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INTRODUCCION 



El crédito, a través del tiempo ha sido un factor que ha beneficiado a la 

humanidad. aunque también debe decirse que si es mal Jle•1ado en la actualidad o 

siempre, trae consecuencias jurldicas que pueden llegar a la pérdida de un 

patrimonio ya cimentado. 

Se ha manejado el crédito desde dos puntos de vista ; 

1. ECONOMICO. Hoblando de un cambio de una riqueza presente por una 

futura, admitiendo que existe la circulación. 

:2. JURIDICO. En donde existe un sujeto activo que traslada a otro sujeto, 

denominado pasivo(acreditante y acreditado, respectivamente), un valor 

económico, con la obligación de éste Ultimo de devolver tal valor o su 

equivalencia en un tiempo determinado o convenido. 

De su etimolog1a la palabra credito, proviene del latín "CREDITUM, 

(CREDERE)". que significa confianza o tener fe en algo, determina una obligación 

jundica y moral al cumplimiento de la realización de dicha obligación. 

Ahora bien, la inseguridad en que se vive y se ha vivido cotidianamente, no 

sólo en la sociedad de nuestro pais, sino en las sociedades de cualquier parte del 

mundo, han tenido como consecuencia que el comerciante, empresario, fabricante, 

etc., el que no porte efectivo, traduciéndose al nacimiento de los tltulos de crédito, 

que practicamente sustituyen al dinero, no en su totalidad pero si en gran parata. 

utilizando desde luego a un documento en específico (cheque, pagaré, letra de 

cambio, etc.). 

lJ 



Es por ello que nuestro país al igual que otros, se ha visto en la necesidad 

de regular dichos títulos de crédito, estableciendo una legislación especifica, 

denominada. "Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito", en la que se 

encuentran determinados dichos títulos y también los derechos y obligaciones de 

los sujetos que intervienen. 

El comercio se considera como la fuente de donde brota el crédito; esto es 

debido a que las cada vez más complicadas transacciones comerciales, en donde 

el dinero es el punto más importante, ha hecho que las actividades crediticias se 

vean avaladas, no sólo por la confianza o la fe depositadas en una persona, sino 

también por los derechos y obligaciones que se tienen al otorgar un crédito ya 

sea en dinero o en especie, de aquí la necesidad de encontrarse regulada, las 

transacciones comerciales en un Código de Comercio, apoyado en la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito, par que exista una buena relación comercial. 

Es por ello que el presente trabajo de tesis tiene la finalidad de dar un 

panorama de Jos títulos de crédito, sus antecedentes históricos, la denominación 

técnica de los títulos de crédito y demás características, pero en particular me 

enfocare más al cheque ya que con este titulo de crédito se realizan casi la 

mayoría de las operaciones bancarias y comerciales, en nuestro país; sus 

consecuencias legales y prácticas y también las acciones que se derivan de este 

titulo de crédito (acción cambiaria directa y acción cambiaria en vía de regreso), 

por no presentarlo en tiempo para su pago o por no protestarlo o desantenderlo, y 

por último daré una posible solución a los problemas prácticos que tiene este 

titulo de crédito 



CAPITULO 1 

DEL COMERCIO Y LOS TITULOS DE CREDITO 



ANTECEDENTES DEL COMERCIO 

Cu•ndo el hombre •parece por vez primer• en I• tierr•. comie~ • integr•rse 

con otros en pequetlos grupos, P81r• despu•• form•r tribus y mills lld•l•nt9 

sociedades, • partir de - momento empez6 a tr•slad•rse d• un llldo heel• otro 

reeoleetllndo frutos y cazando anim•les par• subsistir ; mills adelante deKubre I• 

agricultu~ y una vez que I• conoce comienza a explo~rl•. semb~ndo I• ti•r~. se 

asienta en un determinado lugar y pasa d• I• etllpa n6mlld• a la sedentllria. 

Tambi•n se ve en la necesidad de fabricar herramientas que le t.ciliten el cultivo de la 

tierra y la cacerla de los animales ; de las herramientas que fabrica en esa epoca 

tenemos las: 

Palas, 

Cucharas, 

Are-. 

Flechas, 

Lanzas, 

Cuchillos, etc. 

Pasado -te tiempo, descubre el fuego, los hilados y con ello el algodón 

.,.ra fabricarse ro.,., ya que en - epoca eareela de vestimenta. 

Una vez pe-a -a -pa•. emp;ez. a intercambiar sus mercanclaa, 

por lo que empieza a surgir •I comercio. Las prim•~s mercanclas que Intercambian 

son los g~nos como el maiz. frijol, arroz entre - ; en la soeiedlld primitiva el 

~mbio •~ directo y se agotlla el trueque, por ejemplo : el hombre que producl• l•s 

fleeh•• las cambiaa por piel- o por objetos de arro que el nec:esaa pa~ su 

propio consumo. 



Cu•ndo el hombre •dquiriO bien-. no pm,. consumirlo. sino pmr• e11mbl•rlos 

por otros, realizO el comercio, porque - coloco en un• situ8CiOn de lntere11mblo entre 

los que tenlan bienes que d•se•ben c•mbi•rlos por otros. 

Estos fenómenos econOmicos y soci•._ se h•n presem.cto en tod•• I•• 

époc•• y lugares, .. por ello que en loa pml ... y pueblos m•• •ntiguos pueden 

encontrarse normas Y• establecid•• y •plicables al cornerciO, o me;or dicho, a algun•• 

de las rel•ciones •instituciones a que .... KtlvidMI d• origen, aal sucede en pmises 

como Greci•, Egipto, lngl.terr•. ltllli•. Espatl•, etc., fueron los iniciadores del 

intercambio de mercanclas en el mundo. 

PaHr• • dar •lgun•• definicion .. de lo que significa comercio y su finalidecl 

La palabra "comercio" deriv• del latln COMMERCIUM y - expone con las 

voc- COM y MERX (con mercancl•). Por lo que en la expresión se encontrarán las 

id••• del cambio del ~fico. 

" ... Comercio, negocimciOn o aictlvidMI que busca la obtención de ganancia lucro 

en la venta permuta o compra d• mercancias, establecimiento, tienda, almac•n, casa 

o depósito dedicado al trafico mercantil". 1 

" ... Comercio, es el conjunto de actividades que efectúan la circulaciOn de los 

bienes entre prOductores y consumidores" .2 

Otro autor d• su punto de vista •-pecto al tema: " El Comercio es solo una de 

las mültipl.. actividades que realiza el -r humano, corno cualquier otra, esta 

• CABANELAS. Guillermo. "Diccionario Enciclop+dico d• Derecho U•u•I". Tomo 11, \/igMim• Primera 
Edición. Editorial Heliaata. Buenos A1r-. Argentina. P•g. 211 . 
.i GARRIGUES, .Joaquin. "Curso d• Derecho Mercantil" Tomo I, Séptima Edición, Editorial Porrúa, 
México, D.F .• 1979, P•gs. 9, 10. 



actividad h• debida ser regulada por el derecho en virtud de inYolucrar intereses 

susceptibles de ocasionar problemas entre los hombres.3 

El Comercio es un o•nro de la especie humana (Hombre) donde sólo el comercia, 

y• que los •nimales no tienen esa t•cultad. 

El hombre es un sujeto de relación soct•I, buscm su realiz•ción y por eso lo vemos 

enriquecer •I mundo, en búsqued• de le justicie, de le bellez•, de I• libert•d y como p•r• 

satisf•c:ar sus necesid•des requi.,. de bienes que no tiene • su inmedi•to alc.nce, lo 

c.mbio por otros, orientando et cambio con un sentido de valor de los bienes. En ese 

cambio de v•lore• consiste •I comercio. 

En conclusión, el comercio es un intercmmbio de mercaincias entre tos 

productores y consumidores, mercancías que tienen un valor de uso, de cambio y 

econOmico, para quier9s las utilizan o tas consumen. 

Un• vez comentad•• ••ta• definiciones pa .. ,. • analizar al comercio desde el 

punto de viste económico y I• rel•ci6n que tiene con el Oerec:ho Mercantil. 

Se h•bl• de un concepto t..,,,ico de comercio, fonnedo por la generelizeclón de 

sus manifestaciones casuísticas del mismo mediente ta fij8Ci0n de las finalid8d•• 

.. , •• presentadas por los actos reputados como mercantiles, en este sentido se podría decir 

que es tipice le posición que define el comercio como un• intromisión entre productores y 

consumidores. 

• ... El comercio en au iacepci6n económica original consiste esencialmente en un• 

•ctividmd de mediaeión o interposición entre productores y consumidores con un 

propósito de lucro".• 

3 DAVALOS Mcjla. Carloa. Tltuloa y Cqn&ralQ! de cm;a;.10- Editorial Harta. México. D.F .• 19&&. Pig. 8 . 
• DE PINA V ARA. Raracl ... Dcrp:ho Mercantil Mcxjcrano- Vi&ésima Tcrc;.icra Edición. Editorial Ponúa. 
México D.F., 1992, P'a- J. 
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Asi mismo, desde el punto de vista económico, es comerciante la persona que 

profesion•lmente, h•bitu•lmente practica aquella actividad de interposición, de 

medicmción entre personas que producen y que consumen. 

