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Dentro de la activi ~d bancaria, día a día ae 
no• ofrecen mayor • y mejores •ervicioa, 
promoviendo y agiliaando de manara importante 
todo tipo de ac ividad profaaional, de 
•ervicioa, aa! como a la paquel!a y mediana 
empreaa, lo cual da lugar a que diariamente 
tengan que mover•• m le• de millones de pesos, 
provocando qua •• generan dentro da laa 
instituciones diversos usos que, en alguna• 
oc••ionea y de•g~aciadamente de manera 
frecuenta, permiten ,1u• •• creen nuevos tipos 
da reclamaciona•, qúe al no aar axpra•amenta 
reguladas por laa lyaa, loa juzgadores no 
con•ideran aplicable determinada• figuraa no 
previataa axpreaamen e en la ley, pero que 
conaidaramoa sí puad n aer encuadradas dentro 
de dichoa ordenamient •· 

Un ejemplo de anterior ea el llamado 
aobregiro bancario, e dado la incidencia con 
que •• preaenta, oca que aaan cantidadaa 
sumamente fuerte• la resultan afectada• 
por dicha actividad, en la mayoría de las 
ocaaionaa los bancos no puedan reclamar au 
pago en una v!a aencilla y eficaz que pueda 
garantizar debidame te el cobro de lo 
reclamado,. lo cual en la mayoria de las vacas, 
deriva en un dallo pat imonial a laa entidadea 
de cr6dito; por so en ea te trabajo 
racapcional tratamos da realizar un breve 
análiaia de esta figu a bancaria que se da en 
la cuenta de chequea que puede ser resultado 
de diversas causaa, desde el error, ya sea del 
empleado bancario o d 1 mismo cuentahabiente, 
hasta un manejo inade uado de la cuenta y por 
supuesto la aceptac 6n de los bancos al 
fomentar dicha figura, puesto que incluso dan 



facultades a aua empleado& 
un cliente ae aobregire 

para autorizar que 
en un determinado 

porcentaje, que en un gran numero de veces, ea 
aobrepaaado. 

Por ••a raz6n, en el primer capitulo 
tratamos de hacer una pequefta ainteaia del 
derecho mercantil, en el cual •• encuadran loa 
participante a del aobregiro, citando laa 
fuentes de dicho derecho, como son la 
legialaci6n, la costumbre y la juriaprudencia. 
Tambi6n hablamos de loa aujetoa del derecho 
mercantil, de como se regulan e•pecialmente 
las modalidades de láa obligaciones que surgen 
de actos, hechos, omiaionea y de negocios 
comercialea, asi como •u cumplimiento, 
terminando con los contrato• mercantiles, sus 
elemento• eaencialea y la forma. 

En el capítulo segundo, nos referimos al 
cheque como título de crédito y tratamos de 
analizar su naturaleza jurídica, ya que 
actualmente ea un instrumento que ha arraigado 
dentro de la actividad comercial por laa 
ventajas que proporciona en el manejo del 
dinero y que a laa inatituciones de crédito 
beneficia por el aumento en el volumen de 
dep6aitoa, que constituyen la base de 
capacidad de inverai6n, raz6n por la cual 
banco• tratan de hacer sus servicios cada 
mas atractivos con el fin de incentivar 
clientela y por supuesto loa dep6aitos 
traen consigo. 

loa 
8U 

loa 
vez 

a BU 

que 

Naturalmente, 
proporcionan todas 

cuando los 
las facilidades 

bancos 
a sus 



uauarioa, con fr•cu•ncia incurren en el error 
de no r••petar la• regla• ••tablecida• y •• 
llega al ca•o de tratar de reglamentar 
diver•a• accione• qua van an contra de lo 
ordenado por la propia lay, corriendo el 
ri••go de t•ner con•ecuencia• econ6aica• no 
d•••ada•, pu•• •• crean figura• bancaria• que 
no •• encuentran regulad•• •zpr•••••nt• por la 
ley, entra ella• el •obregiro bancario en la 
cuenta de chaqu••· que la aayor!a de la• 
oca•ione• •urge d• la autorisaci6n del pago da 
un cheque que •obrepa•a al aonto da la 
provi•i6n ezi•t•nt• y •• preci••••nte ••t• el 
teaa medular de nue•tra te•i•, por lo que en 
el cap!tulo tercero plentea•o• la• divar•a• 
cauaa• que oca•ionan el •i••o y coao lo• 
banco• han tratado de aanejarlo en loa 
diver•o• aanual•• de operaci6n qua an foraa 
interna aaitan, pero que, llagado el aoaanto 
de ••r n•c•••rio azigir el pago en la v!a 
judicial, no •• po•ible ejercitar la acci6D 
derivada del t!tulo de cr•dito ba•• da la 
acoi6n, que an aeta ca•o •• el cheque y en 
caabio tiene qua acudir•• a otra• v!a• que 
debido al tieapo que requieren para •u 
re•oluci6n, cuando ha •ido probada la aooi6n, 
no •• po•ibla ra•catar bianaa propiedad del 
deudor para garantisar el cobro dal adeudo, 
pu•• la aayor!a da la• vaca• al daudor no 
cuenta con biena• que garanticen al pago, 
oca•ion•ndo•• al quebranto patriaonial a la 
in•tituci6n bancaria. 
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A.- CONCEPTOS GENERALES 

El acometer una labor de investigación para la 

estructuración de una tesis corre el grave riesgo de caer en 

una repetición da conceptos, definiciones e ideas de grandes 

Y notables jurisconsultos sobre un mismo tema, seria sin 

embargo una actitud da nuestra parte muy agoc6ntrica el 

soslayar la invaluable aportación de todos y cada uno de los 

especialistas en materia mercantil, basa da nuestro trabajo 

da tesis qua se titula "An6lisis Jurídico del sobregiro 

bancario an al Contrato de Cuanta da Cheques"; es por asto 

qua deseamos dejar bien asentado qua en los capftulos 

iniciales de este trabajo haremos una recapitulación de 

algunos da ellos, sin embargo en los capitulo• terminales de 

esta tesis sallalaremos lo trascendente de estas 

aportaciones, ya que es nuestra intención afirmar claramente 

nuestra posición respecto del sobregiro bancario, puesto qua 

estamos perfectamente convencidos qua una tesis no es sólo 

la repetición de conceptos dichos por otros sino la 

aportación de soluciones al problema, motivo de nuestro 

trabajo racepcional. 

1.- CONCEPTO DE DERECHO MERCANTIL. 

El 

sujeto, 

concepto 

en cada 

de derecho 

pafs, a 

mercantil tiene qua estar 

las disposiciones legales 



respectivas, ésto es, al sistema de derecho vigente en cada 

uno de ellos. De esta manera tendrfamos un concepto de 

derecho mercantil y este nace precisamente para regular el 

comercio o, mejor dicho, los actos y relaciones de los 

comerciantes propios de le ejecución de sus funciones 

mediadoras. 

En su origen el Derecho Mercantil aparece estrechamente 

unido a la noción económica de comercio, y mediante ésta se 

explica y determina el concepto de aquél. El Derecho 

Mercantil es entonces el Derecho del comercio. 

El concepto lo consideramos porque se basa en el 

sistema de nuestro código, esto es, de enumeración de actos 

de comercio. No importa que no se comprendan todos los 

actos, porque la materia mercantil no es estática y por lo 

mismo, pueden darse otros actos diversos a los considerados, 

el concepto seguirá siendo válido, aón cuando por esa 

dinámica surja la necesidad de calificar como mercantiles 

otros, porque su fundamento permanecerá siendo el acto 

mismo, no determinados actos. 

2 

Claro está que el concepto puede resultar incompleto 

para algunos, pero no porque no se consideren en determinado 

momento todos los actos, sino porque no debe olvidarse al 

sujeto comerciante que los realiza, asi como a los sujetos 



auxiliares Mercantiles, a ellos t8111bi6n rige, pero en 

función de su actividad 11tercantil. 

Esto no nos contradice, ya que h_,s afin1ado que el 

derecho Mercantil no puada basarse sólo en la idea de 

cOM&rcio, qua COMO t..t>i6n diji111<>s se entiende COMO 

actividad en la qua se realizan los actos de c.-rcio, 

puesto qua afi r1111uios qua en nuestro derecho el concepto ae 

basa en al acto. Diverso ea entandar qua en la ejecución de 

los actos deba necasariaMente darse la intervención, puesto 

qua hay actos qua siendo 11tercantilas se ejecutan sin que 

puada hablarse de interniadiación y que no por ello dejan de 

ser regulados por al derecho. 

Ahora bien, daselllllOs establecer loa diattntoa conceptos 

vertidos en lo referente al Derecho Mercantil, aaf: "Rocco 

define al derecho 11ercanti1 COMO "aqu61 que regula lae 

relaciones da los particulares nacidas de la industria 

mercantil o asimiladas a ella, en cuanto a eu r611t-n y 

ejacuctón judicial" (1), pero, ad..aa de emplear un 

concepto económico incurriendo con ello en una t1111ureza 

Metódica, se va obligado a reconocer la insuficiencia de tal 

concepto al recurrir a las ralacionas que se le ast•ilan, lo 

(1) ROCCO, Alfredo. Princioios de Derechg Mtrcanttl. 
Revista de Derecho Privado. Minerva.Madrid. 1931. p. 9 

3 



cual da extrema vaguedad a la definición; por llltilllO, se 

on1ite toda referencia al régimen jurfdico de los sujetos de 

derecho mercantil. 

Garrigues, con referencia al derecho espallol, dice que 

"es el que regula los actos de COlllercio pertenecientes a la 

explotación de industrias mercantiles organizadas (actos de 

c0111ercio propios) y los realizados ocasional .. nte por 

cOMerciantes y no c111nerciantes (actos de cOMercio 

impropios), que el legislador considera mercantiles, asf 

COlllO el estatuto del comerciante individual y social y los 

estados de anormalidad en el 

obligaciones contractuales" (2). 

cumplimiento de sus 

Esta definición da por 

supuesto el concepto de acto de comercio; contrapone, sin 

precisar la distinción, las industrias mercant 11es 

organhadas, s las que no lo est6n, y si las hubiera, no 

indica por qué normas juridicas est6n regidas los actos que 

realicen. Parece innecesario alladir una referencia a la 

quiebra, al hablar de los estados de anonoaHdad en el 

cumplimiento de obligaciones contractuales, pues ello puede 

quedar incluido en la referencia al estatuto del 

4 

comerciante; cabe alladir, que el adjetivo de contractuales 

aplicado a las obligaciones en cuyo incumplimiento incurre 

el comerciante, puede inducir al error de considerar que 

(2) GARRIGUES, Joaquin. Curso de Derecho Mercantil. Quinta 
edición. Porrúa, s. A. México. 1g1a. p. 204 
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las obligaciones axtracontractualas quedan fuera del r6gi .. n 

falaidiantario. 

Puente Mulloz inicia su obra con la siguiente dafinici6n 

"al derecho c.,..rcial as la parta del derecho privado 

relativa a las operaciones jurfdicas realizadas por los 

c.,..rcisntas, sea entra sf, saa con sua clientas, al derecho 

c°""'rcial rige t .. bi6n los actos da comercio sin 

consideración a la persona da su autor". (3) Nada se dice 

en esta definición del r6gi .. n jurfdico da los sujetos del 

derecho .. rcantil, as decir, da los qua Garriguas dan1111ina 

estatuto da c01Nrctanta, considera al .. rcantil COllO "al 

derecho privado espacial da los cOMerciantea". (,), fórmula 

sólo vAlida para un derecho COllO al ganaAnico, basado en un 

criterio subjetivo, y qua ada.As no abarca al derecho 

c1111biario, qua al •is.o autor estudia en su Derecho 

Marcant i 1. 

Barrara Graf considera qua as "aquella raiaa del derecho 

privado qua regula los actos de c011111rcio, la organización da 

las .. presas, la actividad del c°""'rciante, individual Y 

colact ivo, y los negocios qua recaigan sobra 1 as cosas 

1Hrcantilas". (5) 

(3) 

(4) 

(5) 

PUENTE llUAOZ, Tarasa. El eontrato da Concesión 
Mercantil. Tercera edición. Raus.Madrid. 1977. p. 31 
KOTLER, Philip. Dirección da Mtrcadotacnia. Traducción 
de RaM6n Palazón. Tercera adición. Diana. M6xico.1971 
p. 149 
BARRERA GRAF, Jorge. Derecho Mercantil. T. IJ. 
Segunda adición.UNAN. Mexico. 1979. p. 232 



Asf •;smo Betti define el Derecho Mercantil COllO 

"aquella parta del derecho privado que tiene prtncipal11&nte 

por objeto regular llls relaciones Jurfdicas que surgen del 

ejercicio del c<1111srcio". (8) 

Y la doctrina ger!Minica considera al derecho .. rcantfl, 

subjetiv ... nta, CDlllO el derecho de los COMerciantas. 

Ya hllllllOs indicado CÓlllO loa ordenSMientos que siguen el 

siste111a del Código de Napoleón, entre ellos nuestro Código 

de CDMarcio, pretenden encuadrar al derecho Mercantil dentro 

del Marco del acto de cowiercio. 

Hack, pretende que el derecho .. rcantil ea el derecho 

de los negocios Jurfdicos del trAfico en Meea. 

Otros autoras, ·cOMO Wieland, Mossa, urta y S&nchez 

Calero, pretenden que el Derecho Mercantil ee el derecho 

regulador da las '""presas, o bien, al derecho de la 

Entre nosotros, Rodrfguez y Rodrfguaz ofrece 1a 

varfante que concibe al derecho .. rcanttl ·c~ al derecho 

de los actos en 111asa realizados por .-presas• (7), Y 

(8) 

(7) 

BETTt, EM!lio. Teorf1 General da laa oblfa1ctone1. 
Revista del Derecho Privado. Uinerva.Madrid.1971.p. 43 
RODRJGUEZ y RODRIGUEZ, Joaqufn. Curso de Derecho 
Mercantil. Novena edición. PorrGa, S.A. 1116xico. 1971. 
p. 253 



Mantilla Molina lo concibe como "el derecho regulador de los 

actos de comercio y de la profesión de quienes se dedican a 

celebrarlos·. (8) 

Creemos que lo relacionado es suficiente para demostrar 

la disparidad existente en el campo doctrinal respecto del 

concepto básico del derecho mercantil. Ya que el carácter 

elemental de esta tesis nos impide examinar las numerosas 

aportaciones doctrinales que han tratado de determinar la 

esencia o concepto del Derecho Mercantil asi nos vemos en la 

necesidad de plantear nuestro concepto. Es la rama del 

Derecho objetivo privado que tiene por objeto estudiar las 

relaciones de los particulares, cuando son comerciantes o 

hacen acto de comercio. 

2.- FUENTES DE DERECHO MERCANTIL 

La Teoria general del Derecho nos ha ensefiado que 

existen tres clases de fuentes: Formales, Materiales e 

Históricas o Cognoscitivas. Asimismo a 1 gunos autores 

mencionan los usos como fuente del Derecho; para el tema de 

nuestra tesis los llamaremos usos mercantiles. Asi suelen 

señalarse como fuentes formales del Derecho, la legislación, 

la costumbre y la jurisprudencia, conceptos que habremos de 

(8) MANTILLA MOLINA, Roberto. Derecho Mercantil. Décima 
primera edición. Porrüa, s. A. México. 1973. p. 314 
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analizar enseguida, ya que en un sentido amplio y figurado, 

se llama fuente al punto de partida, el lugar en el cual se 

origina o surge una cosa. Asi también , en derecho, fuente 

significa, en términos generales, el origen del derecho. 

En sentido técnico se llama fuente de derecho, las 

formas en que la colectividad estatuye su propio derecho, o 

sea, las formas en que aparece o exterioriza el derecho 

posHivo. O en otras pall!lbra1i, son fuente• de derecho lo• 

modos y las formas por medio de las cuales se establecen las 

normas jurfdicas, vigentes en un tiempo y en un pafs dadoe. 

Se habla de fuentes 

significados: fuentes de 

del derecho, 

conocimiento 

con estos do• 

y fuantes de 

producción; entendiéndose por las primeras el conjunto da 

medios materiales y de los documentos que dan el contenido 

de las normas juridicas, leyes, reglamento, etc. y por 1•• 
segundas, aquellas que forman el derecho. A su vez, las 

fuentes de producción son materiales y formal••· Fuente• 

materiales son todos los factores que determinan o 

contribuyen a la formación de la norma jurfdica, ·como por 

ejemplo, la opinión publica, las necesidades económicas, la 

tradición, etc; fuentes formales, en cambio, son loa medio• 

de manifestarse la norma juridica. 

a) LA LEY 

La ley es la fuente formal por excelencia. La fuente 

principal del derecho mercantil en M6xico, serli, pues, el 
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código de comercio; del 15 de septiembre de 1889, en vigor 

desde el df a 10. de enero de 1890. De él se ha dicho que es 

un Código muerto, "convertido en algo asf como un esqueleto 

del que penden sólo unos jirones, pues le han arrancado las 

materhs m4s importantes". (9). Y asf es, en efecto. Todo 

lo relativo a sociedades mercantiles, tftulos y operaciones 

de crédito, seguro, comercio marftimo, quiebras y suspensión 

de pegos, se encuentra regulado actualmente por diversas 

leyes especial es, que han derogado en lo conducente las 

disposiciones del Código ~e comercio, y que constituyen 

también fuente del Derecho Mercantil mexicano. Entre ellas: 

Reglamento del Registro de Comercio, de 20 da diciembre 

de 1885; Reglamento de corredores para la plaza de México, 

de 12 de noviembre de 1891. 

Ley General de Sociedades Mercantiles, da 28 de julio 

da 1934; Ley de Sociedades de Responsabilidades Limitada de 

Interés P~blico, de 28 de agosto de 1934; Ley General de 

Sociedades Cooperativas, de 11 de enero de 1938, Y su 

Reglamento, de 16 de julio de 1938; Reglamento del Registro 

Cooperativo Nacional, de 2 de agosto de 1938. 

Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, de 26 

de agosto de 1932; Ley Monetaria de los Estados Unidos 

(9) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaqufn. op. cit. p. 305 
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Mexicanos, de 25 de julio de \931; Ley de Cr6dito Agrfcola, 

de 30 de diciembre de \955; Ley General de Instituciones de 

Cr6dito y Organizaciones Auxiliares da Cr6dito, de 3 de ••YO 

de 1941; Reglamento da la parte final de articulo 4g da la 

Lay General de Instituciones de Crédito y orgenf zacionea 

Auxiliares, de 25 de junio de 1951; Reglamento del servicio 

de compensación por zona y nacional del Banco de M6xico, s. 

A. de 11 de diciembre da 195B; Instructivo a 1H 

instituciones de crédito pera hacer uso del servicio de 

compensación local del Banco de México, s. A. da 4 de abril 

de 1962; Reglamento de las Bolsas d• Valor••· d• 15 de 

f•brero de 1933; Reglamento de Trabajo de los empleado• de 

las instituciones de crédito y orgenfzacfones auxiliares, de 

22 de diciembre de 1953; Reglamento d• agentes de 

instituciones da capitalización y de ahorro, de 10 de julio 

de 1958; Reglamento de. inspección, vigilancia y contabilidad 

de las instituciones de crédito, de 28 de enero de 1935; 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria, de 31 

de diciembre de 1936; Reglamento sobre lea institucionea 

nacionales y organizaciones nacionales de crédito, de 23 de 

junio de 1959; 

26 de abri 1 

Ley Org4nica del Banco de México, s. A. de 

da 1941; Ley Org4nica de la Nacional 

Financiera, s. A. da 30 de diciembre da 1947; Ley Org4nica 

del Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras P~blieas, 

s. A. de 8 de febrero de 1949; Ley que crea e 1 Banco 

Nac;onal de Fomento cooperativo, s. A. de 30 de abril da 

1941; Ley del Banco del Pequeno Comercio del Distrito 



Federal, s. A., de 29 de diciembre de 1948; Ley que crea el 

Nacional Monte de Piedad, Institución de Depósito y Ahorro, 

s. A., de 30 de diciembre de 1949; Ley del Ahorro Nacional, 

de 29 de diciembre de 1950; Ley de Sociedades de Inversión, 

de 30 de diciembre de 1955. 

Ley sobre el contrato de seguro, de 26 de agosto de 

1935; Ley General de Instituciones de Seguros, de 26 de 

agosto de 1935; Reglamento del Seguro de grupo, de 4 de 

julio de 1962; Ley del Sl!guro Integral Agrfcola, de 29 de 

diciembre de 1961; y su Reglamento de 23 de agosto de 1963; 

Reglamento de agentes de las instituciones de seguros, de 21 

de septiembre, de 1955; Reglamento de la Comisión Nacional 

de Seguros, de 14 de febrero de 1956. 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de 26 de 

diciembre de 1g50; Reglamento del artículo 95 de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de 

fianzas otorgadas a favor de la Federación, de 11 de agosto 

de 1954. 

Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, de 31 de 

diciembre de 1942. 

Ley de Navegación y Comercio Maritimos, de 10 de enero 

de 1963. 

Ley de la Propiedad Industrial, de 31 de diciembre de 

1g42, y su Reglamento, de la misma fecha. 
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Estamos convencidos que la ley emana del Estado, a 

trav•s de los órganos a quienes se ha confiado esa función. 

Como norma da derecho escrita ea obra de loa órganos 

legislativos y se habla asf de la ley e~ sentido formal. En 

la función legislativa, el Estado establece reglas ganeralea 

abstractas creando asf la legislación, pues tiene la 

facultad de dictar las leyes mercantiles. 

La ley comercial as, por lo tanto, la regla emanada de 

los órganos del Estado en quienes resida la función 

legislativa, destinada a regular la materia mercantil. 

Las leyes que regulan exclusivamenta la materia 

mercantil, fueron dictadas para ello por el legislador, son 

normas que rigen llnicamanta en aauntos comerciale• y que ni 

alln por analogfa puedan ampliar su aplicación a relaciones 

civiles. A asta clase de leyes pertenecen todas aquellas 

disposiciones qua regulan relaciones que no pueden asr m6s 

que mercantiles, como, por ejemplo, las relativas a los 

tftulos de crédito, las sociedades mercantiles, a loa 

seguros, etc. 

b) LA COSlUilllRE. 

La costumbre es el modo originario de manifestación de 

la voluntad social. 

Por lo que se refiera al Derecho Mercantil, cabe decir 

del mismo qua as un derecho da formación eminentemente 
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consuetudinario, ya qua una gran parta da aus non.as 

encuentran su origen an los usos cOMarcialas. 

Hasta la época de las grandes codificaciones, la 

costUMbra tuvo un papel preponderante an la ragl-antación 

da las relacionas huiaanas y asto as aspacial...,nta cierto por 

cuanto se refiere al c<1111arcio, preponderancia perdida 

PDBterio.-.ente por la supr&111acfa da la ley escrita 

establecida por el Estado. 

"La costumbre es la norma creada a impuaata por al uao 

social. En cuanto fuente dal Derecho ca.prenda non.as 

jurfdicas qua no han sido pr011Ulgadas por los legisladores 

ni expuestas por los Jueces de formación jurfdica, sino qua 

han surgido de la opinión popular y estén sancionadas por un 

largo uso". (10) Con relación al Derecho Mercantil an 

México, la costUMbra no sa considera fuente da derecho. Laa 

sentencias deban fundarse an la lay, asf lo establece al 

articulo 14 constitucional, que manda que nadie podrá ser 

privado de 111 vida, de la libertad o de sus propiedades, 

posesionas o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previRmente establecidos, an el que se ci.olan 

las fon11alidades esenciales del procedirwiento y confon119 a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Seria 

(10) MANTILLA MOLJNA, Roberto. El oroyacto de Código de 
C!!l!!!lrcio para la ReoOblica Mexicana. Revista da la 
Facultad de Derecho. UNAM. México. 1952. p. 139 
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anticonstitucional une sentencia que invocara COlllO 

fundamento une costumbre. 

c) LA JURISPRUDENCIA. 

No planteamos en este punto a la jurisprudencia como 

ciencia' del derecho, sino cOlllO el resultado de la 

i nt erpret ación de 1 e 1 ey e 1 dictar 1 os jueces sus 

resoluciones. En este sentido, le jurisprudencia no es 

fuente formal de derecho, puesto que para dictarla el juaz 

interprete y aplica el derecho vigente. Las dec is i onas de 

los jueces presuponen la .norma ya constituida. Pero la 

jurisprudencia no es le simple aplicación del derecho en 

forma aislada, sino que implica una reiteración, un criterio 

uniforme en le interpretación de la ley para aplicarla. 

En la actualidad la jurisprudencia se define "cOlllO un 

criterio de interpretación judicial de las normas jurfdicas 

de un Estado, qu., prevalece en las resoluciones da un 

Tribunal Supremo o de varios Tribunales Superioras, Y se 

inspira en el propósito de obtener una interpretación 

uniforma del Derecho en los casos que la realidad presenta a 

los jueces". (11) 

(11) DE PINA, Rafael. =E'-"1..,e..,m,,e.!.Jnu.t,.o,,.s'-_,,d,.e._,,_.D"'e.,r_,e.,c,..h..,o.._,_,c~i...,ywi~l 
MexjcBDO. Segunde edición. T. II. PorrOa, S. A. 
México. 1966. p. 146 
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Ahora bien, pudiere discutirse la calificación como 

fuente del Derecho que pretende otorgarse a la 

jurisprudencia, en virtud de que la norma iurfdica contenida 

en una resolución judicial solamente es aplicable al caso 

concreto, especial, planteado en una controversia. 

Sin embargo, en México, la fracción XIII del articulo 

107 de la Constitución Política establece la obligatoriedad 

de la jurisprudencia. Esto es, la aplicación de la 

interpretación judicial más allá del caso concreto a que se 

refirió. 
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En efecto, la disposición invocada dispone que la ley 

determinará los términos y casos en que sea obligatoria la 

jurisprudencia de los Tribunales del Poder Judicial de la 

Federación. 

El articulo 192 de la Ley de Amparo dispone que la 

jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia 

funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas 

en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los 

Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados 

de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden 

común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales 

administrativos y del trabajo, locales o federales. 

Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre 

que lo resuelto en el las se sustente en cinco sentencias no 



interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido 

aprobadas por lo menos por catorce ministros, si se trata de 

jurisprudencia del Pleno, o por cuatro ministros en los 

casos de jurisprudencia de las Seles. 

También constituyen jurisprudencia las resoluciones que 

diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de 

Tribunales Colegiado. 

Artfculo 193.- La jurisprudencia que establezca ceda 

uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria 

para los tribunales unitarios, los Juzgados de Distrito, los 

tribunales militares y judiciales del fuero comlln de los 

Esta dos y de 1 Distrito Federal, y los tribunales 

administrativos y el trabajo, locales o federales. 

Las ejecutorias de. le Suprema Corte de Justicia 

funcionando en Pleno, constituyen jurisprudencia siempre 

que lo resuelto en ellas se encuentre en cinco ejecutorias 

no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido 

aprobados por lo menos por catorce ministros (art. 192 Ley 

de Amparo). Las ejecutorias de las Salas de la Suprema 

Corte de Justicia constituyen jurisprudencia, siempre que lo 

resuelto en ellas se encuentre en cinco ejecutorias no 

interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido 

aprobadas por lo menos por cuatro ministros (ert. 192 bis. 

Ley de Amparo). 
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La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de 

Justicia, funcionando en Pleno y por las Salas de la misma, 

podrá interrumpirse (dejando de tener carácter obligatorio) 

o modificarse, en los términos del articulo 194 de la Ley de 

amparo. Concluimos que esta fuente de derecho es de 

carácter material, en cuanto que es base para que el 

legislador recoja las soluciones consagradas por ésta de 

manera que pueda formar las leyes mercantiles. 

d) LOS USOS MERCANTILES . 

.. A los usos se les considera de modo general, como 

fuente supletoria del Derecho Mercantil, puesto que sirven 

como fuente subsidiaria de las leyes mercantiles, toda vez 

que suplen el silencio de la ley y de los contrato~·. (12) 

Los usos mercantiles se forman por la práctica que de 

ellos hacen los comerciantes y pueden ser considerados como 

verdaderas normas de derecho, que, en algunos casos que son 

conocidos y en otros aún cuando no lo sean los impone la 

ley, deben ser acatados por los comerciantes. La práctica 

uniforme y de duración continuada hacen que se observen como 

reglas de derecho vigente que no pueden ser violadas, aunque 

si bien no pueden derogar a las propias leyes mercantiles y 

ser contrRrios a los principios de orden público. 

