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lNTRODUCClON 

Cl h•mbro •n e>a conat3nte búaquoda de perfección, .tr4 

ta da encontrar modios por los que mojare su nivel de vida y sa

tisfa1an su~ naca,idades. 

·''!, an cu ll"to a las forñias o instrumentos que utili ?a 

p1r3 raalizir au :ictividod marcantil, so sabe que han ovolucion,a 

uo da3de las primaras prácticas o rudimentarios documentos do -

crádi to utilitsdos en las antiguas ferias, hasta convertir•• en

elemantos re,lamont:ides y donda su aplicación ae vuevo iencilla

y f'~cil da c<>morciar. 

Por tal motivo, el cheque al sar un in3trumento de pa

'.)D h:ici~ quo !on·tro da est> funcidn so le ponga una e•peciill aten 

cidn an cu in to ' bu:ic:ir una reglamontaci6n uniforma y qua atian

tl~ 1 ~~~ "3tural~'ª en rolacldn con otras fi~urao como &3 el ca

lo dtl aval. 

~ e.;te re3pocta el pequeilo estudio que :se pr&:senta so

br3 una 1,r3nt!a personal llamado 3Val, muastra tanto su acept~

bilidad en el choque en 3U a3p~cto doctrinario como su innacep--



tabilidad O inoperancia dantra da la pr5ctica y USGS O~n 

c3rios actuale~. 

Tanto por •U naturale~a y funcidn dol cheque d3t~rminá 

dos en ley, re•ulta innecesario et qua ~e apliquen normas del o

val ~ un cheque, y lin emb3r~o, se puede proponer reglamentar ol 

aval con una verdad•ra uhicación dentro do la Ley Genoral de T!

tulos y Operaciones de Crédito, 
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CilPITULO I 

REfE~ENCIA HI3TORICA J~L CHEQUE 

;\. ORIGEN ::r::L CHE'W:: 

3. InLI~ 

c. llGL1~1~ 1 

J. IllGL .\T i:R~ -~ 

'-• rn .1NCI i1 



- 1 -

~ • ORIGCN ~EL CH:1UE 

Exiote uni 1r3n v1ri~dad de opiniones re,pacto de cual

es sl origen da la pala~ra chü~ue, La 1ran ~ayor!a cainciJe en -

que es do oriJon inJlé3; y aunque 5a le otorga el m~rlto 3 ln3la

terra d~ habar sido la craaiora de é3te import1nt~ instrumento de 

pa¡o qua e3 en ll ~ctu•lidld, sigue dlscutiónjosa el vardldero o

ri1en de su danominacidn, 

.'\5! pu~s 1 e, h;:ist l nu3.'ltras d! 13 di f!ci l da -:eterminar

con exactituj el verd31ero origen dal chaquo, dJbido a que t~nto

•U etimalo1!a ~ua car~co dJ una ~~s~ cierta, c~~a los país~~ que

disputan ~l privilegio dJ h~~ar concebido prim3ri3mcnte pricti -

ca5 relativas 3 l~ in~ención da e5te import,nte t!~ulo, no mues -

tran prue~~9 quo r~;ulton fohaciant3~ para consid3rarlas como vo~ 

dadaros cre3jor•~ d•l choque y con ello, borrar toda huella d• d~ 

dl hacia la~ damá9, pue~to que 11 doctrina exist9nte menciona fo~ 

mas o uso~ da lo~ pri~~ro9 in~~ntos d~t cheq1Je, en los divar~os -

paí~as europeo;, pero en ninjuno dJ allos el prototipo del cnequ~. 
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Tan incierto es. el origen del cheque que algunos trata

distas han pretendido encontrar antecedentes remotos en ln nnti

gUa Grecia y Roma, pues en aquella &poca ya se practicaba, el 

confiar dinero a una deterrninadA persona en un lugar para que a

cambio do una suma de dinero, se obligaran a entregarlo en u.n s:!,_ 

tio distinto a aquel; se practicaba lo que ee conoce como el 

"C811lbium trayectium", y la "]lrescriptio o permutntio" (1). 

En realidad, eran doctl!llentos parecidos a la letra de ~ 

cambio en su forma rudimentaria, p<:ir ello, diversos autores han

querido encontrar en estos documentos cierta similitud con rela

ci6n al. cheque; sin embargo, en setos documentos se encuentran -

instituidas las primeras practicas que la historia registra como 

los antecedentes má~ lejanos en el nacimiento e invenci6n del m.2, 

derno cheque (2). 

Al respecto Bouteron comenta que aquellos documentos no 

tenÍll1l las características del cheque moderno, porque en ellos -

faltaba un elemento esencial como lo es, la cláusula "a la or-~ 

den", necesarie. para considerar que un documento mercantil 

( l) GO!l?.ALES BUST!J,(AllTE, JUAN JOSE, fil, Cheque, Edi t, :Porrúa, ~14-

xico 1 1985, nag. 4 

(2) Cfr. R.ODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN, ~Bancario, Edito -

M6xico, 1980, pag. 83 
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reciba el nombre de cheque, como se le conoce actualmente ( 11. 

Si bien es cierto, que dentro del concento del moderno

cheque, los bancos de depósito son importrntes dado que hist6ti

crunente es indudable la existencia en la antiguednd de institu-

ciones precursoras de ellas, as! como las diversas o~eracioneo -

de depósito de dinero en poder de terceras ~ers~nas a quienes -

sus acreedores dnbPJl ordenes en forma de documentos para la dis

posici6n de tales depósitos, también lo es, que ello, da ]l..~uta -

para pensar en la oosibilidnd de que el cheque se ori¡sinnrn en -

estos bancos en la Cuenca del f.1ecfiterriineo a finales de ln Edad

Media y a principios del Renacimiento (4), 

Pero hay que tener en cuenta que el cheque no surge con 

las instituciones de depósito, sino que aparece con anterioridad 

a los bancos. El cheque es el producto de la actividad bnncaria

y del desarrollo que alcanzan los bancos de la Edad Media para -

llevar al cabo sus operaciones, difundiéndose y otorgando con--

fianza a los depositantes, porque es precisrunente con estas ----

(3) Cfr. DE PINA VARA, RAFAEL,~ :f. Práctica del Chegue, 

Edit, Porrún, ¡,;éxico, 1981, pag. 77; Anud, BOUTERO!I, ~ 

cheque, pag. 67 

(4) Cfr. CERVANTES ~~UlóADA, RAUL, Títulos z Onernciones de Crédi 

to, Edit. Porrúa, México D.F., 1985, pag. 106 
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operaciones de dep6sito que se comienzan a emplear ordenes o mB.!! 

datos de pago, cuya finnlided era entregarlos directFUDente al -

banquero depositario, qui'én ponía a dispoaici6n de un tercero, -

la sume indicada en ellos; facult!ndolo de esta manera para ret,!_ 

rar del banquero depositario el importe del documento. 

Tomando en consideraci6n que el origen del cheque está

relacionado con los dep6sitos bancarios, y que es discutible eu

exietencin en instiruciones precursoras, tal vez su denominaci6n 

so desarrollo antes que su práctica, 

Lo cierto, es que de esta Íntima relación es innegeble

que el moderno cheque haya tomado fuerza y se desarrollara en el 

siglo XVIII, floreciendo y tomando una forma pronie y definida. 

En cuanto al origen de la palabra "cheque", Eduardo Pa

llares dice, que Inglaterra fue la primera que dio origen al ch~ 

que ya que el mismo nombre del docum~nto ea inglés, esto de 

acuerdo el verbo: TO CHECX, que significa controlar a la expedi

ci6n o el pago del documento (5). 

Esto es debido e que en loa nníses anglosajones el che

que tuvo un gran desarrollo y trajo como consecuencia que en ---

(5) Cfr. PALLARES, EDUARDO, ~ .!!2_ QElli!2. ~General, Sdit.· 

Porróa, México, 19Bl, pag. 251 
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Inglaterra y Estados Unidos se desarrollaran numerosos bancos de 

dep6sito que crearon la c·ostumhre de pagar con cheque, generali

zándose esta costumbre hacia los demás países. 

Para otros autores, el origen de la palabra cheoue der! 

va del latín ecaccairium, pues según sostienen, los soberanos i!l 
glasea, expedían ordenes de pego o mnndatos a su teaorer!n renl

en el siglo XII, recibiendo el noabre de - exchequer -· 

Octavio A. HernAf!dez, le atribuye origen francés, indi

cando que el vocablo franc~s del cheque, ndopt6 la forma inglenn 

de "check", pasando el espnñol como cheque. Así 'también G. Cohen 

dice que el cheque, ea de origen francés y que deriva directeaea 

te de la -palabra "SHES", que significa jaoue o ••ECHIQUER", cuya

expresi6n ea,. tabl.ero de ajedrez; ya que era una mesa en forma -

de tablero ajedrezado del que ae servían los benaueros 1lara con

tar el dinero (6). 

De tal mnnera, es tan inl)Ol"t:e.nte la trascendencia l·'fT.!!: 

da en lns di,.tintas ~pocas y nafr1es donde el chenue se d«S!'.r::-o--

116 y difundi1~ ~ue merece ser tratado más detRl lndnmentt: e )'.°:lJ ~-;..:; 

presenta n contirlUPci6H. 

(6) Cfr. BAUCHE GARCIADlEGO, l-'ARIO, Oner,,ci<mes Bnncnrins, Edit. 

Porr6a, M~xico, 1980, -pag. 91; A))ud, OCT,WIO A. HF~tnlAFDEZ, -

~Bancario Mexic:e.no, Mg. 225 
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B • ITALIA 

Hiat6ricemente, 1oe primeros precedentes de1 moderno 

cheque, aparecen en l.a Edad Media en 1oe siglos XVI y XVII. 

Es en Ita1ia, donde se hab1a de documentos deaarrol1a

dos por 1a arluente actiVidad bancaria. Se conocen en esa ápoca, 

1os certificados de dep6sito, cuentas y pagos de giros {que eran 

trasladados de una cuenta a otra en virtud de una orden de pago) 

emitidos por los primeros bancos de Venecia y Bo1onia (7). 

Los documentos como los certificados o fes de dep6sito, 

emi tidoe por los bancos funcionaban como resguardos expedido e -

por los banqueros a sus c1ientes para acreditar 1a constituci6n

de dep6sito de dinero y facilitar su retiro. 

Pero estos títulos no 1logan a considerarse como antec~ 

dentes del moderno cheque, puesto que el banco es qui~n los emi

te, lo que señala una característica que no posee el moderno ch~ 

que (8). 

(7) Cfr. CERVA!ITES AHUM.\DA, ~· ill·, pag. 107 

(8) Cfr. DE PINA VAJlA, 2.!!• fil., pag. 50 

.:;,··· 
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Es h~str l:! ~e,~und~ ~itnd dr!l ~ir:lo :<VI, ri0ndc P.nr"r~ce

la ~oli~ze BCiJlta v l~ ~~li~ze n~t~t" fede, ov~~~i~o~ ~or el -

bnnco dl3 N!!,..,".)le~, dcinri~ cr.. lf'f", n!"i!_"!.'3"!" ..... ~, el li.b".""~rlo ~ti:>r.-.ti::-~...tnbro

o certific!!brr ln. e:-:i::-t~~ci(l. de for.6..,~; ~it,·~ci6r. nue e!l lnc:: ~~-

gu.."1.d?.s n,, ce!"tificr-1;!"1!"'. 1r:i .,r::.rvi.fii6n 'ii:?l li:'r-:it~...,r el tor.tr>c1")2'", -ryc-~-

10 '1Ue el n~:-:-o ~e C")~.:1icion:--bp ~ 1.::'lr: ft"J!"".d')!"'. di:-""':'>~ibll?!': f?!'! '"1rJc!e!" 

el B~nco ( 9). 

dp_to de -nP.P:"O, ryer".> trim.bi~~n e-::i ciPrt~ oue tnle~ doc~e~_t-'J:--. f1lc~n

Z?.n unn mír.ir.lA. sir!lilitud r.::??:'J11cta n le"' crirg.ct~r1.:.ticPs nut? for

mP.n el conce~to de ch~nue. 

(9) ~. ~~-. 52 
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C • HOLANDA 

A t:t:nes del siglo XVI en Holanda, se tienen noticias ~ 

del moderno cheque. En la ciudad do Aosterdam, era común entre -

comerciantes, confiar a cajeros p6blicoa, la custodia de sus ca

pitales, de los que dispon!a.n a trav~s de libranzas o asignacio

nes .contra los cajeros (10). 

Estos documentos en forma de ordenes de pago recibieron 

el nombre de "Letras de Cajero" o "Letras de Caja", (Kassiersor

sifje). 

Las letras de caja :t'u.eron reguladas por la ordenanza ~ 

del 30 de enero de 1776, en las que se inspir6 la moderna legia

laci6n holandesa respecto al cheque. 

Estos datos son los 6.nicos antecedentes sobre los cua~ 

lee loe holandeses apoyan su criterio para sostener que fue su -

país el primero que dio origen al cheque. 

(10) Cfr. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, .Q:!!• fil•• pag. 84 
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D • INGLATEURA 

Inglaterra es. llrunada con justicia "La tierra de elec

ci6n del chequo", porque es precisamente en ésto !JUeblo, donde 

se generaliza y dii'unde antes que en ning6n otro pn!s, y junto 

con el dep6sito bancario alcanza un gran desarrollo (11). 

De ésta forma, la mayoría de los autores dicen que el 

cheque es un documento cu~o origen se encuentra en Inglaterra, 

donde su desarrollo y nceptaci6n se consolida en la segunda mi

tad del siglo XVIII. 

Es pues, en este siglo donde el cheque se conVierte en

uno de los principales instrumentos bancarios de aquella épocn¡

debido al uso comercial y a la facilidad con ~ue se llev~n al c~ 

bo las operaciones bancarias. 

· Justamente en este per!odo, los orfebres londinenses d! 

positaban metales preciosos en la Casn de Moneda de Londres. Pa

ra el año 1640, el rey Carlos I Estuardo, decide confiscar la -

(11) TENA, F;;;LIPE DE .rasus, ~ L!ercantil, Edit. Po=i1a, -

México, 1984, png. 377 
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totalidad de los dep6sitos en beneficio de la corona inglesa. 

Ante esta situaci6n de injusticia, los orfebres deciden 

custodio.r -por si mismos sus metales; ns!, comienzan a recibir d!!, 

p6sitos a cambio de recibos de entrega llamados "Goldsmit' ----

!lotes" que ernn billetes entregados col!tra dep6sitoo en oro, a -

la vista y al ~ortador (12). 

Estos documentos se difundieron con una extraordinarin

rápidez, provocando con su uso que dejara de eY.istir inseeuridad 

por nle;unn causa de confiscaci6n, hacia quien dopositP.bn el man~ 

tario. 

En 1694 se eren el Banco de Inglaterra, el cue.l nreten

dÍa tener el C)ntrol de t~das las onernciones oencarirs, consi-

gltienc.to sus vbjetiv'is en 174? cuando el nJ:>.rlP..ment~J nrohibe a los 

bancos privados erii tir los Rankers !lotes, dpndo el control único 

nl Banco de ln[".lnt,,rrn. De tal ~rohibici·5n np.ce el chenue, ya -

que ~e mantuvo con esto el servicio de den6sito, Puesto oue ya -

no se en-treenn bi l '.etes, sino nue no lo se A.bonn el efectivo del

cliente, nudiendo girar de su crádito. 

Con esta práctica nsce el chenue en Inglaterra donde la 

(12) R0DRIGUEZ RODRIGU~z. 2.!?· Ei!·· nag. 84 
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ley inglesP. Billa of Exchpng~ Act, nublicad!l el 18 de ag~"to de-

1882, en su artículo 7 3 dice "El chenue es unn letra de cmnbio a 

la vista girndR contri\ un bnnouero". 

Por todo ello, "' Inelnterr:> se le oto re;" el mérito da -

ser quién cre6 el cheque, nuen es Pnu!, donde ent,~ J.m'IY:>rtnnte -

instrumento de uago alcrulzÓ un c3rácetr definitivo, así como sn

deserrollo y eceut~ción en otros pa!seo. 
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g • FRAllCIA 

En Francia se publica la primera ley reglamentaria so

bre el cheque¡ con esta ley se logra sistematizar o integrar noi: 

mas en un ordenamiento bnsado en costumbres bancnrins. 