Entonce•, el derecho mercaonlil n..:e prec:i .. mente, para regular al comerciO, 

mejor dicho, lo• acto• y relllCione• de lo• comerciante• propio• de I• realización de •u• 

actlvidade• mediador••· El derecho mercaontil •• el Derecho del Comercio y de lo• 

Com•rci•ntea. 

Podemo• en consecuencia, definir al Derecho Mercaonlil como: El conjunto 

coordinado de ••ttuctul'll• ideal••. perteneciente• al ordenamiento JurldiCO general y 
de•tin-• a ,..,Izar o actualiza,... principalmente en la actividad de producción o de 

lntarmediaci6n en el cembio de biene• o -rvicio• de•llnedo• al me~ en g_,.... 

• ... PertiendO de .. idea de - el concepto económico de comercio un 

ant- lógico del concepto del Derecho Mercantil, •• nece .. rto ••tablecer 

di•tinci-. porque .- el coi icepto de comercio no hay plena concordancia: de

un• Ida• ampli•im• qua comPNnde todo acto de cembio, inclu•o diNClo, ,, .... la idea 

mllll• ••lr8C:l'la de mediación nguro•ement• prof••lon•I, la• definicione• v•rl•n tanto 
corno loa autoras•.• 

Debe conclulraa, - •• preci- abandonar el concepto económico del comercio, 

porque .- el no - p.-. ba-r una determinación •••cbl del actual contenido del 

Derecho ~til. que •• la be- fund-ntal del comercio o lo que •• lo mi•mo P81'11 

lo• comerciante• en el ejerciciO de •u profe•ión. 

'GARRJGUES, Joaquln. Ob. Cit. Páp. •,9. 
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DESCUBRIMIENTOS E INVENTOS EN LA VIDA COME"4:1AL. 

Centro de los inventos creedoa por el hombre tenemos los principa._ donde 

flgur•n la l•nz•. las ftech•s y el arco. Como ya mencion•mos, •stas fueron I•• 

primer•s herramientas para la cazerl• de los anim•les, o parate de las fllbricadas 

par• el •provechamiento de I• agricultu,., asi tembi•n tuvo que descubrir otras cosas 

como por ejemplo el metal que junto con el fuego le servio para fundirlo y crear sus 

nueves herr•mientas, Y• no de hueso, ni de barro sino de metel, aprendió a fabricar 

sus utensilios pa,. comer, comenzó • confeccion•r un• vestimenta más acorde al 

tiempo que viví•, dejó las pieles y fllbricó las telas, construyó balsas y cano•s par• la 

pese• ; ocres de I•• cosas que invent6 fue I• rueda, y junto con ell• I• c•rr- jalede 

por animales, caballos o asnos, entre otros animales, para -nsportar sus gr•nos u 

otras merc•ncl•s. 

Aal siguió tr•nscurri9ndo el tiempo y I• vid• di• con di• evolucionó h•ste que 

tuvo que descubrir I• escritura, los números, la pintura ; aprendió a 1-r y • contar, 

creó la moned• fuenm de riqueze para muchos. Con estos descubrimientos 

evolucionó todavia m•s la transformación de la vida y del comercio. A continuación 

mencionaremos algunos de los tantos inventos que hay en el comercio o que sirven 

de alguna manera para seguir transformando al mundo dentro del ámbito mercantil: 

• ... En primer lug•r tenemos al crédito como fuerza creadora de I• riqueza, el invento 

de los tltulos de cr•dito que incorpor•n la cosa (papel), el concepto de riqueze 

crediticie, el invento del dinero y de I• personalided jurldice de las SociedMl

Mercentiles que han tenido gran trascendencia histórica, ye que sin ellos no hubiera 

sido posible concebir siquiera, gran adelanto de la ciencia moderno y los logros 

alcanzados por la ~cnic•". • 

15 CERVANTES, Ahumad• Raúl. "La1 Sqciecf•dn Mercantiles" Editorial Porrúa, México D.F., 1988. 
P*!l.3. 
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Con esto re.tlrmamos los logros alcanzados por el hombre y los muchos datos 

que existen del comercio, del cr6dito y de otros descubrimientos que hacen posible la 

vida comercial, ya que sin el comerciante, seria imposible realizar tocios estos logros. 

Con ••te orden de hechos - como tiene un auge y una trascendencia el mundo 

econOmico y mercantil, que da paso al surgimiento de los tltulos de cr•dito como 

tambi•n se les menciona dentro del mundo jurldico y comercial de nuestro tiempo. 

LA EVOLUCION HISTORICA DE l..OS TITULOS DE CRECITO 

El derecho mercantil, como ciencia jurldica tiene una razon eminentemente 

historie• y por lo tanto la comprende la sucesiOn progresiva de los •-nen cientlflcos. 

No esta por dem•s recordar que progresion. es ta evoluciOn ascendente en 

perfeccionamiento por las manifestaciones humanas, ofrecen en et transcurso del 

tiempo. Se comprende Nocilmente cuanta imponanci• tienen para el conocimiento de 

la disciplina de los tttulos de cr•dito, saber que se han ido formando, qu• razon de 

conjunto han guiado sus pasos a trav6s de tos tiempos y tas peripecias histOrica a la 

que han estado sometidos. 

Se necnita conocer siquiera rudimentariamente ta evoluciOn historie• y ta 

progresion que pudi.ramos llamar socioeconomic• y legislativa de los tttulos de 

cr6dito y su vida mercantil. 

En la Edad Media reaparecieron algunas de las pr•eticas del mundo antiguio, 

destruidas por las invasiones de los b•rt>aros, formandO naturalmente nuevas 

caracterlsticas. Nacen en ese tiempo los primeros tltUlos de cr•dito, los llamados 

"Letras de Cambio", las que coinciden con las ~alea m•• que en el nombre que en 

la realidad. 
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Los judíos expulsados de Francia en diferentes tiempos (bajo el reinado de 

Dagoberto Plimero en el allo 640 y luego bajo el reinado de Felipe Augusto en el allo 

1182 y tambi•n en el de Felipe el L.argo en el allo 1318), •stos •• refugiaron en 

Lomb•rdi•, us•ron ciertaa ~rta• •brevi•d•s par• conseguir la entreg• da su dinero y 

otros efectos (dejedos) en manos de sus amigos. Estas cartas serian los plimeros 

documentos (letras de cambio). 

1ci.ntico ea el caso de loa florwntinos, expulsados de su P•ís por los Güelfos y 

establecidos en Amst•rd•m. d•b•n c11rt•s en eatilo conciso• los vi•jeroa y peregrinos 

para recuperar su dinaro; es la iniciación de la L.etra de Cambio, según Juan B. Say 

Bald•s .. roni y otroa autores italienoa. 

Otra opinión ,.spec:to a los origanes de los Titulo• de Crédito, - da en el allo 

1199, cuando el Rey Juan Sin Tierra, hijo de Ricardo Corazón de León, pida dinero a los 

pueblos amigos, para seguir la lucha contra la aristocracia Inglesa, asi NCUrriendo a las 

n-n•• amigas para obtener dinaro, ••t• se facilitó por medio de letras, provenientes 

de Italia y pagederas en Lond,.s. 

Se ha tra- de encontrar antac:edentes sobre et origen histórico de los titulos de 

crédito y su vida mercantil y en ,.lación a ellos el m-stro Felipe de J. Tena nos da una 

,.membranza de la evolución de los titulo• de crédito: • ... Para comp,.nder mejor el 

significado de este conc.pto producto como tantos otros da una larga evolución en el 

Derecho Estatutario, vamos a consignar siguiendo las huellas de Azcarelli, algunos datos 

histólicos refe,.ntes a la institución que estudiamos•. 7 

El Derecho Romano conocla et ·cambium Traiec:tic:ium• al tenor del cual una 

persona - obligaba a pagar an un pi-o determinado una suma de dinaro paro no 

conocian el c:onc:epto de Derecho Incorporado a un documento, ya que se 

"DE J. TENA. Felipe. Jitu)0& de Créd.jlO" Tcrccn Edición. Editorial Porrita. México D.F .• 19!16. Págs."°• 
.u. 
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acostumbraban ciertas estipulaciones verbales, que se constltutan solamente cuando 

existla la entrega real de la cosa o dinero. 

En reaumen, el "Cambium Traiecticium• (Contrato de Cambio Trayecticio) era 

un acuerdo de voluntades, por medio del cual se trasladaba dinero de una plaza a 

otra. En la época del medioevo se extendl6 el comercio por toda Asia y Europa, 

comienzan a desarrollarse las instituciones del Derecho Mercantil, se empaz6 a 

practicar el intercambio de monedas de diversas especies y ya desp ... s en los siglos 

XII y XIII se manifiesta la actividad comercial favorable al Inicio de ta actividad crediticia 

por todo el mundo. 

Esta actividad se vio favorecida por la realizaci6n d• las ferias, de tas cuales las 

más sobresalientes fueron las d• Nápoles y Florencia en Italia, a las cuales acudlan 

personas con el único fin de comerciar, por lo que esuis ciudades se convertlan en 

centros de consumo y de intercambio, en le• cuales se encontnot.n hombres de 

negocios, dedicados a múltiples actividades en las que no se necesitat. un requisito 

formal para efectuar las transacciones comerciales, por lo que aqul se desarrollaba la 

teorla del documento y de la prueba documental frente a los negocios ahora 

consensuales, •• entonces que se considera que en las ciudades de Italia, los 

primeros documentos se remontan a los siglos XII y se consolidan en el siglo XIII. 