(12) URIA, Rodrigo. Derecho Mercantil. Décimanovena 
edición. Montecurvo. Madrid. 1977. p. 210 
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Las relaciones derivadas de la intensa vida industrial 

Y del comercio se fueron rigiendo por normas que surgian 

expont áneamente, eran reglas de actuar, derivadas de la 

pr4ctica, para resolver y conciliar intereses antagónicos. 

Al principio se consignaban estas reglas en las cláusulas de 

los contratos, con posterioridad se sobreentendian y por su 

generalizada utilización, se observaron COlllO si fuesen 

queridas por las partes aún sin conocerlas, de manera que 

esa reglas que no eran otra cosa que los usos, se 

convirtieron en ley de los comerciantes en ejercicio de su 

profesión. El derecho recoge los usos y los convierte en 

obligatorios para aplicarlos ante el silencio del contrato. 

18 

Los usos son convencionales y normativos. Los primeros 

sirven para conocer la voluntad de las partes, se trata de 

prácticas profesionales que se aceptan tácitamente para la 

formación de los actos juridicos y que se sobreentienden 

aplicables para interpretar o completar la voluntad de las 

partes, pero los usos deben ser requeridos por ellas para 

que tengan aplicación, pues de otra manera no tienen 

eficacia cuando se demuestra que las partes los desconocian 

o no quisieron aplicarlos. 

Los usos normativos surgen de la práctica que de ellos 

se hace en las transacciones mercantiles y se aplican porque 

se forma la conciencia respecto de ellos de que se trata de 

la observancia de una regla de derecho y que llega a 

imponerse independientemente de la voluntad de las partes, 



el uso normativo implica una regla de derecho objetivo y por 

lo tanto, no está sujeta a la voluntad de las partes. La 

remisión al uso se hace en vista de la función normativa que 

tiene, función de integración no de voluntad de las partes o 

de las normas contractuales, sino de la norma juridica, de 

la ley escrita. 

Como los usos convencionales son reglas de conducta 

contractual que se presumen queridas por los contratantes, 

será siempre posible demostrar que éstos no conocian el uso 

o no han Querido aplicarlo: 

Por el contrario, el uso normativo se impone a las 

partes en el contrato como norma de derecho objetivo. Su 

validez no depende del querer ellas. En tal concepto no 

necesita ser probado ante el juez, ya que la ley remite a él 

y el juzgador tiene obligación de conocer el derecho 

objetivo. Al uso normativo le es aplicable lo establecido 

en el artículo 1197 del Código de Comercio; sólo los hechos 

están sujetos a prueba, el derecho lo estará cuando se funde 

en leyes extranjeras. "Los usos, reglas que no están 

escritas, se distinguen de acuerdo a su aplicación 

territorial y de acuerdo a la materia sobre la cual tienen 

autoridad. En virtud del lugar en que se aplican los usos 

son de carácter internacional, nacional o local. Con 

relación a la materia son generales y especiales. 

l.os usos internacionales tienen aplicación en el 

territorio de varios estados, en tanto Que los nacionales se 
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observan solMente en el territorio de un solo pafs, an 

contraposición de los usos locales que rigen nor111al•anta en 

una plaza determinada. 

La aplicación da los usos generalas 

ca.arcio, 11ientras que los esp!_~!,les 

dete~inada actividad 11Brcantil. 

ea en todo al 

rfgen en una 

El orden jerárquico de aplicación de los usos es: 

pri110ro los usos espacialas frente a loa generalas y los 

usos locales se i•ponen a'los nacionales, 6stos dos Olti.ae, 

considera.os que tienen prioridad ante loa uaoa 

internacionslas". (13) 

La diferencia entra cost....,re y usos no~tivos ha 

sido discutida, no asf respecto de los usos interpretativos 

o convencionales, en que no hay duda que si exista, an tanto 

que OnicMente tienen la función da integrar y aclarar la 

voluntad de las partas en el contrato, 11ientras que la 

costumbre tiene fuerza por sf 11ia.a, fuerza 1111>erativa, aa 

decir, tiene fuerza propia para crear la nor11a jurfdica y 

denota una fuente autóno.aa de derecho. De la discrepancia 

da criterios, respecto de la costu.bre y de los ueoe 

normativos, en cuanto qua puedan o no ser lo •i&.:>, nos 

inclin11111<>s hacia su distinción. 

La costumbre, COMO indicaMOs, es diversa del uso en 

(13) URlA, Rodrigo. oo. cit. p. 233 
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tanto que es fuente autóno.a del derecho, el uso se apltca 

cuando una ley re111ite a su observancia. En si •tSllO no 

contiene una nonaa, su eficacia deriva de la propia ley. 

3.- APLICACION SUPLETORIA DEL DERECHO CIVIL Y DEL 

DERECHO PROCESAL CIVIL EN MATERIA MERCANTIL. 

La palabra supletorio deriva del vocablo latino 

supp1etor111111 y significa "lo que suple una falta, a su vez 

suplir tiene su origen en la palabra latina supp1ere y 

alude a cu.pl ir o integrar lo que falta en una cosa, o 

r ... diar le carencia de ella". (14) 

La -tarta -rcantil estll regulada por el Códtgo de 

COMercio y por las .leyes especial-nte -rcanttlea. Si una 

situación concreta no esta pravista por el Código de 

COMercio ni por las leyes especial-nte -rcantiles, llay una 

carencia que se suple confonna a las raglas contenida& an 

los artfculos 2Q y 1051 del Código da cc.arcto. 

Transcribi.os estos preceptos: 

Articulo 1051.- El procedt•i•nto -rcanttl preferente 

a todos as el que libr-nta convengan la• partea con laa 

li•itaciones que se seftalan en este libro, pudiendo ser un 

(14) OtCCtONARtO DE LA LEIBIA ESPAllOLA. RHl Ace1eeta 
Espaftole. Prt .. ra edtctón. Bruguer. Madrid. 1977. p. 
1230 
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procedimiento convencional ante tribuna 1 es o un 

procedimiento arbitral. 

La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando esté 

ajustado a ley, pueden ser reclamadas en forma incidental y 

sin suspensión del procedimiento, en cualquier tiempo 

anterior a que se dicte el laudo o sentencia. 

El Procedimiento convencional ante tribunales se regirá 

por lo dispuesto en los artículos 1052 y 1053, y el 

procedimiento arbitral por las disposiciones del titulo 

cuarto de este libro. 

Ahora bien, como en ·México la facutad de legislar en 

materia civil corresponde a las legislaturas de los diversos 

Estados de la Federación, se plantea el problema de 

determinar a qué Derecho civil o común se refiere al 

articulo 2Q del Código de Comercio, esto es, qué Derecho 

civil es el aplicable supletoriamente. 

De acuerdo con una primera interpretación, se considera 

aplicable en esta materia el Código civil para el Distrito y 

Territorio Federales, por regir ese ordenamiento en toda la 

Repllblica en asuntos del orden federal y ser la materia 

mercantil de caracter federal precisamente. 

Sin embargo, ahora estamos plen11111ente convencidos de 

que la citada interpretación es incorrecta. En efecto, 

consideramos que el Derecho civil o común que debe aplicarse 
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supletoriamente en materia mercantil, a falta de disposición 

expresa del Código de Comercio, as precisamente el contenido 

en cada uno de los Códigos civiles locales. El Código civil 

para el Distrito y Territorios Federales efectivamente es 

aplicable en toda la República en asuntos de orden federal, 

pero la materia civil no es federal sino local, y por tanto, 

en este aspecto no es aplicable con aquella generalidad, ya 

que no puede hab 1 ar se en modo alguno de un Derecho civil 

federal. 

Sin embargo, dos leyes mercantiles, la Ley de Tftulos y 

Operaciones de Cr6dito y la Ley de Migración y Comercio 

Mar1timo, han seguido en este punto un criterio distinto al 

sustentado con base en una interpretación exacta del 

articulo 2Q del Código de Comercio. 

En efecto, la Ley de Tftulos y Operaciones de Cr6dito, 

en la fracción IV de su articulo 2Q, establece que lo• actos 

y operaciones que regula se regi r6n, a falta de 

disposiciones legales o consuetudinarios aplicables, por el 

Derecho común, "decl ar6ndose aplicable en toda 1 a Repúbll ca, 

para los fines de esta ley, el Código civil del Dietrito 

Federal". 

Por su parte, el articulo &Q de la Ley de Navegación Y 

Comercio Marftimo, establece que "supletoriamente a las 

disposiciones de esta ley, ser6n aplicables los usos 



•aritimos, el Código de comercio, la Ley sobre el Contrato 

de Seguro, la Ley General de Instituciones de Seguros, el 

Código civil para el Distrito y Territorios Federales ••• • 
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De acuerdo con las dos citadas disposiciones, cuya 

validez constitucional_ es discutible, por Derecho común deba. 

entenderse el contenido en el Código civil para el Distrito 

y Territorios Federales. 

El Derecho común, en todo caso, no debe ser considerado 

como fuente del Derecho mercant i 1; sol 8111ente es un Derecho 

de aplicación supletoria. 

En general, el Derecho común sólo debe aplicarse a 

falta de disposición expresa de la legislación mercantil. 

En materia de titulos y operaciones de cr6dito y de cOMarcio 

maritimo, la aplicación supletoria del Derecho COlftún 

requiere, ademlls, la ausencia de usos (bancarios, 

mercantiles o maritimos). 

En materia de procedimiento mercant i1, a falta de 

convenio expreso de las partes (procedimiento convencional) 

o de disposición expresa del Código de Comercio, se aplicarll 

supletoriamente la ley de procedimientos local raspecHva, 

según lo dispone el articulo 1054 del Código comercial. 

Criterio distinto se sustenta en el articulo 1111 

transitorio de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, que 



dispone que las referencias hechas en la misma al Código de 

Procedimientos civiles se entiendan hechas respecto del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito y Territorios 

Federales. Esta supletoriedad es excepcional y sólo se 

refiere a los preceptos expresamente reglamentados por esta 

ley. También es temporal, en tanto que se promulgue el 

Código de Procedimientos Mercantiles. 

4.- SUJETOS DEL DERECHO MERCANTIL. 

La ley a través del artfculo 4Q del Código de Comercio 

nos señala claramente quienes son sujetos del Derecho 

,Mercantil estableciendo: 

Art .. 4Q.- las personas que accidentalmente, con o sin 

es1ahlecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, 

aunque no son en derecho comerciantes, quedan, sin embargo, 

sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los 

labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen 

planteados almacén o tienda en alguna población para el 

AXpendio de Tos frutos de su finca, o de los productos ya 

elaborados de su industria o trabajo, sin hacerles 

alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes 

en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas. 

a) EL COMERCIANTE. 

Fn el lenguaje común y corriente se conoce como 

~omercinnte a la persona que negocia comprando y vendiendo o 
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permutando géneros o mercancfas. Es decir, a aquellas 

personas que realizan operaciones de compraventa o de 

permuta, con propósito da lucro. Tal es al concepto 

originario de comerciante (mercader, traficante). 

El concepto Jurfdico da comerciante (como también lo ea 

actualmente el concepto técnico, económico) ee mil• amplio 

que 1 a noción vulgar. En efecto, son ca li ffoados como 

comerciantes, desde el punto de vista jurfdico, adem'e de 

las personas que se dedican habitualmente a realizar 

operaciones de compraventa o de permuta, aquellas otras que 

tienen actividades completamente distintas, de car,cter 

industrial y agrfcola inclusive. Asf, por ejemplo, el 

artfculo 75 del Código de Comercio reputa actos de c0111erclo: 

las empresas de construcción, las de f'bricaa y 

manufacturas, las de transporte, las editoriales, la• de 

turismos, las de especttlculos p(iblicos, etc., y loa 

titulares de todas asas empresas, que realizan actividades 

que desde el punto de vista com(ir• y corriente no eon 

comerciales, son, sin embargo, consideradas como 

comerciantes. 

Indudablemente que el comerciante es la figura 

principal del Derecho Mercantil. Mediante el concepto de 

comerciante se determina la naturaleza mercantil de 

numerosos actos. Esto es, muchos de los actos que el 

Código de Comercio considera comerciales. 
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No debe olvidarse tampoco que el Derecho Mercantil 

nació como un Derecho profesional. Esto es, en su origen 

fue un Derecho de los comerciantes y para los comerciantes, 

criterio que ha vuelto a tener vigencia en la doctrina y en 

algunas legislaciones, aunque a trav6s de la figura de la 

empresa. 

que: 

b) CLASIFICACION DEL ARTICULO TERCERO DEL CODIGO DE 

COMERCIO. 

Establece el articulo tercero del Código de Comercio 

Art. 32.- Se reputan en derecho comerciantes: 

I. Las personas 

legal para ejercer al 

ordinaria; 

comercio, 

que teniendo capacidad 

hacen de 61 su ocupación 

II. Las sociedades constituidas con arreglo 

a las layes mercantiles; 

III. Las sociedades extranjeras o las 

agencias y sucursales de 6stas, que dentro del territorio 

nacional ejerzan actos de comercio. 

Como podamos apreciar, 

criterios distintos para 

el Código da Comercio utiliza 

determinar la calidad de 

comerciante. En efecto, cuando se trata de personas fisicas 
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(cOlllerciante individual) requiere que ejerzan el comercio en 

forma habitual para atribuirles el carácter de COlllerciantes. 

Tratándose de sociedades extranjeras exige la realización de 

actos de comercio, dentro del territorio nacional. En 

ca•bio, a las sociedades •ercantiles .. xicanas las califica 

Cnnk> comerciantes en todo caso, aunque no ejerzan el 

c0111ercio habitualmente ni realicen actos da cOlllBrcio. 

Segün hemos visto, para que la persona ffsica adquiera 

la calidad de comerciante, requiere el Código que tal 

persona haga del c0111ercio su ocupación ordinaria. auiera 

esto decir que el cmierciante daba estar dedicado, 

profesional.ante, al ejercicio del cOMarcio. 

"Dedicarse profesionalNnte a ajarcar al cOllltlrcio no 

quiere decir dedicarse exclusivllMllnta a tal .anastar. Una 

persona, par ejMplo, puada dedicarse al aiarcicio de la 

•edicina o de la abogacfa, y ser, a la vez, propietario da 

una tienda de abarrotes". (15) 

T811lpaco se datar•ina la profesionalidad por al 

ejercicio continuado de actos de comercio. Una persona 

puede firMar cheques o letras de ca•bio diari11111ente (la 

( 15) CERVANTES AHUMADA, Raúl. El CODCBOto del 
Revista BrasileHa de Filosofia. Sao Paolo, 
1977. p. 77 

Derecho. 
Brasil. 



firma de un titulo de crédito es acto de comercio) y no por 

ello adquirirfa la calidad de comerciante. 

En realidad, para adquirir 

requiere es ser titular de una 

tal calidad, lo que se 

empresa mercantil. El 

comercio sólo puede ejercerse, en la actualidad, a trav6s de 

una empresa que produzca o 

prestaciones de serv;cios 

adquiera bienes u organice 

destinando tales bienes y 

servicios al mercado general. Sólo es cOMerciante el 

titular de la empresa mercantil, si tiene capacidad para el 

ejercicio del comercio. En tal sentido creemos que debe ser 

interpretado el articulo 3Q, que venimos comentando. 

De lo anterior se deduce que el ejercicio del comercio 

debe ser en n001bre y por cuenta propios. Un administrador 

de una tienda o de una f4brica, por ejet11plo, dedicar4 su 

vida al c0111ercio y no tendr4 la calidad de cOM8rciante. 

Ser4, siMplemente, un auxiliar. 

5.- ESPECIALIDAD DE LA NORMA MERCANTIL. 

El conjunto de normas constituye el derecho positivo 

vigente en determinado tiBlllPO y en cierto úbito espacial. 

Pero las normas no constituyen todo el mundo del derecho, 

del 

Las 

se 

cual forman 

sociedades y 

construyen 

parte otras construcciones juridicas. 

los titulas de crédito, por ejemplo, 

de acuerdo con normas: pero, 
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ontológicamente ellos no son normas y tienen existencia 

ideal autónoma, como sujeto o como cosas jurfdicas. 

La única fuente del derecho es, según antes hemos 

indicado, el poder público efectivo del cual emanan la• 

construcciones jurfdicas. Y ese poder fuente, según tambi6n 

indicamos ya, puede radicar en el Estado como cuando •• 

a 1 abora una 1 ay; en una comunidad de personas, como cuando 

se elabora una costumbre, o en una o m6s personas, como 

cuando se organiza una sociedad mercantil o se crea un 

titulo de crédito. 

Con la anterior aclaración, podemos afirmar que lae 

normas que integran el derecho mercantil positivo vigente 

son: 

Las leyes mercantiles, que en nuestro sistema jurfd.ico 

son federales, y que las principales son: 

l. El Código de Comercio; 

II. La Ley General de Sociedad•• Mercant i 1 ea; 

III. La Ley General d• Sociedades cooperativas; 

IV. La Ley de Sociedades Mercantiles de Inter6s 

Público; 

v. La Ley Sobre el Contrato de Seguro; 

VI. La Ley de Quiebras y de suspensión de Pagos; 

VII. La Ley de Navegación y Comercio Marftimo; 



VII.I. 

IX. 

X. 
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Ley Reglamentaria del Servicio de Banca; 

Los Tratados y Convenciones celebrados por 

México en Materia COlllericial; 

Las diversas leyes comerciales 

administrativas, entre las que indicaremos 

como principales la Ley General de 

Instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxiliares, la Ley de Instituciones de 

Seguros, la de Instituciones de Fianzas; la 

Ley de Petróleo, la Minera, la de Facultades 

del Ejecutivo en Materia Económica, la Ley 

para promover las inversión mexicana y 

regular la inversión extranjera, Ley sobre el 

registro transferencia de tecnologfa y el uso 

y explotación de patentes y marcas, Ley 

Federal de Protección al Consumidor, etc. 

Es importante hacer notar que la doctrina de los 

mercantilistas no constituye, en sentido estricto, norma del 

derecho comercial, sino un eficaz auxiliar para la 

interpretación de las normas escritas o consuetudinarias. 

Sin embargo consideramos necesario hacer un 

reconocimiento a grandes mercantilistas mexicanos entre los 

que cabe citar a Jacinto Pallares, S. Moreno Cora, 

Eduardo Pallares, Joaquín Rodriguez Rodriguez, Roberto L. 

Mantilla Malina, Jorge Barrera Graff, Arturo Puente y F. 



Octavio Calvo, Rafael de Pina Vare y otros, que han formado 

ya un cuerpo de doctrina mercantilista mexicana, que se 

contempla con la gran cantidad de tesis profes.ionales 

elaboradas bajo la dirección del Seminario de Derecho 

Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, y con las tesis elaboradas an 

las distintas Facultades de Derecho da la Rep~blica, y 

Escueles Superiores que imparten la licenciatura de Derecho. 

B.- OBLIGACIONES Y CONTRATOS MERCANTILES 

Al hablar de la unificación del derecho civil y al 

mercantil en materia de obligaciones y contratos. no exiate 

diferencia alguna fundamental en la estructura orgánica da 

unos y otros contratos, lo que expHca la tendencia a la 

unificación de l~s normas sobre esta materia y el logro da 

tal unificación en las legislaciones suiza e italiana. Adn 

en nuestro sist9111a, que 11antiena la dualidad da 

legislaciones, la legislación civil sobre contratos debe 

considerarse como telón de fondo, del cual resaltarán 

algunas caracterfsticas o circunstancias accidentales, 

cuando el contrato adquiera la calidad -rcantil. Pero no 

existen diferencias esenciales. Por tanto, esta parte debe 

considerarse cOlllO compl-ento de 111 parte correspondiente 

del Derecho Civi 1, por lo que nos referiremos sólo 11 

aquel los aspectos de los contratos qua el 

Derecho Civil no considere, o que la Ley Mercantil trate de 

manera diversa que la Ley Civil. 
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1.- CONCEPTO DE OBLIGACION. 

"Las ob 1 i gaciones mercantiles de car4cter cent ractual 

entre 1 a el ase consumidora y 1 a proveedora son objeto de 

normas de interés pClblico, de orden pllblico y de car4cter 

irrenunciable". (16) 

Esto que acabamos de sellalar y que hipotéticamente es 

muy sencillo no lo es tanto en la pr4ctica por la 

importancia de distinguir ,entre las obligaciones y los 

contratos civiles y las obligaciones y los contratos 

mercantiles que se complica en nuestro régimen jurfdico en 

razón de que de acuerdo con el pacto federal establecido por 

nuestra Constitución, se asigna a la Federación le 

competencia para legislar en materia de comercio (art. 73-

X), mientras que la legislación civil se conserva como 

materia propia de los Estados. La legislación mercantil as 

llnica y aplicable a todo el territorio nacional, la civil es 

mllltiple y la dictan las entidades federativas para su 

territorio local. Por tanto, la necesidad de establecer una 

distinción clara para los contratos que son mercantiles 

obedece, entre otras a dos razones b4sicas. 

En primer Jugar, a la aplicación de determinadas normas 

(16) MANTILLA MOLINA, Roberto. op. cit. p. 343 
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sustantivas especial es para 1 as obl igactones y contratos 

mercantiles, reglas espaciales que derogan a las normas 

civiles da carllctar general. El segundo motivo importante 

as la via procesal para al caso de conflicto, que implica 

que las normas aplicables a cada procedimiento son también 

diferentes. Adem6s, el juez competente es en un caso el 

juez federal (mercantil) y en el otro el juez local (civil). 

La Constitución autoriza a los jueces locales aplicar la 

materia federal sólo cuando afecten interesas da 

particulares. 

2.- MODALIDADES DE LAS OBLIGACIONES. 

A pesar de que el derecho comlln es supletorio de las 

inmensas lagunas de nuestro actual derecho mercantil, 

también los códigos civiles son insuficientes y arcaicos (la 

mayor parte de sus disposiciones sobra obl igacionea 

provienen del venerable Código da Napoléon da 1804). 

Alln asi al vigente Código da Comercio, a diferencia de 

los Códigos Civiles del Distrito Federal y de los estados da 

la Repliblica, nos regula amplia y especialmente las 

modalidades de las obligaciones que surgen de actos, de 

hechos, de omisiones y de negocios comerciales. Las 

di sposi clones aplicables a ellas se contienen en 12 

articulos, 77 a 88, que establecen: 
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Art. 77.- Las convenciones ilicitas no producen 

obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de 

comercio. 

Art. 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se 

obliga en la manera y térrainos que aparezca que quiso 

obligarse, sin que la validez dei acto comercial dependa de 

la observancia de formalidades a requisitos determinados. 

Art. 79.- se exceptuar6n de lo dispuesto en el 

articulo que precede: 

l. Los contratos que con arreglo a este código 

u otras leyes deban reducirse a escritura o requieran fonaaa 

o solemnidades necesarias para su eficacia; 

11. Los contratos celebrados en pafs extranjero 

en que la ley exige escrituras, fonwas o solefllnidades 

dete111inadas para su validez, aunque no las exija la ley 

mexicana. 

En uno y otro caso, los contratos que no llenen las 

circunstancias respectiva11ente requeridas, no producirán 

obligación ni acción en juicio. 

Art. eo.- Los contratos mercantiles que se celebren 

por correspondencia, quedarán perfeccionados desde que se 
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conteste aceptando la propuesta o las condiciones con que 

6sta fuere modificada. 

La correspondencia telegr4fica sólo producir4 

obligación entre los contratantes que hayan admitido este 

medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los 

telegramas reúnan las condicionas -o- signos convancionales

que previamente hayan establecido los contratantes, si asf 

lo hubiesen pactado. 

Art. 81 .- Con las m6dificaciones y restricciones de 

este código ser4n aplicables a los actos mercantiles las 

disposiciones del derecho civi 1 acerca de la capacidad da 

los contrayentes y de las excepciones y causas que rescinden 

o invalidan los contratos. 

Art. 82.- Los contratos en que intervengan corredores 

quedar4n perfeccionados cuando los contratantes firmaren la 

correspondiente minuta de la manera prescrita en •1 titulo 

respect f vo. 

Art. 83.- Las obligaciones que no tuvieren t6rmino 

prefijado por las partes o por las disposiciones de este 

código ser4n exigibles a los diez dfas despu6s de 

contrafdas, si sólo produjeren acción ordinaria, y al dfa 

inmediato si llevaren aparejada ejecución. 

Art. 84.- En los contratos mercantiles no se 

reconocer4n términos de gracia o cortesfa, y en todos los 



cómputos de dfas, meses y anos, se entender•n: el dfa, de 

veinticuatro horas; los meses, seg~n est6n designados en el 

calendario gregoriano, y el ano, de trescientos sesenta y 

cinco dfes. 

Art. 85.- Los efectos de le morosidad en el 

cu•plimiento de les obligaciones mercantil•• comenzar•n: 

I. En los contratos que tuvieren dfa aenalado 

pare su cumplimiento, por voluntad de lea partes o por le 

ley, el dfa siguiente d• su vencimiento; 

II. Y en los que no lo tengan, desde el dfa en 

que el acreedor le reclamar• el deudor, judicial o 

extrajudicialmente ante escribano o testigos. 

Art. 88.- Les obligaciones mercantiles habr•n de 

cumplimentarse en al lugar determinado en •l contrato, o, en 

caso contrario, en aquel que seg~n la naturaleza del negocio 

o la intención de les partes deba considerarse adecuado al 

efecto por consentimiento de aquellas o arbitrio judfcial. 

Art. 87 .- Si en el contrato no •• determinaren con 

toda precisión le especie y calidad de lae mercancfaa que 

han da entregarse, no podr6 exigirse el deudor otra cosa que 

la entrega da mercencfas de espacie y calidad medias. 

Art. 88.- En el contrato mercantil en qua se fijare 

pena de indemnización contra el qua no lo cumpliere, la 

37 



parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato 

o la pena prescrita, paro utilizando una da astas dos 

acciones quedaré extinguida la otra. 

Otras surgen de la regulación da ciertos contratos (por 

ejemplo al tratar del pr6stamo, sa indica que el intar6s 

legal en caso de mora as del es; o en relación a la 

compraventa, que el riesgo de pérdidas o daftos sa transf iara 

al comprador a partir del momento da 

ciertas materias, como la presunción 

1 a ant raga), o da 

de la solidaridad 

pasiva respecto a t ftulos y operaciones da cr6dito; o qua 

las aportaciones de bienes a sociedades se praauMan 

traslativas da dominio. Emparo, son inauficiantas, y an 

ocasionas, por obsoletas y contrarias a los usos y prácticas 

del comercio, resultan absurdas; por ejemplo lo qua 

establece el artfculo 385 del mismo ordenamiento: "laa 

ventas mercantilas no se rescinden por causá da lesión". 

3.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. 

Respecto al cumplimiento de las obli11acion•• 

mercantiles, al Código de Comercio, nos proporciona a111unaa 

reglas que difieren, en cierto sentido, de las del derecho 

civil. En relación con el plazo, si las obligaciones 

mercantiles no tuvieran término prefijado por les partas o 

por el mismo Código de Comercio serén exigibles 10 dfaa 

después de contrafdas, si sólo produjeran acción ordinaria, 
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y al dfa inmediato si 1 levaren aparejada ejecución (art. 

83). Copiado también en su totalidad de la ley mercantil 

espanola (art. 62), este precepto especial deroga las normas 

del Código de Comercio sobre las obligaciones sin plazo. El 

artículo 2080 del Código Civil vigente dispone que las 

obligaciones de- dar deben c11t11plirse treinta dfas después de 

la interpelación, y las obligaciones de hacer, cuando lo 

ex;ja el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo 

suficiente para su cuMpHmiento. El criterio de distinción 

es arbitrario y, además, so aplicación exige que se analicen 

las normas procesales procedentes para calificar a la 

obligación mercantil con base en la acción procesal que debe 

intentarse. Dicha disposición no es muy práctica porque da 

un mismo acto jurfdi co -un contrato, por ejemplo- se pueden 

derivar otras obligaciones con acciones ordinarias y 

ejecutivas. AdeMlls de esta regla contercial, existe otra 

para el contrato de coi.praventa mercantil que hace posible 

exigir la obligación de entrega, por parte del vendedor, en 

2"4 horas (art. 379), y la de pagar el precio de contado 

(art. 380). Para el préstamo sin plazo, el articulo 380 del 

Código de Comercio establece la misma normativa que el 

articulo 2080 del Código Civil. 

En cuanto al lugar de pago, el Código de Comercio (art. 

86) ordena que sea determinado en el contrato, y a falta de 

ello, en aquel que según la naturaleza del negocio o la 

intención de las partes deba considerarse adecuado al efecto 
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por consentimiento de aquellas o arbitrio judicial. Este 

principio difiere de lo establecido por el derecho comün 

que, recogido en el artfculo 2082 de nuestro Código de 

Civil, dice: "por regla general el pago debe hacerse en el 

dOftlicilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra 

cosa". Consideramos que este principio general puede ser 

aplicable, en determinados casos, a las obligaciones 

mercantiles, pues el derecho civil resulta supletorio y la 

nor•a ca..ercial no es clara. También sirve de base a ·esta 

afirmación el complemento procesal de que es juez competente 

el del domicilio del deudor (art. 1105 del Código de 

Comercio. 