La ley francesa del 23 de mayo de 1865, es un diseño b.!), 

sado integre.mente en prñcticns inglesas que sobre el cheouo exi~ 
t!an ( 13). 

Pero es en realidad en Francia donde se separa el che

que de como ven!a actunndo, es decir, como un instrumento de -pa

go y no como una modalidad de la letra de crunbio, como era consi:_ 

derndn hasta entonces en Inelatorra. 

Por eAtn raz6n, se autoriza que se emitan cheques con-

tra bunqueros, comerciantes y no comerciantes contrariamente a -

lo que en Inglaterra se aconturnbraba, originando que la provi-

si6n fUera disponible y exigible por el tomador. 

Seta le,y tuvo ¡;ran importancia debido a ouo las -----

(13) DAVALOS ¡,:E.TIA, CAHLOS, Títulos Y. Onorncione" ~ ~. 

quiebras, Edit. Hasla, 11éxico, l.985, pag. 158 
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reglamentaciones bpncariaa estuvieron bp.eadas en costumbres in-

gleeas. 
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CAPITULO II 

NATURALEZA JURIDICA DEL CHEOII'.!: 

A , CC\!ICEP'l'O DSL CHE1UE 

Si bien es cierto que lo. creaci6n del cheoue es 1mo 1io

los más importnntes títulos de crédito existentes desde el ~i""'-' 

pasado, te.mbién 1o es que el origen de ln pa1abra cheque, no ne

ba podido determino.r con la veracidad que en ciertn forma gozan

otros títu1oe de crédito en la actualidad. 

Es necesario señalar que el or1gen de esta -p<'labrn ha -

sido muy discutido a través del trl1llscurso del tiempo y .,,.:>r 11c

diversos tratadistas, en donde el cheque ha sido acentado por ln 

funci6n econ6oica que de¡¡emnoña, :r esto originn. oue >'e "retenria

definir de acuerdo a sus carncterísticas. 

No obstante, el hecho de <:Ue una gran may•.>ría de auto

res pretende. det'inir en una form?. cla.rn .'f ¡>recisn al cheque, de.

pauta ¡¡Rra la existencia de una infinidad de conceptos, como se

hace notar con la definici6n de cheque de a).eunos tratadistas r~ 

conocidos, como son: 

Ascarelli: " El cheaue es un título de crédito oue --
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contiene una orden de nago girada contra un blUlquero por qui~n -

tiene fondos en poder de ~ste, y de los cunles tiene derecho de

dieponer nor medio de chenues • (14). 

Grecos " La asignnci6n bancaria o cheoue, es una s.sign~ 

ci6n expresa en fonna escrita, t1ue nroduce n cnrp;o del nsignnnte 

la obligaci6n de hP.cer cum,..,lir unR ,..,restnci6n .v sirve esencial

mente como media de nago" (15). 

Bnuche Gnrcindiep;o: " El cheaue es un título de crédito 

nomirLativo o nl n.>rtndor, negociable o no negociable, nor medio

del CUP.l 1mn ~crsona llrun<'.da librRdor, ord•mn a otrn llamada li

brado, el pngo incondicional y a la vista de una swna de dinero, 

a 'Jt:rsanR deter!!J.inrid~. o indeterminada en el nronio docwnento 0 , 

( ló). 

íln.mírez 'h>len?.ueln: " El cheoue es tU1 título de crédito 

por :ne.iio del cunl una ryersona llnmadn librador, ordenn incondi

ci Jnnlmente a unR instituci6n de crédito, nue es el librRdo, el-

(14) A'.iC,JtELLI, TULIO, Derecho Mercnntil, Sdit •. Porrilll, M~xico -

1940, nng. 5b8 

(15) Gn.•:co, PADLO, ~ ~ ~ Bnncerio, Edit. ,Tus, Néxico-

1945, nng. 224 

(lb) BAUCHE GARCIAIJIEG0, .Q.::!• ill·• •me;. 12 
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pago de una suma de dinero a favor o a l.n orden de una tercera -

persona 11!1Jllada beneficiario (17). 

Así como estas definiciones, se nueden enc~ntrnr mñs, -

l.as cuales, si no carecen de el.ementos como mencionar ~ue es un

t!tuJ.o o que nosee l.a característica de unq orden incondicionnl, 

se ll.ega a sustentar oue existe semejanza con lP. letr~ de cnm~

bio, sin recrq12.citar oue e::--isten m~rcndPS diferenci.~s entre A.l!l

bos títulos de crádito; como lo es, la relrtivn a le funci6n ec~ 

n6mica que desemneñn cada uno de ellos, ya "ue mientras el che-

que, es un instrumento de nngo, la letra de caMbio es in instru

mento de cr~dito. 

Todas estas fallas han originado nue no se estructura -

una definición que enmar~ue todas las característccas de este L2 

~ortante instrumento de nP.go. 

Tal vez, uno de los princi~ales motivos nnrP nue todn -

legislación no precise unP. definición del che<"ue es Dor las con

diciones V?.riri.bles en lrt.s cuR.le.s tie mnnej~, ya aue cnd8 n.,Í? ;n,.~ 

tiene un conce-:'1to '!)ro io Jt: ~c~A.t: rüo :"' le~ t:~~·'J!"" c!r.l r.iior-10. 

Lo.s definiciones ex.intentes, tanto las nue nuestr:i ---

(17) RAJHHEZ V,\í,El1ZUELA, ALEJA:lDRO, Introduccdn ~ ~ 

MercPntil y_~. 5dit. Limusn 1 :.;Jxico, 1981, nag. ?1.l 
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leeislaci6n mercnntil tiene, como lA.S ex trEUljeras, muestran una

falta de unificaci6n; de tal maenra que ni en la misma Ley Uni~ 

forme de Ginebra se da un concepto de cheque sino exclusivnmente 

en el art. lo. menciona los renuisi tos nue debe contener, oue A

la letra dice: 

I .- La denomim1ci6n del chenue insertR. en el texto mis

mo del título y exnre~ada en el idioma emnlendo para su redac--

ción. 

II .- El :iumdato nuro " simnle de 'lRgnr una suma determi-

nadft. 

III.- El nombre del ciue debe n?.g~r (libr!ldo). 

IV.- La indicacicaci6n del luear de pago. 

V.- La indicaci6n de la fecha y del lug0r de la emisi6n 

del cheaue. 

VI.- Ln firma del nue expide el chenue (librador). 

Aunnue la idea central de esta Ley Uniforme era creRr -

Wla estructura oué nudierP. seguirse en todo~ los .,:iíses, no re-

sult6 del todo comnlet?. riebido " nue p-rnn nPrte de los nP!ses -

utilizrui el cheriue bn.j<' ln formn de sus necesidi:tdes cruribir-t.rins;

Y f'lln<'Ue 1-1~~ i co tnn!'iaco sigui6 lA lin~a de l!'l Le.v Uniforme, sí 

tom6 nrecentos en cu·'a Le.1 r.enernl de Títulos y OnerRciones de 

Cr~dito, le da n..,licpb'.li•fad y abre camino nHrR le crenci6n de -

un concento ~ue VP.ya de RCUürdo a lo ~ue el nnís neC· sita. 
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!fo obstante, nuestra Le~r no da una def'inición d" che-

~ue, sino que da loa elementos p.q.ra estructurarla; de tal manera 

la doctrina mexicann ha creado un sin fin de definiciones pura -

satisfacer las características de este título de cr~dito; sin ~ 

embargo, por regla en las definiciones se prescinde de al~o bási 

co y a pesar de existir tf\ntos conceptos no se cumnle con la pr~ 

tenci6n deseada. 

Sobre este hecho, Buatamante dice que " los principales 

escollos que encontramos al intentar definir su nature.:teza se d~ 

ben a la multitud de teorías elaboradas por los tratadistas nue

insenciblemente nos conducen a una confusi.Sn de conce;it:;s osten

;iblemente contradictorios " (18). 

De igual forma. de su acierto aodr!guez Rodríguez, al ª.!! 

ñalar que no se puede llegar a una definición general sin correr 

el riesgo de ser rechazada por los demás tratadistas 119). 

Pero ai1n a pesar de todo esto, es posible estructurar -

una definición con los elementos nue la misrna t.G .T .u.e. contie

ne, así se concluye que el cheque es un título de cr~dito 

{art. so.) nominativo o al nortador (art. 23, 25 Y 179) que 

(18) GONZALEZ BUSTAMANTE, i2.J!• fil•• pag. 11 

(19} RODRIGUEZ RODRIGUEZ, .Q.¡¡. fil•• pae;. 83 
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contiene ln orden incondicionnl de nngar a la vista, unn suma d~ 

termineda de dinero (nrt. 176 frac. III y 178) exnedido n cnrgo

de une instituci6n de crédito, nor ~ui6n tiene en ella fondos -

disnwibl.es en een forma (art. 175) (20). 

Eetn es una de lAS definiciones mns comryletes oue eris

ten en nuestro De re ch::> r:e:xicn.no ~ •r es nue De Pina Vnr3, Rnlíc5 -

con acierto los '>rece,,tos de la L.r..T.n.c., nue nnrr. tnl efecto

ri¡;en ,,,,¡ cheque. 

(20) Cfr, DE PJ:!IA VARA, On. cit., nnr.;. 15 
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B • RE'lUISITOS POHl·fALES ·J:L CHE:lU::'. 

COMO se dijo en el "unto anterior, lA L.G.T.O.c. no de

fi.ne al cheque, sino que exclusival!lente ae limitn a ae~lar ele

mentos que constituyen a un cuerpo logal. 

De acuerdo a laa características que posoe el cheoue, -

como t!tulo de crédito, debe cumplir con ciertos re~uisitos que

lo facultarán a realizar su 1'unci6n económica y donde la fonn~li 

dad requerida estará acorde a su tutturalezn mercantil. 

Es bien sabido que todo título de cr~dito debe c~~plir

con algunos requisitos seilalados en la Ley; en el caso del che-

que, -pera considerarlo como tr.l, necesita elementos que le son -

indispensables para su existencia com<J instrumento de 1'<-ieo y oue 

lo lleverán a ser único e indisoensable en su género, .va que en

todoA los títulos existentes, su ti¡rl.ficaci6n hace que el marco

de legalidad donde se encuentran, señalen sus diferencias respeE 

to de otros títulos, adquiriendo cadn uno de ellos una fisiono-

mía ~-irticular dentro de lP actividad comercial en la que se de

sarrollan. 

El..· cheque dentro de stU! rer¡uisi tos for.:.n:J.e:i tieno ele

mentos necesarios y no necesarios pera su validez; los oue le --
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son necasarioa lo llevan-a encontrarse en el campo de validez de 

los t!tul.os de crédito, es decir, lo enmarcan en el ámbito del -

derecho, mientras nue l'.JS elementos no necesarios, la le.v los s~ 

µle mediante l)resunciones que no alterA.n a este im)lortante docu

mento. 

Existe la l)OSibilidad de oue al cheoue nueda faltarle -

alGún elemento de los oue son esenciales nRrn su existencia, es

entonces, que como consecuencia de esto se nroduzcR la inexiste!J_ 

cia del chenue, norque de acuerdo con el art. 14 de la ley en -

menci6n los documentos y netos solo nroducirnn los efectos ore-

vistos por los mismos ctumdo conten¡¡nn lP.S rienciones y llenen -

los reouisitos previsto3 nor la let, cuando no sean exnresamente 

u~esw1ibles nor ln misma. 

Así nues, cuando no se cum'llan con tales reoUisitos no

habrfi título cn·;biP.!'iv ni obli,o;nciSn cnmb1RriR ( 2l). 

Los renuisitos que el cheque d&be contener los exnresa

en suo seis frA.cciones el ?rt. 176 de lP. L.;' .T .o.e., nue n la 1~ 

trn dice: 

Art. 1'16.- El chenue debe contener: 

( 21) UE PillA, Q!!• .91:!•, nng • 137 
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I.- La menci6n de eer cheque, incerta en el texto del -
documento. 

Ir.- El lugar y la ~echa en que se expide, 

IIr.- La orden incondicional de pagnr lllltl suma de dinero. 

IV.- El nombre del librado. 

v.- El lugar de paeo. 

VI.- La finnn del librador. 

Ahora bien, si el cheque no reúne estos requisitoa será 

considerado inexistente. 

En estos casos, la ley a trav~s de presuncioneo suple -

la falta de manifestaci6n de una voluntad que puede considerarse 

como omitida. 

Es conveniente que a continuaci6n, se analicen eotos r~ 

quisitoe en Wll!. forma m..~s amplia, comenzando con " la menci6n de 

ser cheque inserta en el texto del documento "• como primer ele

mento esencial que debe contener, 



- 23 -

Frac. I. La menci6n de ser cheque inserta en el texto del docu-

mento. ClJíusuJ.a eaencia1 que l!larcn Ul'Ul difercnciaci6n entre 1os

diversos t!tu1os de cr~dito existentes; menci6n que no puede ser 

sustituida por otra expresi6n semejante. 

De la misma manera que la letra de c~mbio, en el cheque 

se sefulln en una force especialmente escrita que debe existir 

tal menci6n y donde no existen equivalentes pnra sustituir la p~ 

1abra " cheque " 

La palabra " cheque " debe estar inmersa en c1 texto 

miemo de1 docwnento, yn que es u.na menci6n necesaria e indispen

sab1e de esta orden de pago, pt.testo que en caso de omisi6n trae

rá como consecuencia su ineficacia como t!tulo-va1or (22). 

Si se presentara 1n posibilidad de que un t!tuJ.o de cr! 

dito con las características do un cheque llegara a un?. institu

ci6n de crédito, sin tener 1a palabra cheque, e1 banco librado -

tiene e1 absoluto derecho de no cubrir su importe porque no pue

de ser considerado como t!tu1o capaz de nroducir una ob1igaci6n

carn biarin. 

Rodríguez Rodr!e;uez expresa, que la palabra cheque debe 

(22) DA.VA.LOS HE.TIA, Ql!• fil·• pag. 163 
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figurar en e1 texto del documento, l·~ "ue eviti:>. freuden y fPlsi

!'iceciones que pudierpn f~cilMente re?.li7.P.rse si l"- menci5n de _ 

ser cheque pudiese fi¡;urar fuera del crunoo del mismo (2J). 

El aue no existe tal menci6n, es urm lej1inr- ~"sibili--

dad, ya. que loa b~ncos irn~rimen su~ nro11i:ls tpl:n1:-iri'.J!! reducie!'!

do a una rn!nim>1. 'lOsibilidnd de rtue ~ste re.,uiaito no nudiern e::,;; 

plirse. 

Pracc. II. Lugar y fecha de expedici6n. Otro re~uisto, es el ~ue 

senaln le. ley en su fr1>cci3n II. 

Por lo oue resnecta aJ. lugar de exnedici6n, este reoui

sito Rdquiere trascendencia en cUflnto a que el librador en el ~2 

mento de librar el. cheoua ·y anantnr el. lugFtr> a niertir de ese 

instante comienzan a correr los nlr:izos de l')!"'esentr>ci6n, e~tnble

cidos en el art. 181; los de revocaci.Sn citados como consecuen-

cia del mencionRdO artículo, .V los de nrescri nc1·5n, mencionl\d.os

en el art. 192. 

El lugnr de ex nedici6n no ee considerP..do como !'.eces?.ri:i 

(23) RODRir.usz ~ODRIGUEZ, Q]1. ~·· ~ag. 135 
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para que el chequ~ sea vnlido, debido a oue la L.G.T.O.C. lo su

ple con preceptos le&ales, como es el caso del art, 177 que eat~ 

blece que a falta ae indicnci6n especial se renutnrén como lur,n

res de e>:nedir-i6n los indicados nl nombre del librndor o del li

brado; si se indicnn varios lugares, ge entenderá designado el -

escrito en '!Jrimer t~rmino, y l..:>s demñs se tendrán nor no nues--

tos. 