El tratadista Manuel Br~ Pont, da la id•• de las funciones del Titulo de 

Cr6dito o Pagar• d• la cantidad y la fecha de pago de acuerdo al plazo, en que se 

obligaba el deudor; donde se expectla ya sea para cubrirla o pagarla en una plaza 

distini. • .•. au•n necesitat. disponer de une suma de dinero o una plaza distinta, la 

entregabe a un t.nquero de la suya, de qui.n recibla aquellos docume~ por el 

paga"* cambiarlo, el t.nquero confe-t. mediante la cláusula •Recibl•. haber 

recibido del remitente una cantidad y ademas se comprometla a pagar por si o por 
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medio de un correspon .. 1 y un plazo dlatlnto le sume r-lbicl• • le orden del remllent9 

o • le penone que •ste designe en el pegar•. el mendeto de pego ere une simple 

certa que - dlrigl• • le persone que debl• entreger le sume de dinero en el luger de 

pego, y contente el ruego o • la orden de peger le centided de dinero mencioneda en 

el peg•r••.• 

Al inicierse el siglo XIV ere conocida en Bolonie y G•nove I• "Pormissio Ex 

Ceu .. Cembii", confesión extrejudiciel y nomriel de tener un cr•dito de dinero con 

cierta• gerenttes contre persone determinada y le promesa del deudor de pagar en 

feche preftjede. 

"T•I- tttuloa eren simples documentos confesorios, que solo - distingulen de 

tos demas de igual cl•- en rezón de te c•u .. de que - origineben".9 

Al transcurrir el tiempo, el Documento Notariel que entregebe el tenedor de I• 

5uma de dinero de su acreedor, - convirtió en c•dul• cambiaria que se tradu.;.~ .an 

Letr• de Cambio Rudimentaria, con fuerza ejecutiv• entre el emltente y el traente. 

ahora girador aceptante. aunque no - le puede considerer aún como Tltulo de 

Cr•dito, ni de tal incorporeción del derecho al documento. 

L• L-.i de Cambio Rudlmentari•. - considerad• la medre de la Letra de 

Cambio ectuel, porque contenle el ruego o la orden de pegar une determinada 

centided de dinero, en el luger de pego y determined• fecha. 

La Letre de Cembio o Tttulo de Cr•dlto en el siglo XIV, - usó pare evitar loa 

efectos de I• cenónica prohibición del pr•starno y de I• usure, y ~lalmente pere 

evitar el tr•nsporte del dinero ,,,_lico de un luger • otro, cuendo debido • le 

ª BROSETA, Pont Manuel. "0.rgho Mercwntjl''. Octawi Edición, Editorial Tecn09, Madrid, Eapat\a 

J~}>~~A~:~I=· Ob. CiL P•ga. 40. 41. 



Incomodidad y la inseguridad de los caminos, se aconsejaba sustituir el traslado de 

metálico por documentos. 

En I• ciudad- ltalienes Ren•centistas, en el siglo XIV form•ron esoc:i-io~. 

las cual- tenlan como objetivo el velar por los lnter-s de los •soclados qul•n

entregaban a sus acreedores, tltUlos en los cuales se indicaban las sumas de dinero 

que se h•bl•n dadO en mutuo, tltulos que • I• vez otorg•ban utilidades y tenlan como 

g•rantl• I• administr-ión de determinados ingresos de sus deudor-. por lo que 

realmente explotaban a empresas de cuy• marcha dependlan, la garantl• de sus 

tltulos. 

El origen preciso de los tltUlos de cr•dito, se ubica en I• edad madi•, y• q

como - menciona : con el surgimiento del derecho comercial, •ste se desarrolló 

considerablemente en las ciudades del medi-vo con el acrecentamiento del trafico 

maritimo y terrestre. Ahor• bien, haciendo esta remembranza del surgimiento de los 

tltulos de cr•dito, - dice que : • ... En I• historia moderne de I• vid• jurldica 

comerci•I uno de los fenomenos de mayor importanci• es el nacimiento y desarrollo 

de esa gran categorla de cosas mercantiles que son los tltUlos de cr•dito• ; Masa que 

circul• con leyes propias sobre el inmenso cúmulo de cosas, muebles que forman la 

riqueza soci•I• .1 º 

En una primera etapa, como se sellala, entre los siglos XII y XIII I• ejecutivldad 

del documento se basaba en un• confesión, pero al iniciar el siglo XIV, el Derecho 

Estatutario recibe un reconocimiento independiente y propio que vuelve inútil todo 

recurso • la confesiOn expresada y hace que se prescinda cada di• mas de la 

disciplina de esta y entonces de un documento autónomo, por lo que el derecho 

subsiste en virtud del titulo y queda •si rota para siempre I• dependencia que tenla 

'ºCERVANTES Ahum•de, R•úl. '"Titul9' y Operwc1onn d• Crmf®" Oécim• cuarta Edición. Editoriel 
Herrero. Mtb1co D.F .• 1988. Pags. 7. 8. 
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con el derecho confes•do. ya que no se consideraba tan importnte la confesión sino el 

documento. 

L.m programación dogmjtica de los títulos de cnM:tito en Italia comienza en el siglo 

XVI con I• ohbr• del •utor Benvenuto $traca titul•d• "TRATADO DE LOS CAMBIOS" y 

en el •llo de 1884 Segiamundo Scacci• publicó au obr• "TRATADO DE COMERCIO Y 

CAMBIO", ••tm• obrma fueron referentes tento •I com•rcio como • loa títulos de c_.dito 

que innuyeron en el progreso de I• economi• mercmntilist•. 

ESPAÑA. 

No pu- decita8 que el aiat•m• Esp•i\ol perteneca •I grupo frmn~•. pu•• 

•perle de otro• •n-ntea cabe record•r dentro de I• progresión legi•l•tiv• eap•i\ol•. 

t• orden•nz• de e.re.ton• sobre cambios d8d• por Enrique IV en 1455, tmmbi•n C•r1oa 

Primero de E-4'\8 y Quinto de Alem•ni• promulgó otrll en 1552. N8die desconoce I•• 

8Ctivid-• bencari•• del Rey E-1\ol con loa Fucar, ni I• intervención de loa 

b•nqueroa ••P8llol••· 

Felipe 11 reglernentm sobre feri•• en 15e1, Felipelll •obre toa benco• públicos en 

1602, Felipe\/, por onien•nz• de 1745, legiat• sobre l• lett8 de cambio y en este -ntido 

vuelve• hecer1o Carlos 111 en 1782, este Rey como•• .. bido creó el B•nco de San 

C•r1oa, que fue el •ntec.dent• del Banco de Eapai\• en el •i\o de 1789. 

Por k> que .. refie,. • las ordenanzais de Bilbao influyen decisivamente en el 

Código de Comercio e•p•i\ol de 1829, debido• la plum• de Pedro S•íz de Andino. 

Asimismo, otro• 8flrmen que la letras de cambia nacieron •n I• ferias medi8valea 

d• lo• siglos XII y XIII en I•• te•i• de Piggeonneau, Brmv•rd, \leyrterea. etc. Colmerio 
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aduce l•s letr•• de cambio, usadas en ~as ferias de Medina del Campo en el siglo XV, en 

el tiempo de los Reyes de Castilla, Juan 11 y Enrique IV. 

En el al\o de 1482, no obstante que con anticipación, et estatuto de Avignon 

(1243) y el de Barcelona (1394) hebiej regulado largamente la Letra de Cambio y el 

contrata Trayecticio, es en este al\o con el edicto de Luis XI, el cual reconoce en los 

estatutos d• I• Provence, que lo• do• instrumentas, •I igual que I• previ• Provisión de 

Fondos, en una •ol• operación. 

• ... En la doctrina hispana, y en le realidad legislativa, cabe destacar •La 

preocupación por ti- de la letra de cambio un titulo de c~ito eficaz, superansdo la 

pñmitiva n0Ci6n mec:Alnice del cambio tray-•, cmo ha escrltO et tratadista a1em•n 

Jecobi, tambi6n trmó y consiguió emancipar al titulo-valor, d6ndole sustantividad e 

independencia de contrato de cambio del que emergía, y que hoy H llama relación 

fundamental, subyacente, establl~ndoH la diferencia precisa. La doctrina y la 

Legislaci6n espal\ole .. apartan de la trance-. que vela en la letra de cambio un simple 

instrumenta probatorio y ejecutivo del contrato de cambio". " 

En Espafta la letra de cambio se encuentra regulada por las disposiciones 

del Título X, del libro 111 del C6cligo de Comercio que comenzó a regir el 1 de 

enero del at\o de 1886 conforme a lo preceptuado en el real decreto del 22 de 

agosto del allo de 1885. 

tt MUOOz. Luis ... Letra 4c Cmbio y Pagaré .. Primcta Edición. Editorial Cárdena, M~ D.F., 197!'. 
Np 11, 12. 
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MEXICO. 

EPOCA PREHISPANICA. 

