absoluta indioaoi6n de lugar, el cheque se reputarit pagad!. 

ro en el domicilio del librado. 

Igualmente la ley prev4 el caso de que existan varios -

eatablooimientos del mismo, en diversos lUf!ares, disponiendo que en 

tal situaoi6n el cheque se reputará pagadero en el principal de ellos. 
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o) Orden inconiicional ie pagar a la vista una suma de 

dinero. 

La fraooi6n !!I del artículo 176 de la L.a.T.o.c. establ.!, 

ce que el cheque debe contener la orden incondicional de pagar una 

8Ullla determinada de dinero. 

La orden de pego contenida en el cheque debe ser inoon.

dicional, o sea absoluta, sin reatricoi6n ni requisito alguno1 debe 

ser una orden pura y simple de pago, sin condio16n. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naoi6n ha establecido 

que el legislador, al emplear el vocablo "incondioiona.l", "no quiso. 

restringirlo a la falta de oondici6n, en el sentido meramente t&oni

oo, esto es, a que no se haga depender la existencia o resoluoi6n -

de la obligaoi6n, de un aoonteoimiento futuro e incierto, sino que 

tom6 dicho vocablo en la acepci6n oomiñi, m4s lata, de "abpoluta, -

sin restriooi6n ni requisito", supuesto que satisface plenamente -

los prop6sitos y fines de la Ley de Títulos y Operaciones de Cr4di

to y de la doctrina sqbre esta materia" (S.J.F., T. LXXV, p. 653). 

El t4rmino incondicional es independiente de la nooi&:l 

de plazo, en virtud de que si se condiciona un cheque a un plazo, -

6ste no afecta la validez del cheque como tala la menci6n de plazo 

se tendrá por no puesta y el documento deberlt pagarse a la vist~ -

(artículo 178 L.a.T.o.c.). La imposioi6n de una condioi6n anula -

el cheque, de conformidad con lo eetableoid.o en el art!oulo 176, -

fraooi6n IIl, de la L.a.T.o.c., y la imposici6n de un t&rmino no. 

Se ha planteado el problema de determinar si la inolusi6n 

en el oheque de las old:usulas "según aviso11 o "previo aviso", con-
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trar!a la incondicionalidad de la orden de pago y si son admiaibles 

o no. Creemos que no son válidas las mencionadas cláusulas, ya que 

existe la norma que establece que el cheque es pagadero siempre a la 

vista y que toda meno16n an contrario se reputa· nula. 

Como ya se ha manifeátado anteriol'lllente, la orden de I!. 

go debe re:f'erirse necesariamente a una swna de dinero. 

d) Epoca de pago. 

El cheque deberá ser pagado preoieamente en el momento 

de su presentaoi6n al librado, pues el cheque siempre es pagadero a 

la vista (art1oulo 178 L.G.T.o.c.); es incompatible la idea del ohe .-
que oon la del plazo para .su pago, ya que oomo se ha manifestado 8!!. 

teriormente, el cheque naoe con la funoi6n y naturaleza jur!dioa de 

ser un instrumento de pago y no un t1tulo de orádÜo¡ es por eso -

que el tenedor del documento podrá exigir el pago a la vista aun en 

el ca.so de que en el texto del documento se haya señalado otra for

ma de' vencimiento o aun cuando lleve como :techa de exped.1oi6n una -

posterior a la real (cheque postdatado) • ..La. calidad de medio de P.!:. 

go propio del cheque y la exigencia legal que estableo& como requi

sito de su regular emisión la provia provisi6n de fondos, explican 

la disposioi6n legal antes mencionada. 

El tenedor del cheque, como se explicará m~s adela:nte, 

deber4 sujetarse a los plazos de presentaoi6n que establece el ar- , 

t!oulo 181 de la L.G.T.o.c.s 

"Los cheques deberán presentarse para su pago t 

I.- Dentro de los quince d!as naturales que sigan al de 

su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedioi6n¡ 
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II.- Dentro de un mes, si fueren expedidos 7 pagaderos 

en diversos lugares del territorio naoional1 

III.- Dentro de tres meses, si fueren expedidos en el -

extranjero .,- pagaderos en el territorio naoionalf 1 

IV•- Dentro de tres meses, si fueren expedidos dentro -

del territorio nacional, para ser pagaderos en el e:rt:ran;lero, siem

pre que no fijen otro plaeo las leyes del lusar de presentaoicSn". 

La presentao.i6n debe hacerla el tomador o BU apoderado 

o representante legítimo al librado¡ la presentaci6n de un cheque -

en C~ara de Oompensaoi6n surte los mismos efectos que la hecha di

recta.mente al librado (art!oulo 182 L.G.T.o.o.). 

5.- CIIICULACION. 

Como elemento esencial de los t!tulos de ol'ISd.~to nos 8!. 

contra.moa con la oirculac16n de los mismosJ en el oaso oonoreto del 

oheque Podemos afirmar que es el título de or6dito que tiene una -

oiroulaoi6n mits restringida, pero tiene espeoial inter6s en virtud 

de las numerosas transmisiones a que puede dar lugar. 

Siguiendo la regla general establecida en el articulo -

21 de la L.G.T.o.c., el art:!oulo 179 de la misma señala que ~os Oh,! 

ques pueden ser expedidos en forma nominativa o al portador. 

Considerando innecesario hacer una explioaoidn detallada 

de las oaracter:lstioas del cheque al portador, o~ transmiaidn se 

efect'Úa. mediante su sola entrega, pasamos a estudiar el cheque nom.!, 

nativo. 
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Este documento es el expedido a. favor de la persona. oeyo 

nombre es oonsignado en el texto del documento (art. 23 L.a.T.o.c.). 

Se puede clasificar al cheque nominativo en ga.nel'8l en• 

a) Negociable, y 

b) No negociable. 

La regla es que los títulos nominativos sean negociables, 

salvo que en su texto o en los endosos, se incluya la olltusula "no 

a la orden" o "no negociable" (art. 25 L.G.T.o.c.)J estas olltusulas 

pueden ser insertas en el documento por cualquier tenedor 7 surtir4n 

sus efectos desde la fecha de su insercicSn. 

La naturaleza j~r!dica del cheque nominativo otorga. al 

librador la certe:.-.a de que el pago s6lo se hari a la persona de&i811!, 

da en dicho documento y al tomador o beneficiario, la seguridad de 

que nadie más que ~l, puede realizar el cobro, a menos que haga la 

transmis16n del t!tulo. 

Este tipo de transmisi6n se hace por medio del endoso 7 

entrega. del t!tulo, sin perjuicio de que pueda transmitirH por oua! 

quier otro medio legalmente establecido (art. 26 L.G.T.o.c.). 

Según se ha indicado, el medio de transmisicSn de los -

cheques es el endoso• cuya etimología la constituyen los vocablos -

latinos "in dorso", al reverso; ya en el campo jur!dioo, consiste en 

escribir al reverso del dooumonto, la indioaoidn "pilguese a la orden 

de ••• 11 • 

El endoso debe constar en el mismo título o en un vol8!, 

te añadido al mismo. 

Requisitos del endoso: 
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a) Nombre del endosatarioJ 

b) La. firma. del endosan te o de la persana que suscriba 

el endoso a su ruego o a su nombre; 

e) La oiaae de endoso¡ y 

d) El lugar y la feoha·. 

Con estos elementos podemos deoir que el endoso es un -

medio legal para transmitir los títulos de or~dito nominativos ne~ 

oiables, que consiste en la orden escrita, al dorso del dooumento o 

en hoja adherida a ~l, dada por el beneficiario del titulo al libra

do, para que ~ate pague su importe a la persona que indique la orden. 