Entn indicnci.Sn tiene co"1o finalifü•_d que los librndo -

rea, tene:P.n una deterrninndn. nrovisi6n al mrJmento en tiue se "!"lre-

~.en té\ el cner111e en lP. insti tuci5n de cr~di to. 

De tH1tn formo., se toma en cuenta la nresentaci6n del -

checiue resnect.) al lur:-n.r de exoodici-5n, es decir, se comienzan a 

cJm:-iutnr los ulczos de 'lresentaci5n np_r el naeo como se indica

ª continun.ci6n: 

") De:1tro de los ~uince · dÍns naturales aue siguen al· de 

su fecha, si fuern..'1. rn=ignderos en el mismo lllf,nr de su eYnedi --

ciSn: 

b) Dentro d~ un í.les, si fuerpn e:x...,edictos V T)pgn.deros en 

di v¡;r2.:>s lu.r,nres del ter!""i torio n,qcionP.l: 

e) Dt1ntro ele tres menes, si fuernn e:• ~edictos e:n el ex-

t."'a..'1.jero y nngP.deros en el terri t:lri 1 n2c1.1m1l, Y 
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d) Dentro de tres meses, si fuernn expedidos en e1 te-

rritorio naciona1 para ser, pagadero e en e1 extra.r¡.jero si.empre 

que no fijen otro p1e.zo 1as 1eyes de1 1ugar de preeentaci6n. 

De 1o antes expuesto ea fáci1 apreciar que aunriue 1e. 

1ey eup1a este requisito con otros preceptos legal.ea, no deja de 

tener importancia en cuanto a que de Ji depende 1a trnecondencia 

de loe plazos. 

Por otra parte, respecto a la fecha, tiende de igua1 m.!! 

nera que e1 lugar· de expedici6n a fijar 1oe p1azos ya eefin1ados, 

ademA:e se puede determinar la capacidad de1 librador a1 moment~

de la expedici6n de1 cheque. 

La fecha de expedici6n, es considerada como nn requisi

to forms1 no necesario para el título de crJd:l.to en cunnto que -

no lo inva1ida como ta1, pero por e1 hecho de no invalidar1o, no 

eienifica que no 1o afecta, atentando la brevedad de los plazos

de presentaci6n para el pago (24). 

A1 hablar da la fecha ee hace a1uei6n de1 d:!n, mee y -

año, datos que pueden escribirse, seR6n ee prefiera., con 1etra o 

(24) MANTILLA HOLINA, ROBERTO, ~ ~ ~. Edit. Porroa, 

M~xico, 1983, pag. 279 



con n6mero, con la ónica condici6n de oue sean aut6nticoe. 

En el sunueeto caso de librarse un cheoue con una fechn 

que sea falsa o inicial, se estará en 11r•.sencia de cheriues rnte

dntados y cheques poadatados. 

Los cheques antedatados son nauellos en loa cuales se -

señala una fecha de expedici6n anterior a ln real. Estos cheriues 

acortPn el nlazo de nresentnci6n a la nue realmente ea, y norma! 

mente se emplea en circunstancias especiales como lo es la inmo

vilizeci6n de capital. 

Los cheques posdatados, son aouellos en los que se indi 

ca una fechn de exnedici6n p~sterior a la real. Con este tino de 

cheque se Pmpl.ín el nlazo de '{lresentaci6n nnrR el cago del che-

que, dando onortunidnd al librador de depositar fondos suficien

tes para que la nrovisión nueda cubrir el imnorte del documento

y evitar que sea recha.zado ( 25}. 

El cheque antadat¡ido y posdl'ltado, desvirtúa la nl'ltural,!!_ 

za de este instrumento de nago, ya oue la función e~clusiva del

cheque, es ln pront~ liquidBci6n en ln ejecuci6n del i:mgo¡ por -

tal motivo, estP.s circunstRncins lo convierten en un instrument:i 
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de crédito contradiciendo su funci6n econ6mica. 

Frac. III. La orden incondicional de nngo. Otro requisito nue ~ 

menciona la ley, es el oue ~e establece en ln frpcci6n III, res

~ecto e oue el cheoue debe contener la orden incondicional de n~ 

gar una determinadA cnntidnd de dinero. 

Debido a la trascendencia de eAte re~uiRito, la le• no

lo suple con otroe vreceutos, lo aue ocasiona nue si el chevue -

no la posee, será en use. suficiente nA.rf'~ considerarlo como inexiE. 

tente. 

La orden incondicionnl de naear una suma en dinero, es

la ce.rncter:!sticn esnecifll del che"ue, es lo oue frculta a Jste

t:!tulo pAra comnrender la funciSn econ6mic'-'. oue repliza ( 26). 

Im'l'Jortante es señ~lar, oue en el ffi'Jr.:iento de la !=:Xnedi-

ci6n del che01ue, no debe indicnrse esti nul?.ci·5n ~lguna "ue Afec

te la naturaleza jurídica del documento; ~ero si llegnse a ure-

sentnrse, toda estinuloci6n en contrP de lo establecido se ten-

drá como no nuestn. 

(26) BUSV.MANTE, QE• 9_!., 0"-1':• 36 
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Así Rodríguez Rodr!euez, mRnifieata nue la orden incon

dicional no ha de exnresarse en el texto del dOcUltlento, sino que 

~sta incondicionalidad es una CIJ.f'.lid1'.d de 1>1 orden nue se cumnle 

no en forma escritn, sino con la nusencin de condicione~ en el -

tel'.tO (27), 

Por esto, el cheeue debe ser unn orden de nngo our" y -

silll'!)le, sin condiciones oue limiten su función, ".'>ornue hnblnr de 

uno orden incondicional, ,, s tratnr, da abntir · reetrí·ccionea que ·

vayan en contra de los nrincinios que ln ley nersigue. 

En lu nrácticn mcxicrnP, no es niiceanr:i.o colocar la 'PA

lsbra incondicl:.,nnl, debido e nue en lA orden se encuentra imnr! 

so. la 1;)nlabra imnerrotiva " Pngueoe " 

Además dQ: ~x11rl.1. snr " orden incondici·:,nal º 1a frncci6n

!II señnln " Un" '3W1ln d"termin"d" de dinP.ro ". Es decir, 11ue ln

c:nntide.d a •J<•e;tir debe ""r cl11rn .V consignnd1'. ue ncuerdo al den6-

fli t::i bencP-ri.:J t)revirirnente hech.:> .. 

CUPndo ol dcn5Gito bnncnrio sen hecho en moned~ 
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extranjera, el nago debe efectuarse en la misma ennecie con 0ue

el dep6sito se haya efectuado, o sea, si el de~ositario dej6 en

custodia monede extrru1jera nuede disooner total o 'larcialmente -

de la cantidad que tenga en ese deo6sito. 

En el cheaue sol:i debe c>nnrecer lFI sum" o c'mtid,..d do -

dinero que debe 'll'garse: debe referirse únicnmente a dinero, la

que hace que no sea ?dmitido el nnenr con otrA esnecie oue no -

sea el circulrulte. 

De la misma mnn¿ra, no debA existir indic~ci6n exnresa

que afecte al cheque, como nuede ser une estinul8ci6n de intere

ses, convenio entre partes, etc., ya que tples indicaciones se -

considerar!ÚI no existentes. 

Frac. IV. En estn frecci6n, lR ley deter:'line aue el che~ue de be

can tener el nombre del librado. 

El librado, es ln i"sti tuci6n de cr~di to oblignd" a --

efectuar el nag:i del che,,ue al m·Jmento de nresente.rse. 

El bAnco ser?. c:uién ot">rgue valor R. tAn im""iortrr..te ins

trumento de o~e:i. 

; . 
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El nombre del librado está basado en la indicación de 

pago que ee hace a la denominación social de la inetituci6n de 
crádito. 

La razón social del librndo es sumnmente importante, d.!!, 

bido n que proporciona. al beneficiario el derecho de cobro y de

termina el nombre de la persona moral quo ha de hacer efectivo -
el pngo. 

En el caso de que llegaae a pres&ntarse la omisión o 

falta de nombre de la institución de crédito, trae como cense 

cuencia que el cheque no sen válido como título de crédito. Pero 

en l~ práctica, el nombre del librado ya se encuentra impreso en 

las ordenes de oago, porque es la misma institución bancaria, 

quien entrega los formatee cuando se hace el contrato de che ~

que s. 

Cabe señalar que el srt. 175 de la ley en mención, señ~ 

ln en su párrafo primero, que el che~ue solo puede ser eicpedido

a cargo de una institución de crádito; y donde la ley emplea la

expresi6n " institución de crádito " abarca una gran variedad de 

instituciones bancarias, pero solo estñ roferidn a a~uellns que

puedan recibir depósitos bancarios a la vista, de igual forma s~ 

rán l~s instituciones finnncierna y les instituciones de banca -

múltiple. 
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.Frac. V. Lugar de peeo. Este es otro de loe reouisitos ro=nlee

que no se considera 1ndianensab1e parn la vnJ.idez del cheque po,r 

que ee lllllpara en otro precento legal: el art. 177 de la pronia -
l.ey. 

El artículo en mención, sefiala que se respetará como l~ 

gar de pago el que se indique junto al nombre del libredo. 

El lugar de -pago debe entenderse como la localidad gGo

gráfica en que el librado pagar!{ el cherue. 

El mia:no precepto establece que si se indicon varios l~ 

garee, se entenderá designndo el escrito en primer tért'lino, y 

los demás se tendrán como no puestos. A falta de indicnci6n de -

lugar, el choque se reputará '[J!!gndero en el domicilio del libra

do. 

Las instituciones de crédito, cuentan con innumerables

sucursales, es por esto que al estipularse el luenr de pago el -

cheque será cubierto en la matriz, o sea, en el lugar donde di-

cha instituoi6n tenga establecidas sus oficinas principales, con 

aideradas así por el banco libra.do. 

Frac. VI. La firma del librador. Este es el último reouisito -~ 
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formal, de eran importnncia .V trascendenciR dndo ']Ue sin ln fir

ma el título Ce.rece de vn.lidez com.J orden de PABO y no e~.intir:Ía 

la acci6n crunbinria ni meno A nún el tí tul" de cr~di to. 

Conforme P.l prt. 183 de l" le" en cita el librndor es 

res.,~nse.ble del na¡p del chenue, es la nern.ona f'Ísicn o .~oral 

oue dn con ·su firnn. lrt ·Orden incondici::>nn.l de n~.¡;o, es el crea-

dor del che41ue y el nrinci '1Rl ren.,::>ncPble de aue r.:e cubra su im

n:irte. 

La firma, es la indicaci6n de nombres, anellid~s o rú-

bricn en lP. t or.!la hP.lJi tuP..l nnra. suscribir docwnentos, teniendo -

que ser RUtor.rr~f P. y mnnuscri tP.. 

La firm~ eh el cheoue nuede ser e~.tP.mnadn nor nersonas

jurídicr s, si~:::rn·e '.' cuPndo en el cheoue r:in::>rezcfl. la denominR 

ciSn ., rri.z·~n soci~_l de lri. er.l-:iresci. n:Jr ln cunl se estr-i f'irnndo el 

t:Í t Ul·O • 

·r?.:ibi6n nuede ser nuestn n.1r '1ersJnt-i fíeicn siendo in-

dis ~¿nsnble c-:Jn:>cer 12. c:o~,... cidr~d oue tenen el librr>dor al 11:.1men

to de su~cribir el choque, es decir, dc!be tener CRn~cidri.d lefol-

pnr?. con trr-. tri r. 

Por tal motivo, tier.en incnnPcid,,.d n~rn contr~tar los 

mcn.Jrcs de ednd no emnnci !W.do:;, lv~ MPY:Jrcs do edad deC18r8.dOs 
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en estado de interdicci6n, los idiotas, sordomudos que no aepon

leer ni escribir, los ebrios con~uetudinarios y los QUe habitual 

mente hacen uso inmoderado de drogas o enervnntes. 

La incapacidad del librador, anula su obliGnci6n consi§_ 

tente en la responsabilidad de nago, pero no inVP.lida al cheoue

como instrumento de nngo. 

Una vez estudiados los re~uisitos nue debe contener el

cheque es prudente onalizar cada uno de los elementos nerp,onaleo 

del título en cuesti6n. Se ha dicho que el librndor es la nerso

na que suscribe el cheque; se habl6 del librndo, nue es la insti 

tuci6n de crédito autorizada nara cubrir el importe del documen

to; y la dltima persona es el beneficiario o tomndor, nue es, .a

quien debe otorg~rsele el nngo del título. 

CURlqUier ~ersona, no importa si es tUlP. ~ereonn física

º mora1, puede ser benefici~rio de tul chenue, pero siemnre y 

cunndo tenga capacidad genernl, es decri, oue s~a una uersona 

con absoluta capacidad de goce y de ejercicio. 

En la pr~ctica, la instituci6n de crédito no cubre el -

importe de un cheque a persones inCR~~ces, l)Qr ejemnlo a menores 

de edad. 

Así nues, el beneficiario ouede ser unn nersona cuyo ~ 
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nombre apare:>.ca en el che"ue o eimlllemente no se menciona, como

en el caso de loA cheQues al llortRdor. 
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C • LA CiltCULACIO!I DEL CHE'1UE 

Una de lne caracterieticae esenciales que posee todo t.f. 

tulo de crádito, además de loe que formnn y constituyen eu natu

raleza 1JSTS reunir loe requisitos de f orme.lidnd y que eon carnc

ter!etions típicas de estos docwnentos coao, la 1ncor-poraci6n, 

legitimación, literalidad y autonomía, es la circulación de un 

documento. 

Todos loe títulos de crádito están destinados a le cir

culación, a fin de que el derecho literal que en ellos ee consi~ 

na sea fácilmente aplicable dentro del comercio (28). 

Referirse ~ la circulación de un documento, es he.blar -

de un movimiento, de un cambio, de desplazamiento o trnnsmisi6n

de un título de cr~dito, cualquiera que 6ste sea, entre un suje

to y otro, con la total independencia del o loa motivos que lo -

lleve a realizarlo. 

A la función que rea.liza la circulación, se le ha dota

do precisamente para pasar de una patrimonio a otro en situacio

nes de libertad, es decir, sin dilntacionee ni trabas, como una-

(28) LiUliOZ, LUIS, ~ !~ercruttil, T0"10 III, Cárdenas Editores 

y Distribuidores, llbico, 1981, pag. 187 
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forma común tnnto en el ámbito mercantil como en el ámbito ci -

vil (29). 

En el momento que un título comienza a circular, las -

obligaciones y derechos contenidos y estrictrunente determinados

por el texto del documento formim unn declnrnci6n de carácter n.!!_ 

gocial a fin de cumplir con ln Jbligaci6n de nUién suscribe el -

documento. Poraue la función esnecífica nue nosee ln circulación 

es la de facilitar el crunbio rápido de valores dentro de la nct!_ 

vidad merc~ntil en la que se desenV\lelven. 

Goma .va se dijo, los títulos de crédito, son creados -

con ln intención de circular, así oues, la misnn ley señala la 

diferencia que existe entre los títulos considerados nronios y 

los títulos im~r~nios. De tnl forma señala en su art. 60. la di

ferencia que exüite ontre ambos y donde a los títulos imnronios

se les enmaren lP C?racterísticn de "lle: " no son anlicables A -

los boletos, contr~senns, fichns u otros docllr.lentos nue no esten 

destinr.dos a circulP.r y sirven exclusiVA.mente nnrf\ identificF1r a 

qi.tién tiene derecho a exieir lft preataci6a nue en ellos se con-,o 

signa 11 

De nqu! se concluye que los títulos imnronios son ROUe

llos que no 11ueden circular y cuya finf\lidad es llrunar a la ---__ ........ 
(29) TEllA, Q:!!• fil·• png. J92 
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persona que tiene el derecho de recibir un servicio o unP. nrest~ 

ci6n. 

Ahora bien, al no existir un Motivo le~al aue se ononea 

a que el cheque sea considerado como un título de crédito nor ~ 

reunir las características que determinA ln ley, narticipa den~ 

tro de la circulnci6n. 

El che~ue, se distineue de los demás títulos de crédito 

por su tunci6n de naeo, la cual lo limita narn una amnliP. circu

laci6n. !lo es un título como lf\ letra de CEt!!lbio, oue es un docu

mento hecho especialmente nnra circular. 