La grandiosidad del mercado de Tlaltelolco (tianguis) causó maravillas para el 

conquistmdor Corté•. el número de loa comerci•ntea que • el •cudian di•riamente •,..n 

de 20 mil • 25 mil y de 40 • 45 mil personas cada cinco dlaa, anota bemal Dlaz del 

Castillo, era inmen- la gran variedad de •rticuloa que - intercambiaban. Las 

innumerables especie• de •nim• .. • ••f vivos como muertos, la libr8 contrmtmción 

existiendo. imperfecci6n en toa instrumento• ele cambio; •hc>rm bien, casi ningún •utor 

hace referencia • ••te fenómeno dentrO de I• economla azteca, aituaci6n perfectamente 

explicable traUlndo- de una •poca en que el c:rWclito apenas comenzaba • 

de-nvolv- en la misme Europa; las .....-. que tenemos nos permiten inferir en un 

de .. rrollo elemental del "*<Sito dentro de la ~ precolonial, bajO I•• form•• en que 

•iem- _...:ió, aún en la• economl•• m•• rudimentaria• (el Pf*•tamo con lnte,.• o 

•in el y la venta • plazos), el único dalo en concreto obtenido sobra el particul•r lo 

hayamos con el hiatofiedo• Fray Bemardino de Sahagún que ref"~ndo- • I•• 

trmn .. ccionea que el mercaider realizaba entre loa Aztecas con sus mercanciaa y 

caudales dice que: • ... Engal\a "'*•de la mitad del justo precio"." 

• ... Agrega el citado historiador que lo• Azteca• usaron el ct*dlto para la exiatenci• 

en- ello• de deudas. su legislación consign- I•• penas para la• deudas no --· 
en la c41rcal e inclusive la ellCl•vltud"." 

12 LOBATO Lópcz. Erna&o. -El Cfédito en Méxjco- Primera Edición. Edilorial Fondo de Cultura 
Ecoaómi<:a. México D.F •• 19-15. Hg. 22. 
u Ibídem. Páa- .. 9. 
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En verded muy poco - ha averiguado sobre la• manifeatacion- credltlci•• 

entre los mexicanos, excepto que tenlan un desarrollo elemental y que H 

presentaban bajo la forma del pr•stamo, y seguramente de la venta a plazos. Por 

poco que sea, con ello nos baata, ya que no - pr~ enc:on-r m•• del cr•dito de 

los aztecas que el cr•dito del renacimiento Europeo y al hacer rudimentarias las 

transaccion- crediticias. se desconocen las practicas comerciales con los tttulos de 

cr•dito. 

EL MEXICO INDEPENDIENTE. 

El 16 de Mayo de 11!S54 H promulg6 el Primer Código de Comercio Mexicano, 

conocido como el Código de Linar-. (muy influido por el Código Espaftol de 1 l!S29) 

dichO Código tuvo una vida accidentada, por Decreto del 22 de Noviembre de 1855 

dejó de aplicarse y volvieron a ponerse en vigor las ordenanzas de Bilbao, en 1863 en 

tiempoa del Imperio de M-imiliano se restableció su vi99ncia que continuó hasta el 

15 de Abril de 1l!Sl!S4, fecha en que empezó a regir nuestro Segundo Código de 

Comercio aplicable a toda la Republica por la Reforma del Articulo 72 , Fraccion X de 

la Constitución Federal de 1857. 

La Independencia de M•xico, no tuvo como consecuencia inmediata que dejara 

de estar en vigor la Legislación Espal'lola ello no era posible, ni ~able, pu- no 

puede improvisarse una tradición jurldica, las ordenanzas de Bilbao del 2 de 

Diciembre de 1737 continuaron aplicandose con brev- i..-rNpcionea ha- que -

publicó el COdlgo de Comercio ultimamente citado. 

Ahora bien, se -~ frente a una institución de cr-ción reciente en nuastro 

Derecho, puesto en vigor por la Ley General de Tttuloa y Operacion- de Cr•dito en 

Agosto de 1932. Pu- bien - cierto que el Código de Comercio de 1l!S89 y el de 



1 ISM, junto con los ordenamientos anteriores sobre la mmerta, reglamentaban la Letra 

de Cambio y ovos documentos Mercantiles. 

El Derecho en su contenido material no ha sido creado, hablando en i.rmin

generales, ni por los juristas ni por los legislador-. - na d-rrollado al amparo de 

una larga evoluci6n en las costumbres y ha sido la propia necesidad de los hombres y 

el esfuerzo da satisfacer los factores decisivos en la creaci6n de astas formas de 

conducta. 

Claro esta qua en la avoluci6n hist6rica da los tltulos da cr6dito su 

desenvolvimiento fue paulatino, donde Roma, a trav6s de las ordenanzas y doctrinas 

medievales, hasta las teorlas del contrato da cambio que imper6 en las legislaciones 

de'- siglos XVIII y XIX. 

EL CAEDITO EN LA VIDA COMERCIAL 

La 16gica evoluci6n hist6rica del cr6dito, a diferencia de aqu611as en las cuales 

el cambio se realizaba en el espacio, y en la que cambio se efectúa en el tiempo, en 

las facas sellaladas - entregaban las monedas y a cambio - recibla la mercancla. 

En el critdito, - entregaba la mercancla sin recibir las mon9Qas, las cuales .. ,.n 

entregadas una vez transcurrido al tiempo pactado. 

En el cr6dito si bien existe una compf8, no hay simultaneidad en al intercambio 

da mer-nci. y monec:la. La confianza indispen-ble para qua esta tipo de 

operaciones se realizaran fue una soluci6n natural a necesidades m6s comerciales 

que personales dentro da las cuales contamos las siguientes: 

1 . Durante la edad media, al valor del dinero era el que regla y convanla a una 

determinada regi6n y los comerciantes que desarrollaban actlvidadea en 

diferant.s latitudes reciblan monedas que no siempre eran aceptadas en 
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otros lugar- por lo que •I no ser útil•• deblan cambiarse por otras que si lo 

fueran. 

Ante •sta necesidad, surge un personaje que da origen a varias de las 

instituclon- cambiarles de nuestra •poca. et cambista, cambiante o 

banquero, 6ste, apostadO en las ferias medievales cambia las monedas que 

los comerciantes tnll•n de otras regiones por monedes que si fueran 

aceptadas en ... lugar. 

Gracias a la fuerza económica que adquieren estos cambistas, 

posteriormente sus actividades se ampliaron a la guarda de dinero por 

razon- de seguridad e incluso al pago del mismo contra una orden escrita 

dada por el que se habla confiado, 6sta desde entone- complicada 

operación triangular, sólo pudo realiZarse mediante bases de confianza de 

los participantes; confianza del comerciante que entrega su dinero • un 

cambista del que recibe une orden escrita en pago, a cambio de una venta y 

del cambista en la mencionada orden escrita, antecedentes de los actuales 

tltulos de crédito. 

2. Otro factor importante aun vigente en la actualidad, fue el hecho de que los 

ingresos d• los comercian- no siempre coincidlan en tiempo con la 

pr-ncia de sus necesidades, es decir, tenlan necesidad de adquirir algo 

pero todavla no tenian dinero para pagarlo; sin embargo, ésta era y será una 

situac:ión vivida por tod• la gente. 

La forzosa comprensión que los comerciantes tuvieron de esa realidad, 

remitió la seguridad para aquel que vendl• algo, sin recibir todavle su precio, 

que efectivamente le .. ria cubierto. 
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3. Otro factor que el comerciante debi6 aceptar fue que no todos los grand

compradores pagan ele forma inmediata a trav•s de la compra propiamente 

dicha. pero tambi•n su experiencia le inclic6 que esos grand- comprador•• 

si cumplen con el pago de la cantidad debida, - d-ir, son dignas de 

cr•cllto. 

De acuerdo con todo lo anwrior, .-ulta que el cr•dito permiti6 que el comercio 

aumentara, se fortal-iera y se convirtiera en uno de los mas importantes auxiliar

clel desarrollo de nuestra civilizaciOn. 

Lo importan• de - descubrimiento mercantil, consistente en el cr•dito, es 

que ~esitaba documentarse y esto fue posible g.-.c:ias a los tltulos el• cr6dlto, 

simples papeles que significan para uno, el derecho d• cobrar su cr•dito o protecciOn 

otorgada en el tiempo pactado y para otro la obligaciOn ele pagar esa deuda 

establecida en el plazo con-nido, toda v-. que le han otorgado confianza en el que 

cumplirla con la obligación. 

• ... La palabra Cr6dito deriva del latln Creciere que significa confianza, esto 

exhibe la enorme importancia que tiene el elemento psicológico <<confianza>> en 

esta materia. De las diversas definiciones sobre el cr•dito quizllll la mlllls sencilla y clara 

sea aquella que die• que el cr•dito es el cambio ele un bien pr-nte por un bien 

futuro, •- concepto podrla pr-isarse aún mlllls expresando el cr6dlto es la 

tranat.rencia temporal de poder adquisitivo a cambio de la pr- de r-mbol-r 

este, mlllls sus inl9r- en un plazo d-rmlnado y en la unidad monetaria 

convenid•.·'• 

1
"' VILLEGAS Gilb9rto, Carlos. "El Cr+ditp e.newrio'". Edrtori•I de Palme, Buenos Airea, Argentin• 

1988. P~. 3. 
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Con este orden de conceptos, se puede concluir que el cr•dito es factor 

importante par• toda persona que s• dedica a la industria en mayor o menor escala d• 

acuerdo • sus necesid•des de producción. 