Oe acuerdo con el artfculo 85, los efectos de la 

morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles 

principian al dfa siguiente de su vencimiento. Si la 

obligación no tuviere vencimiento, éste se produce cuando el 

acreedor lo reclama por interpelación. Esta disposición fue 

tomada del articulo 63 del Código de Comercio espaftol. En 

relación con el derecho común, la regla 111Brcantil coincide 

con el articulo 2104 de nuestro Código, aunque este ültilllO 

es m4s explfcito y casuista acerca de la regulación general 

sobre el cumpHmiento de las obligaciones. El sólo 

vencimiento del plazo sin que la obligación se cwnpla, trae 

ipso jure aparejada la mora, sin que sea menester que el 

acreedor haga nada que gestione en modo alguno el pago de su 

crédito. El vencimiento del plazo lo hace todo. 
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4.- LOS CONTRATOS MERCANTILES. 

Establecer la definición de los contratos mercantiles 

alejados de la de los Contratos Civiles, seria ponerse al 

filo del precipicio ya que en su esencia no diHere de los 

que consideramos civiles privados o comunes, y asf. si 

sabemos que contrato es el acuerdo de dos o más partes para 

crear derechos y obligaciones, es definición aplicable 

igualmente a los contratos que por su forma o 

caracteristicas accesorias'llamamos "mercantiles". 

Para señalar las diferencias, tendremos que acudir a 

criterios mil veces esgrimidos por autores de todos los 

paf ses tal es como: que son mercantiles los contratos 

rngulados por los Códigos de Comercio y no por los Códigos 

Civiles; que son mercantiles los contratos en los que una o 

más partes tienen legalmente ol carácter de comerciantes; 

que son mercantil es los contratos que dan lugar a 

procedimientos judiciales supuestamente más ágiles que los 

contratos civiles; que son mercantiles los contratos en qua 

su objeto acusa más claramente su finalidad económica, etc. 

Los abogados que especialmente conocen, estudian Y 

manejan el Derecho Mercantil, empeñados en considerarlo rama 

independiente y de características especialisimas, no pueden 

cejar en su empeño de luchar porQue se le reconozca aQuella 

calidad, y porQue las operaciones Que de esa rama surjan, 
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contratos por ejemplo, vuelvan a ser consideradas CCll90 

especiales e independientes del Derecho Civil, aun en lo que 

se refiere al procedi.,ianto judicial que para su 

interpretación y solución en su caso, puedan presentar. 

Ahora bien, la doctrina ha considerado diversos 

criterios para dete.,.inar an qu6 casos esta.os frente a un 

contrato Mercantil: 

a) ·una primara opinión seftala que daba atenderse a la 

nota caracterfstica del fin, qua debe ser lucro o de 

provecho. 

b) Otrn criterio afi""a qua loa contratos 1111rcantile• 

son aquellos que surgen de las relacionas a que da lugar al 

ejercicio da una -presa o que astlln vinculados a la 

actividad t1111Prasarial "El concepto de ~reea daba 

entenderse en los MiSlllOs t6.,.inos qua el da negociación 

.. rcontil" (17) qua en nuestra doctrina, utiliza Mantilla. 

c) En su tesis, Rodrfguaz afinH que el derecho 

.. rcantil ·as el derecho da los actos en MBBa realizados ll_Or 

eMPresas. Y agrega al criterio anterior, qua los actos 

celebrados por 8"'presas poseen tambi6n la caracterfstica da 

ser realizados en 111asa". (18) 

(17) llANTILLA llOLINA, Roberto. op, cit. p. 388 
(18) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ,. Joaqufn. op. cit. p.312 
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d) Un criterio final de orden práctico nos dice que 

los contratos mercantiles "son aquellos que constituyen 

alguno de los actos de comercio enunciados por el artfculo 

75 del Código de Comercio, o cuando recaen sobre cosas 

mercantiles". 

Asimismo las escasas normas mercantiles sobre 

contratos son regles especiales que alteran y derogan 

algunos principios del derecho civil. Estos preceptos son 

muy pocos y sólo contienen variantes del derecho comlln. 

Están inspirados en el tráfico comercial, como tráfico 

profesional realizado en mase y se caracterizan por le 

falte de formalidad y el rigor en le eiecución de los 

contratos mercantiles. Este materia de los contratos 

comerciales no recoge principios modernos sobre ellos. 

Los conceptos y principios generales de la materia de 

obligaciones y contratos son los mismos del derecho civil, 

pero la regulación mercantil en esta materia es muy 

fragmentaria. Además, acepta que el derecho comím, como 

fondo general del derecho se aplique 

supletoriamente a las relaciones mercantiles. Las normae 

comerciales especiales están contenidas fundamentalmente en 

el Código de Comercio, aunque la Ley de Protección al 

Consumidor, de reciente aplicación (1975), agrega algunas 

disposiciones en el campo de las obligaciones y contratos de 

naturaleza mercantil. 



a) ELEMENTOS ESENCIALES. 

El artfculo 1794 del Código Civil para al Ohtrito 

Federal seftala: 

Para la existencia del contrato •• requiere: 

I. 

II. 

Consentimiento. 

Objeto que pueda ser 

contrato. 

materia del 

Estos elementos esenciales en el Derecho comlln forman 

parte integral del Derecho Mercantil y este los ••ftala en la 

Ley Federal da Protección al consumidor qua •• al Onico 

ordenamiento de cartcter mercant i1 qua prav• los a lamentos 

del contrato mercantil, aón cuando al mismo s• refiera a laa 

ventas domieil iarias, caso en 111 qua debe tOMars• por 

ana1ogfa los elementos mencionados en la lay para los 

contratos de car6cter mercantil en general. 

b) FORMA DE LOS CONTRATOS. 

Seftalamos a continuación, eeneralidadea sobra la forma 

de los contratos mereantiles, que no es sino al modo d• 

manifestarse el negocio en su forma exterior, pllblica. 

En base a lo dicho, encontramos contratos formales y no 

formales; en nuestro Derecho se da la primera acepción a 
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aquellos contratos a los que expresamente la ley impone para 

su validez. determinada forma. 

Pero cabe se~alar que esa imposición pierde fuerza 

frente a los principios básicos de todo contrato mercantil: 

la buena fe y la rapidez; asf, basta la palabra oral para 

crear la obligación mercantil. El problema surgirá a nivel 

procedimental: para demostrar en juicio la validez del 

contrato, la forma será in~ustituible. 

Ahora bien, las formalidades se refieren a: plasmar por 

escrito la voluntad de cada uno de los contratantes y 

elevarlo a escritura notari:i1. no siendo supuesto 

indispensable del primer aspecto, el segundo. 

Asimismo el Código de Ca11ercio especifica que existe 

1 ibertad de forma, sin que se requiera "la observancia de 

formalidades o requisitos determinados" (art. 78). Este 

texto y el principio de la libertad de forma fueron 

recogidos por el Código Civil en su artfculo 1832, que 

habla de los actos jurídicos civiles y agrega la fórmula -

innecesaria- de "fuera de los casos expresamente designados 

por la ley". Esta 

que complementa a 

establecida la 

excepción 

la anterior 

clasificación 

la enuncia el articulo 79, 

disposición. Una vez 

de contratos en 

consensuales y formales, podemos distinguir, en palabras de 
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Garrigues, entre "contratos con forma libre y contratos 

con forma impuesta" (19) 

La excepción al principio de la libertad de forma la 

encontramos en muchos de nuestros contratos mercantiles. De 

los actos de comercio con forma impuesta que seftala nuestra 

legislación comercial, mencionaremos, entre otros, los 

siguientes: 

I. la comisión merc,ntil debe constar o ratificarse 

por escrito (art. 274 del Código de Comercio): 

II. el contrato de transporte exige que el porteador 

extienda una carta de porte (art. 581 a 587 del 

Código de Comercio); 

III. el contrato de sociedad requiere de escritura 

p~blica (art. 52 de la LSM); 

IV. el contrato de asociación en participación debe 

constar por escrito (art. 254 de la LSM); 

V. las relaciones y actos jurfdicos que tengan 

vinculación con tftulos de crédito (emisión, 

endoso, aval, etc.) deben constar en el documento 

(art. 52 LTOC); 

VI. algunas operaciones de crédito que regula la LTOC 

(reporto, cartas de crédito, descuento de crédito 

(19) GARRIGUES, Joaqufn. op. cit. p. 284 
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en libros, crédito confirmado, créditos de 

habilitación o avio y refaccionario, prenda 

irregular), deben constar por escrito; 

VII. la emisión de obligaciones requiere de acta 

notarial (art. 213 de la LTOC); 

VIII. el fideicomiso debe celebrarse por escrito (art. 

352 LTOC); 

IX. el contrato de seguro, para fines de prueba, debe 

hacerse por escrito (art. 19 LCS); 

X. los contratos de derecho maritimo, arrendamiento 

de naves, transporte y seguro deben celebrarse 

por escrito (arts.153, 168 y 222 respectivamente, 

de la LNCM); 

XI. la COfllpraventa de buques, adem6s de constar por 

escrito ante corredor o notario. debe inscribirse 

(art. 111 de la LNCM); 

XII. otras operaciones mercantiles exigen la entrega 

del bien para su perfeccionamiento, cOftlO en el 

caso del depósito (art. 334 del Código de 

Comercio), el reporto (art. 334 de la LTOC). En 

estas situaciones estamos en presencia de los 

llamados contratos reales. 

Debemos agregar que en materia mercantil resulta 

interesante analizar el requisito de forma impuesta para el 

caso de los contratos atipicos que, al no estar regulados 

por la ley, en principio no se sujetan a formalidad alguna y 
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por lo general son contratos de forma libre. Sin embar·ao, 

podemos enfrentarnos a contratos atipicos que, por au 

asimilación y similitud con contratos tfpicos, pueden 

requerir -indirectamente- de la exigencia de la forma. Por 

ejemplo, el contrato de agencia, como especie o por au 

parecido con la comisión. 
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A.- EL CHEQUE COMO TITULO DE CREOITO Y SU NATURALEZA 

JURIDICA 

Siguiendo une coherenci• en nueatr• testa, raqutatto 

tltHMO que para optar por la licenciatura en Derecho noa 

extga la UMAM, trabajo qua r••liZeMO• con 9UCho gueto; noe 

corraaponde hablar da le parte .. dular, la parte auatanttva 

de esta tests que se ll8111a "An41tsts Jurfdtco del Bobr .. tro 

bancerto en al Contrato da Cuenta da Chequea" eato •e del 

cheque y a través del desarrollo da ••t• capttulo 

ct .. nta.os las basas da lo que seri del daaarrollo del 

tercer capitulo con al que pondreMOa fin a ••t• trabajo ele 

investigación. 

1.- ELEMENTOS 

Siendo el cheque un titulo de cr6dito, contf•n• laa 

•i-• ceracterfaticaa que loa d-6• titulo• da cridtto. 

Muestra Lay Genar•l de Tftuloa y Oparactonea de Cr6dito, •n 

su artfculo So., los defina eaf: "Son tftuloa d• cr6dtto, 

los doc..,.ntos necesarios para ejercitar •1 derecho literal 

que en ellos se conatgna". Da aata definición dertv...,a laa 

principales ceractertaticaa, qua aon; le tncorporect6n, la 

lagiti111aci6n, la literalidad y la autonomfa. 



a) INCORPORACION 

"Fl tftulo de crédito es un documento que lleva 

incorporado un derecho, el cual est4 inti1111111ente unido al 

t ftulo y su ejercicio est4 condi clonado por la exhibición 

del documento; sin la presentación del titulo, es i•posible 

ajercit11r el derecho incorporado en él. El hecho de poseer 

legalmente el titulo, da al poseedor la posesión del derecho 

que se incorpora en 61. Ahora bien, el fund-ento de la 

posesión del derecho estriba en el simple hecho de poseer el 

titulo legalmente". (20) 

Por regla general, los derechos existen 

independientemente de los docU111entos en que se consignan, y 

se pueden ejercitar sin necesidad de aquellos; pero 

trat6ndose de los titulas de crédito, el derecho se 

convierte en algo accesorio y el documento en lo principal, 

de tal suerte que el derecho no existe, ni se puede 

ejercitar, sin la previa posesión del documento Y su 

oportuna &KhibiciOn; esto se debe a la incorporación del 

derecho en el documento, que hace que se produzca una intima 

unión entre el uno y el otro. Entonces la incorporación es 

una función legal en virtud de la cual se introduce al papel 

(20) CERVANTES AHUMADA, Raúl. Tftulos y Ooeraciones de 
Crédito. Tercera edición. Herrero, S. A. M6xico. 
1954. p.18 
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donde consta el titulo el derecho mismo en él consignado, da 

tal manera que la unión intiM& del derecho y del docUManto, 

hace que éste llltiino sea condición necesaria no sólo para 

ejercicio.del derecho, sino tltlllbién para qua la persona qua 

va a ejercitar las accionas qua deriven de los tftulos da 

crédito queden legitimados afactiv ... nta. 

b) LITERALIDAD 

Esta es otra de las caractarfsticas de los tftulos de 

crédito y que tiene igual importancia que la anterior, 

Vivante declara "que el docU111ento da crédito adquiere al 

carllcter juridico de tal, sol1111&nte cuando por disciplina 

sea necesario para transferir o exigir al derecho literal y 

autónomo que en él está consignado". (21) 

En general podemos decir que el t ftulo 11s 1 it11ral 

porque no pu11de 11jercitars11 el der11cho, sino en los térMinos 

11n qu11 consta an el doc....,nto o como dice el autor citado, 

el derecho que conste en el t ftulo, es un derecho literal, 

porqu11 su medida y su contenido estlln dete,..inados por el 

preciso tenor del titulo. En suma: al d11recho exist11 an los 

términos que el titulo expr11sa, 11s decir, con la lit11ralidad 

se expresa clara11ente la obligación, quien se obliga, a lo 

(21) VlVANTE, César. Tratado de Derecho Mercantil. T.IJI. 
Traducción Espaftola. Primera edición. Reus, s. A. 
Madrid. 1938. p. 119 
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que se obliga Y el plazo al cual se obliga. La letra 

engendra el derecho de tal .. nara qua lo qua no est6 

consignado en al titulo no puade tenar influar.cias sobre el 

derecho. 

C) AUTOllOMlA 
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Lo que sa da a antendar con asta al-nto as lo 

siguiente: qua la serie da poseedores que van surgiendo o 

apareciendo durante la circulación dal titulo, tiana una 

posición distinta respecto de los anteriores poaaadoraa. Ea 

decir Que cuando "A" andoaa un Cheque a ·a·, 6ste Qltimo 

recibe un derecho nuevo, originario, y si paatario,...nta ·a· 
se lo endosa a ·e·, ocurre cosa s-janta, por lo qua as 

flicil deducir que por -dio del endoso se adquiera un 

d&recho propio, por lo que, al qua adquiera un titulo por 

ese .. dio, no le son oponibles las axcapcionaa qua al deudor 

hubiera podido oponar a los pracadantea poaaadoraa. 

D) ClRCULAClOH 

Aunque no esté contenido dentro da la definición legal 

de los t ftulos de crédito, si podlll9Ds del ar asentado un 

nuevo al ... nto da distinción de dicho docu .. nto al cual es 

la circulación y lo que quer..,s expresar con asta nuevo 

el-nto es lo siguiente: cuando se •ita un titulo da 

crédHo y dicho titulo se va tranS111itiendo por Medio del 
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endoso, no sabe el ""1isor en un -..nto dado qui6n es su 

acreedor, ya que es hasta el dfa que se vence la obligación 

en que consta el titulo cuando conoce al tenedor, por lo que 

se cOfllprende que dicho titulo astil destinado a CUlll>lir su 

111isión pasando de unas 111anos a otras, en una circulacf6n 

constante e 

e) LEGITIMACION 

El jurisconcu1to italiano Alfredo Rocco en su tratado 

de Derecho Uercantil nos dice respacto de la legittaación lo 

siguiente' "Los titulas de crédito son aquellos docu111entos a 

los que ve unido un derecho de cr6dito, de lllOdo que quien 

tiene el documento tiene tS111bién el derecho". (22) Por su 

parte Felipe Tena nos dice: "la posesión del tftulo 

adquirido confome a la ley que noma la circulación del 

tftulo, conf;ere al que lo obtuvo la facultad de hacerlo 

efectivo en contra del deudor, y asegura a 6ste su 

líberecMn definitiva 11ediante el c1.1111pli11ianto. Funciona 

pues, la legal posesión del titulo no sólo en favor del 

poseedor sino ta111bién del deudor, y esta doble función que 

el tftulo desempella constituye el fanÓlll8no qua la doctrina 

conoce con el nombre de legit;•actón*. (23) F•cil de 

{22) ROCCO, Alfredo. ~ p. 59 
(23) TENA, Felipe de J. Tratado de Derecho Mercantil 

Mexicnno. T. II. Segunda edición. Porrúa, S. A. 
México. 1953. p. 192. 



comprender, de acuerdo con esas citas, que para ejercitar el 

derecho que está consignado en un titulo de crédito, no 

basta ser el acreedor del derecho, sino que es necesaria la 

tenencia del documento, es decir, que para ejercitar el 

derecho hay que exhibir el documento. 

La legitimación consiste pues en el hecho de que el 

documento ident Hica a la persona como la poseedora de un 

derecho, es la posibilidad de que se ejercite el derecho por 

el tenedor, aunque no ~ea en realidad el titular juridico 

del derecho conforme a las normas del derecho común. Ahora 

bien, en esta última idea se está usando la palabra 

posibilidad, y creemos con acierto, pues debemos hacer 

constar que la ley sólo considera o presume que el poseedor 

del titulo es el propietario o titular de los derechos que 

dimanan o provienen del documento. 
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La ley no reputa propietario o titular a su poseedor, 

con lo cual se quiere dar a entender que no se debe de 

llegar al abuso de hacerlo verdadero y único propietario, 

sino sólo considerarlo como tal, dejando campo abierto a la 

reivindicación, pero consignando la carga de la prueba al 

que quiere ejercer tal reivindicación; lo cual quiere decir 

que esa presunción es juris tantum y puede ser destruida en 

los casos de robo, extravío del titulo y adquisición de mala 

fe o con culpa notoria, de conformidad con lo que disponen 

los Articulo 42 y 43 de la L.T.O.C. 



Resumiendo se llega a la siguiente conclusión: el 

poseedor por el hecho de poseer, tiene derecho de ejercitar 

los derechos que dimanan del ~ítulo, lo cual quiere decir 

que el título da personalidad al que lo posee, de tal manera 

que cuando se presente el título al deudor, éste tiene 

derecho a pagar al poseedor del mismo y si el deudor no 

tiene orden judicial que le prohiba pagar, al hacerlo 

realiza un pago válido no importando que después se pruebe 

que el poseedor no era el titular legitimo del documento 

cuando se hizo el pago, además sólo pueden reivindicarse en 

los casos consignados por los artículos 42 y 43 de la 

L. T .o.e. 

2.- CLASIFICACION 

Los títulos de crédito han sido clasificados por la 

doctrina adoptando diferentes criterios. 

analizaremos algunos de ellos. 

a) SINGULARES O SERIALES 

A cont i nuac i ón 
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"Los títulos en serie son los emitidos en forma 

estandarizada o en masa, es decir una gran cantidad 

de documentos con iguales caracteristicas y que 

otorgan similares derechos, ejemplo: las acciones, en 



tnnto que individuales son los t ftulos e11Hidos 

particular11ente, eje11plo: el pagaré". (24) 

Ahora bien, los Tftulos de crédito sedales o en -se, 

son los emitidos an m~ltiples unidades equivalentes entra sf 

y per11utables, porque todos son del mismo contenido y son 

emitidos d~ ordinario con dependencia de una operación 

ónica, pero compleja. 

Asi mismo, los Tftulos de crédito sfogulares, cuyo 

libramiento tiene su base en una relación determinada y qua 

se reali111 entre dos sujetos determinados omitente y tOMador 

cada uno de tales tftulos tiene su individualidad, no sólo 

en relac:ión a la persona del tomador, sino en relación al 

importe, al vencimiento y de11és requisitos del titulo. La 

letr11 de cambio. el cheque, el pagaré, que normal111ente se 

emiten en forma singular y aún formando parte de una seria, 

su valor sustantivo y adjetivo, son independientes uno de 

otro. 

ReBpecto de esta clasificación Vittorio Salandra dice 

los siguiente: "Tftulos singulares son aquellos que se 

&t'lliten en cada caso, en relación a una cierta operación que 

tiene lugar frente a una persona concreta, como el caso de 

(24) ESCUTI, Ignacio. Titulas de Crédito, letra, Pagaré y 
cheguP.. Segunda edición actualizada. Astrea. Buenos 
Aires. 1 98 7. p. 1 6 . 
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las r.amhialAs y los cheques. Son también singulares 

aquellos tffulos de emisión constante, si ella se realiZa en 

algún caso en virtud de operaciones distintas las unas de 

las otra~ y según modalidades determinadas, cOlllO sucede con 

los c:heques ci rc:ulares y los certificados de depósito. En 

r.nmbio, son titulas en serie los emitidos en virtud de una 

operación compleja realizada frente a una pluralidad de 

pArsonas~ 1~ serie se divide en porciones iguales, de •anera 

que a cada una de est ns porciones corresponden derechos 

iguales" (25). 

Fernando S4nche~ Calero menciona que el Código espaftol 

11punt11 la distinción de tftulos emitidos individualiwente y 

en seria, al hablar de efectos de comercio y valores 

mobiHarios COOIO titulos en serie, "La distinción entre 

efectos de comercio y valores mobi 1 iarios no deja de tener 

algunqs consecuencias sobre su disciplina jurfdica. Por un 

liuio, porque los valores mobiliarios -o t ftulos en serie

t iendnn a objetivarse y a ser considerados no ya simplemente 

como una cosa, sino como una cosa fungible (como sucede en 

los contratos bursátiles). Además, los valores llKlbiliarios 

por regla general están m4s ligados a la relación subyacente 

que los efectos de comercio (en particular la letra de 

(25} SALANORA, Vittorio. 
Traducci~n fspaftola. 
1949. p. 143 

Curso de Derecho Mercantil. 
Segunda edición. Jus. México. 
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cnmbio o el cheque); su unión con las condiciones de 

empréstito o los estatutos sociales es evidente. En este 

snntido se manifiestan -segün indicamos anteriort11&nte- ca.a 

tftulos Hterales inc0111pletos, pues las Menciones que en 

ellos se recogen han de COlllPletarse con otros 

documentos". (26) 

b) SEGUN EL DERECHO QUE INCORPORAN 

Conforme a esta clasHfoación los t ftulos se dividen 

en: t ftulos de crédito simples y t ftulos de crédito 

complejos. 

L~ do~trina adscrib~ a lft primera categorfa los tftulos 

qua incorporan el derecho a una sola prestación, como las 

letras de cambio, los cheques y los conocimientos de 

embarqua y a la segunda, los que representan diversos 

derechos como las acciones que además de conferir a su 

tenedor la cnlidad de socio y los derechos inherentes 

(c:orpor11tivos), otorgan derecho a participar periódicamente 

en las ut;lidades de la sociedad emisora (dividendos) y a la 

c:uota de liquidación, cuando la sociedad se disuelve Y 

liquida: las obligaciones que confieren el derecho 8 su 

SANCHF.l CALERO, Fernando. tnstityciones de Derecho 
llercantn. T. J. Segunda edición. Claros. Espafla. 
1967. p.47 
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amortización (capital fijo) y mientras tanto a intereses 

periódicos. También se comprenden en esta segunda categorfa 

los llamados titulos de crédito intitucionales, emitidos por 

las instituciones de crédito (bonos bancarios y obligaciones 

subordinadas). 

Los t itulos de crédito simples precisamente por dar 

derecho a una prestación única, deben ser restituidos al 

deudor, cuando la prestación ha sido satisfecha. En cambio 

los tftulos de crédito complejos que dan derecho a 

prestaciones periódicas (intereses o dividendos) son 

conservados por su titular y las mencionadas prestaciones 

periódicas se hacen constar en el titulo mismo y m6s 

frecuentemente mediante la entrega al emisor de cupones que 

se desprenden del titulo principal, respecto del cual tienen 

car4cter accesorio. No obstante su car4cter accesorio, los 

cupones de intereses o dividendos suelen circular 

separadamente y presentarse al cobro, sin necesidad da 

exhibir el titulo principal. 

c) SEGUN LA NATURALEZA DE SU CREADOR 

Según su criterio los titulos de crédito se clasifican 

en: 

a) Públicos 

b) Privados 
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son titulos de cr6ditos pliblicos cuando los Mite el 

F.stado o alguna organización descentralizada o empresa 

estatal con el aval del poder pliblico. 

Y son t ftulos de cr6dito privados los -it idos por 

cualquier persona ffsica o 1111>ra1. Esto no quiere decir que 

toda persona tenga libertad para emitirlos. Algunos c°""' la 

letrn de ca.,bio pueden se BMitidos por cualquier persona, 

pero otros sólo pueden ser eMitidos por las personas que 

expresamente autorizn la Ley, tal es el caso de los cheques 

da caja, los de viajero, que solamente las instituciones de 

cr~dito autorizadfts pueden Amitir; los certificados de 

depósito y los bonos de prenda que pueden emitir los 

almacenes generales de depósito; "las obligaciones que 

pueden emitir las sociedades anónimas; los certificados de 

participnci6n cuya emisión est6 reservada a las 

institucionf!s fiduciarias; los certificados de depósito a 

plazn, los bonos bancarios, las obligaciones subordinadas, 

qua pueden ser emitidos linicamente por las instituciones de 

crédito 11utori za das; el conocimi ente de embarque que puede 

ser flmitido por las empresas transportadoras en mérito del 

negocio juridico de trnnsporte de bienes". (27) 

La importancia de este criterio de clasificación 

estriba en que los titulas cuya emisión está reservada a las 

pRrsonas de Derecho Público se consideran m4s seguros, 

porque su emisión se realiza por los funcionarios 

(27) SANCHEZ CALERO, Fernando. op. cit, p. 53 
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autor;zados, .. diente nor•as r;gurosaa. Esta as la razón per 

la que tales tftulos son autorizados para la inversión da 

las reservas de las instituciones da cr6dito, da seguro•· Y 

de fianzas, asf cOMO de los fondos librea da loa 

f;de;comiaos da inversión, cuando las partea no han 

deter111inado los tftulos Materia da invarai6n. 

d) SEGUN LA IDENTIDAD DE SU BENEFICIARIO 

Respecto a 111 identidad del beneficiario loa t1tuloa 

de cr6dito se clas;fican en: Tftulos al portador, a la orden 

y n0111lnativos. 

El Titulo al partador ea aqual qua no aat6 axpadtdO a 

favor da una deter11inada persona y no necesita qua contenga 

la expresión ·a1 portador". La tran .. isión da un tftulo al 

Portador se opera por la ai•pla entrega o tradición. 

El Tftulo a la orden es al ortofnari-nte -tttdo a 

favor de deter.inada persona y pagadero a ella 11f- o a 

quien tenga au posesión y aparezca c0!90 endosatario, eato ea 

cOllO beneficiario de un endoso que en axpresl6n .... ai..,la, 

se nia.nifieata .. dianta la fi1'1118 del andosanta, pueata en el 

dorso del docUll8nto. 

un Tftulo nOMinativo cuando ast6 expedido a favor da 

una persona cuyo noonbre se consigna en el texto, •iUIO del 



docunoento. La cesión ordinaria de un titulo nonoinativo se 

hace de 2 noaneras por noedio da una cesión ordinaria o por 

noedio del endoso. 

El Titulo nonoinativo no endosable sólo puada sar 

transferido noedianta la cesión de créditos. 

e) SEGUN El INTERES COMERCIAL Y ECONOMICO DE SU 

EMISION 
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Según este criterio los t itulos de crédito se 

clasifican en: 

a) Titulas de especulación cOMO la acción, cuyo 

rendi11iento no es fijo, sino fluctuante, es decir, depende 

de los resultados financiaros del at11isor. En estos titulas 

el riesgo es noayor que en los de inversión, paro la 

posibilidad de ganancia es noayor. Da ahi qua an esta clase 

da titulos sa aluda a tres valores: el valor facial, qua 

aparece en titulo, el valor contable o en libros, que es el 

que se deriva de la contabilidad del emisor y el valor 

bursllt i 1, que es el que fundado espacialnoenta en el valor 

contable, se determina en última instancia por el afecto an 

el mercado, da las leyes de la oferta y la da11anda. 

b) Titulas de inversión o de renta ti ja qua COMO el 

bono bancario y la obligación aseguran a su tenedor un 



63 

rendimiento periódico y fijo. En estos titules a un minimo 

riesgo, corresponde un producto seguro y estable. 