Estos motivos no son suficientes nara crPer que· el ·che

que no pueda circular; ya oue si puede hacerlo nero con las nro

pias limitaciones que la ley señala, es decir, dentro de los li

mites temnorp.les que le imnone su oblignci6n de nngo, en rele. 

cidn a los plazos de presentaci6n señRlados en el nrt. 181 de la 

L.G.T.O.C. 

El e.rt. 21, de la Ley mencionada establece que los tít~ 

loe de crédito pueden ser, según la for.ia de su circule.ci6n, no

minativos o al portrdor, nrecento vinculado estrechamente con el 

art. 179 de la misma ley, oue se refiere e estos ti nos de che 

que. 
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Asi el cheque puede circular bajo tres aspectos que lo
caracteriznn1 

a) Nominativo. 

b) Al portador. 

c) !lo negociable. 

a) Cheques nominativos. Son los expedidos a favor de una persona 

cuyo.nombre se consiena en el texto miSC10 del documento y que~ 

puede ser trensmitido por endoso y entrega material del titulo.

(30). 

Se pueden distinguir dos clRses: los títulos de crádito 

propios y los impropios. 

Los títulos nominAtivos propios son aquellos en los que 

se designna a una persona como titular del mismo, pero con la c~ 

racterística de que el obligRdo en ellos, deberá llevar un regi~ 

tro de los títulos emitidos, reconociendo como titular a nuián -

aparezca en dicho registro. 

Los títulos nominativos impropios, son títulos que se -

expiden a la orden, y que se consideren expedidos a fRvor de una 

persona determinada, que por mandato de ley serán girados 

(30) DE PINA, 2.J:!• E:!•r nag. 181 



- 40 -

siempre a la orden diferanciÁndose de los nrimeros en nue nnrn -

transmitirse solo se necesitnrá el endoso del titular y ln entr~ 

ga del documento. 

Esta clase de documentos eon de nnturnleza " a la or -

den " pero en el caso de nue el tenedor nuisiern no trnnsmi tir -

el documento, ~odrá innertar lns cláusulas " no a la orden ", o

n no negociable " 

Cuando se transmite un título de crádito existe el trn~ 

paso de un derecho nrincipal que está contenido en el docurnento

y cuando exista cláusula en contrario se tomaran los derechos -

necesarios. 

El cheque no~inntivo puede transmitirse oor endoso o -

por cualciuier otro medio legal. 

El en~oso consiste en transmitir un título de cr6dito -

legitimando al nuevo tenedor como dueño, nudiendo ejercer los d~ 

rechos inherentes del título; se hace escribiendo en el dorso 

del documento o en hoja ndherida a 61, ln nnotaci6n en foI'l:la de

orden de pago, dirieida al.librado y· con ln firma del endosnnte. 

Los requisitos que un endoso debe contener esten señaln 

dos en el nrt. 29 de la L.G.T.o.c. y son: 
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I .- llombre del .,.ndosatario 

II.- La firma del endosante 

III,- La clase de endoso 

IV.- El lugar y la fecha. 

Si embargo en la práctica, loa requisitos del endoso P!l 

ra su existencia, se reducen n uno de sus elementoa1 la firma 

del endos.ente, los demás loe suple ln ley a trAvás de otros pre

ceptos. 

As!, el art. 30 manifiesta que si existiera la omisi6n

de colocar en el t!tuJ.o de crédito el nombre del endosatario, de 

nineuna manera se considera motivo de inve.lidez del endoso por -

que en ese supuesto se trat~rá de un endoso en blanco. 

Cuando falta el lugnr y ln fecha del endoso la ley lo -

suple con la presunci6n de que el endoso fue hecho en el domici

lio del endosanto y respecto n ln fecha, ser!Rn en el momento en 

que recibió el documento. 

Tratándose de la ausencia del tino de endoso se consíd~ 

rnrá qua es un endoso en propiedad. 

Cabe aclarar que exioten vr.rias claseu de endoso: 

i.- Endoso en Proniedad, es el o.ue tr~nSl!lite en forma -

! 
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absoluta el documento y se hnce junto con le entrega material -

del mismo. 

2.- Endoso en Procuraci6n, no transmite la propiedad pe 

ro da facultades para presentar el título al cobro judicial. 

3.- Endoso en Gnnmtía, es un endoso que da al endosntn 

rio derechos y obligaciones de un acreedor prendario. 

El primero de dichos endosos transmite la -proniedP-d del 

título y de todos los derechos inherentes a ~l; b~sicomente es -

el único que cumpie con ln funci6n de darle circulnci6n nl che-

q~e, ya qu~ este tipo de endoso, constituye unn cesión de dere-

chos, o una enajenación del documento como cosn (31). 

Los derechos inherentes, est?.n en función del art. 18 -

de la ley en mención, donde la transmisi6n del t!tulo it~-plica el 

traspaso del derecho princili1l."l en .!1 consignado, es decir, este

endoso leeitima al endosatario narn ejercitar los derechos con-

signados en el título. 

El endoso en procuraci6n, es tm tino de endoso con 

efectos limitados puesto que no transfiere la propiedad del 

(31) ~. peg. 1B9 
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tr:d~s nue c.::m::·iere el enJ·.):~.J en r'l!':JCttr~ci.5n. 

µrenda como cunl:iuier et!",) dert)Cho, es d\:~cir, ne 1,~ -puüdü t."ntro

gr-r ul acreedor c::oo e;F'rfl..nt!~ de l., oblit":'"!Ci.~n liel th'llth'lr. p .. 1r -

l:> ~'..le si el título llee-r:.rn n su venc:i.,dt'nt.o, nin ollt' 1,Jl lit"\h\i.)\'

nuedn s:-:i.ti~f~cer l:? obli.r,1H:::i·.5n, el ncrood;-,r nódr"TÍ ejt'rcitor lon

derechoe contenidos en el título de crJctitP q\11) f'!~ltf\ bnjo n.u no-

der en cal1d.~d d~3 nrendR tH\ esoz r;:,_'1mcnt~..,~1. 
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Existe además de eston endosos uno que le ley no lo de

terminn como tal.: el endo"so en blanco, es aquel. en el. que por 

contener solo la firma del endosante, cualouier tenedor puede 

llenarla con su nombre, o colocendo el nombre de otra persona. 

Dentro de la orñctícn mercantil, esta forma de endoso,

es muy aceptado ya que permite con much" facilidad transmitir ti 
tul.os de cr6dito, o en el caso de un chenue ein llenar el endoco 

puede transmitirse, no dejando señas en el pntrimonio de lBs si

guientes personns n quienes se lea pueda transmitir sin'compro~.!:_ 

ter su responsabilidad. 

El endoso en blp.nco permite la transmisión del che(1ue a 

la orden por simple tradici6n como si f'uern un cheque al portn-

dor, es decir, hnsta que el endoso en bl.Rnco no l.e sien otro ti

po de endoso, el cheque circulará nl portador. 

b) Cheque al portador. Los cheques al portador son los expedidos 

n favor de persona indaterminnda, contengan o no la cláusula 

n al portador ft 

Un Cheque se considerará al portador cuando: 

lo,- l!o se indique en el texto a :favor de quien se exp:!_ 

de y contenga l.a clñuaula " al nartedor " 

2,.- se expida a favor de persona determinnde ~. además 
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conteng¡1 " al portr.dor ". 

3o.- No se indiaue n favor de nuien se expide, ni con-

tene;n la cláusula " fil uortAdor " 

El cheque al nortndor hace que su circulaci6n sea sola

m~n te medinnte la entree;a material del título; es el nue se con~ 

ce ryor trndici6n del docW'.lento, yn oue u.n.ra el tom~dor no es ne

cesario demostr?.r su ictentidnd, debic10 a que la entre~a del doc!! 

mento es prueba m?s oue 13uficiente nn.rP. conciderarlo como legít!. 

mo tenedor, nueRto nua ne trnnsmi te de unn 1mrsonn. a otra.. 

Se uen ln cláusula o expr~si6n " al p:>rt0dor u dentro -

de ln nr~.cticE?. brinc,,.rin. nornue se connidern nl docwnento expedi-

do a '!)Cr:~on~- indet~nninr.dn., e8 decir, se connidera extendido nl

que norta el títul.:'l de crédito. 

Cun.nd.0 ~e ~s :nseeci.or de W1 chef!Ue Pl noctridor se en --

tie?tde ~ue el tet1ert0r '.~1~ui~re a nartir de este momento el dere-

c!l'.J 11 tcrr3.l y p.ut6no:nJ nue contl.ene, el hecho dt-:: oue se extra vi e 

o deteriore, se considernrñ oue tnabién se nierden sus derechos. 

:a cn~nue nue entre a l;q ci :'.""'cul~.ci6n con lP. clñusula al 

7)ortnd0r, oblien P, ln instituci5n de crédit·J ~ nPger el iI!lnorte

del títul0 n 0uien lo ~resente, inde~enrtientemente de sí el tít~ 

ln al su~~cribirse fue nor vciluntnd. del ~uscri ntor ·J no lo fue en 

los Cr!.GOS de r:tuP.rte o in en n~· cidP.d. 



- 46 -

Con lo anterior se puede afirmar que el que libra un 

cheque el portador no podrá oponerse a su circul.aci6n, puesto 

que el t!tu1o el ser transmitido por medio de ln trnd.ici6n a un

tenedor, no podrá a1egnr el librador que ae o-per6 de mal.a fe. 

El. que es dueno de un cheque en forma lega1 tiene e1 8!!!. 

pnro legal, en los caeos de robo o extravió, deterioro o mutila

ción del documento. 

As!, quién pierde o le eea robado un cheoue, puede notl 

ficerlo a la institución de crédito, ~or medio del juez del lu-

gar donde deberá efectuarse el pago y donde la obligación del l! 

brador será cubrir el denunciante el importe del cheque deepuée

de que prescriban 1ae acciones del documento. 

En el caso de ~ue el cheque esté deteriorado o mutilado 

es posible a traváa de la protección del documento otorgarle al

propietario1 

n) La reivindicación del titulo, con el cual el -pro~ie

terio no poseedor lulce efectivo su derecho contra el noaeedor no 

propietario. 

b) La notificaci6n del deudor. 

e) La cancelación y re-posición del título. 
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c) Cheque no negociable. El cheque no negociable es expedido a -

favor de persona determinada, cuyo nombre se consigne en el tex

to del documento, y que no puede ser transmitido por endoso sino 

por la forma y efectos de una cesión ordinaria. 

Los cheques no negociables tienen esta calidad !'Or vo~ 

luntad del librador o oor disposici6n expresa de la ley. 

Loa chequee no negociables ~or voluntad del librador, -

son aquellos en los cuales ~ste coloca la cl~ueula " no a la or

den " o " no negociable " ( art. 25 y 210) o tambi~n puede utili

"'a.r .la clduau.l.a " para t>bono en cuenta " ( art. 198). 

Loa cheques no negociables por disposici6n de ley son -

choques que sa expiden o se endosan a favor del librado (art. 

179), como son loa cheques certificados y los cheques de caja 

(art~. 199 y 200), 

Hay ciertas excepciones respecto a estos dos supuestos, 

que ln mi~ma L,(;,•r.o.c. contempla respecto n que existe la posi

bilidad de C!ll:lbiar la forma de circul.aci.Sn impuesta por primera

ve~ al título, por ejemplo, cuando el tenedJr inserta en el tít~ 

lo, " no a la orden " o " para abono •m cuenta " tales insercio

nes ~ersiguen una finnlitlatl que es, la de que el títuJ.o tenga m~ 

yor protocci6n contra robo o deterioro. 



Un cheque no negociable no puedo transmitirse por endo

so, pero sin embnrgo, la excepci6n esta en que solo a las insti

tuciones de cr6dito se les esta permitido, con el objeto de ha-

cer efectivo su cobro. 

Cuando un cheque se expide o es endosado a un banco, la 

1ey le otorga el cnracter de no negociable, !)Or sor un t!tu1o 

que al momento de presentarse debe pagnrse a la vista, y donde -

e1 librado deberá "Paearlo. 

Con esto, la institución de crédito que lo recibo no ~ 

puede poner a circular nuevOJ11ente el cheque que recibió ¡iorque -

la circulación de esto importante instrumento es sumamente res-~ 

tringidt!., más que ningun otro títuJ.o existente en nuestra leeis

laci6n. 

Re por ello, que el cheque no negociable no -puede tran~ 

mitirse en la forma y con los efectos de unn cesión ordinaria. 
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D • J:o'UNCIOll ECO!IOMICA 

E1 cheque y loa depósitos bnncarios a la vista estan e.!!. 

trictnmonte relncionndos, esto debido a que 1n naturaleza econ6-

micn y el :f'Wlcionamiento de este importante inetrumento de )>ago, 

tiene íntimas relaciones con el dep6sito bancario pues solo 

quién tiene fondos en una insti tuci6n de crádi to y tenga autori

zación por ésta puede librar cheques a su cargo, es por esto, 

que hay una relación importante entre la institución de crédito, 

los depósitos bnncarios y el cheque. 

Los bancos rea1izan una función im-portnnte en relación

ª los créditos y n los pagos y se interpreta como la de interme

diario en los créditos debido o que se encarga de recibir 1ns s~ 

mas de dinero que 1os particulares, persones físicas o morales -

deposit!lD.; de ieual mr...nera se encarga de realizar operaciones y

concretnrlas con la finnlidad de captar ma)rores intereses de los 

que paga a aquellas personas que han renlizndo de-p6sitos. 

Las instituciones de crédito ee encuentran en la posibi 

lidad de cubrir den6sitos en el momento en que algón depositante 

desee retirar su dinero, reembolsnndo lo que solicite, es decir, 

cuando se trata de den6sitos hechos a la vista o a plazo fijo. 
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Las instituciones de orádito pueden realizar operacio--

_ nes .o inversiones que lea produzcan una mnyor utilidad gracias a 

que todos loe dep6eitoe que reciba no loe devuelven en un mismo

tiempo, y con ello sus prácticas y negocios loa hacen sin riezgo 

de perder capital. 

Como intermediarios en loo pagos, los bancos cubren la

obligaci6n que tiene el librador. Las :lnsti·tuciones reciben su -

mas de dinero en depósito, conoci~ndoee a este operación como 

apertura de cr6dito, y en tal virtud el banco cubre los pagos de 

la persona que libra un cheque, pero hasta los limites de 1~ ºB.!l 

tidad que ba dejado en depdsito. 

La orden dirigida al banco para -¡le.8ar cierta cantidad -

de dinero, es a trnv6e de un cheque. Es el. mismo banco quien l.a

proporciona al. librador una libreta especial llamada talonario -

la cual utilizará para efectuar sus pagos. Quién recibe un che

~ue en pago, es porque tiene la suficiente confianza de que el. -

librador cuenta con los recursos necesarios para am1J8rar la can

tidad eeñaJ.ada .en el cheque¡ por esto, la ley prote&e su circul~ 

ci6n a trav6s de la intervención de las vias penales, con el ob

jeto de que no se haga mal uso de este documento. 

A través del cheque, se real.izan un sin número de pagoa 

esto debido a que au naturaleza econ6mica lo permite, además de

que se considera ilnprescindib1e por las diversas funciones qua -
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realiza en el terreno comercinl. 

El cheque con la caracter!stica principal de ser un in~ 

trumento de paeo, hnce posible ln sustituci6n del dinero y suma

do a la orden de incondicionalidad que le otorga la ley, da pau

ta para -preparar o sustituir un paeo, ya nue nuien acepta un ch!!, 

que no recibe un pago propiamente hecho sino una orden para po~ 

der llegar a 61. 

Tan importnnto es la utilizaci6n del cheaue como medío

de pago, que se dice que solo se distibgue del dinero en el as-

pecto formal (32). 