Clases de endoso: 

a) Endoso en propiedad; 

b) Endoso en proouraoi6n o al cobro; 

o) Endoso en gam.nt!a o en prendaJ y 

d}- Endoso en blanco. 

Endoso en propiedad es el que transfiere la propiedad del 

titulo y la de todos los dereóhos inherentes. 

En el cheque, por regla general, el endosa.nte se obliga. 

solidariamente oon el obligado por el titulo (librad~r). No obstan

te, el endoaante puede salvar su responsabilidad, insertando en el 

endoso la olllusula "sin mi responsabilidad" u otra equivalente· (art. 

34 L.a.T.o.c.). 

El endoso en proouraoi6n o al cobro es el que s6lo a.tri 

buye al endosatario los dereohos y obligaciones del mandatario, sin 

transmitir la propiedad del título. 

En este tipo de endoso el endosatario, en nombre del ª!!. 
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dosante, gestiona el cobro del título o la proteooidn de los derechos 

oonsignados en ~ste. Los obligados sdlo pueden oponer al endosata

rio las exoepoiones que tengan contra el endosante (art. 25 L.G.T. 

o.e.). 

El endoso en garantía· o en prenda es el que atribuye al 

endosatario los derechos y las obligaciones del acreedor prendario, 

respecto·del titulo y derechos inherentes a ~l. 

El endoso en garantía. o en prenda oomprende las faoult!, 

des que al endosatario otorga el endoso en procuraoi6n. Los obli~ 

dos no pueden oponer al endosatario en garantía las excepciones pe!:_ 

sonales que tengan en contra del endosante. 

Si un titulo es endosado en prenda o en garantía y se -

vence la obligaoi6n garantizada sin que el deudor la satisfaga, el 

título puede ser vendido por el endosatario en garant:ra,. previa ~u

torizaci6n jud.ioiarl. Y señala el artíoulo 36 de la L.G.T .o.e. 1 "• •• 

el endosatario en garantía podrá endosar en propiedad el título a un 

nuevo adquirente, y con la cláusula "sin mi responsabilidad" ••• •". 

El endoso en blanco es el que ee haoe oon la sola fir

ma del endosante, de modo que cualquier tenedor pueda llenar este -

endoso oon su nombre.o oon el de un tercero, o transmitir el t!tulo 

sin llenar dicho endoso. 

Por su especial característica se puede pensar que se -

equipara al endoso en propiedad, ya que el tenedor del documento -

puede llenarlo a su voluntad. 

En virtud de que este tipo de endoso no satisface los -

requisitos que la ley exige para el endoso oomún y corriente, el t! 
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tulo endosad.o en blanoo oiroula como título al portador, med~ante -

entrega material del documento. Sin embargo, para ejercitar el de

recho oonsisnad.o en el mismo, ea necesario que el tenedor llene el 

endoso con su nombre o con el de un tercero (art. 32 L.G.T.o.c.). 

Según dijimos, los títulos nominativos pueden tamb14n -

ser no negociables, y son aquellos que no se pueden endosar por el 

bene:fioia.rio. Su no negooiabilidad. es relativa, ya que pueden en-. 

doaarse a una instituoi6n de or~dito, para que ella sea quien efec

túe el oobro, y 4sta resulta un simple mandatario. 

En efecto, aegdn el artículo 201 de la L.G.T.o.c., los 

cheques son no negociables bien porque se ha.ya insertado en ellos -

la cláusula resp~otiva., o bien porque la ley les otorgue ese cario~ 

ter. Ahora bien, son chequee no negociables de acuerdo oon la ley-, 

los choques cruza.dos, los cheques para. abono en cuenta, los cheques 

oerti:fioad.os·y los cheques de caja. Ade~s, todos aquellos a los -

que los interesados hayan añadido la insoripoi6n de la oldusula re

lativa en el documento • 

. 6.- PAGO. 

En el momento en que el banco librado cubre al be.nef'i

ciario leg!timo del cheque, el importe de 6ete, nos enoont:ramoa -

frente al pago ordinario del título y por tanto ante su extinoi6n y

la de todas las a.ooiones y obligaciones que pudieran tener todos -

los sujetos intervinientes. 

Según lo establecido por el artículo 179 de la L.a.T.O. 

c., el cheque siempre es pagadero a la vista, y de esta afirmaoi6n 
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podemos desprender que la idea de plazo para. que se efectúe su pago, 

es totalmente incompatible con la naturaleza misma. del mencionado -

título. Por eso rechazamos la posibilidad de que a los cheques que 

presentan la.e oaracter!stioas de estar fechados oon anterioridad o 

posterioridad a. la fecha de presentaci6n, que se conooen como ante o 

post-datados, constituyan una ola.se o especie de cheque reoonooidas 

por la ley, y s6lo haremos referencia. a ellos como documentos que -

si bien pueden presentarse en la pr~ctica, lo hacen en·rorma irreB!!, 

lar. (48) 

~i cheque antedatado es aquel en que se a.sienta como te ·-
cha de emisi6n, una anterior a aquella en la que realmente fue e:.t

ped.ido el documento. 

Este tipo de cheques orea incertidumbre, en virtud de -

que su fecha falsa no es eficaz para determinar el mome~to exacto a 

partir del oUa.l hayan de empenr a. contarse los plazos de oaduoidad, 

prescripoidn, revocac16n, etc. 

A su vez, el cheque postdatado es aquel en el que se -

asienta una fecha de emisi6n posterior a aquella en la que sn real!. 

dad se· emitió el documento. 

En los cheques postdatadoa, si el librado tiene sufiOi8!!, 

te provisi6n del librador, éstos deben ser pagados en el momento de 

eu presentaei6n., al.lllque éste sea anterior a la fecha indioada en -

los títulos. 

Si no fuera así, oaeria por tierra el principio de que 

los cheques son pagaderos a la vista y se contrariaría el preoepto 

le¡¡a.l que dispone que se reputará por no escrita toda esti~aci6n 
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en contrario. Si el cheque postadado es devuelto por falta de ton

dos, la Comisión liaoional Bancaria ha. ordena.do que se devuelta. el -

documento precisamente por esta causa, y no por la de su posdataoi6n 

(Circular 141, de fecha lo. de d.ioiembre de 1941). 

Igualmente se ha considerado como otra ola.se de cheque 

(49) que rechazamos sin embargo, por estimar que no poseen caracte

rísticas que permitan hablar de que sean tales especies, sino que -

constituyen sólo documentos irregulares, al cheque librsdo en des

cubierto. 

El cheque en descubierto es el que se libra sin que el 

librador cuente con la provisión necesaria para su pago, en la ins

titución librada. 

El librador de un cheque en descubierto debe rese:rcir -

los daños y perjuicios que ocasione al tomador del dooUJ?ento (art. 

193 L.G.T.o.a.). En ningW:i caso la indemnizaoión que pague el li

brador aer4 menor del 2ofo del importe del cheque. Tambi6n serd: pe.. 

nado el librador del cheque en d.esoubierto, con la pena que corres

ponda al delito de fraude. 

Se reputa que un cheque es libra.do en descubierto si el 

librarlor que contaba con proviei6n en el momento de expedir el che

que, dispone de 6sta antes de que transcurra. el plazo para su·pre

sentaoi6n. TambitSn se oonsidera.rlt que gir6 en desoubiertot el li

brador que no cuente con autorización para. librar cheques. 

Los artículos 386 al 390 del C6digo Penal vigente para. 

el ~istrito y Territorios Federales, señalan las penas que corres

ponden al fraude. Estas penas son pecuniarias y oorpora.les, var!an 
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segdn el monto de lo defraudado. 