Generalmente la emisión de esta clase de titules de crédito 

está sujeta a la intervención del poder pllblico que 

supervisa las garantias o la cobertura de la emisión, como 

ocurre en los titulas seriales emitidos por la banca. En el 

caso de 1 as ob 1 i gac iones es a 1 representante comlln de 1 os 

obligacionistas a quien corresponde vigilar la debida y 

correcta constitución de la garantia de las obligaciones. 

3.- OBLIGATORIEDAD 

En el punto anterior analizamos las diversas teorias 

que tratan de explicar la clasificación del Titulo de 

crédito, esta exégesis nos revela la necesidad de valernos 

de un sistema mejor, de una técnica adecuada que nos permita 

encontrar los principios esenciales en los que se inspira y 

fundamenta la institución juridica que nos ocupa. 

Al abordar el problema de la naturaleza juridica del 

cheque, la mayoria de los autores parecen olvidar los 

principios generales de los titulas de crédito, y en 

especial aquellos aplicables a los titulas cambiarios, y 

prescindiendo de los frutos logrados en esta materia a 

través de discusiones doctrinarias seculares (principalmente 

acerca de la letra de cambio, que ha sido tradicionalmente 

el prototipo de esta clase de titulas) pretenden explicar la 



naturaleza del cheque sustentándose en relaciones que no 

están contenidas en el titulo. 

El cheque es un t ltulo de crédito y es necesario 

estudiarlo conforme a la doctrina general de estos titulas. 

La teoria general de los titulas de crédito ha ido 

creciendo y cobrando importancia, gracias principalmente a 

los trabajos de los autores alemanes, a quienes siguieron 

los italianos. Esta doctrina ha venido a derogar o 

modificar substancialmente algunos principios tradicionales 

del Derecho común, en aras, principalmente, de proteger el 

interés de los terceros de buena fe y asegurar la confianza 

póblica que la benéfica utilización de los titulas de 

crédito requiere. 

Esta realidad innegable nos impone una importante 

exigencia teórica: la obligatoriedad. 

"Toda obligación es un vinculo jurldico (iuris 

vinculum), una relación entre dos personas, de las cuales 

una tiene el derecho de exigir de la otra, una prestación 

determinada. La doctrina tradicional presenta la obligación 

como constituida por los elementos siguientes: a) Un sujeto 

activo y un sujeto pasivo -acreedor y deudor-. b) Un vinculo 

juridico y c) una prestación que el acreedor puede exigir 
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del deudor. Esta prestación, a su vez, puede consistir en un 

d11r11, un f11cere o un prest11re". (28) 

Partiendo de estos principios fundamentales, Cervantas 

Ah ... da sellala que "en la doctrina ra111anista el el-nto 

personal es el que juega el principal papel; se concibe la 

obligación cOlllO un sellorfo, una doMinación". (29) El 

derecho foglés tiene en cuenta priMOrdial1110nte el aspecto 

pur1111ente p11tri""1nial de las obligaciones juridicas. 

El siste11111 se resUnte en pocas palabras: obligación 

patriftlOnializada: toda relación crediticia implica un valor 

econóooico quA pasa del patriftlOnio del deudor al patrflllOnfo 

del acreedor: es una partida de pasivo para el primero y de 

activo para el segundo. 

Esta tesis objet ivista ha ido ganando adeptos alln an 

los paises tradicionallllftnte r<lftlanistas. 

a) 08LIGACION DE PAGO 

Est.tn obligados al pago de un titulo da crédito: en 

primer término el girador en las letras de c1111bio no 

(28) llOSSA, Lorenzo. Derecho Mercantil. T. II. Segunda 
edición. Uteha. Argentina. 1944. p. 244 

(29) CERVANTES AHUMADA, Ralll. ~ p. 59 
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aceptadas y el aceptante en las ya aceptadas; el librador de· 

un cheque y en general, el suscriptor original de un titulo 

de cr6dito, Y en segundo lugar los d .. 6s signatarios. 

El articulo 154 de la LGTOC, dice que: El aceptante, el 

girador, los endosantes y loa avalistas reapandsn 

solidari11111ente .•. El articulo 159 agrega: Todos los que 

aparezcan en una letra de c&lllbio suscribiendo al •iBIM> acto, 

resp0nden solidari81118nte par las obligaciones nacidas da 

éste. El pago de la letra'por uno de los signatarios, en el 

caso a que esta articulo se refiere, no confiere al que lo 

hace, respecto de los det116s qua firmaron en el miSMO acto, 

sino los derechos y acciones que COlll>eten al deudor 

solidario contra los dem6s coobligados; paro deja expeditas 

las acciones cambiarias que puedan corresponder a aqu61 

contra el aceptante y los obligados en via de regreso 

precedentes, y les que la incumban, en los t6rminos de loa 

articulas 188 y 169, contra el sndosante il'lllBdieto anterior 

o contra el girador. 

El texto del articulo 154 al igual que los articulas 34 

y 90 de la Ley General de Titulas y Operaciones da Cr6dito 

son cuestionables porque las obligaciones cllllbiarias son 

autón<>111as. 

b) SOLIDARIDAD CAMBIARIA 



La solidaridad la defina el articulo 1987 del Código 

Civi 1 asi: "Ad81114S da la 1wancoonunidad habr4 solidaridad 

activa cuando dos o 114s acreedores tienen derecho para 

exigir, cada uno de por si, el cu111pli11iento total da le 

obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o úe deudor•• 

reporten la obligación de prestar, cada uno de por si, an eu 

totalidad, la prestación debida". El articulo 1999 dispone 

qua: "El deudor solidario que paga por entero la deu~a tiene 

derecho de exigir de los otros codaudoras la parte que en 

ella les corresponde", y que "salvo convenio en contrario, 

los deudores solidarios est6n obligados entre si por partas 

iguales·. 
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Por lo tanto, ha de concluirse que en 11111teria ca.biaria 

las obligaciones que cada uno de los suscriptores adquiere 

es una obligación diversa, propia e independiente de la 

obligación de quien le transeitió el titulo, lo cual quiere 

decir que hay tantas obligaciones CDIMI obligados hay en el 

titulo, porque opera la independencia d• cauaa da 

tranS11isión o sea la auto110111ia, la que por otra parte 

per11ite qua cada una de las obligaciones tenga extatencia 

juridica independiente y que l• invalidez de alguna o 

algunas no afecte a las dtlll4s. 

Las obligaciones incluso pueden ser diversas cuando •• 

altera el texto del docUllHlnto. Los obligados anteriores a 

la alteración se obligan confor11e al texto original y los 



poster;ores conforme al texto alterado ( art fculo 13 de la 

LGTOC). 

Ahora bien, hay soHdaridad c&111biaria en los tér111inos 

del articulo 159, de la Ley General de Titulos y Operaciones 

de Crédito, cuando dos o 114s personas suscriben el •iUIO 

acto caMbiario. Si una de ellas paga, tiene dos acciones: 

una c;vil derivada de la solidaridad •isma y la otra, en la 

via Que corresponda, seg~n el carllcter con que haya suscrito 

el titulo de crédito o sea ·SU posición en el titulo. 

4.- CONFORWACION HISTORICA 

El cheque como titulo ds crédito, se vino a difundir 

hasta •adiados del siglo pasado y es un auténtico producto 

del depósito hecho en los bancos, t0111ando auge con el 

desarrollo y multiplicación de ellos, cuando los individuos 

vieron el sinn~ero e infinidad de ventajas que les 

proporcionaba el enc<1111endar su dinero a estas instituciones, 

las cuales a su vez tMbién salfan beneficiadas, y de tal 

suerte fuéronse propagando par los provechos que tubi6n 

para ellas eran y son reportados. 

Actualmente ha arraigado el cheque y es evidente que 

hoy en dia, la mayorfa de los h""'bres de negocios utilizan 

ésto como instr11111ento para hacer sus pagos. Si bien es 

cierto que la letra de cambio es el titulo de crédito tipo, 
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•lrededor del cual ha sido elaborada y perfeccionada la 

doctrina, el cheque ha venido a desplazarla en parte y ello 

precisamente por la garantia que proporciona, debido al 

hecho de que si empre es 1 i brado contra una institución de 

crédito, y además por la rapidez de su satisfacción, ya que 

es un documento sismpre emitido a la vista y que exime a sus 

poseedores de los múltiples inconvenientes de que es objeto 

la letra de cambio, al exigir su presentación para que sea 

aceptada cuando ésta no es a la vista. 

Creemos innecesario opinar sobre si sea un titulo de 

crédito o no, puesto que se adapta exactamente a los 

requisitos que la doctrina y la ley establecen para tales 

documentos. 

La ley no lo define, pero se puede concluir que es un 

titulo de crédito, librado contra una institución de 

crédito, conteniendo una orden incondicional de pago. 

El Código de Comercio de 1889 en su articulo 552, decia 

que éste podia ser expedido por quien tuviera una cantidad 

de dinero disponible en poder de un comerciante, o de un 

establecimiento de crédito, la Ley de Titules y Operaciones 

de Crédito sólo faculta a aquellos que tienen fondos 

disponibles en una intitución de crédito y sean autorizados 

por el 1 a para 1 i brarl os a su cargo, presumiéndose di cha 

autorización por el hecho de que la institución le 
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proporcione al librador, esqueletos especiales para tal 

objeto, o bien, le acredite la suma disponible en cuenta de 

depósito o a la vista, esto viene a dar mayor garantia y 

firmeza al cheque, cooperando decisivamente a su desarrollo 

y perfeccionamiento. 

5.- RELACIONES JURIDICAS ENTRE TENEDOR Y LIBRADO 

No existe relación juridica entre el tenedor de un 

cheque y la institución bancaria que debe pagarlo, ni se 

deriva a favor de aquél ninguna acción en contra del librado 

que niegue el pago, aún cuando lo haga injustificadamente. 

El tenedor de un cheque es acreedor del librador y con 

este carácter se presenta al librado; no exige ni recibe el 

pago como algo que le es debido por el librado sino algo que 

es debido por el librador y pagadero mediante su 

representante. "El librado sólo está obligado frente al 

li brador-cl i ente; frente al tenedor del documento que le 

exige el pago no tienen ninguna obligación, ni le une ningón 

vinculo juridico", (30) 

Ahora bien, puede decirse que la única relación que 

existe entre estos dos elementos, es en el caso especial de 

(30) ROCCO, Alfredo. op. cit. p. 73 
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la cartificaci6n del doc .. ento, da qua habla el articulo 

199, p6rrafo cuarto da la Ley General da Tftulos y 

OParacionas da Cr6dito, qua dice: "La cartificaci6n produce 

los •iS110s afectos qua la acaptaci6n da la letra da callbio". 

Por lo tanto, al cheque certificado se equipara a una 

letra da callbio aceptada por al girado. Y el artfculo 207 

da la •f- lay, en su pri•er p6rrafo, aetablaca: "Laa 

accionas contra al librado qua certifique un cheque, 

prescriban en sets .. ses a partir da la facha en qua 

concluya al plazo da prasentaci6n. La prascripct6n, an aata 

caso, s61o aprovechar& al librador". 

Todo lo qua antartormenta apuntuios, conatituya una 

acct6n dal beneficiario an contra dal librado, a virtud da 

la certificact6n qua aata 6ltiao ha hacho dal tftulo. 

Fuera da asta caso, al beneficiario no puada racl-r 

al pago del cheque al librado, aun cuando llagare a 

d1111<1strar que 6ste tiene en su podar fondo• auficiantes del 

librador y qua sin causa justificada se niega a pagarlo. 

e.- CONCEPTO DE BUENA FE 

El concepto de buen11 fe , as caractarist ico en al 

derecho aoderno, y se fo.-.ula asf: "La posesión da buana fa 

equivale al titulo, da suerte qua al poseedor da buena fa as 

propietario de la cosa aunque su enajenante no fuera 
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propiAtario de el la. Basta pues, la posesión de buena fe 

p11r11 que el que adquiere la propiedad sea tutelado por la 

norma jurfdica reconocida por el Estado de tal 111&nera que la 

propiedRd del poseedor de buena fe es independiente del 

poder de disposición sobre la cosa que tuviera su poseedor. 

Pero sin ""'bargo, este principio que el derecho sanciona 

paro far.ilitar la movilización de las cosas muebles no se 

11111 ice a lo" supuestos de cosas robadas o perdid11s". (31) 

Fn la transmisión de' los créditos ya no acontece lo 

mismo, pues Que ~sta consiste en la substitución del 

acreAdor por otro, lo que origina uno modificación subjetiva 

An la relación obligatoria, que afecta únicamente al sujeto 

activo; por eso solamente es válida para el derecho la 

transmisión riel crédito, cuando la efectúa el verdadero 

acreedor. 

En derecho romano, la transmisión del crédito no podfa 

hacer"ª porque la obligación era un vinculo personal entra 

nl acrnedor y el deudor; y como ese vinculo no era 

susceptible de transmisión, los juristas se valieron de un 

"rtificio jurfdico denominarlo: Procurat1o tnr11msuan. Por 

medio de este artificio, al acreedor de un crédito otorgaba 

(31) ROJINA VILLEGAS, Rafael. Derecho Ciyil Mexjcano. T. 
J. Segunda edición. Robredo. México. 1963. p.49 



al flUP. flUAritt r.omprarlo un mandato parA que pudiera demandar 

Al riAuctor en nomhre del otorgante, este mandato consistia en 

una c:asión de nc:ciones. Posteriormente para evitar las 

r.onsP.r.uenciR!=> de la mala fe de los cedentes, se confirió al 

C:P.~íonario 111 facultad de ejercer las acciones lltiles, de 

suerte que obraba en nombre propio y no como mandatario del 

r.Achmte. 

¡:;¡ 111 r:esión de derechos es una modificación de la 

re111cii'ln obligatoria en virtud de la cual, el cedente o 

Ar.ree'1or es sustituido por otrA persona que se llaMa 

c:a$ionArio, ni ésta ni la prestación sufren modificación 

algunA; quierA esto decir, que tales elementos permanecen 

idénticog, y que 111 modificación subjetiva de la ob1igación 

afecta úni.camente al sujeto activo. 

F.1 Acreedor puede, sin consentimiento del deudor ceder 

su derecho a un tArcero salvo Que la ley lo prohibe, lo Que 

no acontece cuando de títulos-valores se trata, o cuando se 

h11ya convenido en no hacer la cesión, o no lo permita la 

n11turaleza del dArecho; paro la naturaleza del derecho 

inc:orporar1o 11 los títulos-valores no impide su cesión, por 

Al r.ontrArio, Al titulo se concibe como instrumento eficaz 

r11u·11 la r.irr.ular.ión dal derecho. 
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Aunque no se requiera el consent;m;ento del deudor pera 

llevar a cabo la ces;ón de derechos, es ;ndudable que ésta 

necesita saber qu;én es su acredor para poder cuapHr la 

prestac;ón, por eso el derecho COlllún acoge generalmente la 

doctr;ne de la denunt;at;o, al tanor da la cual deba 

anunciarse al deudor la cesión, para que c11111pla con al 

cesionario y "º con el cedente. También se tienen en cuenta 

los derechos de terceros, da suerte que por •adio de la 

denunt iat io se da publ ;e; dad a la cesión. Sin -bargo, no 

siempre se precisa la notificación al deudor, en virtud, que 

incluso al tanor de nor•as del derecho cOMÚn, en MUchas 

legislaciones hay crédito que son cobrables por cualquier 

persona que presente al deudor el docuaanto pert;nanta 

(legitimación). 

Estos antecedentes se -nc;onan, porque por Medio da 

ellos as pos;ble c0111Prandar la func;ón de circulación de los 

derechos que cu•plan los tftulos da crédito. 

7.- FORMAS DE PAGO 

El cheque es un instrU111ento de pago, que hoy en dfa 

casi llega a ser un substituto da la .aneda. Ha alcanzado en 

nuestra época una considerable difus;ón. Por lo tanto, para 

que llene satisfactoriamente su función, es necesario que se 

le tenga confianza absoluta, es decir, que su tomador tanga 

la seguridad completa de que el titulo le seré pagado a su 
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presentación. Si la seguridad en el cheque se quebranta, 

esto hace que se disminuya su circulación y cesen, por 

consiguiente, las enormes ventajas ecónomicas que este 

titulo de crédito nos presta. 

El cheque es siempre pagadero a la vista y debe tenerse 

por no puesta cualquier estipulación en contrario. Ahora 

bien, si un cheque es presentado antes del dia indicado como 

fecha de su expedición, éste debe ser pagado por el librado 

el dia de su presentación; asi lo dispone el articulo 178 de 

la L.G.T .o.e., que en seguida se transcribe: "El cheque ser4 

siempre pagadero a la vista. Cualquier 

contrario se tendr4 por no puesta. El cheque 

pago antes del dia indicado como fecha de 

pagadero el día de 1 a presentación". 

inserción en 

presentado al 

expedición, es 
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La persona que posee un t ftulo de cr6dito, puede 

recibir en pago de ese titulo, un cheque, circunstancia que 

har4 constar en el mismo documento; asi, mientras no le sea 

liquidada la orden de pago, tiene los derechos de un 

depositante en relación con el librador del cheque, a quien 

1a ley considera como depositario del titulo en cuestión. Si 

el instrumento de pago no le es cubierto, debe el mismo 

tenedor protestar1o, y exigir la devolución del titulo 

entregado, además del resarcimiento de los dallas y 

perjuicios y los gastos de protesto y cobranzas. En su 



defecto, podrá deducir las acciones que procedan conforme a 

derecho, para lo cual tiene expeditas las vias legales. 

En caso de que e 1 1 i brador del cheque no pagado se 

negare a devolver el titulo de crédito que le quedó en 

calidad de depósito, el acreedor lo requerir4 a que lo 

devuelva ante un juez, notario, corredor póblico, o ante la 

primera autoridad politica del lugar, quienes levantar4n 

acta relativa al hecho, en la cual se har6 constar la 

negativa del deudor a devolver el titulo de crédito; dicha 

acta har4 las veces de protesto del documento no restituido, 

y, además, conservará las acciones y derechos del titulo, 

por el que se recibió el cheque no pagado; el plazo para 

poder ejercitar estas acciones, comenzará a correr, 

precisamente, desde el momento del protesto del mismo cheque 

que resultó incobrable. 

a) CAMARA DE COMPENSACION 

Como un efecto de la gran difusión que ha tenido el 

cheque, aparecen en las plazas de mayor importancia 

comercial, unas instituciones denominadas .. Cámaras de 

Compensación", a las cuales el tratadista Mossa define 

diciendo que son: "Agrupaciones formadas por banqueros o sus 

representantes, que convienen en reunirse diariamente en 

terminado lugar, con objeto de 1 iquidar y compensar sus 

respectivos créditos representados por efecto o papeles de 
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cOIDltrcio".(32) En la pr6ctica, los papalaa comprandidos an 

asas nagociacionas, son los chaquas. 

El sist11111a cOMpansatorio as con el objeto da facilitar 

y acelerar la tarea diaria qua tienen lae inatitucionee da 

cr6dito qua reciban cheques de cuantahebiantas y clientaa, a 

cargo de diversos bancos en el curao de la -llana (el 

horario bancedo da servicio al pllblico •• de g a 13:30 

horas), pues, con dicho siat-. logran hacerlo• •factivo• 

en la tarde del mismo dfa, a través da la C6mara da 

CCJnlpansación Local, ya que sarfa inc611odo, lento y hasta 

impracticable, mandar a cobrar dichos cheques anta las 

respectivas ventanillas da cada banco. 

La cD11Pansacf6n se desarrolla da la Manara daacrita an 

al siguiente aje•plo: 

El Banco Nacional da !Mxico, s. A., presenta en la 

CllMara de CoMpansacfón Local Nt1 ,000,000.00 en chequea qua 

ha recibido girados contra al Banco de COlllercio, s. A., los 

cuales encuentra an perfecto orden al reprasantante da aeta 

institución; paro a su vez, al Banco da C.,..rcio, s. A, 

presenta cheques por Nt900,000.00 a cargo del Banco Nacional 

de México, s. A., los que t .. b;6n su repraHntanta ha 

encontrado en orden. Por Medio de fichas contables 

(32) UOSSA, Lorenzo. ~ p. 71 
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espec;a1es se hacen los respecUvos cargos y abonos, y la 

diferenc;a que resulte, o sea, el caso de nuestro ej&MPlo: 

Ne100,ooo.oo, debe ser cubierta al Banco Nacional de N6x;co, 

s. A., por el Banco de Cot11ercio, s. A., a trav6s de la 

C4mara de COlllpensación. 

Oe esta manera se 111av;1izan d;ariamanta en las Cmnaras 

de Compansac;ón grandes cant;dadas de d;naro. 

b) PROTESTO 

PROTESTO: Cuando el Hbrado no cubra el i111porte del 

cheque, por falta de provis;ón o por cualquiera otra causa, 

deber4 anotar al dorso del docu111ento, la razón concerniente 

a la falta de pago, que har4 vacas de protesto, para al 

afecto de qua el tenedor pueda exigir al librador al importe 

del titulo, 1114s los danos y perjuicios. 

Ganeral111&nte, la falta da pago del titulo, se C011Prueba 

mediante el protesto, qua as el acto jurfdico que tiene por 

objeto acreditar de manara fehaciente tal Olllisión. 

El articulo 190 L.G. T.o.c., nos dice que el cheque 

presentado en tiempo y no pagado por el banco, daba 

protestarse a m4s tardar el segundo dfa h4b;1 que siga al de 

la facha da su presentación, tal como si fuese una letra de 
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cambio a la vista. 

(ST~ 

SAllh 
TFStS 

I:~ LA 
NO DEBE 
t:BL13TtCA 

Pero, si hubo un pago parcial, el 

protesto debe levantarse sólo por la cantidad no pagada. 

Sin embargo, existen situaciones especiales que hacen 

las veces de protesto: 

I.- Cuando el cheque es presentado por conducto de la 

Cámara de Compensación, pues; en tal caso, Ta mencionada 

Cámara certifica que e 1 cheque fue presentado en tiempo y 

que el librado se abstuvo de pagarlo total o parcialmente. 

II.- Cuando el librado anota en el cheque su 

presentación oportuna y la causa de la falta del pago total 

o parcial del titulo, tal anotación surtirá los mismos 

efectos del protesto. 

En los casos a que se refieren los dos párrafos 

anteriores, el tenedor del cheque deberá avisarles de la 

falta de pago a todos los signatarios del título. 

El protesto ~s un acto que puede real izar un Notario, 

un Corredor Pl'.lbl ico, o, a falta de éstos, la primera 

autoridad polltica del lugar, (artículo 142 L.G.T.O.C) 

haciendo constar de una manera indiscutible, al dorso del 

documento o en hoja adherida a él, que éste fue ·eresentado 

para su cobro y el librador se rehusó a pagarlo. 
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c) ACCION CAMBIARIA 

Tanto la letra de cambio como el cheque, fueron en 

cierta época, la expresión del contrato de cambio, asf como 

el medio por el cual se probaba su existencia; los derechos 

derivados de estos tftulos de crédito tomaron el nombre de 

cambiarios, y las acciones que se desprendieron de ellos 

recibieron la denominación de cambiarlas; y no obstante la 

evolución de dichos documentos, se siguen conservando en el 

tecnicismo del derecho las mismas denominaciones, y no sólo 

esto, sino que se han hecho extensivas a otros títulos de 

crédito. 
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El análisis de la acción cambiaría comprende los 

siguientes temas; su naturaleza y objeto; los casos en que 

pueden promoverse; 1 as con di e iones especial es de su 

ejercicio y la legitimación activa y pasiva. 

Es necesario tener en cuenta que la acción cambiaría es 

por esencia mercantil, y dada su relación con los tftulos de 

crédito, la casi totalidad de las legislaciones la han 

provisto de particulares garantfas; asf, por ejemplo, el 

procedimiento en que se hace valer es sencillo Y eficaz; 

además, se puede deducir de manera simultánea o sucesiva 

contra todos los signatarios, los cuales son solidariamente 

responsables. 



El contenido y objeto de 

en los 

la acción 

art iculos 

cubiaria 

150 al 

sa 

153 encuentran 

L.G.T.O.C., 

determinados 

los cuales se aplican, tanto a la letra de 

caMbio, COMO, en lo conducente, al cheque. 

El articulo 150 dice: "La acción C8Mbfaria se ajacita: 

r .- En caso de falta de aceptación o de 

aceptación parcial; 

11.- En caso de falta de pago o de pago parcial; 

111.- Cuando el girado o el aceptante fueron 

declarados en estado da quiebra o de concurso. 
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En los casos de las fracciones 1 y 111, la acción puede 

deducirse aun antes del vencimiento por al importe total de 

la letra, o trat4ndose de aceptación parcial por la parte no 

aceptada". 

Articulo 151: "La acción cambiarla as directa o de 

regreso; directa, cuando se deduce contra al aceptante o sus 

avalistas; de regreso cuando se ejercita contra cualquier 

otro obligado". 

Articulo 152: "Mediante la acción cambiaria, el lltlilllO 

tenedor de la letra puede reclamar el pago: 

1.- Del importe de la letra; 



II.- De intereses M<>ratorios al tipa legal, desda 

el dfa del vencimiento: 

III .- De los gastos da protesto y de lo• d-6s 

gastos legftiM<>s; 

IV.- Del pret11io de c-bio antra ls plaza en qua 

deberfa haberse pagado la letra y la plaza an que aa la haga 

efectiva, m4s de los gastos de situación. 

Si la letra no estuviera vencida, da su i11POrta sa 

deducir4 el descuento, calculado al tipa da intar6s legal". 

Artfculo 153: "El obligado en vfa de ragraso qua paga 

la letra tiene derecho a exigir, por IHdfo da la acción 

cambiaria: 

1.- El ra..,bolso da lo qua hubiera pagado, .. noe 

lae costas a que haya sido condenado; 

11.- Intaraaes MDratorfoa al tipo lagel •obra aaa 

su.a desde la facha de su pago; 

III .- Los gastos de cobranzas y los d-4• gaatos 

lagftiMDs; y, 

IV.- El pr..,io da ca.lila entra la plaza da su 

domicilio y la del rellllbolso, •4s los gastos de situación". 

Las condiciones pare pader reclamar en juicio el pago 

de un cheque, son: 
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su presenteción y protesto en la forwa y plazos qua la 

ley prescribe Y les d111114s fo.-.alidades qua daban observarse 

para padar conservar el daracho que constituya el fund ... nto 

de la acción. 

Por lo que toca a la legiti .. ción activa pad..aa 

afirMer qua la acción cUlbiaria corraspande: 

a) Al tenador.-que, segan el doc1111ento, aparezca 

cCll90 propietario del cheque- acreedor forwal. 

b) Al endosatario a quien sa la transfirió al 

tftulo para que realice el cobro. 

c) Al endosatario qua lo haya recibido an prenda 

o en garantfa. 

d) A cualesquiera de los andoaantas u obligados 

en vfa de regreso, qua re..tiolsara al POrtador un titulo 

protestado. 

e) 

representación 

-ncionadas. 

Al que ostente POr cualquier causa la 

legfU- de las personas anterio....,nte 

Pasando al aspecto da la legitimación pasiva, la acción 

cBMbiaria pueda deducirse da aanera directa contra el 

librador, an caso da certificación, o bien contra los 

coobligados par encontrarse solidari-nte respanssbles da 

aquellas obligaciones que nacen del documento. 
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El hecho de que la acción cambiaria pueda ejercitarse 

contra uno de los obligados no ift!plica qua no se puada 

ejercitar contra todos, ya que si son diez los signatarioa 

se podria presentar una sola demanda contra todos ellos. Si 

se presenta una deft!ands contra uno solo, se podr6 d .. andar a 

los restantes mientras no prescriban las acciones 

respectivas, ya que estas no se extinguen por el hecho de 

haber detnandado a uno de los obligados. 