Incluso es usado más que nin~ otro tftUlo por las Ve!:!_ 

tajas que proporciona como son el movilizar ¡¡r~.ndes cantidades -

de CRPitnl agilizando la circulaci6n de dinero y sin, la· molestia 

de -:istnr transport:>n<lo :netales; por su fácil nmnejo, se convier

te en un titulo. de 0 c?:"édi to sencillo de utilizar ¡mrn su. pago; el 

cheque pro]>orciona fiep;uridnd contrP. !.'o bo o e:< trnví o, lo que no -

ocurre con el dinero; tn~bién facilita la concentraci6n de dine

ro en los b~nc~s, ns! como cubrir con ránidez ~nevs 'ºr com~ens~ 

ci..Sn reduciendo en un m{n1mo lo~ mismo~ C1Ue se renlizPn en efec-

tivo. 

·-.. __ _ 
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El cheque como instrumento de pago eolo libera de ou 

emisión cambinrin a su librador. 
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E • EL CHEQUE EN NUESTRA LEGISLACION 

E1 cheque, nún a neenr de las tr!Uleacciones procedentes 

como formas no definidas, existente e en r.téxico, aparece en nues

tro país a mediados del siglo XIX, con ln creaci6n do lne prime

ras instituciones bancarias, como fueron el Banco de Londres, Mi 
xico y Sudnmérica, fundado en 1864. La gran influencia fre.ncesa

e i talinnn hncen ~ue se mezclen en ·el C6digo de Comercio una re.., 

gulaci5n legal, oue se anlicería a este iml)()rtantc instrumento -

de pa¡;o, o.pareciendo nei dicha reglBl'lentación en el ai'!.o de 1884. 

Pero no es sino hasta después de rodio siglo, cuando los 

arte. 552 a1 563 del C6digo de Comercio do 1889 quednn nbrogndoo 

por el nrt. )o. de ln L.G.'r.o.c. vigente. 

La ley del 2ti de ac:ooto do 1'332 eo unn rer;lrunontaci6n -

dictinta R ln quo se observaba en el siglo panado·; donde se nue~ 

tra en m~teria de cheques de acuerdo doctrinal en cur.nto n su 

forma, funcionamiento y estructura gcncrnl. 

A nartir de entonces, se han venido realizando diversos 

proyectos, en los cui-lell, i.:éxico ha mnntenido tma postura casi -

invariable, y hn tomado unn fc.rrno inde!)endi.,nte ante tales pro

yectos. 
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CAPITULO lll 

EL AVAL lill EL CHEQUE 

A • CO?ICEI'TO Y 11 ~TURALr:ZA DE:L .W llL 

Dentro del campo del Derecho Mercantil, exieten varien

figurce jurídicas de lne cuales no se conoce con procisi6n el 

origen, lugar de donde proceden o el momento en que comienzan a

desenvol verse en ls práctica comercial. 

Son muchas les figuras que aparecen con esta problemát1 

ca, pero aunque en la pnfotica no importa tanto eu origen sino -

su funci6n, es necesario dentro de un análisis histórico referir 

se n ello, 

Un ejemplo que muestra esta ei tuaci6n es " el nval. ", -

que por las características que 110see, no ha sido posible el CO!!J. 

probar con exactitud CU'l!ldo inici6 su práctica en el é.rnbito co 

marcial, y aunque aleunos países han tratado de ubicarlo en el 

período de lf\ Edad iredia, no ea verif'icnblc con certidwnbre el 

origen de tan conflictiVR fie;urn. que solo eo ~osible observar 

dentro del ámbito del Jlerecho ~10rcantil. 
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El aval fue creado con lr. intención de gnrnntizsr el ~ 

cumplimiento de un pngo, es decir, se crea parn proporcionnr una 

enrantin cnmbinrin. 

Bajo este princi~io, es posible encontrar su si~ifica
do n través de dos ti~s de opiniones: la. primera, manifiesta. 

que el nval tiene su orieen etimol6eico de los vocoblos " Ad Va

lorem ", que sienifica " hacer valer " esto debido a que el te

nedor puede hacer valer sus derecl1os contra quien se he consti-

tuido cono aval. 

La aegund.~ º'ini6n habla de oue el aval auiere decir 

" abajo ". Quizás esta opinión neci6 al determinar el. lugar en 

donde comenzó n u<0,,rse lr. :firma del l'.Vnlistn, quedando sucesiva

mente como una especie de costUi::tbre. 

El aval nnce como una fiv.ira comercial con caracteristi 

cas prooías .Y cti1'erentes 1tl contrato de fianzn, con el. objeto de 

dar mayor certeza al paca de l.ti. ol:lliee.ción que está. ge..rantizan -

do, 

Se ha mencionado que el. aval solo se presenta en el ám

bito del derecho mercnntíl, que es e;,cl.usiva y oue dentro de su

aplic1tbilided presenta serios conflictos, ya que si no se cum -

plen con exactitud los !'receptos urevistos nor ln ley, puede 11~ 

gar a confU."ldirse f"ácil:nente con otrnc figuras como son el. coso-
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de ln i'innza, el endoso o bien de unn Pccntaci6n, 

Boutcron dice oue " el av~l es unr• gprnnt!a nerson:'-1 de 

:pago, que 3e agreg~. como 111 acentnci6n de un deudor més nl títu

lo: un P~fianznmiento 9roporcione.do eener[•.lmente por ur.. te:rcero -

denominado dador del e val " ( 33) • 

Gnrriges en su concento rnencionA. que ~l r>VP.1 es u.ri P.cto 

escrito, en el nuc un tercero se ~bli¡:n dentro del título, oen 

en tér!ninos gencrr..,_les y sin reetricci6n 1 ee3 en formR. li:ni tr.d~ r

tiet!l'10, caso, cnntidnct o nersonn determin~da ( 34). 

Para l·'.uñoz el aval, es w1n gPra.."ltin ob.~et!.Vr?. ctel n~eo -

total o -,orcial, en fp_vo~ de unn ner~:lnf!. dr;terminadP r.uc ce 11~

mA. A.Vnlndo, indei::oendienter.tente de le. obligación gnrnntizada 

( 35). 

iJával?s Mejía dice, oue "el. !1.V81 es lF. /""-r::·ant:!:·. ')•.!!'~o-

nel de naturaleze. cn...ilbi!'l.rl.P. nue un tercero o u..vi ;:;i:-::1n tn.rio de ~J..:. 

título !Jrestn directa y exclusiva..r::ien"!;¿ a uno de los obligé~ci.:)S ~ .. · 

rnntizando ~ue nnr~e o la totnlidad del tí~ulo será ~ae~do ~~r -

(JJ) Ib!.:!em., DR!':· 187 

(34) G:l}E{IfiE~j, ~·cit., ne.f,'. B77 

( 35) Jfüf10Z, Q.2• Si•• ua.:. 197 
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la cual., inclusive so1nete como gnr?nte todo su nf\trimonio " 

( 3b). 

Estos son nl.r.unos de los conceutos exintente~, ocñnlan~ 

do de ieual forma el su,•10 1.a L.G.T.1J,G. r.ue en .'JU crt. 109, est!i!. 

bl.ece que " Medinnte el aval se gnrr~ntizn. en t:>do o en nnrtc el

pago de la letra de cni·.bio " 

El nrt. en menci6n sefia.1.n nuu cu._9ndo e1 ista una oblign

ci6n ce..mbinrin ciue dobn cwnulirse ,v unr. de lri~n np_rtcs 11ue i:lter

venga en la ob1.igaci6n manifieste ln necesid:'.d de r.ue ln otra 

parte -pronorciono unn ~nrnntía extra que le da oayor .certid\Unbre 

al cwnplimiento de la obl1r.;n.ci6n, será entonces oue se !')idn n U."1 

tercero que fl.uja como una garRntÍa personal parn el cumnlimien

to, 1.lamándoles a e!'tn garnntín, nval. 

De esta concenci6n se entiende nue el R..Vrtl 8erá el re~-

~onsnble de las obli[nciones si el nvalndo no cumuliese con 

ellas, ~ra. que ln fic;ure. del n.vnl e9 una decl ..... r.::ci:Sn c:i·· ::!.:-~ri2. ~~ 

clusivamer..~e dirif~ida ?. ¡:i;nrnti~ar su nPP,O ( 37}. 

El avnl tue creado .,ara enrn.r1tizn.r, .'l A.l cur~Y'111.r su 1-~ 

ci..Sn de gpre.nt:í.n r.iuestrn su scI!1ejFL"1.2n. con lt! finnz.a comUn. 

(36) DAVJ..LOS ;-r;·;JIA, .Q:!!• ~·• ~"-1':• 93 

(37) DE .?IilA VARA,~ :•ercnntil :.~exic:->.no, ~('le; • .353 



- 58 -

Dentro de ln Doctrina Francesa, so considere al aval c2 

mo una fiP.nza con carácter oubsidinrio que encuadra dentro de ln 

finn~n comorcinl cuando es llevada al crunpo morc'.llltil. 

Consideraraos al aval como garantía de carácter objuti~ 

vo, la Doctrina Italinnn manifiesta que ln persona que otorga el 

aval no responde de que el avalado cubrirá la obligaci6n sino de 

que el título será pagado. 

De aquí se desprende otra característica que es, su nu

tono1tla, en decir, se manifiesta como una fieurn totnl:nente ind~ 

pendionte de l~ obli~nci6n principal que respalda y que subsiste 

aún n pesnr de que la oblibaci6n 9rinci]lll.l sen nula por cual 

quier cause • 

En cunnto a les formns y condiciones que la ley sefl.aln

den tro de lP. P.ctividt>d mercnntil ¡wr~. aue el aval se considere -

como tnl, es nr:cea::.rio cumplir con ciertas i'·.J~nlidndos que pre

cisan ln. :funci6n nue 3e desea realizar, r-?.S:Í en cuanto n la forma 

en que debe ?resentnrse el aval, necesita dos requi>,itos para n.2_ 

der nncer a l~ vida jurídica y desarrollnrse, los Cllllles son in

disyensnblee pP.re su exif'tencin y v~.lidoz. 

Señale. el nrt. 111 de ln L.1;.•r.0.0. en su 1Jricer párra

f'Jr que '' el n.vn1 deba conntar en la letra o en hoja que se J..e -

adhiera " 
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Para cumplir con este requisito de solemnidad ee necee!!:_ 

rio que el aval se integre al documento que se pretende avalar,

os decir, no existirá aval si no consta por escrito en el propio 

t!tulo de crádito. 

A pesar de que en el art. 111 ee sel'lale que un aval pu,!. 

de ser otorgado en documento.separado y quizás esto pueda ser 

aceptndo, dentro de las opiniones más generales existen contra-

dicciones, debido a la falta de uniformidad en este aspecto. En

M&xico no es aceptndo un aval que se haga constar en hoja o en -

documento senarado, ya que dentro de nuestra legislaci6n tomar!a 

caracter!Hticas de una fie.nza ordinaria, ajustándose n1 rágimen

mercontil ( 38) • 

Si se llegase a pensar que puede presentarse un aval 

por separHdo se estaría en contra del principio cambiario y se 

hablaría entonces de una garantín crunbiaria oin valor ni efica-

cia, no obstante lo anterior en otras legislnciones si es acept.!!, 

do en documento separado. 

En su párrpfo segundo dice el art. 111 de la L.G.T.o.c. 

que el aval se expresará con la formtUa "' por aval " u otro equ,!_ 

valente debiendo llevnr la tirma de auién lo presta. La sola fil: 

ma puesta en la letra cuando no se pued~. atribuir otro signifi -

(38) ~·• png. 356 
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cado se tendrá como nval. 

En realidad por sus carncterísticas, el aval, no neces! 

ta de una forma precien pnra otorgar~e, será suficiente que se -

quiera expresar y prestar, ya que la t.n.T.o.c. solo otorga val! 

dez a una fiI'1lla y los demás reqw.sitos se suplen a trav~s de nr.!!_ 

sunciones que parten de la firmn de quien otorga el aval, ns! 

-puea, como af'irm" Rodríguez, se nractice en l-l<faico un sistema 

af'ormal cuando se presta el aval (39). 

El único reouisito indispensable -para aue sures el aval 

es la firma; de ella denende su validez y nuede ser eficaz o in~ 

ficaz, verdadera o falsa lo imnortante de ella es que no se con

funda con otra fonna de las admitidas par:>. la significaci6n del

documento (40}. 

Es decir, toda persona que he aceptado ser avrl, tendrá 

la validez de ser garantía, a6.n a nesnr de aue el avalado haya -

colocado una firma que no sea la suya, o que en esos momantos de 

suscribir el documento se le considere como incap~.z. 

Es claro ver ~ue ln ley toma en cuentn la nroblemática

que puede sure;ir en cwnto a ln interTJret10c:i6n de un" fin:m ya -

(39) RODRIGlIBZ R.ODHIGlJEZ, ~ Merc:>ntil, uag. 322 

(40) GOICOECHEA, Ql!• ~·• paP,. 157 



- 61 -

que es fácil confundirse con un endoso o unn acentncí6n en mu-~ 

chos de los casos, el valor de la firme depende de deducciones 

que se hagan. ~nndo una firma aparece en un título de crédito 

sin aclarar su sienificado forma confusi6n. 

Por firma se entiendet el conjunto· de letras o sienoa -

entrelazados que identifícnn a la nersona que los estampa en un

doctunento o texto. 

En cuento a la práctica bancaria y conforme a la doctr!_ 

na, se utiliza el tipo de firma autográfe nue debe estar comnue~ 

ta por el nombre o nombres y apellido del titule.r aunada a una -

serie de trazos que identifican al sujeto y de donde refleja su

voluntnd de aceptar lo que firma o de obligarse nl tenor del te;, 

to que suscribe {14). 

'i'ratá.ndose de títulos de crédito como son ·letra de cam

bio, pagar~s o documentos nara di,.,noner de dop6sitos bancnrios,

endosos, avales, y demás actos deberán estar escritos y suscri~ 

tos con tinta por razones de seeuridad o prueba, así como parn -

su validez. 

Por elio, el aval existirá si consta ln firma en el ~-

{41) ACOSTA ctOJ.\ERO, ~ J.;ercn.ntil Bancario, lOa. ed., México 

Edit. Porrúa, 1985, pag. 198-201 
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documento; pero tnl carncter puede conocerse a trav~s de presun

ciones, es decir, sí existe una firma del librador sin indicnci~ 

nes se considerará eue es unn nceptnci6n; sí ln firme no la ha -

colocado ~l y no está donde debe firmar el librador será enton....,. 

ces un endoso; pero ei no ha firmado tal sujeto ni un beneficia

rio, se considerará que la firma fue puesta por un avalista. 

Por ctisposici6n legal ee necesario tal deducci6n para -

considerar una firma como nvnl, ouizás muchas veces se desconoz

ca el significado de la firmn, pero el nvnl debe hacerlo !'.bajo -

de une. finna determinado. o en el roverso del título de· que se -

trate, 

En o:iin:i6n de Dñvalos !·:e j:(n, el nrt. lll no encuentra 

excepci6n, ni siruiern de maln fe en el hecho de que un título -

con firma cuyo suscriptor no se conoce se convierte en aval, ya

que parn el serin. raro que se l)resentera unp. firma en un título

sin estar relRcionodo con el mismo {42), 

Pero a nesvr de el 1.os existe l? uosibilidad de aue apn

rezcn una. firma YJUestn por error o oue no siga los lineamientos-

señnlados en lP. ley. 

(42) DAVAL0:-> ¡,;:-.:JIA, 2.tl· B.!·, une. 93 
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Aunque el dnico requisito que necesite el avnl. sea la -

firma del avalista, nnrn·que cumpla con los requisitos y fonnal! 

dadas deberá contener además: la frase " por ava1 "• la persona

ª quién ee le otorga, la cantidad cuyo pngo esta garantizado, y

la fecha en que se presta. 

Con relaci6n a la pernona que se avale, para que no 

existan confusiones el art. 113 de L.G.T.o.c., menciona que el -

aval debe indicar la persona por quien se preeta. A falta de tal 

indicaci6n se entiende que garantiza las obligaciones del acep-

tante y si no las hubiere las del girador. 

·ne ncuerdo con el art. 109 de dicha ley, el aval puede

garantizar en todo o en parte el pago de la letra. 

Leg(llmente es admitida la ·posibilidad de que un nvalis~ 

ta se obligo solo por una parte de la obligaci6n total. En lo r~ 

lativo a su cuantía, es la única limitaci6n que st1fre el aval, -

porque hay que tener en cuenta que toda obligaci6n cambia.ria no

dobe estar sujeta a condiciones ni a limitaciones, porque los ti 

tulos de crádito poseen características que jercen derechos inh~ 

rentes a su estructura y que los satiafacen en sí. 