LA DENOMINACION TECNICA DE LOS TITULOS DE CREDITO. 

La denomin8Ción t6cnicai de loa titulo• de ctW<lito origln•do en I• doctrin• ltali•n•. 

h• aido crilic:edo PrinciP•lment• por loa •utorea innuyentaa por I•• doctrin•• G•rm•nicaia. 

•duci•ndo .. que I• connotación gr•m•tical no concuercl• con I•• conot•ción jurfdica ue 

qu• no en todo• loa tltuloa Predomin• como -mento fund•ment•I el Derecho de 

Cr•dito. 

El •ntec:edente remoto del concepto de titulo• de c'*dito, ea~ en S•vigny, quien 

•portó le ide• del -- Incorporado •n el docum•nto y en Brunner y J•cobi, qu• 

egreg•n reapec:tiv•mente loa elemento• de literelided y legitim8Ción. 

El •ntecedente Inmediato lo encontremoa en el tretadl•ta Vlv•nte. qui•n •flrm• 

que El Titulo C-llO ee un documento nece-rio pera ej•rciler •I derecha lite,.I y 

•utónomo expre .. do en el miemo. 

C•ai todo• lo• •utore•. han tom- del caimino - eu -nición y• que muchoa 
de ello•. In-fecho• con au• concepto formulado h•n intentado compl•mentarto y 

perfeccJonerto. 

El tr•tedl•ta Talio Azcerelli. dice que "E• un documento conalitutivo en el cu•I el 

propi-rio ea el litul8r eutc>nomo del derecho llt•ral que en el ee mencion•"· 

A•i loa lnlledletaa dan au -nic:ión de lo que eon loa Titulo• de C'*dito; pero no 

- lleg•ri• a ninguna conclusión. pero ai noa •peg•moa a I• m41a pr- pl••m•d• en 

nueetree leyea. • ... P.,.. euelitulr el l*rmlno - h• ido ~ndo en •lgun•• leyea 
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Mexiean•• como I• Ley de Quiebras y Suspensión de Pegos, el Mlrmino "Tltuloa -

Valores". traducido del lengueje l*cnlco Alemán debemos indicar, respecto a la critica 

hecha al '9cnisismo latino, que los tecnisi-s jurldicos pueden wner acepcion ... no 

prec:iumen'9 etimológices y gramaticales, sino jurldices y que el i.rmino propu-to 

para sustituirlo, parece m•• ctes.tortunado aún. por pretender castellanizar una no 

muy acertada traducción. Por otra parte, poclrla alegarse que tempoco dicho 

tec:nislsrno es ex.cto en cuanto • su significeción meramente grameticel, porque h•Y 

muchos tltulos que indudeblemente tienen o repre .. nten valor y no .. i.n 

comprometidos dentro de le categorla de los tttulos de cr•ditO, ••I como hay muchos 

tltulos de cr•dito que en realidad no puede decirse que incorporen un valor. 

Adem••. nuestres Ley- tradicionalmente han hebledo de documentos de 

cr6dit0, de efectos de cr•ditO, etc.. Y - m•s acorde con nuestra latinidad habler de 

tttulos de cr•dito. 

Por tento - preferible -• denominación, a la innoveción Germane que 

consideramos impropie".1
• 

Los Tltulos de Cr•dito en generel tienen dos funciones: una jurídica y otr• 

económica. 

Por lo que - refiere a le función económica de los tltulos de cr•dito, esi. 

vinculada el gren desarrollo de le vid• económice contemporánea. la cual tiene como 

fundemento el cr6dito, que en slnt-is, - puede explicer corno el conjunto de 

opereclones que suministran riquez. pr-nte a cambio de un reembolso futuro. Pu

bien, los tttulos de cr•dito sirven fundamentelmente pera documentar teleS cr6ditOS, 

obteni6ndose asl grandes ventajas y circulación de la riqueza. 

,. CERVANTES Anumada, RaUL Ob. Cit. P~s. 8, 9. 
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Por lo que hmce • I• funclOn jurldica de los tltulos de cr•dlllo, se v•n • 

considerar bejo tres aspectos: 

1. Como - de comercio. 

2. Corno coses mercantiles. 

3. Como documentos. 

1. Lo• Título• de Crédito como Acto• de Comercio.-

En virtud de que el articulo 1 • de I• Ley General de Tltulos y 

Operacion- de Cr•dito -tabl-: 

A,.T. 1. "Son co••• merc•ntlles los titulo• de crédito, •u emi•i6n, 

expedición, endoso, av•I o aceptación; y las demá• operacione• 

que en ello• •• consignen, son ecto• de comercio. Lo• derecho• y 

obligacione• derivaldo• de loe ecto• o contrato• que h•v•n dado 

lugar • la emisión o transmi•ión de títulos de crédito, o •• hayan 

pactado con é•to•, •• rigen por I•• norma• enumeradas en el 

articulo 2•. cu•ndo no •• puedan ejercitar o cumplir separ•damente 

del titulo y por I• Ley que correspond• • I• naturaleza civil o 

merc•ntll de tales actos o contratos, en los demíi• caeos. 

La• operaciones de crédito que ••ta ley reglamenta son actos de 

comercio ... 

Se consideran actos de comercio los dem•s sellalaclos por el artlculo 

75• del COdigo de Comercio. 

2. Los títulos de crédito como co••• mercantiles.-

:w 



Al Igual que la moneda y las mercanclas, son cosas mercantiles y de 

acuerdo a la legislaclOn común son consideradas como cosas muebles. 

• ... Que algo es una cosa significa que sobre elle rehacen, o pueden 

rehacer, relaclon" jurldlcas; que es objeto de releclon- Jurldlcas. 

Y que •• una cosa mercentll, que todas las relaciones que entren 

wndr•n el caracter de comerciales; que siempre esteran regid" por el Derecho 

Mercantil•. 1• 

Es necesario advertir que los tltulos de cr6dito son cosas absolutamente 

mercantiles por lo que su mercantilided no - altera porque no -n comerciantes 

quienes los suscriben o los posean. 

3. Lo• Títulos de Crédito como Documentos. 

Tanto la Ley como la Doctrina consideran que los tltUlos de cr6ditos son 

documentos (Articulo s• de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Cr6dito), cuya 

naturaleza es especial ya que existen documentos meramente probatorios, cuya 

funcion jurldica misme, que a falta de tales documentos podr6 -r probeda por 

cualquier otro medio admisible en derecho. 

Por otra parte encontramos los documentos llamados constitutivos, que 

son aquellos indispen-bles para el nacimiento de un derecho. Esto "· - dice que 

es un documento constitutivo cuando la Ley lo considera nec-rio, Indispensable, 

para que determinedo derecho exista, es decir, sin el docu,.,_ no exlstira el 

derecho, no nacer• el derecho. Asl el articulo s• de la Ley mencionada califica a los 

16 MANTILLA Molin•, Roberto L. '"Tityl91: d• Cr*<:tito Cambiarlos". segunda Edición, Editori•I Porrüa, 
Mex1co D.F. 1983. Pq. 37. 



tltulos de cr•dlto como documentos necesarios para el ejercicio del derecho, y por ello 

- habla de documentos dispositivos. 

Del concepto legal derivadO del articulo 5• de la Ley General de Tltulos 

d• Operaciones de Cr•dlto que a le letra die• : 

ART. 1.- "Son Título• de Crédito loa documento• nec:eaarioa para 

ejercitar el derecho literal que en elloa ••consigna". 

L.AS C...._...CTERISTICAS ESENCIALES DE LOS TITULOS DE CREOITO 

A continuación analizaremos las características de los tltulos d• cr•dito, como 

la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomla. 

La Ley Mexicana (Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito) en el 

articulo 1• dice que los Tltulos de Crédito que son cosas mercantiles y el articulo 5• 

de la misma Ley los define, apoY*nd~ en el tratadista Vivant• como : • ... Son TltUlos 

de Crdlto los Oocumentos Necesarios para Ejercitar el Derecho Literal que en Ellos -

Consigna•. 

Ce esta definición, la Ley Mercantil omitió la palabra "Autonomla" con la que el 

maestro Italiano califlca el Derecho Literal Incorporado en el Titulo, la palabra que -

encuentra impllclta en el misma ley reguladora de los TltUlos d• cr•dito. 

Los Titulos de Cr•dito son cosas absolutamente mercantiles por lo que su 
mercantilidad no se altera, porque no sean comerci•nte. quien.s to suscriben o los 

~an. 



En bese a este distinci6n cabe ubicer a los Tltulos de Cr6dito como : • ... Los 

Documentos Cispositlvos, porque siendo Oocumen- de Pre-ntac:i6n se requiere 

~rlos pere EjMcitaor el C.recho que en ellos - eoniaign•". ' 7 

DEFINICION LEGAL. 