B.- EL CONTRATO DE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES 

Llegllft!Os finalft!ente, casi, al t11111a central de nuestra 

tesis, el depósito en cuenta de cheques, que constituye la 

operación pasiva ft!4s ift!portante da la banca da depósito. A 

sift!ple vista un balance de cualquiera de las instituciones 

autorizadas para operar COlllO bancos de depósito, pone da 

Manifiesto la importancia de los depósitos en cuanta da 

cheques. Y esto es a tal punto que el af6n principal da 

eses instituciones es el incremento del volumen de depósito 

en cuenta de cheques por constituir la basa de su capacidad 

de inversión. Frente a ese propósito y al hecho de la 

COlllPetencia, pr6ctic1111ente la banca ha venido regalando los 

servicios bancarios como un atractivo e incentivo para la 

clientela y los depósitos qua ésta representa. En n~111ero 

da111asiado frecuente servicios como los da caja, da abono da 

remesas en camino, de cobranzas, y aun servicios COMO tos de 
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custodia y administración de valores son brindados a la 

clientela sin cargo alguno. 

Naturalmente esta politica no deja de tener 

consecuencias, la más importante de las cuales, 

probablemente, es la elevación de la tasa de interés hasta 

el máximo permitido por la ley. A este resultado se llega 

por una mecánica que en términos elementales podemos 

describir en la siguiente forma: La banca cubre sus 

presupuestos de egresos siempre mayores, por la elevación 

constante de los costos de operación, por los ingresos que 

percibe y que tienen dos fuentes: 

a) Intereses Que producen sus inversiones, y 

b) Situaciones y comisiones por sus servicios. 

Como la capacidad de inversión depende de los factores 

básicos de volumen de depósito y de la politica crediticia 

del Gobierno, principalmente a través del Banco de México, 

s. A., si esos factores permanecen invariables no aportando 

mayores recursos de inversión y por otra parte, como hemos 

visto, muchos servicios se prestan sin comisión alguna la 

consecuencia obligada es la operación al máximo tipo de 

interés posible. En otros términos, debido a la 

competencia, los bancos renuncian a ingresos importantes Y 

en compensación se ven obligados a presionar sobre el tipo 

de interés para cubrl r sus costos de operación y obtener 



dividendos razonables. Si •e pretendiera bajar la ta•• d• 

inter6s 11anteni•ndo en su niv•l actual los r•cur•o• da 

inversión nos inclinaJDOs a P•nsar qu• •1 Onico c .. ino viable 

serfll el da un estrecho acuerdo entre l•• 

hac•nd•rias y la banc• nacional a fin de 

servicios. 

1.- DEFINICION 

•utoridadee 

cobrar lo• 

Joaqufn Rodrfguez Rodrfguez no• dice del dePóaito an 

cuenta de cheques: "ea un depóeito bancario irr'!gular de 

dinero caracterizado por el hecho de qua al depoeitante eat6 

autorizado para hacer abonoa aucaaivoa en su cuent• y para 

efectuar retiradas parciales de dinero, que ae realtzar6n 

precis-nte 11ediante el giro de chequea a cargo del banco 

depositario". (33) 

2.- ELEMENTCS DE EXISTENCIA Y CONDICION DE VALIDEZ 

La naturaleza de 1• cuenta d• chequee h• sido t ... da 

discusión. Se ha dicho que es un contrato tra•l•tivo da 

da11inio porque la propiedad del dinero •e •et6 

entregando en cada r-sa; no ha faltado quien afirma qua 

ea un contrato de novación, en tanto qua cada nueva 

(33) ROORIGUEZ y ROORIGUEZ, Joaqufn. ~ 289 
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remesa significa la creación da una nueva obligación; hay 

quienes sostienen que es un 111utuo 111arcanti1 "Los contratoa 

da cuentade cheques son los ouls frecuentas en la prllctica 

bancaria; los depósitos dedinero constituidos a la viata se 

entenderán entregados, salvo pacto en contrario, en cuenta 

de chaques".(3') 

3.- NATURALEZA Y OBJETO 

En los depósitos a la vista en cuanta da cheques, •1 

depositante tiene derecho a hacer libraaiente rlllllBaas en 

efectivo para abono de su cuenta y a disponer, total o 

parcialmente, de la suma depositada 111ediante cheques 

librados a cargo de la institución depositaria (art. 269 de 

la Ley de Tftulos y Operaciones de Crtdito). 

La cuanta da cheques descansa en un depósito a la 

vista. Es requisito previo para la apertura de una cuenta 

de cheques, que se se deposite en una institución de cr6dito 

autorizada una suma de dinero, ratirable a la vista. 

Las cuantas de cheques podrán ser abiertas a nombre de 

personas ffsicas o morales. Podr4n abrirse a nOlllbre de una 

o varias personas (cuentas colectivas). 

(34) DAVALOS MEJIA, Carlos Felipe. Derecho Bancario y 
Contratos de Crédito. Primera edición. Harla. M6xico 
1988. p. 266 
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objeto crediticio de la convención. Esto es, no puede 

considerarse cada remesa de manera aislada sino como parte 

de un contrato de valor superior cuyo deudor se desconoce; y 

debe ser considerada como una simple circunstancia de las 

muchas (las otras remesas) que deberán evaluarse y tenerse 

en cuenta en la determinación de un solo saldo, por lo 

tanto, el contrato de cuenta corriente es indivisible y 

total en términos del ndmero de remesas y la cantidad que 

haya circulado en ambos sentidos durante 1 a vi gene i a del 

contrato. 

su objeto es, cu1110 ya dijimos, Ji;, carácter pragmático~ 

permitir a dos comerciantes aprovec.1·1ar de manera óptima el 

crédito reciproco que se tengan pa1 a, sin desembolsar su 

tesorerfa, recibir los beneficios de la mercancia e incluso 

del dinero que mutuamente se puedan enviar, sin necesidad de 

detener su comercio para atender en el momento la obligación 

de pago, 

4.- CAPACIDAD 

La capacidad que deben poseer quienes deseen 

convertirse en cuentacorrentistas no tiene otro limite que 

el de no estar disminuidos en sus posiblidades de ejercer el 

comercio en los términos del derecho mercantil, del bancario 

y del civil (arts. 2Q y 3Q LGTOC). 
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Los depósitos recibidos en cuentas colectivas a nOllbre 

de dos o m4s personas, podr'n ser devueltos a cualquiera de 

el las o por su orden, a aenos que se hubiere pactado lo 

contrario (firma mancomunada por ajeiaplo). 

"·- CAPACIDAD 

La capacidad que deban poseer quienes desean 

convertirse en cuentahabientes no tiene otro lfMite Que al 

de no ester disminuidos en sus posiblidadas da ejercer el 

comercio en los t6rminos del• derecho •arcantil, del bancario 

y del civil (arts. 22 y 3Q LGTOC). 

Si bien la Ley no establece de menara especifica que 

deben ser dos las partes del contrato de cuenta, y por 

tanto, en apariencia no hay obst6culos ttcnicos para que an 

la cuenta de cheques puedan parti<:iper tres o •As 

cuentehabientes, lo comün es QUB la •illllla se celebre entre 

dos partes oxclusiv-nte; esto no i•pide Que un 

cuentahabiente puede estar relacionado 1118diante una cuenta 

de cheques con m4s de dos cuentehebientes a la vez, pero la 

relación de compensación no se der4 de forma triangular sino 

bilateral, y cuantas veces sea necesario por cuantos sean 

los contratos que el cuentahebiente tenga celebrados. 

5.- OBLIGACIONES DE LOS CUENTA HABIENTES 

Les instituciones depositarias no podr4n 111antenar 

cuentas de cheques e personas qua en el curso de dos mesas 
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hayan librado tres o m4s da dichoa tftulos, qua presentado• 

en t i8lllp0 no hubieran sido pagados par falta da foncloa 

dispaniblas y suficientes (art. 108 fracc. XIV da la Lay da 

Instituciones de Cr4dito). 

Cuando alguna persona incurra an la situación rafarida, 

los bancos da depósito y laa ca.araa da C011P•naaci6n dabartn 

dar a conocer a la Cot11isi6n Nacional Bancaria y da a.euros 

el noi.bra da la •i11111a, para al afecto da qua tal or1anie11D 

lo ha1a dal conoci•ianto da las instituciones da cr6dtto dal 

pais, las que an un parfodo de un afta no podr&n abrirla 

cuanta (art. 108 fracc. XIV Lay da Instituciones da 

Cr4dito). No ser4 aplicable asta sanción cuando la falta da 

fondos se daba a causa no imputable al 1 ibrador (art. 108 

fracc. XIV Lay de Instituciones da Cr6dito). 

Los bancos de depósito no podr6n abonar intarasaa por 

los depósitos a la vista (art. 108 fracc. XV da la Lay da 

Instituciones da Cr4dito). En loa depósitos con intaras, 

6ste se causar6 salvo convenio en contrario desda al pri .. r 

dfa h6bi1 posterior a la facha da la r-sa y hasta al 

Oltimo dfa h6b;1 antar;or a aqu61 an qua sa hata la 

devolución (articulo 273 da la Lay da Tftulos y Oparacfonas 

de Cr6dito). 

Las institucionaa da cr4dito qua reciban dapóaitoe an 

cuantas d• cheques dabar6n proporcionar a aua 

cuentahabiantes por lo .. nos una vez dentro da cada .. s 



91 

natural, un estado autorizado de las cantidades abonadas o 

cargadas a la cuenta duranta el periodo COMprendido desde el 

~ltilllO corte a la fecha inclusive. 

Tales estados deberiin ser rMitidoa a loa 

cuentahabientes dentro de loa cinco dias hibiles siguiente• 

al del corte de la cuenta, quedando las instituciones 

depositarias relevadas de dicha obligación cuenda la cuanta 

no hubiese tenido 11111viMiendo alguno durante el periodo 

respectivo o cuando el clion~e hubiere expresado por escrito 

su voluntad de no recibir dichos estados. El depositante, 

para poder objetarlo en ti-po, deber6 pedir a la 

institución su estado Mensual, si no lo hubiere recibido 

dentro de los diez dias naturales siguientes al corte.Se 

presutnir6 que el cuentahabiente recibió el estado si no lo 

reclamare por escrito dentro de dicho plazo. 

Durante los quince dfas naturales siguientes al del 

corte de la cuenta, o a los cinco dfas siguientes al de su 

recibo, si reclaMado por escrito en tiempo se les entregar6 

el estado. Despu6s de loa diez dfas del corte los 

cuentahabientas podr6n Manifestar, tembi6n por escrito su 

conforMidad a los moviiaientos de su cuenta u objetarlos. 

Transcurrido esa plazo sin haberse reparo a la cuenta, asf 

como an el da que existan instrucciones dal cuantehabiente, 

dadas por escrito, para qua no se le r11111itan los estado•, 

los asientos y conceptos que figuren en la contabilidad de 

la institución depositaria har6n prueba plena an contra del 
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depoaitante. 

e.- CLAUSURA DEL CONTRATO 

Final .. nte, la terainación d•l contrato puede dara• por 

varias razones, algunas de ellas son las ai9ulentea: 

La prl .. ra razón aa la voluntad dal banco, par 

razones parsonalas directas hacia al cuantahabianta o por 

razone• intarnaa, COlll> al cierra da una sucursal, o dal 

dapart ... nto da depósito, ate., en virtud da qua aan cuando 

no exista un precepto legal que lo autorice, loa uaoa 

11M1rcantilas y bancarios lo par•iten. 

Segunda razón, por la voluntad dal cuantahabianta, 

caso en al cual dispone da toda au provisión y cancela la 

cuanta. La puesta en caros de la cuanta no aienffica da 

manera autGM6t ica su cierra; si aa deja an caros y no aa 

cancela, el banco deja transcurrir al tlllllPO auficlanta para 

concluir· qua afectivmnant• al cuentehablanta ha dejado da 

serlo, qua da acuerdo con la Lay da lnatitucionea de Crtdlto 

as da cinco aftos (art. 91). 

Tercera razón, por qua t r at llndoaa d• un 

cuantahabianta, personal moral, ae disuelva, 11qutda, 

suspenda, quiebra o concursa, aegQn al caso. 

Cuarta razón, por MUarta dal titular tr6taae da 

una cuenta en donde sólo finaa un sujeto, o da una an la que 

fir•a indiatint .. anta con otros; en este caso s61o por 

cuento a au participación sa refiere. 

Quinta razón, porque el cuentahabient• aaf lo 



des~e y ~3n;f;este expresamente al banco, en ase caso debe: 

lihr11r un cheque por el saldo a fin de recuperar la 

provisión y regres11r al banco el talonario con los cheques 

snbr11ntes. 

Por razones institucionales, cOlllO pueden ser la 

prohihición de seguir con una chequera que ha tenido en un 

mes tres o m6s cheques regresados por, falta de fondos (art. 

10fi fracc. XV de la Ley de Instituciones de Cr6dito). 
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"F.l dinero qua los bancos captan por depósitos en 

chequera es el más barato pues no están obligados a pegar al 

r.liAnte por el dinero depositado y el costo de la atención· 

de la cuenta (talonario, papalerie, computadora) no 

"ignific11 un11 salida liquida, sino un costo que adem4s da 

ser relativamente fijo, se contabiliza en resultados. Los 

hBnco!=; c:onsideren que una cuenta no es rentable cuando no 

sostiene un saldo superior a ese costo fijo que varia sagOn 

lR in,;titución". (35) 

gr11tuided e,; le llamada 

"La excepción a esta regla de 

cuenta maestra, en le que el 

tumr:o si queda obligado a pagar intereses, pero en la 

medida que el cuentehabiente sostenga un saldo de gran 

import11nci11 (N• 5,000.00 M.N. o més)". (36), lo cual 

significa que ese dinoro, al ester parado como condición 

(35) ASTUDlLLO URSIJA, Pedro. Los Titules de Cr6dito. 
Segunda edición. PorrOe, s. A. México. 1969. p. 192 

(:lfl} PAl.l.ARFS, Fduardo. Titulas de Crédito en General, 
Primera edición. Botas. Mhico. 1992. p. 133 
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para qua tributa intarasaa no ea a la vista; aai ad9116a da 

que se desnaturaliza la chequera porqua piarda su valor a 

la v'lsta no as tanto una ventaja sino una transposición da 

inatr1111111ntoa: se obvia la operación da la chequera, por lo 

que a esos N$ 5,ooo.oo qua saan, por la operación da un 

depósito fijo cuya aplicación al banco quada an posición da 

ponderar. 

7.- UTILIDAD ACTUAL 

El contrato de cuanta de cheques ea de una i111JOrtanta 

utilidad en el dasenvolvi•iento de la aconomfa nacional, ya 

qua representa rapidez, eficiencia, exactitud an la din611ica 

de la vida econ6111ica da los cuantahabiantaa. 

B.- UBICACION DE LA CUENTA DE CHEQUES EN LA TEORIA 

GENERAL DE LAS OBLIGACIONES MERCANTILES 

Final•ente terminlllllOs aste capitulo con la ubicación da 

la cuenta de cheques en la taoria general de las 

obligaciones -rcantHes y sobre asta punto deseamos 

establecer qua la cuenta de cheques as una institución 

juridica de derecho COlllercial; la existencia, circulación Y 

extinción del titulo y da los derechos y obligaciones qua a 

ella se incorporan, son regulados por normas de naturaleza 

mercant i 1. Asi lo dispone axprsauanta al art. lo. de la 

L.T.O.C., al establecer qua los tftulos qua ragl9118ntan son 



cosas mercantiles y que son actos de c011111rcio, su -isión, 

expedición, endoso, aval, aceptación y las d11111As operaciones 

que en ellos se consignen. 
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Le propia L. T .o.e. al establecer una lerarquia de las 

nor111as aplicables a la 111ateria que regulan, esté confor

con la naturaleza mercantil de ésta. El art. 10. dispone 

que los actos y operaciones a que se reHere el art. 

anterior, se rigen: "1.- Por lo dispuesto en esta ley, en 

las dem6s leyes relativas: en su defecto. 11.- Por la 

Legislación Mercantil general, en su defacto. 111.- Por los 

usos bancarios y mercantiles y, an defecto de éstos. IV.

Por el Derecho Comlln, daclarlindosa aplicable en toda le 

Repllblica, para los fines de esta ley, el Código Civil del 

Distrito Federal·. Las normas del Derecho Civil son 

supletorias en 111ateria de t itulos da crédito, aunque, en 

realidad, tienen un i111portancia 1116s decisiva, vienen a ser 

una verdadera fuente da Derecho Mercantil, pues éste se 

nutre teórica y pr6ctfcamente de los principios de aquél. 

Antes de concluir desa111110s dejar asentada nuestra 

postura en lo referente al cheque COlllO titulo de crédito y 

su naturaleza jurídica, la amplitud del ta111a y lo profundo 

del mismo nos hace en ocasiones sintetizar demasiado nuestro 

conceptos; sin embargo estaMOs dispuestos, ya ajenos al 

trabajo recapcional al seguir la investigación, ya que el 

tema es abundante e inquietante. 



CAPITIJLO III 

A. - EL LLAMADO SOBREGIRO BANCARIO 

1.- DEFINICION DE SOBREGIRO 
2.- SU APLICACION 
3. - AUSENCIA DE DISPOSICIONES NORMATIVAS EN RELACION AL 

SOBREGIRO 
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SOBREGIRO 
5. - EL SOBREGIRO COMO CREDITO DE BUENA FE 

a) CAUSAS 
b) CONSECUENCIAS BANCARIAS 

6.- EL ERROR COMO CAUSA DEL SOBREGIRO BANCARIO 
a) PROCEDENCIA DE LA EXCUSABILIDAD DEL ERROR 

B. - EL SOBREGIRO BANCARIO EN EL CONTRATO DE CUENTA DE CHEQUES 

1. - CAUSAS DEL SOBREGIRO EN LA CUENTA DE CHEQUES 
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4 • - PROCEDENCIA DE LA VIA ORDINARIA MERCANTIL EN EL 
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MERCANTIL EL SOBREGIRO BANCARIO EN LA CUENTA DE 
CHEQUES, PARA EVITAR PERJUICIO PATRIMONIAL A LAS 
INSTITUCIONES DE CREDITO 



A.- EL LLAMADO SOBREGIRO BANCARIO 

Vimos anteriormente que el cheque es una orden dada al 

banco en forma cambiaria, para que pague a la vista una 

cantidad de dinero con cargo a los fondos disponibles del 

librador, por lo que se desprende que la finalidad nor111al 

del cheque es. servir de instrumento de pago, motivo por el 

cual se diferencia económicamente de la letra de cambio 

porque mientras ésta nace de una operación d~ crédito y 

representa dinero futuro, el cheque representa dinero del 

que puede disponer en el acto el librador. 

Se dice que el cheque es titulo de crédito porque posee 

los atributos que son propios de dichos tftulos; la 

necesidad de poseer el documento para ejercitar el derecho 

que representa, la literalidad de la obligación; la 

autonomfa del derecho del portador y porque estli sujeto al 

régimen de la circulación. 

El pago ordinario del cheque entonces consistirá en la 

entrega de la suma detenninada de dinero al tenedor por el 

librado en cumplimiento de la orden contenida en el 

documento. 
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El pago ordinario dal chaqua; asto as, al realizado p0r 

al librador al -ento de la presentación, extingue las 

obligaciones ca111biarias del librador, da los endosantes y da 

sus avalistas, en virtud de que la pr11111esa contenida an al 

mismo ha quedado satisfecha. 

Al •iSMD tiempo el librado; al pagar el cheque, cUMPle 

su obligación frente al librador, consistente en atendar la 

orden de pago contenida en el •iSftlO, an ejecución del 

contrato da depósito en cuenta de cheques celebrado entra 

ellos. Asi pues, el pago ordinario de un cheque significa 

el fin de la vida del titulo y la extinción de laa 

relaciones juridicas establecidas entre los sujetos del 

•ismo; el pago significa ejecución juridica y econólllica da 

la función caracteristica del cheque ca.o lllfldio de pago. 

Ahora bien, el 1 ibrado est6 facultado para abstenerse 

de pagar el cheque que se le presente en 1011 siguientes 

casos: 

a) Cuando el Hbrador no ha constituido en eu podar 

la suficiente provisión de fondos (articulas 175 y 184 Ley 

General de Tftulos y Operaciones de Crilidito y 108 fracción 

VII de la Ley de Instituciones de Crédito). 

b) Cuando el librador carece da autorización para 

expedir cheques a su cargo (artfculos 175 y 184 Ley General 



de Tftulos y Operaciones de Crédito). 

c) Cuando el cheque 0111ite mencionar alguno o algunos 

de los requisitos formales seftalados por el artfculo 178 de 

la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, si .. pre 

Y cuando no puedan ser suplidos .. d;ante pr.esuncionas 

establecidas en la propia ley. 

d) Cuando la firrwa del librador sea manifiast11111enta 

falsa o no co;ncida con la qua obre reg;strada en poder del 

librado {articulo 194 de la Ley General de Tftulos y 

Operaciones de Crédito). 

e) Cuando el cheque o uno de los datos que consten 

en el misrwo se encuentren notoriamente alterados (articulo 

194 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Cr6dito). 

f) cuando el librador le haya notificado la pérdida 

o substracción del esqueleto o talonario da cheques 

(articulo 194 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de 

CrédHo). 

g) cuando el tenedor del cheque, de acuerdo con la 

ley de circulación del mismo, no se encuentre legHirwado 

para cobrarlo (articulo 38 y 39 de la Ley General de Tftulos 

y Operaciones de Crédito). 
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h) cuando t raUndose de cheques nOftlinativos o a la 

orden, no se identifica debidllftlente al OltilllO tenedor 

(articulo 39 de la Ley General da Tftulos y Operaciones da 

Cr6dito). 

i) cuando exista orden judicial an al sentido da 

suspender el cumplimiento de la prastaci6n a que el cheque 

da derecho (articulo 145 fracción JI, da la Lay Ganara! da 

Tftulos y Operaciones de Cr6dito). 

j) cuando el cheque se encuentra prescrito (articulo 

192 de la Ley General de Tftulos y Operaciones da Cr6dito). 

k) cuando el librador revoque al chaqua an loa 

términos del art !culo 185 de la Ley General da Tftulos y 

Operaciones de Crédito. 

l) Cuando el librador as declarado judicialMnta an 

estado de quiebra, suspensión de pago o concurso (articulo 

188 de la Ley General de Tftulos y operaciones da Crédito). 

El objeto de este capitulo es precis .. ente estudiar la 

situación jurfdica que se produce cuando el banco paga al 

cheque y no deberfa hacerlo, cOlllO en el caso del pago qua 

realiza sin que el librador haya constituido la suficianta 

provisión de fondos; misma que se contempla en el inciso a) 

mencionado anteriormente. 



J.- DEFINICJON DE SOBREGIRO 

La &111isión regular de un cheque presupone la existencia 

de una relación jurfdica entre al librador y el librado, en 

virtud de la cual el segundo ha autorizado al pri .. ro pera 

disponer de la provisión 111&diante el libramiento de chequea 

a su cargo, pero los bancos, ca.o c01Rerciantes que son, 

cuidan los intereses da sus clientas porque con ello logran 

qua se incr81118nte su nllmaro y por asa razón cubren chequea 

que no cuentan con la provisión correspondiente; por lo 

tanto, podemos decir que sobregiro significa girar chequee 

cuyo noonto sobrepasa al saldo existante en la cuenta, o sea 

que es erogar m6s da lo disponible; situación que como ya ae 

dijo, "deriva del hecho da que los bancos tienen un 

justificado interés en la nonnal circulación da sus chequea, 

porque e 1 hacho de rehusar su pago puede ser ..,tivo de 

descr6dito para ellos, sobra todo cuando tienen que sufrir 

la publicidad da un protesto." (37) 

La definición de sobregiro qua proporcione el 

diccionario da derecho usual, de Guillel"lllO Cabanellas (38) 

es "Giro, letra, cheque o libranza, por entidad superior a 

la provisión de fondos o crédito". 

(37) PINA VARA, Rafael De. Teorfe y Pr6ctica del cheoue. 
Tercera edición. Porrlla. M6xico. 1984. p6g. 131 

(38) CABANELLAS, Guillermo. Diccionario da Derecho Usual. 
Duod6cima adición. Hallasta. Argentina. 1978.p. 198 
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Sobregirar.- "Exceder en un giro los fondos o cr6dito 

disponibles".(39) 

las definiciones anteriores, dan COMO nota esencial en 

el sobregiro, el hecho de que el librador se exceda en los 

fondos disponibles, ya que el miSlllO nombre lo indica, sobre 

el limite girar o girar sobre el limite. 

la ley de tnstituciones de Crédito, en su articulo 108 

fracción XJV, establece; "A, las instituciones de cr6dito les 

estarll prohibido ... Mantener cuentas de cheques a aquellas 

pArsonas que en el curso de dos meses hayan librado tres o 

mlls de dichos documentos, que presentados en tie•po no 

hubieren sido pagados por falte de fondos disponibles y 

suficierites, e no ser que asta falta de fondos se deba a 

causa no imputable el librador. 

Por su parte, las instituciones de crt!dito consideran 

el sobregiro cuando un cuentahabiente presenta un cheque a 

cobro por determinada cantidad y el librado (le institución 

de crl\dito), realiz11 el pago de ese cheque no existiendo 

fondos suficientes que cubrari la c11ntidad total o parcial 

inserta en el documento. 

la ili'ferancia que notamos entre los dos conceptos 

anteriores es que mientras para las instituciones bancarias 

(39) CABANF.llAS, Guillermo. OD, cit, p. 198 
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el sobregiro se presenta cuando se l;bra un cheque y este se 

paga aOn sin los fondos disponibles, para la Ley de 

Institudones de Crédito, en el citado articulo 101l, 

fracción XIV, es suficiente que se libre el cheque y que no 

tenga fondos suficientes para pagarlo, y la idea que se 

~aneja como sobreg;ro en este trabajo es precisamente cuando 

se libre un cheque y este se page sin los fondos suficientes 

o disponibles, pues en el otro caso citado no consider81110s 

se presente el sobregiro pues no existe diferencia en la 

Institución bancaria respecto a la cantidad disponible en la 

cuenta de cheques y la cantidad pagada, por la cual la 

institución tendrfa que solicitar su devolución. 

B.- SU APLICACION 

En ralacfón con las obligaciones de los bancos cabe 

recordar la prohibición qua establece la fracción VII del 

articulo 106 da la Lay de Instituciones de Crédito, respecto 

a aceptar o pagar documentos o certificar cheques en 

descubierto, situación que se contraviene precia .... nte 

cuando el banco, al ver que el otogante es un buen cliente 

suyo, que en el momento de presentación a cobro del cheque 

carece de fondos, paga el mismo abriéndole un crédito hasta 

por el monto del documento o en el caso de que la provisión 

sea menor a la cantidad que se encuentra inserta en el 

documento, se conceda dicho crédito por la diferencia que 

ex;ste. 
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Como se puede apreciar, el sobregiro se presenta 

antances coma un crédito na documentado en el cual el cheque 

podr;a tener un mero valor probatorio en cuanto se estime 

que se concedió el mismo al librador; pues el banco librado 

está obligado a pagar si y en cuanto tenga fondos 

suHcientes a disposición del librador del cheque pero si 

paga, aún en defecto de fondos {porque tenga confianza en 

que el librada responderá después de los fondos}, paga 

válidamente y al abrirle un crédito al librador, le concede 

crédito por el importe del ~heque, siempre a la cuenta del 

cliente librador. 

3.- AUSENCIA DE DISPOSICIONES NORMATIVAS EN RELACION 

AL SOBREGIRO 

Respecto al contrato de cuenta de cheques, y analizando 

los formatos que documentan el mismo, el cual se encuentra 

inserto la mayoria de las veces en la tarjeta de registro de 

firmas de la cuenta, indican en relación al sobregiro lo 

siguiente: "Si se 1 levaren al cuentahabiente cuentas 

separadas y se diera el caso de que alguna resultara 

sobregirada teniendo en la otra saldo acreedor, el banco 

queda facultado para hacer el traspaso correspondiente en 

suma redonda, a fin de que aquella no arroje saldo deudor, 

sin que esta facultad sea obligación del banco. 
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Tndependientemente del traspaso que pueda hacer el 

banco para cubrir el sobregiro, y este no quede cubierto en 

su totaHdad, el banco podrá cargar o cobrar al 

cuentahabiente los intereses en base al monto del sobregiro 

durante todo el tiempo que permanezca sin ser cubierto". 

l.e facultad Que se concede a la institución bancaria en 

el contrato de cuenta de cheques a que se hace referencia, 

respecto al traspnso de cuentas sobregiradas a otras cuentas 

del mismo cuentahabiente, además de que no es obligación del 

banco, en la práctica no se aplica pues la mayoria de las 

ocasiones 1os el ientes manejan una sola cuenta de cheques 

con al ~mi~mo titular v Guando se da el caso de Que exista 

otra, normalmente se encuentra sin saldo a favor, sino que 

en la~ mismas condiciones. 