Pa.ra taoilitar la perseouci6n de este·delito, los bancos 

deber&i anotar en los cheques rechazados por falta de fondos o cual

quiera otro motivo de los ya señalados en este estudio, en la teoba 

de su presentaoi6n, dichas ca.usas, anotaciones que llevar&l ad.emd:s 

el sello de la instituci6n y la firma del contador de la misma (Co

misi6n Nacional Bancaria, Aota nmnero 891, de 26 de febrero de 1946). 

Aparte de esta responsabilidad civil y penal que la ley 

impone a quienes libran cheques en descubierto, administrativamente 

la Ley Bancaria sanciona a quienes en el curso de tres meses, hayan 

librado tres o md:s de dichos documentos, a menos de que la falta de 

fondos no sea imputable al librador, con la cancelación de la cuen

ta en el banco librado. 

Además, se impone a los bancos de dep6sito·y a las 04-

mara.s de oo_m~nsaoi6n, la. obligaoi6n de dar a oonooer a. la .Comisión 

Nacional Bancaria, el nombre de las personas que actúen en los t&r

minos del pllrrafo anterior, para el efecto_ de qua dicha Comiai6n los 

d6 a conocer a las ineti tuoionee bancarias del país, las que en un 

período de cinco años, no podrán abrir ouenta de cheques a aqu&llas 

{Art. 17, frao. XVII, de la Ley Bancaria). 

Pa.ra garantizar el pago del cheque se hace funcio11ar a 

la inatituoi6n del aval, de la que nos oouparemoe a oontinuaoi6n. 

El artículo 109 de la L.G.T.o.o., aplicable al cheque 

por remisión, dispone que "mediante el aval se garantiza en todo o 

en parte, el pago de la letra de cambio". 

Luego, el aval es una garantía cambia.ria del pago total 
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o parcial del importe de los t!tulos de orM.ito. 

Bate tipo de garanU:a puede proporo:!.onárla cualquier te.!, 

oero. A~ igual que fll1l el caso del endoso, segm hemos estudiad.o, el 

aval debe anotarse en el dorso del oheque o en una. hoja añadid& a •.! 

te, '3' expresaHe por medio de las palabras 11por aval" O. por oualqai!, 

ra otra forma equivalente, debiendo ir firmado por el avalista (art. 

lll L.G.T.o.c.). 

Basta la sola firma. inserte.da en el Utulo, que no tega 

un significado preciso, para que pueda considerarse como de un ava

lista. Adem4s debe especificar la suma por la que se aT&la, pues -. 

en caso contrario se consid~ra que fue de.do por la totalidad del -

importe del documento {art. U2 L.a.T.o.c.). 

El avalista sel'lt responsable de igual manera que el "!. 

le.do, del pago del t!tulo. Su compromiso sel'lt dlido aunque la -

obligaoi&i garantizada. fueae nula por cualquier oausa que no sea. -

la del vicio de forma (art. 114 L.a.T.o.c.). 

Cuando el avalista es quien paga el cheque, adquiere -

loa dereohos derive.dos de &l, contra la persona avalada 7 contra. -

los que sean responsables respecto a esta 'llltima, por virtud del -

cheque. 

Las personas que intervienen en un cheque avalado, to.. 

man el nombre de "avalista" '3' "avalado" f avalista es el que avala, 

y avale.do a quien se avala. 

El aval en el cheque es pooo treouente, y as:C nos lo -

demuestra la experienoia mercantil relativa a este título ;ya. que, -

generalmente, quien admite tm cheque, es porque oonf:Ca. en quien lo 
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emite; en cambio, su uso es conveniente en oircunstanoias especiales, 

como cuando se quiere descontar o negociar este título de or~ito -

en alp lugar en donde· sean poco oonooidos el tomador y el librsdor, 

siendo necesaria entonces una garantía de que el dooumento eertt pae_ 

do. 

Los art!oulos 191 y 192 de la Ley General de Títulos 7 

Operaciones de CrMi to, estableo en que en el caso de no ser oubiel\. 

to el cheque -:¡ de haber f'ra.oasa.do la aooi6n contra. el librador, el 

tenedor puede ejercitar la aco16n cambiarla contra el a.va.lista, la 

cual prescribir4 en el término de seis meses contados desde el d!a. 

siguiente a aquel en que concluya el plazo de presentao16n. 

El avalista tiene a su voz, una aco16n en contra del -

librador, aoci6n que también prescribirá en seis meses, contados -

desde el día siguiente a aquel en que P88'1:1ª el cheque. 

Finalmente, cuando a la presentaci6n del cheque~ el li

brado no oubra. su importe por falta de provisi6n o por cualquiera. -

otra de la.e causas Y8-. señaladas, es indispensable qua se levante el 

protesto, figura que estudiamos a continuación. 

El protesto es el acto público y solemne por el cual se 

establece en forma autántioa, que el cheque fue presentado en tiein.. · 

po y que el librado dej6 de pagarlo, total o parcialmente (art~ 140 

y 196 L.O.T.o.c.). 

El protesto deberá siempre a.notarse al dorso del dooume:!!. 

to, la razón concerniente de la falta de :pago, que har' el efecto -

de que el tenedor pueda exi5ir al librador el importe del t!tulo, -

nms daños y perjuicios. 
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El art!culo 142 de la L.G.T.o.c. establece que el prot•.!!. 

to puede ser heo.ho por medio de notario pdblico o de corredor pd.. 

blioo titulado y, a falta de ellos, por la primera autoridad polf

tioa. del lugar. 

El protesto debe hacerse constar en el miBlllo cheque o en 

boja. adherida al mismo (arta. 146 1 196 L.G.T.o.c.). lo aurtirtt -

efecto de protesto el que se ha.ge. en documento separado •. 

El notario, corredor o autoridad pol!tioa. que pre.otiquen 

el protesto, levantarf.n a.eta. del mismo, en la. que se ha.ri constar lo 

siguiente: 

a) La reproduooi6n literal del cheque con sus endosos, 

a.vales y cuanto en 41 aparezca; 

b) El requerimiento al libra.do para pagar el oheque1 

o) Los motivos de la negativa de pagof 

d} La :f'irma de la persona oon quien se entienda: la. dili .-
gencia o la expres16n de su imposibilidad o resistencia. a firmar, -

si la hubiere; 

e) La expresión del lugar, fecha y hora en que se prac

tique el protesto; y 

t) La tima de quien autoriza. la diligencia. (arts. 148 

1196 L.O.T.o.c.). 

En el oheque pueden existir situs.oiones especiales can 

motivo de las cu.a.les pueden hacerse anotaciones que hagan las veces 

de protestos 

la.- Certifioaoi6n de la Cámara de Compensaoi6n, cuando 

por su ooniuoto fue presantado el ohequa, en el sentido de que el -

mismo fue presentado en tiempo y el librado se abstuvo de pagarlo, 
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que e.xamhie. 

Por lo que, con base en los papeles de trabajo que son 
el conjunto de eidulas y documentos donde se astentan los d! 
tos e tnformactones obtenidas por el audttor en su examen. -
los resultados de las pr.uebas real t;zadas, y, en 111uchos ca--
sos, la descrtpctón de las mismas pruebas, deberá fundamen-
tar su tnforme. 

En estas condiciones cuando se efectúa audttor(a com
pleta en una tnstttuctón de cr¿dtto el informe tntctal debe
ser el que se obtenga del departamento de caja, y que estará 
formado de los resultados de los arqueos de las· cuentas ----
1101.- OAJJ..-; 1108.- BILLETES Y MONEDAS EURUJERA.S; 1106.
EXISTENCIAS EN ORO; 1107.- DOCUMENTOS DE OOBRO INMEDIATO; 
ast como el de títulos que integran la cartera de valores de 
la tnstttu.ctón. 