Se habla de que el aval puede ser limitado, pero no co~ 

dicionado, ya que si se condiciona iría en contra de su natural~ 

za cambiaría. 
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Decir que estn ~s lo '1ni.ca limitación que puedo tener -

un nval, es referirce n que ee eetá fijando uno dieminuci6n en -

cuanto a su extensi6n y donde se coloca dentro de ciertas front~ 

rae el cumplimiento total de ln obligación que garantiza, ea de

cir, el limitorlo es una forma de condicionruniento, ya que el JI!!. 

go parcial es una circunstancia que provoca la falta de cumpli-

miento total de dicha obligaci6n. 

Por esto, como afirma Goicoechen, el que va a prestar 

una val debe· conocer de antemnno ln oblignci6n que va a avelar y 

no únicOJ118nte avalar parte, colocando tal limitación {43) 

Si existe otro precepto que condicione o subordin~ al -

aval y que no sea relativo a su clU'nt!a, se tendrá como no pues

ta. 

No se menciona nada respecto si debe colocarse la fe -

chn o no, sin embargo, pnrn cierto tipo de nclol'>lcionos es impoE 

tente, debido a que éstn nu1rntra. lo Cl'.!l!lCidsd que rireaenta el 

nvclista al momento de contraer la obligaci6n; aunque también 

puede ser !JUCstn en un períoclo sospechoso" de quiebra o de retr.2, 

acci6n (44) 

(43) GOICOEcrmA, 222· ill.·· '!'S6• 146 

(44) ~.Al<'.r!LLA, Q.n· ill•• pag. 1.BO 
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Un nval. debe prestarse po.rn que surta efectos cambia--

rios antes del·vencimiento de una. letra, 1llles nadie aceptaría -

avalar obligaciones vencidas. 

En Clll'nto a los elementos personales que intervienen en 

el aval se encuentran el avalista, es la ,ersonn que so obliga a 

cumplir con el pago de la obligaci6n que está respaldondo,y el 

avalado, aquelle. persona por quién se responde en la obligaci6n. 

El avalista debe poseer capacidad legal para noder obli

gnrse, es decir, debe ser capaz para realizar dicho contrato ju

rídico y cuya conaecuencia será la validez del mismo, 

El art. 110 establece, que ~ucde praatar el aval quién

no ha intervenido en la letra y cunlquiera de los aignntarios de 

ella. 

En relación a este precepto, existe gran controversia -

respecto de quién puede ser avalista; varias corrientes doctrinQ 

rías aceptan la dualidad de que puede avalar tanto un tercero -

que no haya intervenido en la letra, o sen, que sea ajeno nl do

cumento, como quién participa directamente en la obligación de -

pagar una letra de cP.mbio. 

La legislación mexicana en el art. antes apuntado acepta -

tanto a los terceros extrarioo como n los finnnntes, pero en ---
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realidad se tendrÍP. nue .comnr en cuenta que ]JUeden ser nVP.listns 

loa firmnntes de la letra aiemnre .'! cun.ndo la ¡¡¡cre.ntín que otor

¡;uen aumente lns oblignciones yn contraídr.s, lJUes de lo contra

rio no tendría objeto que se nrestnra, como ta.m-poco serín válido 

el decir que el librador o el acentr.nte nro-porcione.ran un aval -

(45). 

Sobre lo r.ntes dicho, se nuede ,;nr el ce.no de oue se -

porte eRtn seguridad pnrn el pn¡¡o, siem-pre y cuando el obligado

en VÍn de rev,reso P.l P.Vala.r ne constituya en obligado directo o

en el crrno del obligr>.do parcial aue se obliga por todo el impor

te o cu,~.ndo el gir!ldor que nrohibi6 l? llresenteci6n a. la acepta

ci6n fU1tes uel transcurso de un nl1'Zu ncorta ln letra antes de -

oue corra el ·t6rr.iino ( 46). 

Entre l::>.s '.JOrson?..s o:í.s idonerts p?..r?. tener e1 carácter -

d•• avr:tlistcc s.e encuer'.trf'.n el e:l.radóD, los.- endosantea .y hnstn loe 

avalistas de los r.V:lli~~t~tlo El acentnnte no nuede ser avalista -

yn oue no se c~ncibe oue ~l nismo obligndo garantice el ~ngo de

lg, letra de cn::ibi:J, -,uesto <iUe oblip;ndo como r;irfl..do .Y ta.:nbién e~ 

mo aval se constituir.Ín en doble obligado de la deuda principR1. 

El nrt. 113 Menciona oue CUP_ndo no se nrecise n nuién -

(45) PALLA:tES, ~· ~·, mf¡. 212 

(46) i!JD.UGU.O:?,, Ql!• ~·, 11n¡;. 322 
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se esta avalando se entenderá oue earnntizn las obligaciones del 

ace~tante y, si·no las hubi~re, las del eirador. 

Dependiendo de nuien seo el avalPdo, la obligr.ci6n dcl

e.velista será directa y princinnl o de regreso, yn oue se obligR 

solidariamente con ln nersona por ouion se presta el aval d~ndo

lugar a oue el tenedor nuedn exigir el nnr,o de l~ oblip,nci6n i~

distinta~ente a nlr,uno de lo~ dos. 

Cuando el avnlintn hn cubiert.o el n"Gº de l:; oblir.~ci6" 

tiene el derecho de exiP,ir Rl nv~lado aue le cub~n ~ su vez el -

curü será su cornnrobcnte de ~ue hn liouidndo dichn obligP.cifo ··

con ello adnuirirá los mi:.!'!J.os derechos ciue cu!"l('luier "t~m(;dor Ge

ln letra de cPmbio, y n")dri! reclPrne.rlo n trr~v~e de l;'"! ricciór. c:i2_. 

biP.rin en VÍ?. lle ree;reno. 

Las excenciones nue lJUede v.-,oner el r.VFli!~t:?. ~on !.!'!~ -

que le otorgP. el nrt. 114 L.r:.T.c•.c. y donde l~ ,·ola excenci1r. -

será le. de los deudores EOlidrrios (nrt. 1995 ce.). 
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B • E:L AVAL, FIAJl'.l.A V: ACEPTACION 

Al hablar del ~.val :r observar sua carncter:l'.aticas, se -

aprecia que tiene cierta semejanza con ln finnza ordinaria en 

CU."nto e lr. nntur2.leza jur!dica f\Ue revisten O.'!lbaa fi¡:¡uraa, oie!! 

do dicha caracteriotica la de gnrnntiznr una obli~r.ci6n. 

lJe igual 1'orma, el aval tiene cierta semejanza con la 

figur,~ de la aco~taci6n, dedo que la sim?le firmn de nuien lo 

otorga ¡:iuede considP.rarse tcn·to del aval coino del aceptonte. 

Arl'tieu=nnte se rcaliznb" en tonta orc.l ln ncentaci6n y 

era prncticadn co1>uru:icntc en lr." feries. Todas lns nersone.s que

co"erci,cb~.n en ese lttE,nr llevaban sus documentos a fin de nrese~ 

t2.rlas co:no fOl-:lU de ')r:1;0 o con l:> intenci&, de recibirlos. 

riechns lns nnotaciones en un cuaderno pernont\l se llev~ 

ba el cont r·ol de tr.ler. docuntt::ntos, o sen, CllF'nt:lo un.n letra de 

ccnbio erf' e.ceTJtP.dfl. r.ir- condicione o se coloc~bn \.Uln "B", "?Bre. i!!, 

dicf;U" que esa letrn er~ buena.; Ull.t'- "P" !;Í ern nrotestv.da: cuando 

no tcn!P. nin¡:;unn in<iic11ci·~n ere. ln sennl de que ª"ª letra al nr~ 

sente.rla dob!n ser "''enda. 

En ln rctualidnd, la e.ceptaci6n se hace en forn" 
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escritn en la letrn de cnmbio, con lo cunl se indica ln inten 

ci6n de obligarse pP.rn cumplir con el imnorte del título. 

La ley no señnln si debe constar en el anverso o rever

so del título, pero por costur.ibre se colocp. la !'irma del P,irndo

en el reverso, seguido de lP. \)al~.bra " nce'l)to 11
, 

11 ncentnmos " u 

otro eriuivelente que seiíPle tl'.l oblienci6n; as{ mismo debe colo

carse la fecha y el lugar par>1 lR aceptación. 

La aceotnci6n formn 1'.lnrtc do le nnturrleza de la letra, 

ya que con el.la se ret>liza tmn verdadera relación car.ibif1rie, .v -
aunque existen letrne que a ueser de no ser acentP.das nueden ci~ 

cular, cWUldo lleen a existir la nceptnci6n, el tenedor del doc:!::_ 

mento cuent11 con linn ·mo:1or confianza de aue se le cubrirá el. im

porte de la letra. 

Aceptar una letra, no es mñs nue el Peto oor el cual. el. 

girado estampa su firmn en el documento, manifestendo Ps! su vo

luntad de obligl'.rse cambinriamente a realizar el PP.go ( 47). 

Es el. acto medinnte el cual, el nrincioal resnonsnble -

del ll"eo, que es el e;irP.dor, desciende a un se¡oundo oleno en te_:: 

minos de res,an3nbilidad para dnr naso al >P.rP.da como nrincipel-

(4'7) CEHV1\Jl'rEs, 2.E· ~·· pag. 65 
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obligado ( 48). 

La aceptnci6n es unilat~rPl yn que solo el girndo mani

fiesta ln intenci6n de naenr la oblieaci6n que el p,irador le ha

senalndo, crenndo con ello un derecho aut6nomo a favor del tene

dor del documento. 

LP. firma del girado bastn ne.ra oue se considere hecho -

el neF,ocio; así se desnrende del nrt. 97 de la L.r..T.o.c., mien

tras no aparezca su firma será un extraño de ln relaci6n cambia

rin. 

Si no se seriala exprusamcnte ~l lu~ar, (que por lo re~ 

l.ar n-:> se hrtc~), se considerará oue l~ .. obl ic,nci6n será cubierta

en el domicilio del r,ir?do v cuando 6ste tenga v~rio~ domicilios 

el tenedor lo hn.r::í. en el iiue le convongra. 

;~l r:irri.d.J .qt convierte en el TJ.rinci nal obligedo de la -

letrf! cuand.1 ln firmo?. y la devuelve nl tenedor, en ese mo1:ionto 

ya no nuede renuncinr nl nngo. Lo oue no sucP.de CU;;\.!\dO acenta la 

letrP . . 'r Mten de entrer.11.rla tnchn o borr~ su firca. 

Dicha acentnci6n debe hacerse ~ntes del día del venci

miento de la letrn si es girndn antes de este momento: si es ---
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girada a cierto tiempo vista su 1Jl"esentaci6n Para sor aceptada -

serd dentro de los seis meoes que sigan a su emici6n. 

Existen varias clases de rceptaci6n: 

l) Aceptación total 

2) Acentación narcial 

3) Acentación nor intervención. 

l). La acentaci6n total no debe estar sujetP. a condi-

ci6n alguna; ol girado se compromete a cubrir la oblignció~ col~ 

cando exclusivamente su firma y la ]ll'.le.bra " acelltO ", olvidMd2 

se totalmente de marcar condiciones o modrlidndes nue se nuednn

consid~rar como rechazada y expresnndo le. intención de cubrir lo 

que litere.lmente está manifiesto. 

2). La aceptación parcial se Presenta cuando nuien ?.CeE 

ta naear, mnnifiestn o coloca la modalid?.d de auc solo ce comPr2 

mete a pagnr unn parte de la oblignci6n, así el tenedor se verá

en la necesidad de recibir la narte por la. oue el eirado oceutó

y lo restante tendrá que ser Prot•ostndo demand.~do en ln vía co

rrespJndiente. 

3). La acentaci6n por intervención es conocida como le

tra por intervención o ~or honor, es decir, cuando el girado no

acepta uagar el título, un tercero puede hr-.cerlo: en la -----



i1 

- 72 -

actualidad la aceptaci6n· ]>Or intervenci6n, es unn figura que no

se usa en la práctica mexicnna. 

Los efectos jurídicos nue nroduce ltt acenteci6n est6n 

en relaci6n a los sujetos riue intervienen en el docUlllento, nsí 

pues, el eirado es el aue asu.~e lP obligaci6n de nnr,o debido a -

la rel1>ci5n yn sea flr.ii:-itosn a de nep:ocios que lo ~tan n.l. r.;il:'n -

dor. 

Pttra el te!ledar, ln le.v la obliga a pres~ntpr el título 

en el domicilio rlel girado con el fin de nue acente la letra de!:!_ 

t!'o de 103 Tllnzos leei-·les; pero en el ces·=> de oue no lo hR.ga cn

ducer~ su acci6n de regreso. 

Una ve'2. p_cuntudn r:i-=>r el eirado se convierte en ace1Jtnn

te •r deber?. cubri!' incondicion~lmente la sumn riue se señaln en -

l~ l ....... tr!1, liberrntio nl ti:irP.d:J"r de su obli~A.ci6n cam.bin.riP .• 

CuP.ndo ln letra n-:) ez A.CeTltndn, sureen nroblemns pnra -

el ~irri..dor y3 nue se muestra su fplta die creriibilidnd, sufriendo 

deccrt!':lito .,. de'L•iL•ndo res-.,::>r..cter nor ln. r>,cción cnmbir>rin de rer.r~ 

so nue -ajercitc. el ter.f!d:Jr n trav~s de ln nrueba de rechn.?.O del

ace~tpnte que es el nrotesto. 

DentrJ de lP. el...,b0rri.ciSn de una letre lo imp-J!'tf'.nte es

colocr~r ln fi!"rnn p:)r '."ce~,tnci6n del girr-~U~ n. fin de oue e:'.ista -
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la. persona que ?.cente cubrir ean deudat esto es en primera ins

tancia, debido a que el tenedor podrá llevnr al l)irado la letra

para que la firma. En ese Momento, aunque no se colocara la le

yenda de " acepto ", el tenedor sabrá que la letra ha sido acep

tada en primera instancia y que esa firma corresnondn n u.~a accE 

taci6n y no a otro concepto. 

Por lo reeuJ_nr la firma se coloca al reverso de la le-

trn dependiendo del tipo de machote y si hay esoocio se colocP..ra 

en el ·anverso con la leyenda " aceuto " Cur.ndo no existe leyen

da se presumirñ en nrimera instancia o.ue es lP. firma del ncepta!!_ 

te: si no fuera así antonces serñ la de un endoso, pero en caso

de aue dichas presunciones fueran felsns se llegaría n la concl~ 

si6n de que es un aval, es decir, puede llagP.r a confundirse, -

sin embargo se determinará con presunciones el hecho de aue sea

la firma del girado en primera instMcia. 

Por lo que respecta a la fianza, señala el art. 2794 -

del C6digo Civil que es un contrato nor el cual un~ nersona se 

compromete con el acreedor a nagar nor el deudor si é~te no lo 

hnce. 

Se ha dicho que el aval tiene la función, de gnra.~tizar 

el pago de u.~ oblignci6n nrincinnl, lo nue de ip;ual forna hnce

la fianza; ambas figuras cum nlcn su objetivo ¡;pranti:mndo oblif',D. 

cienes, y ~Jr tal hecho se niensa muchas veces que un aval Y una 
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firnza sienifican lo mismo, sin embargo, sus cnrncterísticas di

cen qua son totrlrnente distintos en cu~..nto n su nnturnlezn. 

fü\sta !Ultes de 1943 ln finnzn era unn nrioridnd excluni 

"ITr. en me.teriR. civil, pero nl crearse ln Ley de Inp,tituciones de

Fianzas, le dn un nuevo giro a lP. fianzn, dándole otro sentido -

que es el otorgarle carácter mercantil a estn instituci6n. 

Con esta nueva ley, se estnblecc que todn nctividnd v -

onernci6n que se ller,ue o. rcnliutr nor une. emµresn dedicada n 

prestar finn:>:ns tendrá ln si:'lJOUlaridnd de sujetarse n las normas 

mercp.ntiles y hecha a título onero110, roeídn r>or la lev mencion!!. 

da y con a11lícnci6n su]JlctoriR de la leeinll'!.cí6n mercnntil.. 