Ahora bien, respecto al cobro de los intereses causados 

en el sobregiro, la mayoria de las veces es improcedente 

pues no obstante que se indica que el banco podrá cargar o 

cobrar al cuentahabiente los intereses en base al monto del 

sobregiro, no se indica en ningún momento el monto de esos 

intereses. 

En otras de las cláusulas de los contratos de cuenta de 

cheques, la mayoría de las veces se puede apreciar que 

indica "cuando por causa imputable al cuentahabiente se le 
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devuelve uno o más cheques por falta de fondos, el banco 

querta autorizado para cargar a su cuenta una sanción de 

acuerdo a la tasa vigente del Banco de México por cada 

cheque devuelto." 

En este caso, no se aplica el sobregiro en los térMinos 

manejados en este trabajo pues se habla de un careo a la 

cuenta por la devolución de cheques o sea que no se pagaron 

los mismos y no se creó lo que aqui denominamos sobregiro 

bancario. 

•.- APLICACION DE LOS USOS BANCARIOS EN RELACION AL 

SOBREGIRO 

En la práctica bancaria es frecuente que un gerente o 

funcionario de una institución de crédito, autoriza que aea 

pagado un cheque, sin que cuente con los fondos suficientes 

o bien tome en firme remesas sobre otras plazas y en la 

actualidad es frecuente que la mayorfa de los bancos paguen 

los cheques sin verificar si tiene fondos disponibles, 

mientras no se pase de un limite establecido por la propia 

institución, en el importe del documento. 

En la mayorfa de los casos esta prllctica se efectua 

como ya se dijo, porque el cuentahabiente es buen cliente de 

la institución de crédito, es decir que mantiene buenos 
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saldos o promedios y confía la institución en que el cliente 

rAintegrará su importe. 

En este tipo de práctica, el banco al autorhar o 

consentir que se sobregire una cuenta, lo está haciendo bajo 

su responsabilidad y si el cuentahabiente se negara a pagar 

el importe, entonces traspasa esta operación a una cuenta 

Que se denomina de deudores diversos o Sea que se consideran 

clientes o personas que tienen un adeudo con la institución 

rte crédito, pero no existe documento preciso que pruebe o 

demuestre esto. 

A continuación nos permitimos transcribir un manual 

dirigido a \os Gerentes de las sucursales de Banca Cremi, 

S. A., en las cuales se aprecian claramente las políticas 

que siguen algunas instituciones con respecto al sobregiro. 
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"Con el objeto de proteger la seguridad de los 

funcionarios con manejo de cuenta, asf como de 1 a propia 

Institución; a continuación se detallan las polfticas a 

seguir para la apertura y operación de cuentas de cheques. 

t. APERTURA DE CUENTAS 

1. Identificación del prospecto.- El Gerente o Ejecutivo 

de Cuenta deberá solicitar una identificación oficial 



(cart;11a, pasaporte o cédula profesional) que lo 

ident;f;que plenamente en caso de ser persona fisica. 

En caso de ser una empresa (persona moral) deber6 

presentar la copia del acta constitutiva y de 

poderes, conten;endo datos del Registro POblico de 

la Propiedad. 

2. Comprobación del domicilio del prospecto.- El Gerente 

o Ejecutivo de Cuenta deberá solicitar que le presente 

un comprobante de su domicilio (boleta predial, 

contrato de arrendamiento de 6 meses como minimo). 

3. Conocimiento de firma.- El Gerente o Ejecutivo de 

Cuenta deberll solicitar al prospecto que presente el 

conocimiento de firma de un cuentahabiente de la 

Institución o de otra Institución Bancaria, asi como 

otra identif;cación oficial. 

El Gerente o Ejecutivo de cuenta deber6 investigar 

con el cliente o Banco que haya proporcionado el 

conocimiento de firma, que efectiv...,ente esté de 

acuerdo. Asf como checar con el gerente del banco 

que djo el conocimjento de firmo. Ja antiguedod y 

exceriencia en el maneio de lo cuento. Si es 

cliente reciente nuestro. del otro Banco do ambos. 

deber~ rehusar la aoerturo. 
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El Gerente o Ejecutivo de Cuenta 

la validación de firmas 

proporcionando el conocimiento. 

deberá solicitar 

de quien esté 

Quedará a criterio del Gerente dar su conocimiento 

de firma para la apertura de cuentas de cheques 

considerando la responsabilidad real que con ello 

adquiere. Por lo tanto, deberá tener presente el 

NO otorgar ese conocimiento a personas ffsicas que 

acudan por primera ocasión a la oficina, sin antes 

estar plenamente seguro de su solvencia moral y 

económica. 

4. Establecimiento de la cuenta de cheques.- El Gerente o 

Ejecutivo de cuenta deberá verificar que la "Solicitud 

de apertura de cuentas de cheques" contenga toda la 

información requerida. 

En caso de personas f fsicas deberá poner especial 

atención en su domicilio particular, asimismo el 

de la empresa donde presta sus servicios. 

En caso de gue el solicitante no se encuentrA en 

Ja zona de influencia y no sea,, verdaderamente 

conocido. recomendado cor alq4n fyncjonarjo o 

cliente importante. deberá rehusar la aoertura de 

la cuenta. 
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En las annrturas espontáneas tener mayor cujdado. 

elevar el monto de la apertura. soicitar y checar 

~ferencjas antes de entregar la cbeayera y 

hacer más orofynda la yisjta ocular al negocio. en 

caso de duda deberá rehusar lo aoerturo. 

Invariablemente se deba solicitar la autorjzocj6n 

del Subdirector de Sucursal oara la opartyra de la 

cuento. debjendo fjrmor de Visto Bueno en la 

solicitud. 

s. Depósito Inicial.- Si es en efectivo se podr4 t0111ar en 

firme. 

Deber4 tomar salvo buen cobro: 

Los depósitos que contengan cheques a cargo de 

otros bancos, ya sean de caja, certificados, 

giros, remesas o de cuentas de cheques. 

Los depósitos que contengan cheques a nuestro 

cargo sobre otra plaza, y que no se logre 

comprobar que sean buenos, que existan fondos o 

que estén pendientes de pago o boletinados. 

6. Utilización de fondos de depósito iniciales tomados 

salvo buen cobro 
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Por ningan 110tivo sa podr6 disponer del saldo da 

un depósito tomado salvo buen cobro, para la 

expedición de cheques da caja, giros, ventanilla, 

órdenes de pago o cualquier situación o traspaso 

de fondos. 

7. Investigación de referencias.- El Gerenta o Ejecutivo 

de Cuenta deber6 solicitar la investigación de la 

infonnación proporcionada an la solicitud de apertura~ 

Deberii contener un mfnimo da 3 rafarancias 

(tarjetas de crédito o comerciales). 

B. Entrega de talonarios.- El Gerenta o Ejecutivo da 

Cuenta deberii efectuar la entrega del primar talonario 

de cheques dentro del domicilio del cuentahabienta. 

Para cuentas nyayas se debar4 entregar una aola 

cheauara. 

Por ningOn 110tivo se entregarii al talonario da 

cheques cuando sa trate da casas da hu6spedes, 

pensiones, hoteles, departamentos amueblados en 

renta, domicilios "provisionales" o casas de 

conocidos. 

Por ningOn motivo se antregarii fuera del mismo a 
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personas que no sean el (los) t;tular (es) de la 

cuenta de cheques. 

Para la entrega de chequera de cuentas nuevas. se 

deberá elaborar el formato "Reporte de entrega de 

chequeras" en or;g;nal y cop;a. 

Se deberá recabar prevhmente 1 a r; rma del 

cl;ente en el formato "Reporte de entrega de 

chequeras" y cí;str;buyendo d;cho formato de 

la siguiente forma. 

Or;g;nal.- Exp;ente del cl;ente 

Copia.- Subdirección de Sucursales 

Deberá anotar datos concretos sobre el 

inmueble donde se ub;que el dom;cn;o del 

cHente. 

El Gerente deberá vigilar la entrega de los orjmeras 

chequeras oara evitar que un cliente indeseable o 

dudoso tenga en su ooder más de un talonario, Se 

deberá vigilar tAmbién que los clientes jmoroductjvos 

no giren muchos cheques. ya que ello va en periuicio 

del banco. Se recomienda instruir a los encargados de 

cheques que les reporten los clientes a gujenes se 

entregan dos o más chequeras mensuales. o vigilando el 
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manejo de la cuenta a través del listado 100 "Detalle 

de oromedios por zona y sucursal". del sistema de 

cheques. 

Toda adición o sust;tución a las tarjetas de firmas se 

efectuará una vez que el Gerente hable personalmente 

con el (los) titular (es) de la cuenta y requisito el 

formato "SoHcHud de cambio de firMas•, en original y 

copia. 

Por ningún motivo se haré algún cambio, sino se 

cumple con lo mencionado anteriormente. 

Se deber~ enviar al deoartamento de Microfilmación 

la tarjeta de firmas modHicada, y el formato 

"Solicitud de cambio de firmas· se distribuiré de 

la siguiente forma: 

Original - Expediente del cliente 

1a. copia - Cliente 

2a. copia - Subdirección de sucursales 

9. Aoertura de chequera con solicityd de seryic;o de 

depósito de oagarés de tarjetas de crédito. 

Cuando el el ;ente abra yna cuenta de cheaues. 

solicitando el servicio de ·oeoósito• de pagarés de lss 
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tarietas de crédito afiliadas a tos sjstemos de: Cremj 

Tarjeta Maestra Ceo todas su modalidades!. Bancomer. 

Carnet y Banamex, ASi como los pagarés de las tarjetas 

internacionales Visa v Master-Caed, el Gerente deber6 

de solicjtar la Presentación del •contrato• celebrado 

con dichas institucjones. así como quedarse con una 

cooia fotost4tico de los contratos. 

Esto con el fin de conocer que el negocio del cliente 

est4 legalmente constituido o establecido. 

10. Los oaqarés de torjetas·de crédito so tomor6n 10 fif119. 

sieuiendo las oolfticas establecidos oara ·La 

aceotación de depósitos en firme• que se mencionan en 

el ttima I II. 

11. El promotor deber evitar que se hagan cargos en la 

cuenta de cheques recien abierta, hasta transcurrido un 

mfnimo de 24 horas, exceptuando los casos en que las 

aperturas sean hachas por clientes muy conocidos o 

cuenta-habientes, esto es con el fin de verificar que 

no haya problemas con los documentos depositados o qua 

se trata de una cuenta indeseable, que esté bolatinada. 

11. OPERACION DE CUENTAS PE CHEQUES 

1. Depósito.- Los depósitos en efectivo se tomar4n en 
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firme 

En caso de ser con documentos, se deberá estampar el 

sello de "Salvo buen cobro". 

Por nin91ln motivo se tomar4n los depósitos en firme, si 

no ha cumplido los tres meses establecidos y de acuerdo 

a los promedios en su cuenta de cheques. 

2. Pago de cheques. El Gerente deberá revisar que el 

cheque no venga con espacios en blanco, tanto en el 

importe con números comó con letra. 

En caso contrario, llene los espacios con cruces 

o rayas espaciadas con la máquina de escribir, 

Ajemolo: 

$XXX1,900.00 (XXXMIL NOVECIENTOS 00/100 M.N.) 

$---1,900.00 M.N (---MIL NOVECIENTOS 00/100 M.N) 

3. Pagos de cheques de ventanilla.- El Gerente deberá 

i dent i ficar plenamente al el i ente y que la firma del 

mismo sea igual a la registrada en los "jacketts". 

Deberá vigilar que el cheque de ventanilla se 

cobre el 1nismo dia y en la oficina que expidió 

dicho documento. 

4. Solicitud de saldo.- No deberá autorizar "Solicitud de 

saldos" a personas que no sean los titulares o Que sean 



solicitadas por teléfono. 

5. Solicitud de talonarios.- Deber6 supervisar que los 

talonarios personalizados no se entreguen a personas 

que no sean el titular o la autorizada por éste último. 

6. Cambio de firma autorizada.- El Gerente deber6 

confirmar con el titular el cambio de firma, de 

preferencia personalmente y con la persona que ser6 la 

autorizada en recoger los talonarios. 

III. ACEPTACJON PE DEPOSITOS .EN FIRME 

1. cuando se lleve a cabo una protección para la 

aceptación de un depósito en firme, éste deberll ser 

entre los funcionarios involucrados confirmado 

ún foam~mt e. Por ninglln motivo deberll efectuarse a 

través de la secretaria u otro personal. 

ser6 indispensable solicitar la clave de 

autorización 

2. Quedar6 a criterio del Gerente aceptar depósitos en 

firme, de acuerdo a los promedios manejados por el 

cliente en la Institución. 

Se debe tener cuidado a gyé cljente se le tomen 
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denósjtos en fjrme y no basarse sólo en Ja suouesta 

bondad de los cheaues deoosjtados. va aye se han 

detectado cheques certjficados falsifjcados. cheques de 

caja alterados y cheques de emoresas AAA extraviados o 

robados. Nunca Perder de vjsta aue el crédito se Jo 

damos a nuestro cliente y no a sus clientes. 

3, El Gerente de la oficina deberá firmar y estampar el 

sello en firme, exclusivamente en el original de la 

ficha de depósito aceptada en firme. 

4. El Gerente deberá solicitar al cliente, elabore su 

depósito conteniendo exclusivamente documentos. 

116 

Por ningún motivo se aceptarán fichas de depósito 

que contengan conjuntamente documentos y dinero en 

efectivo, ya que éste último deberá ser entregado 

por el cliente, con su ficha respectiva 

directamente en la caja. 

5. El Gerente deberá entregar al cuentahabiente una 

contraseña, en lugar de la ficha de depósito tomada en 

firme, indicándole la caja que lo atenderá. 

6. Deberá turnar el depósito tomado en firme con la 2a. 

parte de la contraseña a la cajera para su trámite 

correspondiente. 



Se debe hacer especial énfasis con los cajeros y 

reafirmar en todas las juntas. que no deben recibir 

deoósitos en fjrme si estos no son recibjdos oor atr6s 

de sus cajas de manos de algón emoleado del banco y cOn 

e1 VOLANTE CONTRA SEAADQ. 

ES IMPORTANTE LA OBSERVACION DE ESTAS NOflMAS YA QUE POR 

VIOLARLAS SE HAN QCASIONADQ FRAUDES. 

IV. DEVOLUCION DE CHEQUES 

1. Devolución de cheques por fondos insuficientes o el 

librador no tiene cuenta con la Institución o Sociedad 

Nacional de Crédito. 

El ARTICULO 387, ERACCION XXI DEL CODIGO PENAL 

establece: para que exista el delito, debe tener 

el librador la intención de procurarse un bien 

ilfcitamente u obtener un lucro indebido. 

Para que se pueda proceder en contra el librador, 

el cheque en cuestión, debe contener la 

certificación de la inexistencia de la cuenta o de 

los fondos sut;cientes, que realice el personal 

autorizado por la Institución o Sociedad Nacional 

de Crédito. 
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La sanción aplicable en estos casos seré igual a 



la pena de fraude, es decir, se impondrá prisión y 

multa de acuerdo con el valor de lo defraudado. 

Esta reforma deroga o cancela el Art. 193 da la 

Ley General de Tftulos y Operaciones da Crédito 

que sanciona dicho ilfcito, y su vigencia BlllP&Zó a 

partir del dfa 12 de abril de 1984. 

En los casos en que se obseryen m4s de tres 

chegyes deyueltos en un mes. deber4 de cancelarse 

la cuenta y oedjr su boletinizocjón. La miga 

situación se debe obseryor cyondo existan 

frecuentes sobregiros. Se deberá dialogar con al 

cliente advirtjéndole de Ja situación antes da 

cancelar la cuenta, 

2. Por lo antes citado se deberá cumplir los siguientes 

puntos: 

Todos los funcionarios con manejo de cuantas 

deberán informar a nuestros clientes de esta nueva 

reforma. 

Esto es con el fin de prever posibles 

fraudes, tanto para ellos como para la 

institución. 
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Los Encargados de Cheques deberán cumplir con los 

siguientes puntos: 

Cuando un cheque no reune los requ;sitos 

necesarios para llevar a cabo la operac;ón de 

pago, ver; fique con el subgerente 

Administrativo o con el Contador s; realmente 

procede la devoluc;ón. 

Entre 1 as cau'sas más comunes de devol uc;ón 

están: 

Fondos insuficientes según nuestros libros 

(Art. 17~). 

No tiene cuenta con nosotros el girador (Art. 

175). 

Falta de firma del g;rador (Art. 175). 

La firma del g;rador no es ;gual a la que 

t enemas registrada ( Art. 194) 

Porque falta antefirma. 

Porque falta la rúbrica. 

Porque falta una firma. 

Porque está registrada con la de otro 

apoderado. 

Para efectos indicados en el punto No. 1 del tema 

JV, siempre y cuando el cliente lo solicite, el 
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3. El 

Encargado de Cheques deberá estampar el sello con 

la leyenda: <•: 

"ESTE CHEQUE NO FUE PAGADO A SU PRESENTACION DE 

VENTANILLA POR 

(PLAZA) A DE DE 19 

RANCA CRFMI, S.N.C." 

Gerente o deberá vigilar las 
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devoluciones de los cheques depositados para: 

Ver flllP. no so trate dP. t rasoasos de cuentas en 

otros bancos que maneje el mismo cliente. 

Ver la incidencia de devoluciones que lo alertarán 

para suprimir la toma de depósitos en firme. 

Vigilar qu·e los cheques devueltos sean entregados 

oportunamente al cliente, reteniéndolos cuando 

eMista algún sobregiro. 

Revisar que en la libreta de devoluciones o en el 

acuse de recibo, se anoten los datos de la 

indentificación de la persona que lo recoge, 

r.uando no se trate del titular directamente, para 



evitar posibles problemas posteriores. 

No respetar estos lineamient s pueden ser utilizados 

para beneficio de defraudador s, quienes continuamente 

están desarrollando nuevas técnicas y si8111pre 

;nvolucran en lo personal nuestros funcionarios, 

ocasionándoles serios problem s a pesar del apoyo que 

la Institución les brinda. 

Se les recomienda enfáticamen e consideren lo anterior 

y lo respeten estrictamente.". 

Como es de apreciar se, queda siempre a criterios del 

Gerente de la Sucursal acepta los depósitos en fin11e, 

concediéndoles amplias facult des al respecto tomando 

en cuenta los promedios manej dos por el cliente en la 

institución, manejando en 

sobregiro el crédito 

c ncreto 

se lo 

que en 

otorgan 

cuentahabientes y no a los clientes de éste. 

5.- EL SOBREGIRO COMO CREDIT DE BUENA FE 

caso de 

a sus 

"Respecto a la apertura de crédito la doctrina nuls 

progresista ha abandonado hace tiempo la fórmula que 

considera la apertura de crédit como un contrato real 

(mutuo) cuyo momento de perfe cionamiento y eficacia 

dependen de la suministración del crédito. Esa fórmula ha 
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sido superada en atención al desarrollo que la estructura de 

la operación ha venido asumiendo en la pr4ctica durante los 

últinios decenios, especialmente en los bancos." (40) 

Indica el autor citado que un nuevo orden de ideas 

hac:ia el que 111 ciencia se orienta definitivlllllBnte, ha 

desplazado de su base al concepto de la apertura do crédito. 

Fs mérito de Fndemann, de GrunhOt y de Bonell i el haber 

demostrado que el contenido peculiar y esencial del contrato 

consiste en el acreditamiento, considerado en sf y por sf; o 

sea en la posibHd11d dada al acreditado de disponer del 

patrimonio del acreditente hasta la concurrencia de una suma 

determinada (el crédito); en que este últlnoo puede dar 

crt\dito gobre la suministración de la suma misma, a cada 

solicitud y ampliar en tal modo su potencialidad de negocios 

que resultn tanto mayor, dada la posiblidad senalada, cuando 

más acrecen los medios económicos de que dispone. El 

acreditamiento que en esta forma asume la importancia de un 

bien oconómico autónomo y de cosa en sentido jurfdico, 

aparece en tal guisa, COfllO capaz de constituir por sf solo 

la finalidad a la que aspiran las partes contratantes. 

De las nociones expuestas, surge una consecuencia que 

es de suma importancia para los requisitos del contrato y 

para su disciplina juridica. "El contrato debe considerarse 

(40) FRANCESCO, Messineo. Contenido v caracteres iurfdicos 
de la 11oertura de crédito. Traducción de Ezio Cuzi 
M. Segunda edición. Jus. México. 1944. p. 17 
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cOlllO perfecto y constitutivo de derechos y obligaciones por 

la sola pr<>111esa de abrir crédito hecha por el acreditante y 

aceptada por el acreditado. En esto consiste au 

consensuaHdad, entendida no solamente an sentfdo .adarno, 

en cuanto se foMMI por el solo· consenti111iento de la• partes 

sino ta1Rbi.tn; y sobre todo, en sentido especffico o eaa da 

su contraposición con la realidad en su acepción rOM6ntlca, 

que se refiere al MOdo de formación del contrato.• (41) 

Con el fin de hacer efectivo al acredit .. tento es 

necesario que cada parte realice alguna conducta prevista, 

esto es: 

a) Que el acreditado efectlle la provisión de fondos 

que correspondo al cr.tdito que el otorgante le abrió, dentro 

del pla7.o estipulado. 

b) Que a su vez el acredltante panga a disposición 

del acreditado el crédito estipulado. 

El traslado de los fondos a disposición del acreditado, 

que es el contenido principal e Imprescindible da la 

prestación a cargo del acreditante, puede considerarse desda 

otro punto de vista, porque de ahi se deriva el derecho dal 

acreditado y se datannina de !llOdo mAs intrinseco el 

contenido estructural del contrato. El acreditado adquiera 

(41) FRANCESCO, Messineo. oo. cit, p. 17 
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de esta suerte 1a disponibilidad de la suma que se le 

concedió y puede, siempre que quiera, hacer exigible la 

obligación del acreditante ordenándole la suministración de 

la cosa misma. 

En el caso del cheque, asf como en 1 a apertura del 

crédito, es presupuesto de la disponibilidad la llamada 

provisión de fondos, pero no necesariamente ésta se forma 

mediante sumas propiedad del librador o acreditado, que se 

tranfieran al 1 ibrado o acreditante; aparte de la 

circunstancia de que la fuente de la provisión puede 

derivarse de un crédito contra el librado o acreditante, o 

del importe de una letra de cambio descontada por el 

1 ibrador, o por el acreditado, o del saldo activo de una 

cuenta corriente reconocida por el librado, o por el 

acreditante a favor del librador, o del acreditado o, en 

fin, de pagos hechos por un tercero al librado o al 

acreditado mediante giros bancarios ante el librado o el 

acreditante, tiene de particular en la apertura de crédito, 

que el acreditan,;ento no tendria razón de ser si el 

acreditado fuese ya propietario de la suma que le hace 

falta. 

La apertura de crédito segün se ha venido amoldando la 

práctica bancaria, tiene en realidad la propiedad de ser el 

punto de partida para otras operaciones, dfsfmbo1as entre 

si, tanto por su finalidad como por su naturaleza iuridica 

(libramiento de cartas de crédito, apertura de crédito para 
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con terceros, descuentos de letras de cambio, aceptación de 

documentos, etc.). 

Los contratos preliminares suelen anunciar el tipo 

técnico que se presentará en el o en los contratos 

definitivos los cuales, por lo tanto son siempre homogeneos 

Y paralelos ai ti~o de contrato preliminar. 

ln necesidad del consentimiento del acreditante en 

todos aquel los casos en los 'que no existe de antemano una 

relación previa entre Tas partes, es en verdad inótil en el 

caso de la apertura de crédito, cuya naturaleza de contrato 

con contenido a especificarse en el futuro, significa que 

los modos dP. Oisposición señalados deben tenerse todos como 

virtualmente previstos e incluidos en el contrato y por lo 

tanto, todos aceptados anticipadamente por el acreditante 

siempre y cuando constituyan erogaciones de crédito. 

Algunos autores, consideran que la apertura de crédito 

os un contrato que se concreta exclusivamente a proporcionar 

un beneficio al acreditado el cual por lo mismo, queda 

siempre en posibilidad de disponer de esa suma o renunciar a 

ella. 

Cuando no existe provisión de fondos, una de las 

ventajas que el acreditante espera del contrato consiste en 

percibir intereses. 
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La apertura de crédito es un contrato (consensual, 

definitivo, conmutativo normalmente oneroso, unilateral o 

bilateral seg~n las circunstancias), de contenido complejo, 

n sea que comprende una duplicidad de efactos; el primero 

inmediato y esencial, que consiste en qua el acreditante 

pone una cantidad a disposición del acreditado y desde el 

punto de vista jurfdico, es accesorio y eventual, que se 

traduce en la realización de una o más disposiciones de 

fondo bajn la forma en que el acreditado escoge y que 

implica otras tantas prestáciones por parte del acreditante 

o sea la obligación de dar o de hacer y la salida de esa 

sumR o parte de ella, del patrimonio del acreditante. 

"Al estudiar el contrato se ha pretendido o bien 

formarle una estructur11. fundamental que perdura como dato 

constante, o bien considerarlo en su forma menos compleja, 

An la que falte la cobertura del acreditamiento (apertura de 

cr~dito descubierto) y el crédito no pueda reintegrarse 

mediante remesas por parte del acreditado (apertura de 

crédito a plazo fijo) o también que la reestructuración de 

las sumas erogadas esté garantizada con coberturas de 

carácter real (prenda o hipoteca) o personal (fianza) o 

hecha m~s expedita mediante el otorgamiento del pagaré en 

blanco por parte del acreditado, para su recuperación o su 

lnmnbillzación." (42) 

(42) FRANC~SCO, Messineo. op. cit. p. 138 
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En términos generales, puede decirse que crédito es la 

transferencia de bienes que se hace en un momento dado por 

una persona a otra, para ser devueltos a futuro, en un plazo 

señalado y generalmente con el pago de una cantidad por el 

uso de la misma. Es de aclararse que el crédito no sólo 

puede otorgarse en dinero, sino también en especie y en la 

posibilidad de disposición del dinero. 

a) CAUSAS 

El pago que un banco efe.cttla a un tercero por cuenta de 

un cliente con el cual ya sostiene relaciones de apertura de 

crédito y a t ftulo de ejecución de ésta, en nada se 

diferencia de cualquier otro negocio solutorio enderezado al 

mismo fin. Aqui se ven con toda claridad las ventajas de la 

apertura de crédito sobre el pago hecho por medios 

bancarios. 

En la práctica bancaria, y por el elevado ntlmero de 

operaciones que se realizan a través de cheques, es 

frecuente que el empleado de una institución de crédito 

tenga un error sobre la provisión de fondos que tiene el 

librador en su cuenta de cheques, por lo que realiza el pago 

del documento ocasionando el sobregiro al no tener el 

librador fondos suficientes para cubrir la cantidad inserta 
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en el documento, cuando se presenta este error comunmente el 

banco pasa esta operación a una cuenta llamada de deudores 

diversos, o sea que son clientes que tienen un adeudo con la 

institución de crédito, pero no existe documento preciso, 

basado en un contrato, qua pruebe o demuestre esto. 

Como ya se di jo anteriormente en la mayoria de los 

casos, esta práctica se efectua porque el cuentahabiente es 

un buen el iente, es decir que mantiene 

promedios y confia la institución en 

reintegrará el importe. 

buenos saldos o 

que el cliente 
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En este tipo de práctica; el banco, al autorizar o 

consentir que se sobregire una cuenta, lo está haciendo bajo 

su responsabilidad, de lo cual se desprenderia que si al 

cuentahabiente no quisiera pagar y se negara a hacerlo 

podria decirse que el banco concedió un crédito al librador 

por el monto del docu11ento, sin plazo para su pago, 

aplicándose el criterio de que este tipo de operación as un 

acto de comercio y por ello, es un crédito indefinido, pues 

si bien as cierto que el banco librado asta obligado a 

pagar si y en cuanto tenga fondos disponibles el librador 

del cheque, pero si paga, aún en defecto de fondos, paga 

válidamente y, entre tanto, le abre un crédito al librador 

y le debita el importe del cheque. 



La palabra crédito, derivada del latfn credere, 

significa confianza en su acepción etimológica y normalmente 

tiene ese sentido en el lenguaje comlln, pues por ejemplo 

para expresar que una persona nos merece confianza, deciMD• 

oue nos merece crédito o que es digna de crédito; paro 

cuando hablamos de crédito en sentido jurfdico o, m4s 

precisamente, de operación de crédito, empleamos el vocablo 

en su acepción técnica.- Nos queremos referir entonces a 

aquel negocio jurfdico por virtud del cual el acreedor 

{acreditante) transmite un valor económico al deudor 

(acreditado) y éste se obliga a reintegrarlo en el término 

estipulado.

corresponder 

acreditado. 