En el caso de que los arqueos efectuados por el audi
tor no tengan observaciones que amertten tn/ormar, sólo se -
informará sobre el resultado de l'a revtstón del departamento 
en lo que conoterne al stgutente orden: 

a) Yertftcaotón oon base _en la dooumentaatón de la -
oftc tna o departamento. 

b) Dtuersas medtdas de control tnterno apreotadas en-
au.dttor!a, que pueden conststtr en: 

1).- ~edidas de Segurtdad. 
2) .- El Ststema. 
3).- Labores de Supervístón. 

Desde luego que el tnforme abarca el resultado en la
vertftcactón contable, y en el control tnterno por lo que se 
re/tere a las deftoienctas obser.vadas. 

Hago del conocimiento a los lectores que se puedan -
interesar por el presente tema de tests, que estos informes-
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l.- Del importe de la letra; 

Il.~ De intereses mora.torios al tipo iegal, desde el d.!a 

del vencimiento¡ 

I!I.- De loa gaatos de protesto 7 de los dem4a ge.atoa -

leg!timosJ 

lV ·- Del premio de cambio entre la plaza en que debar!a 

haberse pagado la letra y la plaza. en que se la haga efG?tiva, m4s 

loa gastos de aituaoi~n. 

Si la letra no estuviere venoida, de su importe se ded,! 

eirá el descuento, calculado al tipo de inter's legal". 

Artículo 153 r '~El obligado en vía de regreso que paga -

la letra tiene el derecho a exigir, por medio de la aooi6n cambia.. 

ria.t 

! •- El reembolso de lo que hubiere pagado, ~enos laa ºº.! 

tas a que hubiera sido condenado; 

!I.- Intereses moratorioa al tipo legal sobre esa suma, 

desde la feoha de su pago; 

III.- Los gastos de cobranzas y loa dem4s gastos leg!t! 

mos; y 

IV·- El premio de cambio entre la plaza de su domicilio 

7 la. del reembols1>, ds los gastos de aituaci6n." 

La aooi6n cambiaria es una aoci6n ejecutiva. El art!C!, 

lo l67de la L.a.T.o.c. (aplicable en lo conducente) establece que -

la aoci6n cambia.ria es ejecutiva. por el importe del cheque 7 gastos 

aooesorios, sin necesidad de que se reoonozca previamente la firma 

del demandado. Por su parte la fraooi6n IV del art!oulo ll9l del -
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C6digo de Comercio, dispone la. ejacutivd.ad. del obeque. 

Cuando no se ha presentado o protestad.o el oheque en la 

forma y plazos previstos por la L.G.T.o.c., cad.uoan las acciones de 

regreso del último tenedor en oontra de los endosa:ntes y de sus AV!, 

listas (y las acciones de regreso de los endosantes y avalistas -

entre a!), la ~oicSn cambiaría en contra del librador y sus ava.li.!, 

tas no caduca, aun cuando el cheque no sea presentado dentro de los 

plazos legalmente establecidos (art. 191 L.G.T.o.c.). 

ACCION CAUSAL.- La acoi6n oausal es la que deriva del -

negocio de emisi6n o de transmisi6n del cheque. 

El ejercicio de la acoi6n causal presupone que del ne~ 

oio origen de la emisi6n o de la transmisi6n del cheque se derive -

alguna aco16n (art. 168 L.G.T.o.c.). Efectivamente, de la emisi6n 

de un cheque y la susoripci6n del mismo, como emisor, como endosan

te o como avalista, suponen la existencia de un negocio jur!dioo -

que es la relaci6n oausal o subyacente, y de esta relaoi6n ae deri

van acciones que pueden ejercitar quienes intervienen en la rela

oicSn. 

.En ooasiones, la. aooi6n oa.usal puede ejercitarse en lu

gar de la aooi6n cambiaría; esto sut1ede cuando las estipulaoio:nes -

de la. relaoi6n subyacente eran más favorables que los derecho~ dex:l 

vados del título. 

La acci6n causal igualmente, procede ouando la aooi6n -

cambiaría ha prescrito o oaduoe.do (arta. 152, 153, 168 y 196 L.a.T. 

o.e.). 

Los requisitos para que prooeda la a.ooi6n causal son1 



a) La persistencia de la acción causal; . 

b) La presentación al oobro del t!tulo de orédito, y que 

~ste lo regrese el libradoJ y 

o) La restitución del propio t!tulo al librador. 

Es neoesario que la aóoión causal persista, esto es, que 

de la relaoi6n subyacente se derive algdn derecho que favorezca al 

acreedor-tenedor del cheque. 

La aooión causal sólo procede cuando el cheque ha sido 

presentado in~tilmente pa.ra su cobro. En este oaso es optativo ps.. 

ra el acreedor elegir entre la aooión cambiaria y la a.ooión causal. 

Al ejercer la ~coión causal y vencer en juicio al deman

dado, deberá restituirse el cheque a éste, pues él podrá derivar del 

documento acción oambiaria en contra de los demás responsables. 

ACCION DE ENRIQUECIM!ENTO.- Es la que puede ejeroitar el 

tenedor del cheque en contra del librador, pera que éste no se enr,t 

que3oa a su costa, si ya no tiene ningún otro reourso legal pa.re. -

impedirlo. 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no -

establece ningunas normas especiales que rijan pera la aooión de -

enriquecimiento en el oheque, sino que 11nicamente se concreta a di!, 

poner en el art!oulo 196, que ser4 aplicable al cheque el artículo 

169. 

Esta disposioi6n ea la que regula la acción de enrique

cimiento de la letra de cambio, y dios lo siguiente1 

"Extinguida por caducidad la acción de regreso contra -

el sirador, el tenGdor de la letra que carezca de acción causal ºO!!. 
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tra. éste, '3' de aoo16n oambiaria o causal contra loa dem4a signatarios, 

puede exigir al fiador la. suma de que se haya enriquecido en su daño. 

Esta aoci6n preaeribe en un año, contado desde el día que oad.uo6 la 

a.coi6n cambia.ria". 

Del estudio del art!ou~o antes menciona.do podemos esta

blecer las condiciones necesarias para que se pueda ejercitar la 112. 

o16n de enriquecimientos 

a) Inexistencia de otros recursos jurídicos a los cuales 

acudir para el cobro de un cheque. 

b) Enriquecimiento del girador o librador. 

e) Empobrecimiento del tenedor an beneficio del libra

dor (art. 169 L.c.T.o.o.). 
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C A.P l 'l' U L O I V 

DE LAS ESPOOIES DEL CHEQUE 

j'é - •• 



Segi.1n hemos manifestado oon anterioridad., somos de la -

opini6n de que no todas aquellas olaeee de chequee a loe que una -

práctica viciosa ha dado algún oalifioativo, como por ejemplo los -

post y antedatados, y en descubierto, constituyen especies del che

que, sino que s6lo admitimos como tales a los que seglln la ley de -

su circulao16n, se les oonooe oomo al portador, nominativos y no n.!. 

gociables, y a los oinco siguientes que la ley menciona expresamen

te a 

Cheque oruzadof 

Cheque para abono en ouenta; 

Cheque oertifioadOJ 

Cheque de caja; y 

Cheque de viajero. 

l.- CHEQUE CRUZA.no.- Es aquel que el librador o el ten!, 

dor oruzan con dos l:!neae paralelas trazadas en el anverso. 

El cheque cruzado s6lo puede ser cobrado por una inst1-

tuoi6n de crédito. 