Con esta ínnovaci6n surge unn finnza civil v una finnza 

con carñcter me1·cnntil cuyo objeto es menciona<:lo nor la ley. El

asnecto civil se determin,.1: bó.sicr>mente en los beneficios de excli 

si6n ,'! de divír:i6n, nsí como lP. Y,r,,tuidnd ya 01¡e en m')tt"ria ci-

vil existen e~~tas formas, aunC"ue en las em"':'r··ctts dedicedns nl C.f!. 

~crcio n~ se conciben sinuiera. 

La firutzn mercn.ntil está esueciplmente ordenndn 1)0r una 

empresa cuyo nrincinio de onerosidad hace aue riea no como una 

finnzR r:ratui tn, sino como unP. r>.cti vi dad nrofesíonal en cuanto a 

que ee renli zn una ncti vidn.d net?.! iente rnercentili stn. 
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As! pues, le fi·nnza comill\, es W1 contrato que ae cele

bra entre el acreedor de un determinndo sujeto y otra persona ~ 

que admite su gnrant!a accesoria ;;ar la deuda ajena reoUl.te.ndo -

que el deudor principal no es parte en el contrato de fianza 

mientras que quién garantiza (fiador) se conntituye en deudor 

subsidinrio para el acreedor en cuyo provecho se constituye la -

gnrant!n persoru:i.l. 

De acuerdo con esto, se concluye que las cnracterísti--' 

eas de la fianza son lns de un contrato consensual, fonnal, acc~ 

sorio y de garantía. 

Por lo que toca a su fonnalidad, es un contrato que de

be conHtar en escrito separado, cuya b'.1c·~ se establece en la ex

presi6n bil~.teri•l de voluntades, donde el fir<dor expresa clnra-

mente su volunt~d do contraer unn oblignc16n de pago sí el fiado 

no 11'. cumple; precisamente ,,o:r el acuerdo de voluntades que sur

ge entre ambas partes se dice que es consensual. 

Bl cnrácter accesorio tiene im~ortancia en cun.nto a que 

pnra crear ln fip.nzn ec necesario ln existencia de la ob11gnci6n 

n gnrnntizar, es decir, si no ha:r une. obligcci6n principal no b..!l 

brn la i'ianza, 1n cuel no puede exceder de la cuantía de la obli 

gnci6n que se ectú enrantiznndo. 

~'uc.ndo ln oblieaci6n princinal se axtineue, tambi~n se-
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extingue la fianza. Por Último, dentro de su nccPsoriodnd se en

cuentran los beneficios de excusión y divioión, El "!)rimero tr•!!'-

bi6n llll.lllado de ordon eo cu'l!ldo el findor nl ~er demr.ndndo, tie

ne como exce11ci6n dill'.torin oue el acreedor ejecute 1Jrevi!tl!lente

los bienes del deudor princinal a fin de corroborp.r si renl.J:lente 

es insÓlver pPrn cubrir la oblig~ci6n. 

En cunnto nl beneficio de di visi6n, se nr•1sent;e sí hu-

biese dos o más fiadores en U.."ln. rni81!ltl deudi?, ~r si ellos egtl'1n o

bligados solidRriamente nl PRf':O se considerpré cti.vLiidn le. deudl'. 

para que cada 'Juién uP.p;ue en mrtes ie;UP.les y el e.creador 'JodrÁ.

exigirle n onda uno la que le correo~ondn, 

~uien nrestn ln fian~a, no se le exice legnl.I!1cr-te aue -

tengR capacidad, sol:> bP.stpr~ oue ten&a int~nci6n de obli¡>;?rne y 

que todo su patrimonio ~e pon¡:,H a disnJsici6n del findo, es de-

cir, se le exige únicAm.ente riue tcng?~ tul? bu']n?- CP..Jn.cidi.'.tl 8C:J!'t:5-

mica uara noder hacer frente a lP oblip;r:.ción ciue y-n ~ re~nnldr.r, 

que nor lo común, son nblieacioneE de d~r, o se~, de cubrir el -

11ae;o siem'lre y cuando el deudor nrincimü fi•) cumola con lr>. obli

gaci6n. 

l·!Uchas de lns c~racterísticns de 1'1 finn~n nueden lle

gar a eoui ¡iarn.rse con lP..s del ~vnl, aunnue e~' is tan varir>.s dife

rencias co~o son: 
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a) AJ. aval se le considerá como una especie de finnza -

aui gerieria o no definida, mientras que la fianza como a un ver

dadero contrato de garantía. 

b) El aval ea una garant!i!l objetiva preatnda para. aae¡m 

rar la ejecución de la obligación contra cu~l0Uier eventualidad. 

La fianza es una garantía subjetiva qus aeegurn el cumpli.t:!liento

de un determinado deudor cuya condición ea oorticullU". 

c) l!ientras que lt". fianza es un..'! earp.nt!n que relnciona 

a dos deudores, en el aval hay dos obligaciones y dos deudores.

Esto se. ox11lica por las caracetr!sticns de autonomía que poaee 

el ava1, ya que la oblienci6n del avalis~a subsiste nCm cu'!Ildo 

la obligación del deudor princioal desnpnrezcn por cue.lqUier CS.!;! 

sa, lo ~ue no ocurre con ln fianza, en donde, la obligación pr1!!_ 

cipal. hace desaparecer la obligaci6n del fiador • 

. d) El aval debe otorgarse en el ~ismo documento que se

gar!lfltiza, mientras que la fianza requ:l.ere para su validez.que -

conste en hoja sepe.r!".de.. 

e) Zl aval, se considera una declaraci6n unilateral de

voluntad, es decir, es un acto externo. La fianza es un contrato 

formal. que ~ucde ot~rearse ~or medio legal, judicial o volunta~ 

rio. 



- 78 -

f) Dentro de la.fianza, ee le puede exigir al fiador el 

CU!!lplimiento de una obligación cuendo el obligado principal no -

haya cubierto el c>ago, mientras aue en el aval ee le puede exi~ 

gir al avalado directamente el pago de lR obligaai6n. 

g) La oblignci6n del avalista será solidaria con la del 

ave.1ado, mientras qu~ en la finnza puede no ocurrir na!. 

h) El fiador, no puede ser compelido a Jl(lgar al acree~ 

dor sin que nreviamente sen reconvénido al deudor y se lu!.ga ex~ 

cusi6n de sus bienes. El avalista no puede opaner estos benefi~ 

cios. 
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e • LA V tJ.rn¡,;z DEL A V AL Erl EL CHE'"!UE 

La gran vel"iedad de títulos de cr6dito regulados por la 

L.G.T.O.C>, tiene validez en el campo mer<:e.ntil por disposic16n

expresa del nrt. 1° al establecer que los t!tuJ.os de cr(dito son 

111ercontiles; su emisi6n, e::cpcdici6n, endoso, aval o nceptaci6n y 

demás operaciones que en ellos se consignnn, son actos de comer

cio, 

Loe dereóhos y obliaaciones derivados de loa netos o -

contratos que hayan dndo lugar a le emiai6n o transm:isi6n de tí

tulos de cr~dito o se hayan practicado con estos, se rigen por -

le.a normas enumerndas en el nrt. 20 cunndo no se pueden ejerci

tar o cumplir separada o mercantilmente de tales actos o contra

tos, en los demás cnsos. 

Las operaciones de crédito que dicha ley reelementa son 

actos de comercio. 

Sobre la base del art. 1° es 9osible decir que le figu

ra del aval en el cheque sen aceptada como un acto de comercio,

es decir, se puede consigr.ar a estn figura como acto mercantil -

dentro del cheque. 
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Zn ln doctrina,. el nvnl es considerado como una figura

que afecta a la .fUnci6n econ6mice. que renlize. el cheque, convir

ti~ndolo en un instrumento de cr~dito y no de µngo; sin embargo, 

hay ncepteci6n de ley dndo que el art. 196 dice que son aplica-

bles los <'.!rt:!culos de l~- letra de cru:ibio al chen.ue, relativos n1 

nval tomñndolo como una cnrncter:!eticn pronin de eete importante 

instrur.iento de 'lago. 

Por esto, aodr:!guez Rodríguez mr..nifiestn que al mencio~ 

nnr el art. 136 dio;iosicionen a nlic1<b1.es al chcq11e resuel.v11 une

nntigun ~J.émica doctrinal., en el ~~ntido de la uosibilidnd le-

cnl de que el che~ue sen avelrdo (49). 

sobre el oo.rticuler no ho.y una e::cplicnci6n que preciae

lns cnusns :ior l:cn c:ue n.> se adJ:lit:ín nl e.vnl en el cheque, ni m~ 

cho tlenos e1 porque despulís se e.dmiti6. 

se debe nclnrnr <HU? l.a funci6n econ6mice. y prir.ci.pal. -

del cheaue ea el r:ngo inmediato mrP. el. cu.11nll.J:liento de una. obl.i 

gnción vencidn y ln presencia del aval hace que el cheque se cor;. 

vierta en un instruoento de cr~dito. 

El nvnl en el che.,ue, e.unr1ue no es frecuente se justif!. 

en en o -,ini.1n de De Pinc: 

(49) nOLl:UGUBZ ,(Üu.HGUcZ, ~ Ilnncr.rto, pag. 177 

' .. 
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a) Cuando el ava1 ea neceeo.rio como medio para facili-' 

tar e1 del!lc11ento de1 cheque; y 

b) Cuando sirve como gnrnnt!a accesoria 0 ue protegerá 

al. tenedor contra el riesgo del impago (50), 

Estas eon lae posibilidades que tiene un aval para pre

sentarse dentro de la práctica bancari.a, y aunque estas situac12, 

nea son poco frecuentes tienen eu juetificaci6n dentro de la do.s; 

trina mercantilista. 

El a.val e·n estas circunstancias le da una mayor fuerza

Y seguridad al ;mgo del cheque, sumé.ndo1e una responccbilidad ~ 

person1ü., y nunque la ley no reglementa nada en cuanto a n11e pu.!:. 

da agrego.rae una. garantía peroonal a la e.~istgncia de una provi

si6n previamente establecida, favorece n1 tenedor del título pu

ra el cobro del cheque. 

La admisi6n del aval en el cheque aunque nfectu la natE 

raleza de este importa.~te instrum~nto de imeo es acentudo legal.

mente y t~.mbi~n por ale;unos trat:'distas que están concientes de

el.lo. 

( 50) DJ:: PDIA VARA, Q:E· fil·, pag 203 
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D . • LA DIOPEaAllCI,\ PJUGUATICA l>EL AVAL EH EL CHViUE 

Al chec¡ue se le ha proVisto de una earant:ía cnmbia.ria -

adicional, es decir, además del de;i6sito bancario que debe tener 

la pernona que libra el documento y c¡ue es su mñxima ga.rant:ía de 

cumplir con una oblienci6n vencida, la L.~.T.o.c., reglamenta la 

posibilidad ue sumnr unn earant:ía más c¡ue es la de •m aval. 

Ln ley en menci6n establece que los art:ículos 109 a 116 

relativos al aval en la letra de cumbio, pueden ser aplicados a1 

cheque, con lo c¡uc, adecuando dichos preceptos so puede decir lo 

siguiente: 

Art. 109. 1"~di,'11te el aval se garantiza en todo o en 'lllrte el Pi! 

r.;o del chec¡ue. 

Art. 110. Puede nrestar el aval quien no ha intervenido eu el -

choque, cualc¡uiera de los ni,gnatarios de él. 

Art. 111. El aval debe con3tar en el chec¡ue o en hoja que se le

adhiera, se exnresnrá con la f5rmula " ;>Or >!Val ", u otro equi~ 

lente, y donde debe llevar la firma de quién lo presta. La sola

firma nucsta en el cheque cua."ldo no se le pueda atribuir otro -
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significndo se tendrá como nval. 

Art. 112. A falta de mención de cantidad, se entiende oue el -~ 

aval garantiza todo el imnorte del cheoue • 

.Art. 113. El aval debe indicar ln oersonn nor ouien se llrestn. -

A falta de tal indicaci6n, se entiende que garantiza las obliga

ciones del R.centnnte .v, si no lns hubiern las del librndor. 

Art. 114. El avalista queda obligado aolidnrirunente con aouel e~ 

ya firma ha garantizado, y su obligaci6n es válida nún cunndo la 

obligación garantizada sen nula nor cu~louier causa • 

.Art. 115. El avalista que nnga el cheque tiene acci6n cru1biP.ria

contrn el !'.Valado y contrn los oue est1!.n obligi>dos o,...ra con o!E:te 

en virtud del cheoue • 

.Art. 116. La acción contra el r.v:>liata estar~ sujeta n los mis

mos to!rminos y condiciones a nue está sujeta ln acci6n contra el 

aval.ado. 

Existen ciertos artículos que resultarín dií'Ícil nnli-

carl.os al che.,ue, com·CJ lo nrevisto nor el art. 109, ya oue en el 

cheoue no se nuede e;r>.rnntiznr nnrte de la oblie;aci6n, lo oue no

pasa con la letra en la nue sí es acentado CUJllnlir con nar~e de

la oblignci6n. 
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~ambién , respecto de las peraonns que nu.eden nvnlar --

art. 110), ya que si el li bra.dor fil'lllarn como nval no garenti ZJ! 

r!e m~s de lo que debe cumplir; -¡ior lo que toca nl librado, es -

dooir, a ln instituci6n de cr~dito no nuede otorear el aval por

aer el que debe realizar su JlDeo ndemña de que la ley no menoio

nn n.~dt>. de que puede ser aval o no. 

En cuanto a la firma, cuando no tenga otro sienificado

se considerará nvel (nrt. 111), en loa unos bancarios se puede 

presentar una :firllla que see. distinta y se tomará como no vista 

si no he.•' leyendo que lo P.clnre, o en todo es.so se considerará 

quu es la firmo del bone:ficinrio tomándola como un endoso. 

Estos e.rtícul.os dan a conocer que el cheque y la letra

do cn:llbio naneen cr-re.cterístic1rn distintas, que ;ior naturaleza 

de tales ¡¡rincipioe no mucetren nplicaci6n en el cheque. 

Entro la letra de crunbio y el cheoue exieten marcadas -

diforencif'.s co1no el <"Ue: 

a) L~ letra en un instrumento de crédito y el cheque un instru-

º"nto de pngo. 

b) L~ l.etra puede ser cirndn contrr. c~lciuier -personn sea 1)erso

na física, jurÍdicn, comercir.nte o no; en tanto Que el cheoue ª.!!. 

lo oe libra centre una instituci6n de or~dito. 
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c) La letra se pega a lA vista o el plezo, el cheque siempre se

rl pagadero a su presentaci6n. 

d) En el cheque es necesario aue el librador tenga fondos sufi-

eientes, en la letra esto no ee necesario. 

e) La letra puede preeentE!.rse al giredo J)f\rP su a.cept1>-ci6n, en 

el che~ue la innceptabilidad se bAes en el princi-pio de que el 

librado tiene la obligeci6n de )lt'tgnr por orden del librador. 

Pero el cheque al ser considerado uno de loe descubri-

mientos más asombrosos del cual se tiene noticias, despu6s de la 

creaci6n de la moneda, aparece con innumerables ventajas, y cuya 

caracter!sticn principal es la de su funcidn P.con6mics, o ses, -

la de considerarse como un instrumento de pago, porque fue crea

do especinlmente para cubrir de irunediP.to la ejecuci6c. de urui ~ 

obligaci6n. 

Por sus cnracter{sticas inherentes se le considera un -

austi tuto del dinero o CE!.Si igual que dinero; auizás la mtice. dl 

ferencis radica en que es una orden de pagar una suma de dinero

siendo esta la carRcter!stica más im~ortante que distingue al -

cheque de la letra. 

La admieidn del aval ec. el che~ue encuentra dentro del

terreno de validez unn inOI>''rencia pragmáticp en cuanto a usos Y 

------------~-
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cost.unbres bencnrias, debido n que nor los inconvenientes que -

presenta no es usunl aue se manifieste en el cheaue, ya que nar

su naturaleza es más com6n que se nresente en las letras de com

bio ·O en l:>s 'l)llgsrés. 