"Son TltUlos de Cr6dito los documentes nec-rios peni ejMcitair el det'echo 

literel que en ellos se consigne." 

a: 
El Titulo de Cr•dito - un documento ·n-rlo" y de -a. pelebra deducimos 

1.- LA INCORPORACION 

2.- LA LEGITIMACION 

3.- LA LITERALIDAD 

4.- LA AUTONOMIA 

1 . L.A INCO.-P09'ACION: Al respecto tenemos que el titulo de cr6dito es un 

documento que lleve incorporedo un derecho, de tal forme que el derecho ve 

intimamente unido al titulo y su ejercicio esta condicionedo por I• exhibici6n 

del documento; sin exhibir el titulo no se puede ejercitair el derecho en el 

incorporado. Quien po- legalmente el titulo, posee el derecho en el 

incorporedo, y su raz6n de poseer el derecho es el hecho de po-r el titulo, 

esto es. se po- el derecho por que se pos- el titulo. 

El tecnicismo de origen Atem•n ha sido crlticedo por Vivante como une 

expresi6n t.ciel, pero cr-mos que la expresi6n es útil porque denotai, 

aunque metaifóricamente, e- intime releci6n entre el derecho y el titulo, • 

11 LEGON A., Fem•ndo. ''Letrw de Cambio y ?agart" Editorial Abeledo-Perrot. Reimpr .. i6n Buenos 
A.ir .. Argentina, 1976. P•ga. 11, 12. 

23 



tal grado que quien posee el derecho y para ejercitar este es necesario exhibir 

aquel. 

El Maestro Felipe de J. Tena, al referirse a esta característica dice que: • ... El 

Titulo de crédito es un documentos que lleva incorporado un derecho en tal forma 

que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado por 

la exhibición del documento•.•• 

Es por ello que es necesario exhibir el título de crédito para que se pueda ejercitar 

el derecho, en el incorporado sin el no es osible ejercitar el derecho en contra del 

obligado, ni se puede trasmitir a un tercero ni darlo en garantía. 

Por otra parte, cualquier operación referente a ese derecho habrá de consignarse 

en el titulo de crédito para que produzca sus efectos. 

2. LA LEGITIMACION es una consecuencia de la incorporación para 

ejercitar el derecho, es necesario "Legitimarse" exhibiendo el trtulo de crédito: 

• ... La propiedad que tiene el titulo de cr~ito de facultar a quien lo pos- según la 

Ley de Circulación, par exigir del suscriptor el pago de la presentación 

consignada en el Titulo y de autorizar al segundo para solventar válidamente su 

obligación cumpliéndola en favor del primero"'º 

Respecto de esta definición decimos que: Para que una persona pueda 

quedar legitimada, necesita exhibir el titulo de crédito sin necesidad de demostrar 

real y verdaderamente que sea propietario del mismo y por consiguiente titular del 

derecho que hemos mencionado. 

1
• DE J. TENA. Felipe ... Derecho Me:rgmtiJ Mexicano" No,·cna edición. Editorial Ponúa. México. D.F ... 
l 97S. Pág. 306. 
19 DE J. TENA. Felipe. Ob CiL Pág. 307. 

24 



Al referirnos a la legitimación nos sel'lalaremos que tiene dos aspectos: 

1.-ACTIVO 

2.-PASIVO 

Respecto del primer punto nos dice que " ... a los efectos del conjunto de 

derechos atribuidos al legitimado - ,_ denomina L.egitimeción Activa". 

Solo el titular del documento puede legitimarse como titular del derecho 

incorporado y exigir el cumplimiento de la obligación. 

Respecto a la L.egitimación Pasiva o segundo punto.-

Indica esta mismo autor que, Correlativamente, los efectos de la L.egitimación 

Pasiva tienen la eficacia de liberar al deudor que de buena fe pega frente a un sujeto 

legitimado activament., aunque este no sea el titular del derecho".20 

Oe lo entes analizado, se esta de acuerdo • .. ~ .,. · • en cuanto 

que el deudor cumple con su obligacion pagando a su acreedor, - decir, a quien 

aparezca como titular del titulo de cr6dito. 

3. LA LITE9'ALIDAD: la definición legal dice que el derecho incorporado en el 

titulo de cr6dito - "literal". 

Todo titulo de cr6dito supone la existencia de un derecho literal ; el derecho 

literal ha de estar contenido en el titulo que implica que el derecho 

solamente podra hacerse efectivo por medio del titulo. 

20 LEGON A., Fernando. Ob CJt. P•g. 1e. 
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Oice Tena que, la Literalidad es nota esencial y privativa de los tltulos de 

cr6dito, como lo es la incorporación, no es que se trate de una esencial y privativa yai 

que la literalidad como anota Vicente y Guella es caracterlstica tambi•n de otros 

documentos y funciones en el titulo de cr•dito solo con el alcance de una presunción 

en el sentido de que la Ley presume que la existencia del derecho se condiciona y 

mide por el texto que consta en el documento mismo, pero la literalidad puede estar 

contradicha o nuliftcar por elementos extrallos al titulo mismo o por la Ley. 

En este sentido se puede analizar un tltulo y ponerlo como ejemplo este serla 

la Letra de Cambio, que es el documento mas perfecto, aunque en este caso la 

literalidad puede estar contradicha por la Ley, por ejemplo, si la Letra de Cambio dice 

que su vencimiento serla en abonos, como la Ley prohibe esta clase de vencimiento y 

se valora la clausula respectiva, se entenderá que por prevalencia de la Ley, la Letra 

de Cambio vencerá a la vista, independientemente de lo que se diga en el texto de la 

Letra. 

,411.nalizando lo anterior y estando de acuerdo con los autores citados, la 

definición legal y con tales limitaciones acepto que la literalidad es una característica 

de los tltulos de crédito y se entiende que presuncionalmente, la medida del derecho 

incorporado en el titulo es la medida justa que se contenga en la letra del documento. 

4. LA AUTONOMIA.- Es una caracterlstica esencial del titulo de cr•dito, no es 

propio decir que el titulo de crédito sea autónomo ni que sea autónomo el 

derecho incorporado en el tltulo, lo que debe decirse que - autónomo 

(desde el punto de vista activo), es el derecho que cada titular sucesivo va 

adquiriendo sobre el titulo y sobre los derechos en el incorporados y la 

expresión autonomla indica que el derecho del titular es un derecho 

independiente, en el sentido de que cede persone que va edquiriendo el 

documento, adquiere un derecho propio, distinto del derecho que tenla o 

podria tener quien le transmitió el tltulo. 



Asi se entiende i• autonomi•, desde el punto de vista activo y desde el punto 

de vista p•sivo se debe entender que es •utónoma i• obligación de cad• uno de tos 

sign•tarios de un titulo de cr6dito, porque dicha obligación es independiente y diversa 

de la que teng• o pudo tener el suscriptor del documento. 

• ... Autonoml• signific• que el derecho que puede ejercer el tercer poseedor es 

independiente del derecho que perteneci• • los poseedores anteriores, que es un 

derecho origin•rio y no derivado, un ius proprium y no un ius cessum. Tanto la 

autonomi• como la literalidad imponen limitaciones • I• posibilidad de alegar 

excepciones•. 21 

En conclusión la autonomla es la independenci• de causas de transmisión, de 

este modo, la autonomla origina derechos propios y diversos a favor de cada uno de 

los titulares del documento. 

LA ACCION CAUSAL Y LA ACCION ABSTRACTA 

LA ACCION CAUSAL. es la emisión o transmisión de un titulo de crédito tiene 

su origen en una rel•ción jurldica entre el obligado y el beneficiario del titulo, a la vez 

también se le denomina,.., causa, relación subyacente, o negocio fundamental. 

Todos los tltuios de cr6dito tienen una causa, siempre es por algo que se crea o 

se transmite, una letra de cambio o cualquier otro titulo ; pero una vez lanzado el titulo 

a la circulación, si es abstracto se desvincula de su causa de emisión, la que ninguna 

relevancia tiene sobre el titulo. 

21 URSUA Astudillo, Pedro. "Loa Tituios d• Crés;fito". segunda Edición, Editori•I Porrua, M•xico 
D.F. 1988, Pag. 30. 



La Ley supedita el ejercicio de la acción causal a la comprobación de que la 

cambia! ha frustrado su omisión, es decir, que habiendo sido presentada 

oportunamente al pago o en su caso a la aceptación, ha sido denegado uno u otra, 

puea no puede dejarse al arbitrio del tomador del documento que, sin h•ber 

intentado el m•todo de pago previsto entre las partes, se resuelva contra su deudor 

primitivo. (Art. 168 Ley General de Tltulos y Operaciones de Cr6dito). 

" ... Esta acción es autónoma de la cembiarie, pues subsiste si •sta se pierde, 

pero siempre que derive del negocio que originó el tttulo y se pruebe que en tal 

negocio no hubo novación (Artlculo 168, Primer ParrafO de la Ley General de Tltulos y 

Operaciones de Cr6dito), ye que si le hubo, como la obligación anterior desapareció, 

la nueva - lleve de acuerdo con su propio ••gimen (Art. 2220 C. C.)". 22 

Art. 1 ae. Si de la relación que dio origen • la emialón o tranamisión 

d• la letra se deriva une acción, ésta aubsiatirá a pesar de aquellas, 

a menos que se pruebe que hubo novación. Esa acción debe 

intentarse reatituyendo la letra al demandado, y no procede sino 

después de que la letra hubiere aido preaentado inútilmente para 

au aceptación o para au pago conforme a loa artículos 91 a 9' y 

12• a 128 para acreditar tale• hechos y aalvo lo dispuesto en el 

párrafo que sigue, podrá suplirse el protesto por cualquier otro 

modo de prueba. 