Este cheque puede ser de dos tiposs 

A.- Cheque con cruzamiento general f y 
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corriente abierta oon el librado y en oaso de no ser así en la OU8!!, 

ta que al efeot? el banco le abra, y una vez puesta la oUusula 11~ 

ra. abono en cuenta" no puede ser borrada y el librado que pague en 

otra forma, que no sea la mencionada, es responsable del pago hecho 

irregularmente (art. 198 L.o.T.o.é.). 

E:r::iste una discusión a.oerca de si debe abrirse cuenta -

al tenedor del cheque, en el oaso de que no la tenga ya abierta oon 

el librado. En esta hip6tesis oreemos que el librado no se encuen

tra obligado a abrirla cuenta al tenedor, ya que puedo considerarlo 

como mal oliente, razón por la oual puede negarse a entregarle la -

correspondiente libreta de.cheques, por temor a que haga mal uso de 

la misma. 

CERIT.AUTES AJIDMAUA dioe al respecto: 11Se discute si, en 

estos oasos, el banco tiene obliga.oión de abrir ouenta ~l tenedor, 

en oaso de que ~ate no tenga cuenta en el banco. Creemos óon TENA, 

que tal deoisidn es potestativa para el banco, y que puede negarse 

a abrir la ouenta. a.l tenedor, porque el ba.noo tiene derecho de es

coger a sus olientes". 

3.- CHEQUE CERTIFICADO.- Es aquel a ouyo respecto el l.! 

brado declara que existen en su poder, fondos bastantes para oúbrir 

la cantidad que ordena. pagar el oheque. 

Para dar confianza a sus olientes, un banco de Inglate

rra estableoi6 el sistema de declarar que sólo entregar!a talona

rios oontra depósitos. 11.ln oada uno de los talonarios entregados, -

el banco anotaba la suma máxima por la que el cheque oorrespondien-
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te podría ser libradoJ as:I'. el banoo se hao!a. responsable de la pro-

visi6n. 

·En ~a prdotica bancaria este tipo de cheque tiene una -

'gran demanda., ya que los acreedores estiman que existe una proteo

ci6n de sus or6ditos por el mero heoho de que un banco a.note en el 

documento que sus olientes pueden ·disponer de la suma suficiente -

para que aquellos cheques librados en su contra puedan ser oubiel'I-

tos. 

La \inioa. persona. que puede exigir la certit1caoi6n es -

el librador, y el tenedor no tiene ningún derecho para poder ex:igi!, 

la a.l librado. 

La certifioa.ci6n debe ser previa a la. emisi6n del doou

mento. Además, la oertifioac16n no puede ser pa.roia.l. lla;y cheques 

que no pueden ser certificados, y éstos sons el de caja, el de via

jero y el al portador. La. raz6n por la. cual no pueden s~r oertiti

oadoa los dos.primeros es por ser el obligado la misma.instituoi6n 

de cr6dito, y el dltimo porque al certificarse se convertir!a en un 

t!tulo idéntioo al billete de banooJ por lo tanto s6lo debe ser en 

oheque nominativo (1). La Ley General de T!tuloa y Operaoiones de 

Crédito afirma que las palabra.a a.oepto, visto bueno o cualquier -

otra que equivalga a.ellap, o la simple firma del librado, tienen 

el valor de la oertificaci6n (art. 199 L.a.T.o.c.). Adem~s, el che 

que certificado no es negociable '1 la certifioa.oidn viene a produ

cir los mismos efectos de la aoeptaoidn en la. letra de oambio. 

CERVANTES AlnlMA:OA (2) al respecto manifiesta: ttEs aqu! 

donde según ya indicamos, la ley oarobi6 la naturaleza del oheque. 

la Ley Uniforme previene expresa.mente que el cheque no es aceptable, 

y contrariándola, la ley mexicana hace de todo cheque certificado, 

un o~aque aceptado, desvirtuando la naturaleza del documento. En -
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este aspeoto la ley sigui6 el sistema a nuestro parecer inoorreoto, 

de las leyes Bn13'lose.jonas11 • 

"La Ley Uniforme y la ley ita.liana dan a la oertifioa.. 

ción el solo efecto de que el gira.do no permita el retiro de los -

fondos; durante la. lipooa de presentación; paro no dan al girado la 

calidad de aceptante. El legislador mexicano, creyendo superar a 

sus modelos resolvió convertir al girado en aoeptante·y no se cui

dó de las consecuencias que traería la desnaturaliza.o16n del ohe-

que". 

ºEl primer tropiezo lo encontró el legislador en el de-

reoho de revocación del cheque que tiene el librador, una vez tran.! 

ourrido el plazo de presentación. Encontró que, aun transcurrido • 

dicho plazo es peligroso que ande circulando un documento aceptado 

por el banco y creyendo enmendar su error, cometió otro mayor para 

revocar el cheque certificado; para esto, resolvió que el librador 

deberif devolver a.l librado el cheque para su oanoelaci6n. El li

brador que ha perdido el cheque deberif siempre seguir el prooedimien - -
to de oa.noelaoi6n, y mientras se tramita tendrá congelados sus fO!!, 

dos en el banco. Luego se encontr6 la. ley con que la a.ación oambi!, 

ria contra el aceptante prescribe en tres años, en tanto que la -

acci6n derivada del cheque prescribe en seis meses. Por tanto,. -

dispuso que la acción contra el girado certifica.nte presoribirif -

en seis meses; pero entonces se enoontró que se cometía una gran • 

injusticia, porque el libra.do se beneficiaría con la preeoripoi6n, 

cuando en el cheque, por la propia. naturaleza d.el titulo, el prin

cipal obliga.do es el librador." 

"Y entonces la ley oomoti6 un absurdo más, para tratar 

de enmendar sus errores: dispuso, en el articulo 207, que dicha --
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prescripoi6n contra el librado oe:rtifica:nte, no beneficisr!a al li

brado sino al librador. Es decir, estableoi6 una· presoripci6n e:z;.. 

tintiva que no es prescripción, puesto que no libera al obligad.o. Y 

liberarlo hubiera sido una injusticia, porque el principal obligado 

en el ¿heque, como se ha visto, es el librador, que al girar dispone 

de sus fondos. La ley fue de tumbo en tumbo, cometiendo errores -

técnicos cada. vez más serios, para. enmendar las oonseouenoias de -

su error inicial. La instituci6n debe enmendarse, dando a la oe:r.

tificaoi6n los efectos que le dan la Ley Uniforme y la ley italia

na, seg¡ht se ha indicado, esto os, el efecto de que el librado oer

tificante garantice que baqrá fondos disponibles para el pago del -

cheque durante el período de presentación". 

ºTranscurrido el indica.do período, el librado debed -

volver a. poner los fondos a. disposici6n del librador, en caso de -

que el cheque· oertifioado no hubiere sido cobrado11 • 

4.- CHEQUE DE CAJA.- ]s aquel ~xpedido por una institu

ci6n de or~dito a BU propio cargo, a efecto de que sea pagado en a1_ 

guna de sus dependencias, sucursales o agencias. 

Este cheque eo siempre nominativo y no negociable {art. 

200 L.G.T.o.c.). En este oaeo el banco asume los papeles de libra

dor y librado. Precisamente teniendo en cuenta que en esta clase -

de cheques se identifican librador y librado, T.!i:NA, OUALTI'ERI, PINA. 

VARA y C"GllV'A?ITES AHUMADA (3) lo identifican con el pagaÑ. 