Un cheaue aue contengn nvnl, hace neligrar ln confianza 

general, ~or lns ventajas económicns nue de su uso se tiene como 

instrtu!lento de nP.e;o, lo convertirñ en cierta forma en un instru

mento de crédito haciéndolo casi inad!!lisible, pues lo aue disti~ 

e;ue el cheque es ln confianza aue ot:ore;11 como medio do pago y 

donde se C·:msiderá oue el librador tiene los suficientes fondoo

en la institución de crédito nue resnnldP.n su emisi6n. 

El che~ue considerado como medio de DRgo, cunndo es em! 

tido debe tener cierta crntidnd de monetprio oue resnnldarñ esa

emisión, :r ryor ln cu:'.l cubrirá lP. obligsci6n vencida, mrnifestá!!, 

dose el cur..1nlimier.tu de éstt'l. Paro cu::-ndo se coloca un a.val, CO!! 

verti rá nl cheoue en un inst!"UJl\ento de cr~di to, ocasionando aue

ln orovisión se c~ncerve indefinidamente en le institución bnnc~ 

ri? .v c::>n lF? eYcenci,1nP.lidR.d de ,,ue el tenedor r· <;ibn el '!1P..go de 

ln oblip:A.ci6n en el mJmento ciue lo desee, nrolongPJldo de éstf!. ID!:a 

ner~ lrr r~~~~ns~bilidnd del librpdor. 

~n el sunueAtO cnso de Que el chenue no nuede ser cobr~ 

do ':1~r C?.recer de WlP. 'Jrovi~i6n sufici~nte, el tenedor del mismo 

nuede ~jerc~ tar ..._cci1Sn civil o nennl :'J·'.lr fRltn de 11.'1.go noroue --
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generplmente siem~re nue se libra un cheque es nornue se tienen

fondos disponibles, Bl aval en un chenue no h-.ce de<Jaoorecer el

aspecto penal que surge de lP. fal tn de pne;o, 

En el caso de que un aval nctue como garantir. extra pa

ra el pago del chenue y resnnlda a este título, en cierta forma

resultarin innecesP.ria tal garantía, ya aue el beneficiP.rio srrbe 

perfectemente que el librador debe tener fondos suficientes nue

resnalden la emisión de un título de ásta mP~itud. 

En relación a ln ndmi.sión de un. aval. en el cher¡ue y co~ 

forme a lo que menciona De Pina Vara respecto de las pasibilida

des de facilitar el descuento del che~ue y rle que sirva co~o g~

rruitía nccesorin nue nroteja contra e1 riesgo de ln fAltrt de na

go¡ se puede decir, aue en el prim~r caso de validez en relación 

a aceptar un aval en el cheo.ue cumpliándo con la función donde -

el tenedor del docunento eetá an ur. lue;ar, en el nue él y el r,i

rador son desconocidos o no ofrezcan la suficiente gareritía, so

luciona el nroblemn un nval dfldo por la 'lersonn oue hP. de de-oco:; 

tar estima diena de cr~úito, 

El descuento consiste en obtener nnticinndPmente e1 va

lor de un título de crédito a car~o de un tercero, mediante la -

trnnsmisi6n del título nor medio del endoso, 

El Banco descontnnte o descontndor descuentr, del valor-
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nominal del título, el TJrecio de la op~raci6n que es el que re_:. 

suJ.ta de deducir del mismo le. ttH5A del d~scuento y en ocasiones

una comisi6n por enstos (51). 

ta finalidr>d de esta actividP.d, e5 que el tenedor del -

título no esnera hasta su vencimiento ~ara noder cobrar el imnor. 

te total del mismo. 

Zn la :>r:lctica bnncr>rin, el descuento de un cheque ea -

desconocido, norque solo es anlicable a las letras de cambio y a 

los pagar~s. 

De igual forma, la aplicabilidad del aval en el chequo

no se utiliza en los usos ba.ncnrios, nuesto que ello imnlicaría

ir en contra de su funci6n econ6mica. 

En lo relativo al see;undo caso de validez del aval en -

el cheque, de ,.;ervir como gnrr>.ntía accesoria que :ir-:iter;erá nl t.!O 

nedor contra el riesr:o del ímnngo, se ha dicho qu.; T)Or el noco -

uso que ae tiene de estn fieure el tenedor, ~uien es el que ~ue

de nedir nval, tiene ~cci6n nenrü nar<> el c<·so de oue el librn

d,Jr h?.bi.end-:i e;.:.,etiido un cheque, no tenga fonclos suficientes pa

ra cubri.r- dicha cantidnd. 

( 51) G1'.nGL\,Jfaf,O, ~· ill•, nag. 239 
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La teoría y le práctica chocrui en un determinado lugo.r, 

como acontece en ln nctu.n:1idad con la fieura del ava1, mientrns

que 1a doctrina y la ley soctienen la aplicaci6n de que .e1 ava1-

puede intervenir en un cheque, le pr~ctica benc~ria romne con e~ 

ta reglament~ci6n y dentro de sus usos es inoperP.nte en e1 che-

que. 
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E • P:torui.;s'.ti:A.s 

.\nalizando los precopton de la L.r..T.o.c., se observa -

aue v~rias reglrmentncionos cuyos preceptos de ley se encuentran 

t'uere. de tiem'!)o y lueR%", se desnrrolJ.nn dentro de la práctica -

snercrntil. 

En los princiµios de cpliénbilidad rolntivos al aval, -

sus carncter:!Liticna y fullciones son Aplicables a la J.etra de ce..:E, 

bio, con lo .ounJ. rosll1ta que no coinciden con las ce.racter!eti

cas ni con las formas que lleva al cabo el che~uo. 

El art. 196 de ln L.G.T.O.C., al hablar del. cheque, re

mite a loo arta. llY;) ~ 116 relativos al aval en la J.etra de cnm

bio, donile !lOsibl&mente el lee;i,.lador no vis1umbr6 en nrincipio

J.o. c2.1:ilcj1dad do estn fip;ura en el. che<'ue. Las dii'erencias que

existen entre el titulo de cr6dito que es lR letr,.._ de cambio y -

el instr=ento de w.e;o oui! es el chenue son muy onrc,.dns :¡a oue-

1~- funci.6n econ6etic" que ro~.li.~ru1 cada uno de eJ.l.os es totalmen

te opu.,st" en lP. rirt:ctic?. 1.iercn1til mexic:ms. 

La L.G.T.O.C., cre~dn en 1932, es lP oue rige en la uc

tun1idnd l:?: ?.cti vidnd :¡t;;rc[tntil; sin e;'lbPreo estP. ley no es nco,r 

de C:Jn l::>s :.¡svs y ?r6.ctict?;• bf'.DCr>ri~s q_ue 'noy en d:Í8 :ae rcali---
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.zan. La ley, en mención cuya creri.cidn rer;!::i. lns condicion1!0 en -

las que v.i.vía el nP.Ís de .entonces, re?Ulta ino".lerp.n·tc en ~l¡runpz 

.figuras nue contiene, como es el coso del aval en el cheouc. 

Quizás nor esto resulta. necesario reentructurnr ln lo:v

para aue vaya de acuerdo con los usoo v nr6cticns Merc~ntilcs 

usndoa en l~ situación ~ctunl, oue Ae determine con nrecisi6n 

lP..s CR.racterísticns .V funcionruniento de cadP. ung de lns fi1:,urns

existentes buscando que no hava divergencia entre fi~ur~s P.fi -

nes. 

La L.r..T.o.c., es la muca nue roge al nvnl en el che~ 

que .'! le. reglP.menta en un :iínimo de artículos ocnnion'1ndo unn 

gran cnntidRd de '1'1resunciones. A este resnecto, nlr.un_,s trr>.tndi~ 

tas basndos en urinci nio de ley, señnlP.n lA. nosibilidnd de la 

existencia del A.Val en el che0ue, ·'1.6n n ncsnr de hgcer un e~tu-

dio de sus característic· s .Y ver riue su existencin ,,e:?""judicn lfl

f\Ulci6n econ6micn del chenuP.. 

Sobre esta b~se, es incomnrensible el nornue si la doc

trina sabe nue afecta ::tl chenue, ln e:vistencin de tt."1 nv::tl se~ <1,i 

mitido, en lugar de ver la nosibilidntl de reglnmentarlo en cu~n

to a su arylicabilidad o funci6n a ln fi~ura de ln cunl renlmente 

correspondn. 
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CO?ICLUSI0!1ES 

l). Tanto el oriecn de la pnlabra cheque como sus primeras ¡,..:,,, 

prácticas son inciertas, esto debido a la ernn variedad de opi~ 

niones que sureieron en los paises europeos. 

2). Es en Italia donde se pueden observar le existencia de re

cibos o docu:nentos, que segi1n la opinión de ciertos autores le -

dan cierta similitud al cheque actual, tratando con esto de en-

contrar los prineros antecedenteo de este importante título. 

J). La confiscaci~n que realiza la Corona I:iglesn de los meta

les preciosos que r;unrdabn e los orfebres, ocasiona que estos ~ 

creen recibos contra depósitos. Con ello, el ;iarla!!lento prohibe

n los " Eancos Privn.dos " el el:litir los Brinkers Notes, d~ndo lu

gar al nnciniento del cheque y quedendo bnjo el control único :

del llnnco de Inel<.terra. 

4). Ca.de. autor que e'-tudia y l]rofundi?.r. tlll el estudio del che

que riretende dar une. iden cl'.1.rrt y precisa ~cerc~. de este docuceQ_ 

to, ocasionando que estn .rorClr. de uense.r se e~nera.lice~, d~do cz 

=.o consecuencia unn ¿:ran diversidtid de C.)r..Ceptos incidentales y

Wl..'1 :::;upernbw1cia.ncin de los mi~r:ios dentro del terreno mercp-ntil· 
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5). Nuestra Ley Genera1 de T!tul.os y Operaciones de Cr~dito no 

define al cheque, sino que· tan solo se limita a aeilalar loo pre

ceptos ·que deben regirlo y estructurarlo. 

6). El cheque es definido como un t!tulo de cr~dito, ,nominati

vo o al portador, expedido n cargo de una instituci6n de crédito 

por quien tiene ·fondos disponibles en esa formn. 

7), El ava1 se crea y pnrticipn de la vide jurídica como una -

figura total.mente independiente a la fianza com6.n, dQnde sUll ca

racterísticas lo convierten en una gr-.rant!" extrR, que otorga m_!! 

yor certeza al pago pera ~ue la obligaci6n que respalda san cum

plida. 

8). Cuando se habla de un aval, se piensa en un tipo de finnza 

ya que dentro de las caracteríoticas de ambas iie;uras en lo ilni

·CO en que se asemejen es en el aspecto de gar~ntiznr una obliga

ci6n, sin embargo, en el crunpo uel uerecha exi"ten m~rc~das dif~ 

rancias entre ambas fie;urns, siendo la más clara el princi oio de 

solidaridRd que l)asee el P.Val y aue no se presente en l~- fiBnza. 

g)'. En el. cáso de presentarse un aval en el che·,ue, haría pell 

grar la confianza que genera este titulo de cr6dito, ,,or las Ve!l 

tajas econ6micas que de su uso se obtiene como instrumento de '!>!! 

go. 
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10). Dentro de los uaos y prácticas bancarias el ava1 en el 

cheque no se usa, es una figura que difícilmente ee l'Odría lle~ 

gar a presentar, YfJ. que es más comOnmente aplicado parn las le~ 

tras de cambio y pngar&s. 



- 95 -

9I!JLIOG'UnA 

1.- .leo ;ta !lomoro, mi1uol, Jeracho '.Jancario, E:dit., Porrda,S.A., 

méxico 1980, \91 p, 

2,- lco~ta Ro~2ro, mi;ual, La 31nca multiple, :dit,, Porrda, 3.~. 

méxico l9Bl, 301 p, 

3, •.. Udrighotti, .~ngolo, Tecnica Sancaria, rondo de Cultura :con.é_ 

mica, méxico 1914, 213 p. 

4;- Bcuche Garciadie30, maria, Operaciono1 3anc~ri13, E:jit,, 

Porrúa, 3.~ •• móxico 1980, 512 p, 

5.- 9olaf1o León, ::>er!?cho mercantil, E:dit., lleus, s.-1., madrid 

1935, ~35 p, 

6,- Caoo y Orteqa, Jocumont1ción morc3ntil, Casa Cdito~ial Je~tiiz 

:diciono~ C y l de S. do R,L, do C,V,, madrld, 455 P• 

7,- Cerv >n~o3 ~hum'.lda, Ratll, T!tulo~ y 0peraciano3 de Cró.Jito, 

::lit., ;>arrúa, ;,,., méxico J,F'., 1965, n1 p. 



- 96 -

B •• Jávaloo mejía, Carlos, Títulos y Opor3ciona3 de Crádito, 

Juie~r•s ( Colección Texto3 Jur!dico3 Univ~rsitario3 ) Edit. 1 

Ha•b ::;.1., móxico 4 J.-f., 1983 1 530 p. 

9 •• Jo ~in~ ~3ra, ~af>ol, Teoría y Práctic• del Choque, 2a. ed.,, 

:'.:Ji~., ~arrúa, ; •. 1., tr.ól<ir.o 1981, 470 p. 

10.- :s+.ova ílui?, ílo~crto, loo Títulos do Crédito on ol )erac~o -

l!:oxic'1no, ::Ji~ •• ;>orrú1, :;.1., m6xico 1938, 404 p. 

11.- Garri~ns, Jo~quin, Cur30 do ~~rscho morc3ntil, To~o 1, 7~ 

od., :dit. ~o::-rúa, :;.:'.\., má:cico 1901, 969 p. 

12.- Con:ile~ ~u~tam.J.~~c, Jua~ Jo9é, Sl c~oque, 4J. ed., Sdit,, ~ 

t:orrú3 1 j. \., 01ó:dco 190~, 201 P• 

1'3.- Ló~10"': :-fe '"':oiconcuca, C""rJnci~co, LJ. Lctr.J. Ja C.::ir.i~i:::i, 43 ea., 
:::Jit., r.orrú:i, .3 •. \., rr6xico :l.F., l97l, 325 p. 

14.- ~antitln ~o!tn·1, q~~~rto, Titules da CfJdito, 2a. ed., 

:.!it. r.:or!"ú1, S.'·, tré·dco 1903, ~O:J p. 



". - 97 -

15,- m1rt!n<n 'J f"lor<Jo, m13uel, )erscho mercantil maxicano, E::Jit. 

Pax-mex, m6xico 1902, 217 p. 

16,- muflo"?, Luis, La L11tr1 ,Je CdM~io 'J ~l')lró, Cárd"n l3 :Jito:- 'J 

.lis~:rl.l:luidor, !:?5xir::o 15 J,I"., 1975, ,\77 p, 

17,- Ramiro? Valen2uola, \lojanJro, 1ntroducci6n al Jorecho mer

cantil y Pi~c~l, :Jit. Limu3a, mSxico 1961, 212 p, 

18.- Rodr!')ue~ ~odr!')uot 1 Joaquín, Jerecha 1ancario, 6a. od., 

~dit. ~orrda, 3~A., ru6xico 1900, 541 P• 

19,- Rodrigue~ Rodr!')Ue?, Jo3qu!n, )orecho moreontil, Tomo !, 

J~=imoctnv1 a1,, E:dit. Porrdl, 5.1., m6zicu l9BO, 450 p, 

LCGISL\CICN CON3ULT,U1 

Constitución Pol!tic3 lo los :otado1 Unidos rnoxicanos 

C6di10 Civil p3ra el ),f., E:dit ~orrda, cuadra103imn ed., méxico 

1988. 

Leg:isl-lción 3ancaria, E°jit. t:orrúa, tri9e1ima3~ptim3 ed., méxicc 

l9a0. 



j 
i 
l 

l 
l 

l 
l' 
l 
\ 1 

1 
! 

- 98 -

Lov Gon1ral da T!tulos y Oporaciona3 da CriJito, ~Jit. 1 Porrda, 

octav3 od,, m6xico 198A, 