Si la acción camtHaría se hubiere extinguido por poreacripción o 

cllducidad, el tenor aólo podrá ejercitar la acción causal en caso 

en que haya ejecutlldo loa actos necesarios para que el 

demandado conserve las acciones que en virtud de la letra 

pudieron corresponderle. 

22 CAVA.LOS MeJia, Canos. Ob Cit. F'ág. 125. 



• ... A tenor d• lo• artlculos 1'4 y 16e d• la Ley de Titulo•, I• relacl6n causal de 

un titulo-valor, por el consiguiente de la Letra de Cambio, es un negocio jurtdico que 

dio origen al documento o al meto. 

La relaci6n causal debe existir entre el girado y el tomador; pero tambi•n entre 

endosante y endosatario, y avalista y avalado. Cuando el librador ordena al librado 

que pague la Letra, y -• acepta la orden y paga, existe entre ellos una relación 

extracambiaria o cau .. 1 que M llama provisión". 23 

• ... En materia de Letra de Cambio y otro tanto dijimos para los demás tltulos 

valores, llamamos relación causal tanto al negocio jurldico, en ocasión del cual se 

emita aquella como el convenio -tablecido para proceder • la emisión. A.si por 

ejemplo, si para pagar el precio d• unas mercanclas, el comprador conviene en 

entregar y entrega unas letras de cambio a favor del vendedor, el contrato de 

compra venta es el negocio causal de estos documentos como también lo es el 

pacto para que por medio d• letras se pague el precio debido. Si una persona para 

hacer efectivo el préstamo que otra le hace, conviene recibir de la primera una Letra 

de Cambio, la relación causal de esta cambial es el contrato de pr•stamo y el 

convenio para su giro•. 24 

Por tanto, - puede decir que la acción causal, se concede al tenedor, ya fuese 

al que tiene en su poder al vencimiento y a cualquiera que la haya adquirido por haber 

pagado su importe a un tenedor posterior. 

La acción causal no puede ejercerse por salto, sino que cada tenedor puede 

ejercerla con quien tiene relación cambiarla direcm; el endosatario contra su 

endosante; el avalista contra el avalado; el primer tomador de la letra contra el girador. 

:3 MUÑOZ. Luia. Ob Crt. P•gs. «>o, «)1. 
44 RODRIGUEZ Y ROORIGEZ, Joaiquln. '"Oergho Mercantil" Tomo l. Editori•I Porrú•, Vigffim• 
Edición, M•x1co D.F. '1991. Pags. 345, 3"9. 



Como Acción Causal también se entiende ·que el docmento o titulo no se 

desliga de la causa que le dio origen. 

LA ACCION ABSTRACTA. Respecto de esta acción se dice que va en 

contraposición a la causa que da origen al titulo de crédito, o sea que se abstrae 

de la acción que le dio nacimiento dentro del negocio jurídico (que se desvincule); 

y que nada m•• valga por su contenido para las partes en controversia. 

En los títulos que no gozan de autonomía, la obligación incorporada en 

ellos no está desprendida del seno materno, de la relación jurídica que le dio 

origen. (Ejemplo, las acciones y las obligaciones). " ... Los títulos abstractos se 

desvinculan de la relación jurídica fundamental, negocio o contrato que les dio 

origen y entran a la circulación desprendidos del seno materno. Las obligaiones 

que expresan son abstractas, no en el sentido de que carezcan de causa, sino en 

el sentido de que el legislado por razones de orden econOmico y seguridad 

jurJdica I•• considera sin caus••.ª 

·• ... Se habla de abstracción en contraposición a casusalidad, en cuanto que 

el titulo-valor se devuelve del negocio que le dio nacimiejnto 8se abstr- de el, o 

sea de la relación fundamental), y solo valga por su teldo, es decir, que el titulo es 

suficiente y completo• .. 

Todo titulo de cr6dito es creado y emitido por una causa, un titulo de 

crédito es abstracto cuando as creado; y su causa se desvincula da el y no tiene 

ya ninguna influencia ni sobre la validez del titulo ni sobre su eficacia. 

La abstracción daba preferirse a los derechos y obligaciones incorporadas 

al titulo y no al titulo mismo. 

"URSUA ASTUDILLO, Pedro. Ob Cit. Págs. 33.34. 
26 BARRERA GRAFF. Jorge ... Traydg de Derecho Mercantil.. Editorial Ponúa. Primera Edic:ión. México 
D.F .• 1983. 1"8· 91. 
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No es necesaria la relación causal que explique el origen del titulo y basta 

que el titulo se emita y circule con las formalidades que exige la ley para que los 

derechos en el consignados existan. 

El Articulo 8 de la Ley General de Titules y Operaciones de Crédito no 

contiene ninguna excepción que tenga por objetohacer ineficaz el titulo cuando no 

va presidido de una relación causal, lo que significa que la causa generadora de 

los derechos y obligacions incorporados en el documento es lo escrito en el titulo. 

La abstracción por tanto, significa que el titulo no tiene como causa el 

negocio juridico que motivó su otorgamiento sino la letra, el texto del propio titulo, 

lo escrito en el, de acuerdo con la ley. 
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CAPITULO 11 

GENERALIDADES DEL CHEQUE 



A. DEFINICION DEL CHEQUE 

La definición del Cheque, no ha podido unificarse en virtud da sus 

caracterlsticas muy -pecial- qua le den del9rminados aspectos; asl - ve cómo los 

legislador- la han dado distintas soluciones; primeramente unos establecen una 

definición legal se limita a los requisitos que éste titulo-valor debe reunir y, por ultimo 

otro grupo ademAs da dar la definición del cheque enuncian los requisitos que deba 

llenar. 

Por otra parte el cheque, es un titulo de crédito qua estA considerado como uno 

de los mAs importantes y de mayor uso en la actualidad; esto se debe a que el 90% de 

las oparacion- en el Ambito mercantil - realizan con este titulo de crédito. 

A continuación - mencionarAn algunas de las tantas definiciones que los 

autores manifiestan respecto de este tltulo de crédito • ... Pudiera decirse que el 

cheque - un titulo valor dirigido a una institución de crédito. Con el que se da la 

orden incondicional de pagar a la vista una cantidad de dinero a cuenta de una 

provisión previa y en fa forma convenida•.27 

• ... Aquella misma calidad del cheque, a de ser instrumento de Pago, justifica la 

exigencia legal contenida en el segundo pArrafo del articulo 175. Consiste en que 

solo pueda ser expedido por quien teniendo fondos disponibles en una institución de 

crédito, se halla autorizado por esta para librar cheque a su cargo, autorización 

presunta en los e•- a que - refiere el pArrafo final de aquel precapto".211 

Otra definición mAs completa en donde se contemplen dos aspactOS es : " ... El 

cheque - un titulo-valor en virtud del cual una persona, llamada librador, da una 

orden incondicional de pago a una institución de Banca Multiple para qua contra la 

27 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, .Joaquln. Ob. Cit. Pillg. 388. 
28 DE .J. TENA, Felipe. Ob. Cit. Pag. 323. 
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entreg• del propio cheque pegue un• sum• determinada de dinero • la vista del 

beneficiario, que puede ser una person• determinada o el portador de est. titulo de 

cr•dito. 

Cebemos tomar en cuenta dos aspectos: 

1 . Para que pueda existir es indispensable que haya -previamente un contrato 

de depósito bancario de dinero, considerado operación de cr6dito por la Ley 

General de Titulas y Operaciones de Cr•dito. 

2. De dicho contrato surgen por una part., la facultad del depositante de 

entregar a su arbitrio sumas de dinero en depósito a la institución de cr6dito 

elegida y por otra la oDligación de - institución Bencaria de guardar y 

custodiar esas sumas de dinero y devolverlas al depositante en el momento 

en que este lo requier•. mediante la expedición de cheques, para lo cual I• 

Institución depositari• entrega •I depositante esqueletos, formas 

necesari••" .29 

Por último expondremos que el cheque " ... Es un documento que b•jo la form• 

de un mandato de pmgo, permita retir•r al librador, en su provecho o en el de un 

tercero, I• totalidecl o pmrte de los fondos disponibl- en el haber de su cuenta con el 

librec:IO"."° 

~ GOMEZ Gorda., JoM. ''Titulo• d• Crédito". Prime,. Edición, Editonal Porrú•, México 1988. P6gs. 
191. 192. 30 VICENTE Y GUELLA, Agu•tln ... Los Títulos de Cnkhto ... Segund• Edición, Editori•I N•cional, 
M6xico, D.F. 1"5e. P6g. 3". 



Art. 175. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

El cheque sólo puede ser expedido a cargo de una inatituci6n de 

crédito. El documento que en forma d• cheque •• libre a cargo de 

otras personas, no producir6 efectos de titulo de crédito. 

El cheque sólo puede ser expedido por quien teniendo fondos 

disponibles en una institución de crédito sea autorizado por ésta 

para librar cheques a su cargo. 