Por otra parte advertimos que es usual que este tipo -

de cheques no s6lo se utilice por las instituciones para hacer re

mesas o envíos propios de una a otra de sus oficinas, sino que los 
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libren a petioi6n de algdn particular, que propiamente los compraf 

este adquirente o comprador no tendrá a su favoraociones oambia-

rías derivadas del cheque, puesto que de acuerdo con el mismo que-

da fuera de la relacidn documental, por lo que en oaso de oonflio

to deberá ejercitar aooidn causal derivada del negocio de compra -

del documento, que efectu6. 

5.- CHEQUE DE VIAJERO.- Es aquel librado por una inst! 

tuci6n de or&dito, pagadero en diversos lugares de la República o ... 

del extranjero, por sucursales, agencias o corresponsales de la in,! 

• tituci6n emisora, sobre cantidades ya disponibles en la misma en -

el momento de la oreaoi6n del cheque, y pagaderos a la vista en ... 

cualquiera de dichas depenctencias. 

Igual que en el ohflque de caja, en el banco coinciden ... 

las personas.del librador y librado. 

Lo regulan los art!culos 202 al 207 de la Ley General -

de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Son sus caraoteres principaleas 

A .... El librador libra el cheque a su propio cargo; 

B.- Existe pluralidad de'lugarea en los que el cheque -

puede ser oobradoJ 

C.- El cheque de viajero es siempre nominativo' 

D.- El cheque de viajero se expide por cantidades tijas 

y oerradast 35.00, Slo.oo, $15.00, $25.00, $50.00 y SlOO.OO; 

E).- El choque do viajoro ea negociable; 

F).- La sucursal, agencia o corresponsal que paga el -
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obeque de viajero debe comprobar la autenticidad de la firma del -

tomador del oh~que. Eeta oomproba.oi6n se hace generalmente, cote

jando las firmas de las que se habla en el punto siguiente1 

a.- En el texto del cheque de viajero la firma del to

mador figura.. dos veces. La primera v~ el tomador estampa su f'ill

ma en el momento en el que recibe el cheque del bancoy en la segun

da el tomador estampa su firma en el momento en que lo presenta pa.. 

ra que le sea pagado. 



NOTAS B!BLIOORA.FIOAS DEL 

CAPITULO IV • 



(1) DE PINA VARA; Rafael.- Qb. oit., P• 279• 

(2) Ob. cit'\J P• 146. 

(3) !B!'?EM, P• 149, 
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CAPITULO V 

DE I.tA PRESCRIPOION Y CADUCIDAD DE 

I.tAS DIFEBENTES ESPECIES DE CHEQUES. 



Oomo ya hemos manifestad.o oon anteriorida(!., la presorip.. 

cidn es una instituoi6n jur!dica por cuya virtud una persona adquie

re un derecho (presoripci6n adquisitiva o positiva), o se libera de 

una obligaci6n (presoripcidn extintiva o negativa), mediante el ~ 

traneourso de cierto tiempo y la concurrencia de otros elementos de 

derecho. 

Igualmente, hemos señalado que la oa.d.uoidad es una ina

tituoi 6n jur!dioa por cuya virtud 110 se ad.quiere o se pierda, al815n 

derecho, por no realizar oportunamente determine.dos actos positivos 

exigidos por la ley. 

En materia oambiaria, la Ley General de T!tulos y Oper!, 

oiones de Cr~dito establece, en su art!oulÓ 80., que contra las -

acciones derivadas de un título de or~dito s6lo pueden oponerse -

entre otras, las siguientes excepciones y defensasr 

" ••• Fracoi6n X.- Las de presoripci6n y caducidad, y las 

que se basen en la falta de las denuts condiciones necesarias para -

el ejercicio de la aoci6n; ••• 11 • 

A oontinuaoi6n elaboramos tentativamente, los conceptos 

que de presoripoi6n y oa.duoidad, funoionan en tratitndose :l.al ohe-

que. 

La presoripoi6n en el oheque ea la liberaoidn del li-



- 106 -

brador, de la obli88oi6n de pago del ohequet por el traneourso de -

cierto tiempo y la auseno:la de determinada actividad por parte del 

tomador. 

Teniendo en cuenta que para obtener el pago del cheque, 

el tomador tiene bien la e.ooi6n oa.mbial1a, directa o de regreso, o 

bien las acciones causal y de enriqueoimiento ilegítimo, como eetu.. 

die.remos más adelante, cada una de ellas tienen plazos y condicio

nes distintas para su aplica.oi6n. 

A su vez, la caducidad será la ausencia de nacimiento -

de la acoi6n cambiarla, por la abstenoi6n por parte del tomador, de 

realizar determinados e.otos en cierto plazo. 

Para lograr una exposioi6n ol.'denada del problema en -

estudio, oreemos indispensable señalar en primer término, cuáles -

son los plazos de presentao16n que la ley señala para los cheques, 

lo cual hace ·en el art!oulo 161, ou;ro texto es el siguientes 

"Los cheques deberitn presentarse para BU pagos 

I.- Dentro de los quince d!as):laturales que sigan al de 

su feoha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedici6n1 

II.- Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos 

en diversos lugares del territorio nacional; 

I!I.- Dentro de tres mesas, ai tueren•expedidos en el -

extranjero y pagaderos en el territorio nacional; 7 

IV.- Dentro da tres meses, si fueren expedidos dentro -

del territorio naoional para ser pagaderos en el extranjero, siempre 

que no fijen otro plazo las leyes del lll88r de preaentaoi6n". 

Estos plazos establecidos por el artículo 181 de la Le7 
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brador, de la c1bligaoi6n de pago del oheque, por el transcurso de -

cierto tiempo y la ausencia de determinada aotiviaad por parte del 

-l;omador. 

Teniendo en cuenta que para obtener el pago del cheque, 

el tomador tiene bien la aooicSn cambia.ria, directa o de regreso, o 

bien las aooiones causal y de enriquecimiento ilegítimo, oomo estu

diaremos mils adelente, cada. una de ellas tienen plazos y condicio

nes distintas para Bu aplicaoicSn. 

A su vez, la oa.ducidad será la ausencia de nacimiento -

de la aooi6n oambiaria, por la a.bstenoi6n por parte del tomador, de 

realiear determinados a.otos en cierto plazo. 

Para lograr una exposioi6n ordenada del problema en -

estudio, oreemos indispensable señalar en primer tármino, oUl!les -

son los plazos de ·presentaoi6n que la ley señala para loe chequee, 

lo cual haoe ·en el articulo 181, cuyo texto es el siguientet 

"Los cheques deberá'.n presentarse para su pagos 

I.- Dentro de los quince d!as~naturales que sigan al de 

su fecha. 1 si fueren pagaderos en el mismo lugar de BU expedioi6n1 

II.- Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos 

en diversos lugares del territorio nacionalJ 

ITI.- Dentro de tres meses, si tueren•expedidos en el -

extranjero y pe.ea.daros en el territorio nacionalJ y 

rv.- Dentro de tres mesee, si fueren expedidos dentro -

del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre 

que no fijen otro plazo las leyes del lugar de presentaoi6n". 

Estos plazos establecidos por el art~culo 181 de la Le;r 
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General de Títulos y Operaciones de OrtSdito, se cuentan a partir del 

día siguiente al de la feoba de expedici6n, y así dispone el artícu

lo 81 de la mencionada ley (aplicable al cheque en lo conducente, -

por remisi6n expresa del artículo 196), en los plazos de presenta

ci6n no se comprende el día que les sirve de punto de partida. 