A la prestación presente del acraditante daba 

la contrapartida, prestación futura del 

En el caso del sobregiro, consideramos qua se ct111plan 

con ·los requisitos que exige el articulo 291 de la Ley 

General de Tftulos y Operaciones de Cr4dito, pues el 

acreditante o sea el banco, pone una suma de dinero a 

disposición del acreditado para que haga uso de ella, 

correspondiendo como contraprestación del acreditado 

restituir las sumas de que dispenga y cubrir opertun-nta 

el importe de la obligación que contrajo, asf como pagar los 

intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se causen. 

La apertura de crédito, escribe Cervantes Ahumada, es 
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un contrato estructurado en la pr6ctice bancaria y da 

reciente reglamentación en los ordenamientos positivos.- En 

México, por pdmera vez en la Ley General da Titulas y 

Operaciones de Crédito y en Italia, en el Código Civil da 

1942.- En varios paises no se regl11111enta, pero puada decirse 

que se practica mundialntente.- En la pr6ctica bancaria 

Norteamericana se le llama "Linea da Crédito (LINE OF 

CREDIT) y ese término se ha adoptado en la pr•ctica bancaria 

mexicana, principalmente para las aperturas da crédito 

celebrados entre banco y banco. 

Cebe decir que coincidimos con el criterio del Maestro 

Rodriguez Rodrfguez en el sentido de que las operacionaa 

bancarias se caracterizan por ser operaciones da crédito 

realizadas profesionalmente.- Los bancos son, en definitiva 

-di ca al autor citado-, empresas que se ancuentan en el 

centro de une doble corriente de capitales; los que afluyan 

hacia el banco, de gente qua no los necesita, y los qua 

efluyen del banco para ir e manos de aquel los que se 

encuentran precisados de ellos tomando dinero barato y 

proporcionarlo un poco m4s cero, con car6cter profesional, 

es decir, da un modo habitual y COlllO finalidad de 

existencia. Las operaciones por las qua el banco reciba 

dinero son operaciones de crédito; aquel las por las qua al 

banco de dinero son también de crédito. 
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Ahora bien, respecto al t6r111ino para hacer exigible 

dicha restitución, consideramos aplicable lo dispuesto en el 

artfculo 294 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de 

Crédito, pllrrafo segundo que indica que cuando no se 

estipule término, se entender6 que cualquiera de las partes 

puede dar por concluido el contrato en todo tiempo, 

notificllndole asf a la otra, 111ediante notario o corredor y 

en su defecto, por conducto de la primara autoridad polftica 

del lugar de su residencia. 

B) CONSECUENCIAS JURIDICAS 

"La creación da un cheque ha de tener como base una 

previa obligación de pagarlo por parte dal 1 ibrado asta 

obligación sa produce cuando el 1 ibrado es depositario de 

fondos dal librador o se c0111pr0111etió a concederle cr6dito, 

en cualquiera de estos casos; y en otros si111Hares, el 

librado paga porque tiene provisión. Tener provisión de 

fondos significa por lo tanto, tener el derecho a la 

restitución de esos fondos. La causa de esta obligación de 

restitución puede ser variadfsi111a; por ej8111plo un contrato 

de préstamo irregular, de préstamo, de apertura de crédito, 

de comisión de venta, etc."(43) 

(43) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaqufn. Derecho Bancario. 
Segunda edición. Porr~a. S. A. México. 1945. p. 117 
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Rodrfguez Y Rodrfguez afirma que en nuestro derecho 

solamente son posibles dos contratos como causa del crédito 

que puede servir de base al libramiento de cheques; el 

depósito irregular de dinero y la apertura de crédito en sus 

d;versas formas. 

Este derecho de crédito puede ser resultado de un 

depósito hecho por el librador, pero también puede ser 

consecuencia de una apertura de crédito hecha por el librado 

a favor del librador, debe tratarse pues, de un cr6dito 

lfquido o sea de cuantfa determinada, que no necesita de 

ninguna operación para fijar su importe. Tambi6n deba ser 

un crédito exigible, o sea no sujeto a condición ni a 

término cuyo pago, en consecuencia, no puede rehusarse 

conforme a derecho. 

Debe plantearse también el problema de determinar al 

momento en que debe existir la provisión en poder del banco, 

esto es si debe existir ya en el momento de la emisión del 

cheque o si puede constituirse hasta el momento de la 

presentación para su pago. 

De la lectura del artfculo 175 de la Ley de Tftulos y 

Operaciones de Crédito se desprende: a) que el cheque 

solamente puede ser expedido a cargo de una institución de 
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r.rAdito o banco y b) que el cheque sólo puede ser expedido 

por quien teniendo fondos disponibles en una institución de 

nrAdito, estll autorizado para Hhrar cheques a su cargo. 

F"tos requisitos pare le emisión regular del documento que 

nos ocupa se c:onoc:an como presupuestos de em;sión. 

·s; el Hbrador no tiene fondos disponibles en poder 

del librado, el tftulo deja de ser un instrumento de pago; 

111 r.ubri r el r.hf!que el 1 ihrador otorgar fa crédito al 

1 ihrado¡ al rec:ibirto, al tomador harfa lo propio, sin poder 

r.ont11r non fondos riel mismo librador, disponibles en poder 

de librado.• (44) 

Por provisión debe entenderse el derecho de crédito por 

un11 suma de di ne ro que ti ene e 1 H brador en cont re de 1 

libr11do, indepf!ndientemente del origen del crédito. 

Ahora bien, el origen de ese derecho de crédito, la 

nausa de la obligación del librado, puede ser de muy 

rtistint11 natur11leza, normalmente nace de un depósito 

irregular de dinaro a 111 vista hecho por el cliente con el 

himno librado o de una concesión de crédito por parte del 

hAnt:o R favor rlel cliente. 

(44) ASGARF.LLT. Oerecho Mercantil. Trad. Felipe de J. 
Tena. Primera edición. Porrúa S.A. México. 1940. 
p. ~72 
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C) CONSECUENCIAS BANCARIAS 

La Ley de Inst;tuciones de Crédito, an su titulo 

quinto, Capitulo I denominado de las prohibiciones, an su 

articulo 106 sella la "A las fost itucionas da crédito las 

estaré prohibido: ... XIV.- Mantener cuantas da cheques a 

aque 11 as personas que en e 1 curso da dos 1119Sas hayan 

librado tras o m4s de dichos documentos, que presentados en 

tiempo no hubieren s;do pagados por falta da fondos 

disponibles y suficientes, a no ser que esta falta de fondos 

se deba a causa no imputable al librador. 

Cuando alguna persona incurra en la s;tuación anterior, 

las inst Huc;ones darán a conocer a la Comisión Nacional 

Bancaria el nombre de la misma, para el efecto de que tal 

organ;smo lo dé a conocer a todas las instituciones da 

crédito del pais, las que en un periodo de un allo no podrán 

abrirle cuenta. El interesado podré acudir ante la citada 

Comisión o manifestar lo que a su derecho corresponda. 

Lo dispuesto en el articulo qua se transcriba, en 

realidad no se lleva a la práctica principalmente por su 

alto costo y compHcado proced;m;ento, ademl!s de que las 

;nst;tuc;ones da créd;to no cumplen con d;cha d;spos;c;ón 

en base a que les interesa conservar su clientela como 
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dApositantAs y cuAntahabiantes, propiciando que los clientes 

no SA rer.aten en su conduct11 entijurfdica de emitir cheques 

1;in fondos. 

6.- l'I. FRROR CC1'IO CAUSA DEL SOBREGIRO BANCARIO 

·F1 error As una creencia sobre algo del mundo exterior 

'lllA flSt'1i An rlisr.repaoc:ia con la realidad o bien es una falsa 

o incomplnta considnración de la realidad." (45) 

Al raspAr:to el maestro Rorja Soriano sef'iala ·e1 error 

pundA ser: a) de 11rHmfltic:a o de clllculo, el cual de lugar 

"su rer.tificación (11rtír.ulo 181.& del CócHgo Civ;J), b) de 

hec:ho, quA es aquel que recae sobro hechos 1r1ateriales y e) 

ctA rlArAr:ho f'lUA e~ aquel que recae sobre una regla de 

<fArAcho."(46) 

Fn r:1U1nto 111 sobregiro, el error se presenta cuando u" 

r.uAntahabientA Afectúa un dnpósHo anotando en la Hcha 

rAspAr:tiva otro número de cuenta, distinto al que le 

r.nrrA!-\ponda, nn este supuesto, con frecuencia el 

c.uantahahiAnte favorecido con el depósito mal realizado, 

(.&~) r.llTTl'RRF(' Y !'.ONZAl.EZ, Ernesto. Derecho de las 
Obligacionns.Quinta edición. Cajica. México. 1976. 
p.273 

(4R) BORJA SORTANO, Manuel. Teoria General de las 
Ohligaciona~. Novena edición. Porróa, S. A. México. 
19R.&. p. ?16 

135 



hace uso del mismo al darse cuenta de esa situación e 

inmediatamente después procede a cancelar su cuenta de 

cheques. 

CreAmos Que en este tipo de error, la inst;tución de 

crédito, al presentarse el sobregiro, no tiene facultad para 

realizar el cargo y abono a las distintas cuentas de 

cheques, para corregir el error, pues puede darse el caso de 

Que el cuentahabiente favoreéido podrfa sostener que no hay 

error además de que pudiera existir relación extrabancaria 

entre los mismos clientes y podrfan demandar a la 

institución de crédito por los daños y perjuicios que se les 

pu di era ocas ion ar, aunque también puede suceder que al 

rectificarse el error mencionado, la cuenta resulte 

sobregirada porque se dispuso en todo o en parte de la 

cantidad mal abonada, otro caso sucede cuando el cajero por 

error al momento de entregar una suma determinada de dinero, 

entrega otra mayor. 

Al presentarse los errores mencionados anteriormente, a 

excepción del último; en los cuales la institución la 

mayoría de las ocasiones cobra dicha suma al empleado 

responsable, el banco pasa los sobregiros causados a una 

cuenta denominada "deudores diversos". 
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conforme al cr;terio del autor Luis Munoz (47) el error 

'lllA interesa al dArecho es el Jurfdicamente relevante, cOlllO 

por Ajnmplo el error sobre le existencia de un precepto 

lAgal, sohre si el ordenamiento jurfdico tipif;ca o no un 

contrato, sobrn la naturaleza del acto jurfdico, etc.; no 

11sf Al nrror sobre acontecimientos sin trascendencia 

Cons;dAra nl autor mencionado que el comportamiento o 

lB r.onductB erróneas no son dolosos, ya que no puede decirse 

que lo <;e11 nl desconocimiento por el agente de que su 

r.omport11m;Anto o conducta son contrarios al deber. Podr6 

aprer.i11rsn culpa si nl error era vencible, pero nunca dolo. 

a) PROCFDENC:JA DE LA F.XCUSABJLIDAD DEL ERROR 

F.1 nrror de derncho no anula el contrato dice el 

artfr.ulo 1?96 del Código de 1884; al contrario, el Código de 

1g?R sujeta a los mismos principios al error da derecho y al 

de hecho, en su nrtfculo 1813 diciendo: "F.1 error da 

derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre 

el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los 

que c:ontratan, ~i An el acto de la celebración se declara 

(47) llUAOZ, tuis. Tnorfa General del Contrato, Pri111era 
edir.ión. Cárdenas. México. 1973. p. 281 
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ese motivo o si se prueba por las circunstancias del •ismo 

contrato que se celebró éste en el falso supuesto que lo 

motivó y no por otro causa". 

El código vigente ha obrado con acierto y el código 

anterior es·criticable; a aste respecto H6mard hace observar 

lo siguiente: por el error de hecho, una parta sa engafta 

sobre una circunstancia del contrato (objeto, persona, 

motivo); el error de derecho es una falsa opinión da un 

contratante sobre una regla jurfdica aplicable al contrato 

que procede de una disposición de la ley o sobre su 

interpretación; esta parte no se ha determinado a contratar, 

sino a consecuencia de su ignorancia o de su inexacta 

interpretación del derecho, merece protección tanto COlllO lo 

que se ha cometido un error de hacho. Mal-nte se he 

opuesto contra la admisión del error de derecho, la 1Rbi•a 

"se considera que ninguna persona ignora la ley", Porque 

esta m6xima no tiene por fin sino asegurar la aplicación da 

las leyes, y se invoca aquf para consagrar una situación en 

la cual no ha sido respetada; si una persona qua ha 

cometido un error de derecho esencial no pudiera Pedir la 

protección de la ley, se llegarfa al resultado de hacer 

v61ida una desobediencia de la ley, bajo el pretexto da 

hacer valer dicha m6xima. 

La ignorancia es el desconocimiento que la parte tiene 

de la situación contractual; y el error la falsa 
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representación de esa situación, cuando la ignorancia y el 

error asf concebidos deciden la determinación volitiva de 

una parte, se puede hablar de error motivo y por perturbar 

el proceso psiquico de la formación de la voluntad, de 

error - vicio. 

Puede recaer el error sobre las consecuencias jurfdicas 

del negocio, y si se trata de consecuencias principales que 

deban considerarse constitutivos para tifipicar aqu61, o sea 

para caracterizar completamente al contrato conforme a 

derecho, el error incidirá en el contenido; empero, si recae 

sobre las consecuencias secundarias de derecho supletorio, 

es irrelevante. 

B.- EL SOBREGIRO BANCARIO EN EL CONTRATO DE CUENTA DE 

CHEQUES. 

En todas las operaciones bancarias, las instituciones 

de crédito juegan un papel preponderante ya que deban de 

ajustar los medios de información y simplificar en un 

lenguaje sencillo los pasos que debe seguir el cliente para 

mejorar el uso de los servicios bancarios. En la práctica, 

algunos de los principales actos de irregularidad que se 

cometen son los siguientes: 

1.- Que los cheques carecen de alguno de los requisitos 

de forma prescritos por la ley. 
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2.- Que los cheques se giren sin provisión de fondos o 

sin autorización. 

3.- Que los cheques se giren entre personas que carecen 

de la capacidad necesaria para ello. 

Por lo que hace a la forma o requisitos fo,...lea, el 

articulo 176 de la Ley General de Tftuloa y Operaciones de 

Crédito previene que en el cheque deberé indicarse el lugar 

en qua se expide, el dfa, mes y afio en que se suscribe, 

debiendo anotarse la facha auténtica pues si se indica une 

fecha anterior, nos encontramos con el cheque antedatado y 

si figura una fecha posterior, el cheque es posdatado, pero 

deber6n ser pagados en el rnornento de su presentación, puae 

los cheques son pagaderos a la vista y toda indicación en 

contrario se tendré por no puesta. 

El documento deber6 hacer R1anción de que ea cheuqa y 

esa expresión es insustituible, t8"'biAn debe constar en el 

documento la fir111a de pullo y letra del girador, el nOlllbre 

del librado (que deba ser una institución da crédito) y el 

del benericiario. 

El legislador ha procurado la protección legal del 

cheque con el objeto de que no sea afectado de nulidad por 

falta de alguno de los requisitos que exige al Mncionado 

articulo 176 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de 
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Crédito, por eso vemos que en el art fculo 178 de la 

mencionada ley indica que si se omite la fecha del cheque, 

este debe considerarse a la vista, lo miSlllO si lleva alguna 

indicación contraria al pago a la vista, la cual se tendr6 

por no escrita.- Cuando falte el nombre del beneficiario, 

el cheque tiene la consideración de "al POrtador", cuando se 

emite a favor de persona determinada y adem6s cent lene la 

cláusula al portador, se reputar6 "al portador", conforme a 

lo regulado en el articulo 179 de la Ley General de Titulas 

y Operaciones de Crédito. 

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 177 de la Ley 

citada anteriormente, para los efectos de el lugar y la 

fecha en que se expide el cheque, asi como el nombre del 

librado, se reputarán como lugares de expedición y de pago, 

respectivamente, los indicados junto al nombre del librador 

o del 1 ibrado; si se indican varios lugares, se entender6 

designado el escrito en primer término y los dem6s se 

tendr6n por no puestos, si no hubiere indicación de lugar, 

el cheque se reputar! expedido en el domici lío del 1 ibrador 

y pagadero en el del librado y si estos tuvieran 

establecimiento en diversos lugares, el cheque se reputar6 

expedido o pagadero en el principal establecimiento del 

librador o del librado, respectivamente. 

En el supuesto de que falte cualquier otro requisito, 

que no permita ser subsanado por la ley, se entender6 que el 



cheque es nulo y por lo tanto el banco está facultado para 

ex;mirse del pago, sin responsabilidad para él. 

Algunos ejemplos de cheques a los cuales le falte algún 

requisito de forma no subsanable por la propia ley, es 

cuando no lleve la mención de ser cheque, inserta en el 

texto del documento, situación que no es cOt11ún ver 

actualmente toda vez que las inst;tuciones de crédito, 

entregan talonarios de cheques a sus cuentahabientes, en el 

cual viene ;mpresa la leyenda "Páguese por este cheque a la 

orden de" o "Páguese por este cheque a", por lo cu&I el 

cliente sólo t;ene que llenar el espacio correspondiente.

otra situación se da cuando no existe la orden incondicional 

de pagar una suma determinada y la más importante, cuando 

falta la firma del librador; en estos tres casos no deben 

ser pagados los documentos pues carecen de los requisitos 

formales establecidos en la ley, y que no son subsanables en 

la misma. 

En el supuesto de que los cheuqes se giren sin 

provisión de fondos o sin autorización, es conveniente 

indicar que la provisión consiste en una cantidad lfquida y 

exigible que tiene el librador en contra del librado y se 

produce en el momento de que se presente a cobro un cheque 

del cual se retiró la provisión antes del transcurso del 

plazo legal establecido para la vál;da presentación de los 

cheques, o por no tener autorización para expedir cheques a 
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cargo del librado. 

En virtud de la provisión, el girador del cheque tiene 

un derecho de crédito contra el girado, bien porque aquél 

haya abierto un crédito al girador, o porque ésta haya 

realizado el depósito da dinero en su cuenta, teniendo el 

derecho a disponer de él por medio da cheques. 

En cuanto a la autorización para g; rar cheques, se 

precisa la existencia del co'ntrato de cheques, entendiéndose 

concedida la autorización por el hecho de que la institución 

de crédito proporcione al librador esqueletos especiales 

para la expedición de cheques, o le acredite la suma 

disponible en cuenta de depósito a la vista. 

En caso de que el cheque no sea pagado por falta de 

provisión, se enotar4 en el aviso de devolución la causa 

nQmero 1 que se maneja en las Instituciones de Crédito COlllO 

"fondos insuficientes sagQn nuestros libros" (art. 175 da la 

Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito), o si falta 

la autorización, se anotar4 como causa de devolución la 

nOmero 2 "no tiene cuenta con nosotros el librador" (art. 

175 de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito), 

o la 5 que indica "la numeración del cheque no corresponde a 

la de los esqueletos ministrados al librador" (art. 175 de 

la Ley General de Titulas y Operaciones da Crédito). 
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En relación al tercer caso, que cita el supuesto de 

que los cheques se giren entre personas que carecen de la 

capacidad necesaria para el lo, conviene, 111encionar qua el 

girador de un cheque necesita tener capacidad para suscribir 

titulas de crédito, sólo pueden ser girados las 

instituciones de crédito autorizadas para ello; an c-bio 

puede ser beneficiario del cheque cualquier persona; el 

docu111ento que en forma de chequa se libara a cargo da otras 

personas, dice el articulo 175 de la Lay General de Titulos 

y Operaciones de Crédito, nó producira efectos da titulo de 

crédito. 

Para que los empleados puedan indentificer cullles son 

los cheques que carecen de alguno de los requisitos de forma 

prescritos por la ley, requieren de una capacitación 

adecuada que les permita identificarlos, ajust4ndose sie111Pre 

a lo dispuesto por la Ley General de Titulos y operaciones 

de Crédito que nos indica precisamente los requisitos que 

deben contener estos documentos. 

los cheques que se giran sin proviaión de fondos o sin 

autorización del librado, genera dos aspectos. 

a) La problem4tica bancaria de la expedición de 

cheques sin fondos, y 

b) Desde el punto de vista social y juridico. 
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En el primero de los casos, ten8111Qs que la cantidad da 

cheques que se expiden sin fondos ocasionan problemas 

internos para las instituciones bancarias, puaa 

anteriormente eran pérdidas deducibles da it11Puastoa pero a 

partir del oficio circular No. 5869-828 del 8 de febrero da 

1967, la Comisión Nacional Bancaria dictó un acuerdo qua 

dice "En lo sucesivo los quebrantos sufridos por los bancos 

da depósito, derivados de pagos da cheques en descubierto, 

se rachazar4n como deducibles para efectos da la 

determinación da la utilidad gravable de las instituciones", 

Actualmente las instituciones han tomado cOlllO medida para 

frenar este problema acciones corno el pago de interesa• por 

parte del cuentahabiente que esté dispuesto a cubrir au 

adeudo; lo QUA no sucede con los que se niegan hacerlo. 

En el segundo de los casos, as decir desde el punto da 

vista social y juridico es un verdadero problenia la 

expedición de un cheque sin fondos, provocando asf la 

realización de un cheque irregular. 

1.- CAUSAS DEL SOBREGIRO EN LA CUENTA DE CHEQUES 

Ya virwos que el sobregiro puede darse por error, ahora 

estudiaremos otras causas que dan origen al mis.o Y an 

particular cuando la institución consienta el pago da un 

cheque que carece de provisión. 

145 



Suele suceder que un gerente o funcionario de la 

institución de crédito autorice sea pagado un cheque sin que 

cuente con los fondos suficientes o bien tome en firme 

remesas sobre otras plazas (cabe ,..ncionar que en la 

actualidad la mayorfa de los bancos pagan sin verificar si 

tiene fondos suficientes, mientras no se pase de un limite 

establecido por la propia institución), en la mayoria de los 

casos, porque el cuentahabiente es buen cliente o sea que 

manUene buenos saldos o prOllledios y confía en que 

reintegrar4 el importe. 

En este tipo de pr4ctica, el banco, al autorizar o 

consentir que se sobregire una cuenta, lo est4 haciendo bajo 

su ·responsabilidad, de lo cual se desprenderia que en caso 

de que el cuentahabiente se negara a pagar, el banco 

tropieza con diversos impedimentos para obtener el cobro 

inmediato, pues en este caso podrfa decirse que el banco 

concedió un crédito al librador, por el 1110nto del documento, 

tratándose de un crédito mal otorgado e indefinido, adem4s 

de que el librador podria sostener que la institución 

realizó un pago de lo indebido, en virtud de la prohibición 

que establece el articulo 106 fracción XIV de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

Otro caso que se puede presentar es que se pague un 

cheque sin que el librador del documento tenga cuenta con la 
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institución o bien ya haya cancelado ésta, por lo que 

también nos encontramos en el caso de que la institución le 

esté otorgando crédito al librador, por el monto del cheque. 

Al respecto, la mayorfa de 1 as ocas i enes, la 

recuperación no es posible, ya por la falta de localización 

de los acreditados o por la antigüedad de los sobregiros, 

además de que se causan en su mayorfa por la no observancia 

de lo dispuesto por el artf~ulo 106, fracción VII y XIV de 

la Ley de Instituciones de Crédito, asf como el 175 de la 

Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito, dado que 

las instituciones bancarias no están obligadas al pago de 

los cheques librados a su cargo cuando el cuentahabiente no 

posee recursos en la cuenta correspondiente, por lo que los 

adeudos generados en 1 as cuentas por cheques pagados en 

exceso de los fondos que la clientela mantenga, consideramos 

que sólo p11eden ser exigibles cuando exista entre el 

cuentahabiente y la institución algoln contrato de apertura 

de crédito cuyo objeto sea precisamente el pago de tales 

faltantes en la cuenta. 

Otra de las formas en que se presenta el sobregiro se 

da cuando el cuentahabiente tiene cheques sobre otra plaza Y 

deposita éstos en su cuenta para que sean enviados a su 

cobro; pero por diversas circunstancias, se le pagan en 

firme esos cheques, es decir que se le pagan antes de 
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envinr1os al cobro, ya hemos dicho que el cheque es una 

ord~n incondicional de pagar a la viSta, de suerte que toda 
' " indicación contraria se tendrá por n~:·1puesta. Se reputarán 

coma lugares de expedición y de pago, respectivamente, los 

indicados junto al nombre del librador o del librado; si se 

indican varios lugares, se entenderé designado el escrito en 

ru·imer término, y los demás se tendrán por no puestos. 

Si no hubiere indicación de lugar, el cheque se 

reputará expedido en el domicilio del librador y pagadero en 

el del librado, y si éstos tuvieren establecimiento en 

diversos lugares, el cheque se reputará expedido o pagadero 

en el principal establecimiento del librador o del librado, 

respec1 ivamente, como lo indica el artículo 177 de la Ley 
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General de Tit~los y Operaciones de Crédito. 

El cheque es un titulo destinado a la circulación, de 

suerte que puede ser endosado sin limitación alguna dentro 

del plazo de su vida legal, esto es, dentro de los quince, 

treinta o noventa días, según los casos, la ley senala como 

plazos máximos para la presentación del cheque, como lo 

establece el articulo 181 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, pudiéndose dar el caso de que cuando 

se trate de remesas, depositadas en la cuenta se endose o no 

el cheque, por lo cual la institución se sitlla en los 

siguientes casos: 



1.- Cuando es endosado el cheque, el cuentahabienta 

deber4 responder del pago del mtsmo, en virtud de lo 

establecido en el artfculo 7 de f• Ley Generel de Tftulos y 

Operaciones de Crédito que indica "Los Titulas de crtdito 

dados en pago se presumen recibidos bajo la condición salvo 

buen cobro". 

2.- En el caso de que no se endose el documento, al 

articulo 39 de la ley citada anteriormente indica ••• "Las 

instituciones de crédito pueden cobrar los tftulos e~n 

cuando no estén endosados a su favor, si1111pra que les sean 

entregados por los beneficiarios para abono de au cuenta, 

mediante relación suscrita por el beneficiario o su 

representante, en la que se indique la caractarfstica que 

identiHque el titulo; se considerar4 legitimo el pago con 

la sola declaración que la institución de crédito raspactiva 

haga en el titulo, por escrito, de actuar en los términos de 

este precepto". 

2.- SISTEMAS DE SOLUCION QUE PLANTEA EL SISTEMA 

BANCARIO MEXICANO EN MATERIA DE SOBREGIRO 

La vfa que siguen las instituciones de crédito para la 

recuperación del sobregiro. es t retar de documentarlo para 
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que así, al vencimiento del titulo con el cual se documenta 

(gAnaralmonte pagarés), puedan ejercitar acción en contra 

del deudor o bien, si no es posible hacer to anterior, 

cast ig11r el crérlito y tratar de hacer deducible el mismo, 

otra opción que buscan es tratar de que el cliente acepte 

ri•rn se sobregiró y 13n caso de negarse a Hrmar algún 

documento, persuadirte a que realice pagos parciales, con el 

objeto de documentarlo. 

Como se aprecia, la institución de crédito acepta de 

manera tácita que otorgó un crédito que además, está mal 

otorgarlo pues el cuentahabiente al momento de documentar el 

sohregiro, y en el caso de carecer de bienes que garanticen 

ln r~cupnración de dicho adeudo, se niega a proporcionar la 

firma de un oval o coobl igado solidario y el banco en su 

afán de tener un titulo ejecutivo, no o>cige los requisitos 

cotidianos. 

En otros cHsos, cuando el cuentahabi ente sobregirado 

efectúa algún depósito en su cuenta de cheques, el banco le 
1 

~arga el monto del sobregiro sin previo aviso, tomando como 

fundamento o apoyo para esto, el contrato de cuenta de 

c:hAQues que est ab 1 ece en la mayor i a de 1 a veces que si e 1 

cliente tiene un adeudo con la institución de crédito, esta 

podrá cargar sobre la otra cuenta el importe del adeudo sin 

nravio avise. 
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Mas lo anterior puede tener una repercusión en el 

cliente, pues éste, al no saber que se le estli cargando 

determinada cantidad en su cuenta de cheques, seguirli 

librando cheques, los cuales no serlin pagados por falta da 

fondos suficientes y en caso de ser pagados ocasionarlin 

nuevos sobregiros. El cargo que realiza la instituctón de 

crédHo lo hace en vfrtud de que esta prlictica resulta 

daftina a la economfa y desarrollo del pafs, en virtud de 

circular dinero qua no debiera hacerlo; ahora bien, es 

v4lido dicho cargo en virtud de qua en el contrato de cuanta 

de cheques el cuentahabiente consiente en qua se le cargue 

cualquier adeudo que tenga con al banco. 