Los· días que integran los plazos de presentaoi6n son na

turáles, establece el artículo 181, fraoci6n I, de la L.a.T.o.c., -
comprendiendo desde luego que los días inhttbiles intermedios no se 

oontardn para el o6mputc de dichos plazos. Sin embargo, cuando el 

dltimo día del plazo no fuere hltbil, se entender4 prorrogado hasta 

el primer día httbil siguiente (art. 81, L.a.T.O.c.). En el caso -

de que un hoeque fuere librado entre dos países que tengan calenda

rio distinto, el día de la expedioi6n quedará substituido por el que 

le corresponda de aouerdo con el calendario del lugar de. pago. 

Inmediato a la expoeici6n da los plazos de presentao16n, 

cabe colocar al levantamiento del protesto, respecto del oual la. -

Ley Oenera.1 de T!tulos y Operaciones de Cr~dito, en su artículo 190, 

estableces "El cheque presenta.do en tiempo y no pagado por el li

brado, debe protestarse a m4s tardar el segundo día hltbil que siga 

al plazo de su presentaci6n, en la misma forma que la letra. de cam

bio a la vista.. :En el caso de pago parcial, el protesto se leviln

tar4 por la parte• no pagada. Si el cheque se presenta en C4mara -

de Compensaoi6n y el libra.do rehusa total o parcialmente su pago, • 

la C4mara oertificar4 en el cheque dicha cirounstancia y que el do

cumento fue presenta.do en tiempo. msa anotaoi6n hará las veoes del 

protesto. La anotaci6n que el librado ponga. en el cheque mismo, 
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de que fue presenta.do en tiempo y no paga.do total o parcialmente, -

surtirtt los mismos efeotos del protasto11 • 

En relaoi6n al estudio de la prescripción en los dife

rentes tipos de cheques, el artículo 192 de la L.G.T.o.o., nos da -

una regla general, al estableoers 

11Las acciones a que se refiere el art:1'oulo anterior (ao

oi6n de regreso del ~ltimo tenedor contra los endosantes o avalis

tas, acciones de regreso de los endosantes y avalistas entre s! y -

aooi6n direota oontra el librador y contra sus avalistas), prescri

ben en seis meses, oontadoss 

I.- Desde que oonoluya el plazo de presentaoi6n, las -

del último tenedor del documento; y 

II.- Desde el d:1'a siguiente a aquel en que paguen el -

cheque, las de los endosantes y las de los avalistas". 

A su vez, y tocante al estudio en particular de la.a di

ferentes clases de cheques, otros artículos de la ley fijan reglas 

especiales, que en otros apartados analizatemos. 

Tocante al estudio de la oa.ducids.d, la Ley Oeneral de -

Títulos y Opéraoiones de cr4di to en su a.rt!oulo 191, menciona una -

regla general para loa diferentes tipos de cheques, al establecer& 

"Por no haberse presenta.do o protestado el oheque en la 

forma y plazos prmristos en este cap!tulo, caducan: 

I.- Las aooiones de regreso del 11ltimo tenedor contra -

los endosantes o avalistas; 

II.- Las acciones de regreso de los endosantea y avalis

tas entra s:!; y 
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III.- La acción directa contra el librador y contra sue 

avalistas, si prueban que durante el t~rmino de presentación tuvo -

aquál fondos sutioientes en poder del librado, y que el oheque dej6 

de pagarse por oausa ajena al librador sobrevenida oon posterioridad 

a dioho·t~rmino (por ejemplo: quiebra o suspensión de pagos del li

brado)". 

Esta disposición encuentra su fundamento en la injusti

cia que resultaría de que el librador sufriera. un daño por negligen.. 

cia del tenedor. 

OARR!OtmS (l) considera que en este oaso el tenedor pier 

de tambUn la aooi6n causal, "porque al admitir el cheque como un -

medio de satisfao~r un or~ito, l6gioamente se supone que habl'lt de· 

intentar el oobro oportuno del cheque y que s6lo ante el fracaso -

de su intento habría de revivir contra. el librador la aooi6n deri"!, 

da de la obligación primi tiva11 • 

Este problema se resuelve en el áltimo pá'.rrato del art;!o,ia 

lo 168 de la Ley General de T!tulos y Opere..?iones de Cr~ito, que -

dispone que si la aco16n oambiaria se hubiera extinguido por pres

cripoi6n o oaduoidad, el tenedor a6lo podr4 ejercitar la acción -

causal en caso de que haya ejecutado loa actos neoesa.rios para que 

el demandado oonsel'V'e las aooiones que en virtud del cheque pu.di._ 

ran oorreaponderle. 

Ahora, en el extremo oaao de que no proced.iel'a la ao

oi ón causal, como en el de que se diera un cheque en pago de una -

obli¡:;aoi6n natural o para la realizaoi6n de cualquier acto il!oito 

o como retribución para la ejeeuoi6n del mismo, c en el caso de que 
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el oheque se diera oon motivo de oualquier negooio jur!dioo que oon 

posterioridad fuera declarado nulo o inexistente, b sea revocable a 

voluntad del librador, y no es pagado, no se podrá invocar, oomo ya 

se ha.b!a apuntado, la a.ooi6n oausal, sino que el tenedor tendría -

que ejercitar la acoi6n de enriquecimiento ilegítimo que consagra el 

artículo 169 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Orldito 

(aplicable al cheque en lo conducente por reraiai6n expresa del al\

tículo 196 del mismo ordenamiento), y es el extremo remedio posible 

en el caao de falta de pago del choque por parte del librado, y así, 

el artículo antes mencionado establece que extinguida la aoci6n de 

regreso oontra el librador, el tenedor del cheque qua carezca de -

aooi6n causal contra. áste, y de aoc:i6n oambiar).a. o causal oontra -

los demi!:s signatarios puede exigir del librador la suma de qua se -

haya enrique1cido en su daño. 

Esta. acci6n prescribe en un año, contado desde el d!a -

en que oaduo6 la aooi6n cambiaria. 

l.- CH~QUE CRUZAno. 

ne la revisi6n cuidadosa de las disposiciones que en la 

Ley Cambiaria haoen referencia a.l cheque cruzado, obtuvimos oomo. l'!. 

sultado el de qu~ no fija regla espacial alguna tocante a. la pres

oripci6n o caducidad de esta especie de cheque, por lo que estima

mos que resultan entonces aplicables a la misi:ia., las reglas genera.. 

les a que hemos hacho referencia en la introducoi6n de este oa.p!tu

lot es decir las que se contienen en los art!oulos 191 y 192 del o.::, 

denamiento citado. 
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Presoripoi6n de la acoi6n cambiaria directa contra. el librador y ºO!!. 

tra. sus avalistas• 

6 meses a cantar de la fecha. de la presentaoi6n para su pago. 

Prescripoi6n de la acci6n cambiaría de regreso contra los andoaantes 

o avalistas y de los endosantes y avalistas entre sís 

6 meses desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque. 

Prescripci6n de la acoi6n causal contra el librador• 

10 años contados a partir de la fecha de presoripoi6n o caducidad de 

la. aeci6n cambiaria (arte. 168 y 169 L.a.T.O.C. y 1047 del C&ligo 

de Comercio). 

Presoripoi6n de la acci6n de enriquecimiento ilegítimo e.entra el li

bradort 

l año contad.o a partir del día. en que caduo6 la a.ooi6n cambia.ria. 

Caducidad de las acciones de regreso del último tenedor contra. los 

endosantes o·avalistasi 

Plazos de quinos d!as, uno y tres meses, señalados en el artículo 

181, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

La. misma regla es aplicable a la oaduoidad. de las accionas de re

ereso de los endosantes y avalistas entre s!, y directa contra el -

librador y contra sus avalistas en el caso de la fracoi6n III del -

articulo 191 de la Ley Cambiaria. 
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2 ·- CHEQUE PARA ABONO EU CUENTA. 

Al igual q11e en el oaso anterior, se hizo un estudio -

en las disposiciones de la Ley Cambia.ria que se refieren a esta G.!, 

peoie de cheque, y encontramos que no existen reglas especiales -

sobre la presoripoi6n o oe.duoide.d de la misma., por lo oual opinamos 

que resultan aplioables las reglas generales que mencionamos en el 

apartado anterior, que oonsideramos inátil reproducir. 

3.- CHEQUE CERTIFICADO. 

Prescripoi6n de la aooi6n cambia.ria directa oont:ra el librador y -

contra sus avalista.si 

6 meses a contar de la fecha de la presenta.ci6n para su. pago. 

Presoripoi6n'de la aoo16n oausal contra. el librador: 

10 años contados a partir de la fecha de prescripoi6n o caducidad -

de la aooi6n oambiaria. 

Presoripoi6n de la aooi6n de enriquecimiento ilegítimo oontra el -

libre.dora 

l año contado a partir del d:l'.a en que oaduo6 la acción cambia.ria. 

Prescripoi6n de la aoo16n cambia.ria direota contra el libre.do& 

6 meses a partir de la fecha en que concluya. el plazo de presenta

ci6n. 

El dato que subrayamos es característico de esta espe.. 

cie de cheque, y la prascripoi6n, en este caso, s6lo aprovechard: -
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al librador. 

Caducidad de la acción cambiaria directa oontra. el librador y oon.

tra sus avalistaa1 

Resultá aplicable a este caso, la· regla general contenida en el -

art!oulo 191 de la Ley Cambiaria. 

En tra.t&idose de la prescripción del cheque oertifioado, 

oreemos que la ley cometió una injusticia con el tomador del miBlllo, 

en virtud de que para ejercitar acción en contra del librado, sola.. 

mente otor,ga un plazo de seis meses posteriores al plazo de presen

tación al banco para su cobro, limitando as! su derecho de pago in

mediato. 

Pensamos que lo correcto aer!a que aquel pl~zo para eje.!:, 

citar cualquier aooi6n en contra del librado, deb!a prescribir en -

tres años¡ ademd:s, estimamos que deber!a excluirse al cheque certi

ficado de los t4rminos de presentaoi6n que.señala el art!culo 181 de 

la Ley General de T!tulos y Operaciones de Crmtito, ya que date es 

sumamente oorto, y la acción que tiene posibilidad de ejercitarse -

durante los seis meses posteriores oorresponde en exclusiva al li

brador. 

Consecuentemente, estimamos que la aooi6n de enriqueci

miento ilegitimo, que no puede ser ejercitada durante un plazo me... 

nor que la oambiaria, debería tambi6n prolongarse en est6 caso ea.. 

peoial. 
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4·- CHEQUE DE CAJA. 

Respeoto del caso que se estudia, en la misma forma -

que el cheque cruzad.o y el cheque para abono en ouenta, no existen 

disposiciones espeoiales que moditiquen las reglas generaJ.es de la 

presoripoi6n y la caducidad en el cheque, por lo que las mismas d!, 

berán atenderse respecto al cheque de caja, en alguna oontrOll'ersia 

ante los tribunales competentes. 

5.- OHEQml DE VIAJ:iilRO. 

Presoripoi6n de la aoci6n cambia.ria directa oontra. el librado...libra

dort 

1 año a partir de la f eoha en que los cheques son puest~s en cirou.. 

laci6n. 

Presoripoi6n de la aooi6n cambia.ria de regreso contra los endoean

tes y sus avalista.si 

6 meses a contar de la fecha de la presentaci6n para su pago. 

Preecripoi6n·de la acci6n causal contra el librado-librador• 

10 años oontados a partir de la fecha de presoripoi6n o caducidad -

de la acción cambiaría. 

Presoripci6n de la aooi6n de enriquecimiento ileg!timo contra el -

libradorr 

l año contado a partir del día en que oaduo6 la acción cambia.ria.. 

Oa.duoi<lad de la.a aooiones de regreso del último tenedor contra los 
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endosantes o avalistas• 

Plazos de quinoe días, uno y tres meses, señalados en el artíoulo -

181, de la Ley General de Títulos y Operaoiones de Cr6dito. 
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e o N e L u s I o N E SI 

PR!M3RA.- La preeoripoi6n es el medio de adquirir la propiedad. o 

libera.rae de obligaoiones, por el transcurso de cierto 
tiempo y con las condiciones que la ley establece. 

S'OOUNDA.- La caducidad es en el Dereoho en general, la forma de 
extinoi6n de derechos, automática e irrevocable, pro
ducida por la ley al sa.noionar la falta de ejercicio -

válido de aquállos, en un plazo o tármino. 

TERCERA.- No obstante que las instituciones de preaoripoi6n '3' oe.

ducirlad poseen elementos importantes de di:f'erenoiaoi6n, 

los que anotamos detalladamente en el cap!tulo II de e.! 

to trabajo, tanto la dootrina como la legislación han -

incurrido en ocasiones, en el error de oon:f'_undirlas. 

OUAR'l.'A.-

QUIUTA.-

La contusión legislativa marcada oon anterioridad la -

enoontramos por ejemplo on el artículo 100 de la Ley -

General de Títulos y Opera.oioaes de Cr~dito, que al en~ 

merar los oaaos de caducidad oambiaria, incluye uno de 

verdadera prescripci6n, por lo que consideramos necesa

ria la revisión cuidadosa de las disposiciones reapeot! 

vas, para que se reformen a fin de evitar aontusiones -

en el manejo de estas figuras. 

En el campo meroa.ntil, y eapaoí:f'ioa.mente el cambiario, 

encontramos que surge una. nueva diferencia entre pres

oripoi6n y caduci1lad, porque aqu! la. oaduoida.d no SUP.2, 

ne ~rdicla do un derecho ya nacido, aino ausenoia. de su 

no.oimiento, por los miamos falta de cierta actividad de 
su posible titular, durante determinado plazo señalado 

por la ley. 



SEl(TA.- En cuanto a la ola.si1'icaoi6n de los cheques, no acepta

mos la opini6n de algunos tratadistas,' en el sentido -
de que los alud.idos como oheques antedatados, pastdata

dos y en desoubierto, constituyan especies de aqu&llos, 

pues estimamos que no poseen oa.raoter!stioa.s que permi

tan calificarlos de tales, y los consideramos s6lo dOO:!i!, 

mantos irregulares. 

SEPl'IMA.- Luego, aparte de la olasifioaci6n doctrinal, que es de!!. 

prende de sus elementos de oiroulaei6n, en las especies 

al portador y nominativo, oon su subespeoie de no nego

cia.ble, consideramos que s! puede hablarse en forma Bl1!!. 

tantiva de los cheques cruzad9, para a.bono en. cuenta, ºª!. 
tificado, de caja y de viajero, motivo central de este 

estudio. 

OCTAVA.-

NOVENA.-

Tocante a estas cinco últimas especies encontramos, en 

primer Urmino, reglas generales de presoriix:i6n y de -
caducidad. 

Reglas especiales, en cambio, enoontramos en el cheque 

oertifioado, en el ou.a.l aparte de la confusión de libl'!, 
dor y librado en la misma persona {banco}, funciona un 

elemento adicional que constituye una verdadera. exceP

oi6n en materia de ehequest la presoripei6n de la aooi6n 

cambia.ria directa en contra del librado, la cual pres

cribe en seis meses a partir de la fecha en que conclu
ya el plazo de preaentaoi6n. 

En lo que se refiere al cheque de viajero, tambi6n en

contramos una regla. especial s la presoripei6n de la ac

ción cambia.ria direota contra el librado-librador ea de 
un año, mientras la general ea de seis meses. 
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