Como se indicó, la institución por -dio da pl4ticaa 

que sostenga con el cuentahabiente, consigue ocasionalmente 

que éste la efectlle pagos parciales, con lo cual tendria 

acción qua ejercer pues el clienta astil reconociendo qua 

afectivamente mantiene un adeudo con el banco y le convence 

para que firme el documento qua le proporcione la vfa 

ejecutiva para su total recuperación. 

3.- PROCEDENCIA DE LA ACCION CAMBIARIA EN EL RECLAMO 

DEL PAGO DEL SOBREGIRO BANCARIO EN LA CUENTA DE 

CHEQUES. 

El artfculo 150 de la Lay General da Tftulos y 

Operaciones de CrédHo indica que la acción cambiaria se 
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ejercita: 

1 .- En caso de falta de aceptac;ón o de aceptacMn 

parcial; 

11.- En caso de falta de pago o de pago parcial; 

!JI.- Cuando el girado o el aceptante fueren declarado~ 

en astado de quiebra o dP. concurso. 

En los casos rle 1as fracciones 1 y III, la acción puede 

de~uc;rse aún antes del venc,miento por el ;mporte total de 

la letra, o tratándose de aceptación parcial, por la parte 

no afectada. 

Asimismo P.1 artfculo 151 de la mencionada ley indica 

que la acción cambi aria es di recta o de regreso; di recta 

cu11ndo se dAduce contra el aceptante o sus avalistas; de 

rP.greso cuando sa ejercita contra cualquier otro obligado. 

El articulo 152 menc;ona que mediante la acc;ón 

canibiaria, el último tenedor de la lata puede reclamar el 

pago: 

!.- Del ;mporte de la letra; 

JJ .- De intereses morator;os al t;po legal, desde el 

dia del vencim;ento; 

III.- De los gastos de protesto y de los demás gastos 

legítimos. 
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IV.- Oel premio de cambio entre la plaza en que deberia 

haberse pagado lA letra y la plaza en la que se haga 

efectiva~ más los gastos de situación. 

s; la letra no estuviera venc;da, de su importe se 

deducirá el descuento, calculado al tipo de interés legal. 

El obligado en via de regreso que paga la letra tiene 

derecho pera exigir, por medio de la acción cambiarla, 

conforme a lo dispuesto por el articulo 153 de la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito: 

r .- El reembolso de lo que hubiere pagado, menos los 

costos a que haya s;do condenado; 

II.- intereses moratorias al tipo legal sobre esa suma 

desde la fecha de su pago; 

III.- Los gastos de cobranzas y los demás gastos 

legítimos; y 

lV.- El premio del cambio entre la plaza de su 

domicilio y la del reembolso, más los gastos de situación. 

conforme al articulo 196 de la multicitada Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito, son aplicables al 

cheque en lo conducente, además de otros, los artfculos 
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r.itAdo~ antAriormAnte y el articula 167 indica que la acción 

<:11mhi1u·i111 r:ontra r.u11.lquiera de los signatarios de la letra 

es RjAC>ut iv11 por el ;mporte de ésta y por el de los 

intarAses y gastos ancasorios, sin necesidad de que 

rnr.onn7r:A previRmente la firma Al demRndado y contra ella no 

nunrlP.n nponarsA sino lRis Axcencionas y defensas enumeradas 

An Al artir.t1lo Ro. 

"la ar.r.ión riel tenedor en contra del girador es 

r.11mhinri11 y ejar:utiva; mas para que el tAnedor pueda exigir 

Al r.nhro P.s P.senr:i11l que haya presentado el cheque 

oportunamente, y riue se haya protestados; no se pagó." (48) 

l.o :tnt:Arior sA aplica prer:is11mente cuando un cheque expedido 

no es pagado por falta rie fondos, pero el objetivo que 

f'Arsaguimns A"' prP.c:isamAnte estudiar qué es lo que pasa 

r:1rnncfo un r.heque sin fondos es pagado por una institución 

h11.nr;11ri;¡. 

Fn lo flllfl ~a rAfiere a ef:Cte punto, el legislador h11 

trRtRcto ch> briodAr una protecch'ln jur;d;ca a aquellas 

pAr~nnas que nor algt:in motivo r11ciben y presentan a cobro un 

cheqUA carente de fondos, ocasionándole tal s;tuación 

rlivAr~n~ (lArjuir.ios. 

C:onformA a la ley, el cuentahabiente que hn celebrado 

(4A) MllÑOZ, lui.;. OArer.ho Mercantil. Jamo Ill. Primera 
Adir.;ón. C:~rctenas. México. 1974. p.p. 267-269 
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un contrato previo de depósito irregular de dinero, adquiere 

el derecho a librar cheques, también se obliga a tener 

fondos suficientes en su cuenta para qua el librado pueda 

realizar incondicionalmente el pago correspondiente al 

tenedor del documento qua lo presente a cobro en for111a 

oportuna, razón por la cual se sanciona la conducta del 

emisor de un tftulo da la naturaleza seftalada, cuya cuenta 

no tenga fondos. 

La acción del tenedor en contra del girador ee 

cambiarla y ejecutiva, siendo esencial para exigir el cobro 

que se haya presentado el cheque oportun11111t1nte y que ae haya 

protestado si no se pagó, o en su caso por la anotecfón que 

realice la cúiara de compensación, que surtfrll efectos de 

protesta conforme al artfculo 182 de la citada ley. 

Fernllndez del Castillo indfca "Las c..,.aras de 

c<>111pensaci6n obran de la siguiente manera: Dfariantante se 

ra~nan representantas de todas las instituciones bancarias, 

entregando los cheques qua tienen en cartera a cargo de los 

otros bancos, y a su vez reciben da aquellos los cheques 

qua tienen a cargo del banco ~aprasentado, varificllndosa con 

este motivo una compensación mutua. El saldo que resulta a 

favor da cada uno da los bancos liquida la operación durante 

el dfa".(49) 

(49) FF.RNANDEZ DEL CASTILLO, Garm4n. Aountes Para el curso 
de D@recho Mercantil. UNAM. México. 1941. p. 2g4 
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4.- PROCEDENCIA DE LA VIA ORDINARIA MERCANTIL EN EL 

RECLAMO DEL PAGO DEL SOBREGIRO EN LA CUENTA DE 

CHEQUES 

Para poder seRalar cual seria la via que procede contra 

el sobreg;ro, es importante separarlo conforme a la forma en 

que se presenta, por lo que en lo que denominlllll<>s sobregiro 

por error, creemos que estarilllllOs frente a un 

enriquecimiento ilegitimo por parte del cuentahabiente; 

aunque para el Lic. Rodriguez Rodrfguez no debe existir 

falta de provisión puesto que si el girador paga sin ella, 

lo hace bajo su responsabilidad e incurriendo en un riesgo; 

en que el pago se considere indebido, tanto por los 

acreedores del girado COftlO por los del propio girador 

(articulo 175 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito). "En la práctica bancaria, se permite el sobregiro 

en circunstancias que no permiten su sujeción a ninguna 

regla general y que dependen de la solvencia del cliente y 

de la cuantia del sobregiro; pero dados los términos de la 

Ley de Institucfones de Crédito, no se encuentra ninglln 

resquicio de el la que permita interpretar la práctica del 

sobregiro como una práctica legal."(50) 

"La doctrina del enriquecimiento sin causa o ilegitimo 

se funda en un principio de oquidad quo afirlllll que nadie 

puede aumentar su patrimonio injustamente en perjuicio de 

(50) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquin. op.cit. p. 212 
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citro, de donde se deriva la obligación de restituir lo 

adriuirido sin causa a expensas de los demás y sin 

beneficio Para ellos.· (51) 

Por enriQuecimiento se entiende el incremento o aumento 

de valor Que una nersona experimenta en su patrimonio activo 

relacionado con la disminución que otra experimenta en su 

patrimonio pasivo. 

El enriquecimiento debe ser pecuniario, el hecho 

personal del que se ha empobrecido debe traducirse en un 

sacrificio pecunicario (pago de una suma de dinero, 

constitución de un derecho real). 

La relación entre el enriquecimiento y el 

empobrecimiento significa que entre el incremento que sufre 

un patrimonio, y la disminución que resiente otro, debe 

existir una relación o conexión directa, pues de mediar un 

empobrecimiento que no esté relacionado con el 

enriquecimiento no habrá la fuente generadora de 

obligaciones que se estudia. 

La Ley General de Tftulos y Operacfones de Crédito en 

su articulo 15g establece que extinguida por caducidad la 

(51) DE PINA, Rafael. ~p. 75 
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acción de regreso contra el girador, el tenedor de la cuenta 

qua carezca de acción causal contra éste, y de acción 

cambiaria o causal contra los demás signatarios, puede 

exigir al girador la suma de lo que se haya enriquecido en 

su daño. 

Esta acción prescribe en un año, contando desde el dia 

en Que caducó la acción cambiaria. 

Como se puede observar,' la Ley General de Titulas y 

Operaciones de Crédito también establece el enriquecimiento 

ilegftimo. 

El maestro Ernesto Gutiérrez y González indica "se 

tiene como tercera fuente generadora de obligaciones, lo que 

se conoce como enriquecimiento ilegítimo y junto con ella, 

se estudia su especie, el pago de lo indebido".(52) 

"El Código Civil vigente contiene las disposiciones 

relativas al enriQuecimiento ilegitimo, y en su articulo 

1882 establece que el que sin causa se enriquece en 

detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su 

empobrecimiento en la medida Que él se ha enriquecido. 

(52) GUTlF.RREZ Y GONZALEZ, Ernesto. op. cit. p. 393 
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Saglln al cHado ar-tfculo, los del 

enriquecimiento ilagftimo son: 

t.- El enriquecimiento de una persona. 

2.- El empabrecimiento de otra, o Sfla al datr-i111ento 

que sufre ésta por el enriquecimiento de aquella. 

3.- Relación entre el enriquacfmiento 

empobrecimiento, y 

4.- Ausencia de causa.· (53) 

Ausencia de causa.- "Es preciso que el enriquecimiento 

no tenga su fuente en un acto jur-fdico que legitime la 

adquisición.· (54) Sin causa quiere decir sin dar-echo, 

injusto, ilegftimo. 

Se podr-fa hablar de un pago de lo indebido cuando la 

institución de crédito, a través de un funcionario o 

empleado de la misma, autoriza que se pague un cheque sin la 

provisión de fondos suficientes o cheque en descubierto. 

(53) DE PINA, Rafael . .!l!!.:.....!li· p. 77 
(54) BORJA SORIANO, Manual. ~ p. 325 
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El articulo 1883 del Código Civil indica, que cuando se 

reciba alguna cosa Que no se tenia derecho a exigir y que 

por error ha sido indebidamente pagado, se tiene obligación 

de restituirla. Si lo indebido consiste en una prestación 

cumplida, cuando el que la recibe procede de mala fe, debe 

pH.gar el precio corriente de esa prestación: si procede de 

buena fH, sólo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento 

recibidc, por lo cual, el sobregiro es considerado la 

mayoría de las ocasiones como un pago de lo indebido, pues 

'11 pago rtel cheque sin provtsión se realiza contraviniendo 

lo dispuasto en el articulo 106 fracción VII de la Ley de 

tnstituciones de Crédito, la cual prohibe aceptar o pagar 

documentos o certificar cheques en descubierto. 
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En el supuesto de que el sobregiro se produzca porque 

se naga en firme una remesa; es decir, que un cliente 

deposita en su cuenta un cheque de otra plaza, y el banco 

por cualquier razón lo toma en firme, enviándolos a cobro y 

el mismo se devuelve por no tener fondos, el criterio que se 

sigue es que la institución puede demandar el pago al 

1 ibrador del documento con apoyo en lo dispuesto por el 

articulo 183 de la Ley General de Titulas y Operaciones de 

Crédito, que establece que el ibrador es responsable del 

pago del cheque, y cualquier estipu•lación en contrario se 

tendrá por no hecha. 

Fn relación al pago de lo indebido, la corte ha tratado 



el m;smo, transcribiéndose a continuación una de las tesis 

aplicables del caso. 

Enriquecimiento Ilegítimo.- Prestaciones sin causa.

La causa i H cita o inmora 1 no es verdadero pago de lo 

indebido, ni repet;ción, pues su propia antijuridicidad hace 

imposible el error, separándola de la auténtica acción de 

repetición o pago de lo indebido. El enriquecimiento s;n 

causa legftima surge de un principio de equidad derivada de 

que nadie debe enriquecerse a costa ajena, si no hay causa 

para el acrecentamiento patrimonial de otro, se debe otorgar 

la acción de IN REM VERSO, que no está sometida a condición 

determinada a diferencia de los provenientes de le gesHón 

de negocios y pago de lo indebido, en esa acción IN REll 

VFRSO no funciona la teorfa del error, y tiene carácter 

subsidiario en cuanto que si no existe la acción de pago de 

lo indebido u otra cualquiera nacida de contrato o cuasi 

contrato, de delito o cuasidelito, la ~nica posible es la de 

enriquecimiento sin causa. mediante la que el actor reclama 

el empobrecimiento, teniendo ta acción el carácter de 

indemnización. En nuestro derecho la acción de 

enriquec;miento ilegitimo ha sido considerado como igual a 

la de pago de lo indebido. 

Amparo Directo 7219/60 Reginaldo Ramón S4nchez. 5 de 

agosto de 1968. 5 votos. Ponente: Mariano Azuela. Pág. 82. 

Vol. CXVI. Epoca 5A. 

161 



5. AUSENCIA DE NORMAS APLICABLES AL SOBREGIRO EN LA 

LEGISLAC!ON MERCANTIL MEXICANA 
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Como ya estudiamos anteriormente, conforme al articulo 

196 dA la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito. 

son aplicables al cheQue en lo conducente, los articules 78, 

R1, 85, 86, 90, 109 a 116, 129, 142, 143 párrafos segundo, 

tercero y cuarto, 144, párrafos segundo y tercero, 148, 199. 

150 frRcc:iones Il y III, 151 al 156. 158, 159, 164 y 166 al 

169, de lo cual se deduce qÚe la acción que el tenedor del 

chAque tienP.: contra el girador y sus avalistas es directa, 

de suerte que aquél puede exigir al girador el pago del 

importe del cheQue, los intereses moratorias y los gastos 

legítimos que SP. hAyan hecho para obtener el cobro forzoso, 

la acción del tenedor en contra del girador es cambiaria y 

ejecutiva, pero para poder exigir el cobro es esencial que 

se haya presentado el cheque oportunamente para su pago, y 

que se haya protestado si no se pagó. 

Consideramos que el tema a estudio en este trabajo, o 

sea el sobregiro bancario, reúne los requisitos para que el 

banco librado reclame el reembolso de lo que hubiere pagado 

en defecto da fondos, asi como intereses y gastos legitimas, 

adAcuándosa a lo dispuesto por el propio articulo 152 de la 

Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito que ind;ca 

"meriiante la acción cambiaria, el último tenedor de 1a letra 

puede rAclamar el pago ... • 



Consideramos que el librado, como el ültimo tenedor del 

documento, en este caso el cheque pagado sin orovisión, est4 

facultado para reclamar dicho pago; pero en virtud de que en 

nuestra legislación no se habla nunca de que el ültimo 

tenedor pudiera ser el propio banco librado, u otra 

institución de crédito, el criterio de los juzgadores es en 

el sentido de que el Banco no est4 legitimado para rec18111ar 

el pago, pues lo enfocan en el sentido de que el cheque debe 

protestarse con el objeto de hacer patente la falta de pago 

y solamente lo podrá hacer valer el beneficiario que no 

ohtuvo dicho pago, para que éste y nunca el librado, puada 

exigir el pago de su importe al librador. 

Claramente podemos apreciar que en la mayoria de las 

veces, los jueces equiparan el término ültimo tenedor 

ünicamente con el de beneficiario, desechando la idea de qua 

el 1 ibrado pueda ser titular de las acciones derivadas del 

no pago del documento. 

La anterior situación, ocasiona que la mayoria de las 

veces, las instituciones procedan por la via ordinaria, lo 

que provoca que al final de ésta, al obtener una sentencia 

favorable y por lo tanto la via ejecutiva, al pretender 

cobrar, se encuentran con que el deudor dilapidó sus bienes, 

o realizó diversas maniobras con el fin de no aparecer como 

titular registral de los mismos, por lo que las 

instituciones bancarias logran tener recuperaciones 
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raquiticas en este rubro, lo cual ocasiona un quebranto a la 

institución que no puede ser deducido de impuestos conforme 

al oficio circular número 5869-628 de fecha 8 de febrero de 

1967 emitido por la comisión Nacional Bancaria. 
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El criterio Que seguimos es el de que si el banco 

prAsantó oportunamente ante la Cámara de Compensación el 

cheque para su cobro, y el mismo no fue pagado por falta de 

fondos, realizando asi los hechos positivos que la ley le 

impone, tendría la institución la acción derivada del 

articulo 196 de la Ley General de Titules y Operaciones de 

Crédito que declara aplicables al cheque los artículos 150 

fracciones 11 y III y 151 al 156 de la Ley de Titulas, de 

los cuales se desprende en sintesis, que la falta de pago 

total o parcial del cheque da origen, en favor del 

beneficiario o último tenedor, al ejercicio de la acción 

cambiaría en contra del librador, endosantes y avalistas: 

que en virtud de esa acción puede demandar: el importe del 

cheque o la parte insoluta del mismo; intereses moratorias 

desde el día del vencimiento y el premio de cambio de plaza, 

más los gastos de situación cuando se trate de cheques 

pagaderos en lugar distinto al de su expedición, además de 

los gastos legales. 

Además de lo anterior, y tomando en consideración 

nuestro punto de vista de que el sobregiro es un crédito que 

el banco proporcionó a su cuentahabiente, creemos Que la 



institución bancaria tiene a su favor la via ejecutiva, con 

apoyo ·a lo que dispone el articulo 68 de la Ley de 

Instituciones de Crédito que indica que los contratos o las 

pólizas en los Que, en su caso, se hagan constar los 

créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto 

con los estados de cuenta certificados por el contador 

facultado por la institución de crédito acreedora, serán 

titulas ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de 

t;rma, ni de otro requisito. La objeción de los jueces es 

en el sentido de que el sobregiro no es un crédito y por lo 

tanto, no es aplicable al caso la disposición mencionada. 

6. DIFICULTAD EN LA RECUPERACION VIA JUDiCIAL DE UN 

SOBREGIRO CAUSADO EN LA CUENTA DE CHEQUES. 

Como ya se detalló anteriormente, las instituciones de 

crédito para obtener la recuperación del sobregiro, tratan 

de documentarlo, y en el caso de que el cliente se niegue a 

hacerlo, le acepta efectúe pagos parciales del adeudo, de 

los cuales se deriva la aceptación del mismo, sin que exista 

documentación idónea. 

Ahora bien, la Ley General de Titulas y Operaciones de 

Crédito impone al librador de cheques carentes de fondos, la 

obligación de pagar una indemnización que no podrá ser menor 
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del 20'1> del valor contenido en el tftulo, por concepto de 

daños y perjuicios ocasionados por el impago, tal 

indemnización debe otorgarse procesalmente a la persona que 

ejercite su cobro como últ;mo tenedor legitimo, y en virtud 

de existencia de causa imputable al em;sor, toda vez que la 

institución de crédito ante la cual so haya presentado el 

documento para cobro no hubiese cub;erto la cant;dad 

contenida en el mismo; es decir, cuando no se haya realizado 

el pago normal del cheque. 

La intención del legislador es buena en cuanto trata de 

proteger la emisión de cheques sin fondos, pero no hace 

referencia a el pago de cheques en defecto de fondos o sin 

provisión, además de que el pago de la indemnizadón que 

fija, no es satisfactoria sobre todo si se toma en cuenta el 

tiempo que pudo haber transcurrido entre la fecha de 

presentac;ón para el pago y la fecha real de pago al que 

haya s;do sentenc;ado el emisor, de tal manera que s; ya han 

transcurrido meses o inclusive años, el valor real de la 

cant ;dad conten;da en el cheque ya no será la m;sma en 

cuanto a su poder adquisitivo que tenfa originariamente y en 

esta forma, el tenedor de dicho titulo se estará v;endo 

afectado aún y cuando se le reembolse la cant;dad del cheque 

y su 20S respectivo, por to que en estos casos consideramos 

que el porcentaje a pagar por el daflo ocas;onado con el 

impago del documento, deberla establecerse en la ley, en una 

r.antidad superior. 
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7. PROPUESTA: ES NECESARtO REGULAR EN LA LEGtSLACtON 

MERCANTIL EL SOBREGIRO BANCARIO EN LA CUENTA DE 

CHEQUES, PARA EVITAR PERJUICIO PATRIMONtAL A LAS 

INSTITUCIONES DE CREDITO. 

Como se ha visto, aoln y cuando existe la prohibición 

expresa por la ley respecto al pago de cheques en 

descubierto, las instituciones de crédito realizan el pago 

de los mismos, en virtud de que quieren en la mayoria da las 

veces, otorgar un servicio mejor y mlls completo a sus 

clientes. Esto no sólo lo realizan con el aflln de no perder 

clientela y estar de acuerdo a las necesidades 1110netarias y 

mlls que todo crediticias, sino qua para las instituciones as 

necesario el ofrecer u otorgar los servicios que dan otras 

institucfones, con el fin de allegarse mayor clientela y 

desarrollarse conforme a los demlls; captando los 111ayores 

recursos posibles. 

Estando consiente tanto la Comisión Nacional Bancaria, 

como el Banco de Méxko de esta situación, han tratado da 

frenar, de poner un alto a los sobregiros por medio da 

visitas y reuniones que efoctolan con las diversas 

instituciones de crédito, asi como el envio de circulares, 

oficios y la imposición cada vez menor, de sanciones. 

Pero las instituciones de crédito tienen ya uniforme su 

criterio respecto a los sobregiros, tanto para su 
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otorgamiento, como cuando se produce por un error, que 1 as 

más de las veces se recupera documentándolo, representando 

ésto una influencia económica, incluso con el pais, ya que 

el circulante aumenta de manera considerable, dinero que en 

esencia no deberfa circular. 
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El grave problema que esto acarrea, es que no son pocos 

los sobregiros que se presentan y alln se podria hablar de 

cantidades sumamente fuertes de dinero, por lo cual la 

Comisión Nacional Bancaria y• el Banco de México, tratan de 

frenar esta práctica, haciendo incluso que no sean 

deducibles de la utilidad gravable de las instituciones; 

pero creemos que la posición que deben guardar estos 

organismos es propugnar por un estudio más a fondo del 

problema, y en su caso; pedir la reforma de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito, con el fin de 

establecer en el caso del sobregiro, cuál seria la vfa para 

su posible recuperación e incluso las sanciones a los 

cuentahabientes que efectllen la práctica del sobregiro pues 

de no estudiarse y regularse debidamente, se tenderá a que 

el dinero afectado no sea en su mayorfa recuperado, como 

sucede en la actualidad. 

Consideramos que debe otorgarse como via de 

recuperación la ejecutiva, con el f;n de la pronta 

recuperación de los adeudos y sobre todo, el garantizar 

desde el inicio el pago del mismo, conceptuando al sobregiro 



como un crédito; pues si su vfa judicial sigue siendo la 

figura del pago indebido, su recuperación seguirA siendo 

111ini111a y 1 anta. 

Ta111bién juzgalllOs conveniente mencionar cOlllO medidas 

precautorias para que al banco pueda garantizar que el 

cuentahabiente le va a restituir el 1110nto del sobregiro, oe 

fijen determinados requisitos en el momento qua se presente 

al cliente a la institución para realizar al contrato da 

cuenta da cheques, como podrfa ser un estudio 

socioeconómico, mediante el cual se conozcan los bienes qua 

posee, que puedan garantizar en un momento dado el pago del 

adeudo, ademAs de la celebración de un contrato de cuanta 

corriente, para evitar las interpretaciones judiciales que 

actualmente prevalecen, en las cuales los juzgadores 

consideran al sobregiro como pago de lo indebido, o por lo 

menos que se fije el monto de los intereses que se cobrarian 

a partir de que se genere el sobregiro y no como sucede en 

la actualidad en que no obstante, se indica el pago de 

intereses en caso de sobregiro, no se fija el porcentaje de 

los mismos. 

Las ventajas que se tendrian con este proyecto 

consideramos podrian ser: 

1) Para el tenedor o beneficiario del documento, el de 

hacer efectivo el pago en una forma rápida, toda vez qua no 
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deberá realizar ningún otro movimiento al presentar el 

cheque Para su cobro. 

2) Para el cuentahabiente, cumplir con la obligación 

que tiene con el beneficiario, con la única responsabilidad 

de poner a disposición de la institución bancaria los 

depósitos en efectivo para cumplir con la relación 

contractual existente entre la institución y el 

cuentahabiente. 

3) Para la Institución de Crédito, seria un medida para 

recuperar adecuadamente sus recursos monetarios adem4s de 

ayudar a cumplir con la función que tiene el cheque dentro 

del ámbito juridico. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El cheque es un titulo de crédito bancario que 

puede expedirse a 1 a orden o a 1 portador y que 

tiene las caracteristicas propias de esa especie 

de documentos; la literalidad, la incorporación, 

la autonomía y la legitimación, adem4s de ser un 

documento formal que se ut; liza como instr11111ento 

de pago en las operaciones mercantiles. 

SEGUNDA: El cheque es un documento mercantil en el que 

previamente a su surgimiento, debe existir la 

celebración de un contrato de depósito irregular 

de dinero entre el cuentahabiente y una 

institución de crédito, mediante el cual se 

establecen derechos y obligaciones a cargo de los 

contratantes en base a la provisión. 

TERCERA: Los elementos personales de todo cheque son: el 

librador, quien para ostentar este personalidad y 

expedir el titulo, realiza el depósito de una sUllUl 

determinada de dinero ante un banco; el librado, 

que será siempre la institución de crédito, y el 

beneficiario o Oltimo tenedor. 

CUARTA: En la Ley de Instituciones de crédito se regula 

171 



QUINTA: 

SEXTA: 

debidamente la prohibición respecto al pago de 

cheques en descubierto; no obstante, los bancos 

realizan el pago de los mismos confiando en que el 

cuentahabiente cubrirá oportunamente su adeudo, 

contribuyendo con ésto a generalizar esta práctica 

que han denominado "Sobregiro bancario". 

El problema económico que se ocasiona con los 

sobregiros, se debe al hecho de que se presentan 

con mucha regularJdad y se podrfa hablar de 

cantidades sumamente fuertes de dinero que en la 

mayoría de los casos, no es recuperado. 
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La Secretaria de Hacienda, por conducto de la 

Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México, 

han t retado de frenar esta práct ice por medio de 

sanciones impuestas como la no deducibi 1 idad de 

los sobregiros para efectos de la determinación de 

la utilidad gravable de las instituciones, y para 

los acreditados, la cancelación de la cuenta, y la 

prohibición de abrir al deudor otra cuenta de 

cheques por el ·periodo de un aHo, en ninguna 

institución de crédito del pais. 

SEPTIMA: La sanción anotada anteriormente respecto del 

cuentahabiente, es actualmente inoperante en 

virtud de que el procedimiento que impone la 



OCTAVA: 

NOVENA: 

DECIMA: 

Comisión Nacional Bancaria es complicado, 

laborioso, demanda muchas horas hombre y es 

costoso llevarlo a la práctica, por lo cual no se 

aplica. 

El libramiento de un cheque en descubierto lesiona 

la economia de las instituciones de crédito, 

además de causar un descrédito del valor del 

cheque como instrumento de pago subrogatorio de la 

moneda. 

Deben buscarse c11111inos para la recuperación del 

sobregiro, los cuales pudieran establecerse desde 

las leyes bancarias, en donde se enunciara 

claramente la figura del mismo, los casos en que 

se pueden presentar y su vfa de recuperación. 

Deberfa reformarse la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito para regular el sobregiro, 

considerando cuáles son los requisitos para 

obtener la via ejecutiva en caso de sobregiro, con 

el fin de una pronta recuperación y unificación de 

criterios judiciales, pues actualmente su via de 

recuperación concedida, es CCMllO enriquecimiento 

ilegitimo o pago de lo indebido, lo cual ocasiona 

173 



una lenta y frugal recuperación. 

OECIMA 
PRIMERA: Debe pactarse expresamente en el contrato de 

apertura de cuenta de cheques de manera general 

que, cuando se de e 1 caso de que 1 a cuenta se 

sobregire, se aplicará una tasa de interés 

determinada, que podria ser como actualmente la 

fijan los bancos para otros tipos de crédito y que 

es el costo porc!>ntual promedio dado a conocer 

mensualmente por el Banco de México, o la tasa 

promedio de certificados de tesoreria, más los 

puntos que se fijen para esta figura, tomando en 

consideración los riesgos bancarios. 

' 
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