Además de reafirmar que el cheque solo puede -r (librado) por quien teniendo 

fondos disponibles en una Institución de cr•dito (Banco) esta autorizado para 

(girarlos, librarlos). esta autorización, a la que se hace referencia se entiende que 

debe ser otorgada por la institución de cr•dito, misma que proporciona al libredor les 

formas especiales o (esqueletos) de cheques o le acredite la suma disponible en 

cuenta de depósito o a la vista. 

Ce acuerdo e la reglamentación del cheque y tomando en cuenta lo que esta 

plasmado en el articulo 178 de la Ley General de Tttulos y Operaciones de Cr6dito 

ART. 17•.· El cheque debe contener los siguientes requisitos: 

l.· La mención de eer cheque, ineertada en el texto del documento. 

11.· El lugar y la fecha en que •• expide. 

111.· La orden Incondicional d• pagar una suma determinad• de dinero. 

IV.- El nombre del librado. 

v .• El lugar de pago y 
VI.· La firma del librador. 
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Como se puede apreciar, no e><iste ningún requisito del nombre del beneficiarlo 

o tenedor, por lo tanto el cheque siempre será con estos requisitos una orden 

encaminada al pago, a trav•s de un (Banco. 

Resumiendo y estando de acuerdo con cada una de las definiciones que tienen 

los autores, dir• que todos concuerdan con la realidad jurldica, ye que estas reúnen 

los elementos constitutivos que seflalan nuestra Ley General de TitUlos y Operecion

de Cr•dito. 

Diferencias entre el cheque y la letra de cambio. 

Debemos setlaler que estos tltulos de cr•dito tienen une semejanza, sino igual, 

pero si parecida entre si, pero la naturaleza jurldica es diferente en cada uno, quien 

libra un cheque realiza un pago y quien libra una letra de cambio lo difiere. Quien 

libra un cheque tiene dinero en el banco y dispone de •l. quien gira una letra obtiene 

por medio por medio del cr•dito la sume de dinero cuyo pago difiere. 

Podemos afirmar entonces que, la letra de cambio es un instrumento de crédito 

o pago diferido, el cheque es un instrumento de pago que siempre sera el contado. 

Las principal- diferencias son : 

1 . El cheque es siempre librado contra un banco y sobre fondos disponibles. 

Por tanto, se diferencia de la letra de cambio en la especialidad de librado, 

no toda letra de cambio girada a la viste y contra un banco, asume la 

naturaleza de cheque. 

2. El cheque no puede ser como la letra, a plazo sino pegadero siempre e la 

viste, como instrumento de pago que - y como consecuencia de I• 

exigencia legal de que se gire sobre fondos disponibles. 



3. El cheque puede ser al portador, y la letra de cambio es siempre a la orden. 

4. Por ser pagadero a la vista, el cheque no - eceptable. Le Ley desneturellzO 

el cheque estableciendo la aceptaciOn de los chequ- certificados, el 

proyecto del corregir el error de le ley vigente. 

5. La •poca de presentaciOn del cheque - m•s reducida que le de la letra de 

cambio. tambi6n por ser un titulo que vence a la viste. 

6. El cheque puede girarse e la orden del mismo librado, circunstancia que no 

se puede imaginar en la letra de cambio. Por - Instrumento de pago, se 

puede librar a la orden del mismo librado • quien se pr-nda realizar un 

pago. 

7. Le prescripciOn de les ecciOn cambiarla del cheque es m•s corta que la que 

se derive de le letra de cambio, en uno es de seis meses, mientras que en la 

letra lo es de tres allos. 

Antecedente• Históricos Del Cheque. 

El cheque tiene un origen bastante obscuro y discutido, no obstante las 

diversas teories sustentadas al respecto por numerosos autores. En su gran meyorle 

estos tratadistas estan de acuerdo en que dicho titulo de cr•dito tiene su origen 

hist6rico en lngleterre, en el siglo XVI, cuando Asia y Europa se encontraban en un 

gran auge comercial y gran intercambio de mercenclas, otros autores tambl•n afirman 

que el origen se dio en Atenas, Roma y Holanda, pero lo cierto es que todos coinciden 

que fue en Inglaterra, tierra de origen y difuslOn de -to• tltulos-velor. 

A contlnuaclOn se mencionan varios autores que den su origen hlstOrico 

del cheque • ... El origen del cheque desde el punto de vista de su regulaciOn 
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legislativa es bien reciente, ya que las primeras leyes sobre esta materia, son la 

Francesa del 14 de junio de 1865, la Belga de 1873, la Italiana de 1881, la Inglesa 

(Bill Of Exchange act. 1882), el Código Espai"lol de 1885 y otras muchas posteriores; 

los cheques como institución regulada por los usos bancarios, muy especialmente 

en Inglaterra, tierra de origen y de difusión de éstos documentos". 31 

" ... Genuino producto del depósito bancario es el cheque, no apereció sino 

tras el desarrollo de las definiciones de banco y cuando el depósito habia 

arraigado en las costumbres de los hombres de dinero persuadidos de las 

grandes ventajas que sacaban de confiar a un banquero su servicio de caja en 

Inglaterra, llamada con justicie << La tierra de la elección del cheque>>, fue 

donde se generalizó y difundió antes que en ningún otro pueblo, porqua fue allí el 

depósito donde el depósito bancario alcanzó auge sin iguel". 32 

Un último autor termina de confirmar la cuna del título-valor tan 

mencionado que es el cheque, •no obstante el origen inglés del chequa, el primer 

país qua dictó une ley relativa al mismo fue Francia, el 14 de junio de 1865. Los 

cheques utilizados en una primera época eran primeramente manuscritos, pero 

hacia la mitad del siglo XVIII los bancos comenzaron a emitir cheques impresos y 

posteriormente se empezó autilizar el cuaderno de Cheques·. 33 

En conclusión, se puede afirmar que los antecedentes históricos del 

chequa surgen en el país Brit8nico, en el siglo XVI, época en que los reyes 

utilizaban las órdenes de pago contra la Tesoreria y a éstas se le canoera como 

"Exchaquer", ·em· . 

.>i RODRJGUEZ Y RODRIOUEZ. Joaqui.D. -pcrccho bancario... Cuana Edición,. Editorial Ponúa. Mé.'C.ic:o. 
1976. Pág. 83. 
:t

2 DE J. TENA; Felipe. Ob Cit. Pap.. 320. 321. 
n A. ESCtml. iGNACJO. ..TOulQS de Crédiro.. Segunda Edición. Ed.iloerial Astrea. Buelkls airea. 
Argentina. 1988. Pág.201. 
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En el afio de 1882 se promulga una Ley en Inglaterra sobre el cheque, 

la que establecla las reglas sobre el mismo. 

Hasta el momento el cheque y los dem6s tltulos de cr6dito se 

encuentran reglamentados~ la Ley uniforme de Ginabra de marzo de 1931; nuestra 

legislación por el contrario siguió los lin-mientos establecidos en la convención da la 

Haya. 

El Cheque en México. 

En nuestro pals el cheque fue regulado por v- primara por el Código de 

Comercio de 1 !5 de abril de 1 U., en sus artlculos del 91 e al 929. 

Sin embargo, el cheque ara ya conocido en la pr6ctica bancaria 

mexicana con anterioridad. El cheque aparece en M&xico en la segunda mitad del 

siglo XIX, cuando inician sus operaciones los primeros grandes establecimientos 

bancarios, muy especialmente, el Banco de Londres y M•xico y Sudam•rica (fundado 

en 1864. 

El Código de Comercio de 1!5 de septiembre da 1889, en sus artlculos 

del 552 al 563 no hizo sino reproducir las disposicio es del código da 18984, en 

materia de cheque. 

Hasta el momento el cheque se encuentra reglamentado por la ley 

uniforme de Ginebra de Marzo de 1931. la Legislación Mexicana, por el contrario 

siguió los lin-mientos -a.blecidoa en la convención del Haya, 1912 que son los que 

parecen haber ejercido mayor influencia sobre nuestra legislación vigente en materia 

de cheque. 
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•• CLASIPICACION DE LAS 

CLASES DE CHEQUES QUE SE UTILIZAN EN EL 

BANCAllllO. 

y 

SISTEMA 

A continuación mencion8remos l•s diverus form•s y cl•-s de cheques que 

se utilizan en el sistem• bancario; contenidas en I• Ley Gene .. 1 de Tltulos y 

Oper•ciones de Cr•dito que indica l•s form•s especi•les del cheque y que -n: 

1.- CHEQUE CERTIFICADO 

2.- CHEQUE (NO NEGOCIABLE) 

3.- CHEQUE CRUZADO 

4.- CHEQUE PARA ABONO A CUENTA 

S .. - CHEQUE CE VIA.JERO 

6.- CHEQUE DE CA.JA 

7.- CHEQUE VAOEMECUM O CON PRIVACION GARANTIZADA. 

1. CHEQUE CERTIFICADO: 

Son aquellos que no pueden ser endosados por ei tenedor. I• no negociabilid•d 

proviene de le ley. como los cheques p•r• abono en cuenm o certificados o de la 

inserción en el documento la clausula "No Negociable". Art. 199 de I• Ley Gener•I de 

Titulos y Operaciones de Cr•dito. 

2. CHEQUE (NO NEGOCIA•LE): 

Este concepto es relativo pues algunos documentos según lo dispone I• Ley, 

solo podren ser endosados • un• Institución de cr•dito pa .. su cobro. Art. 201 de la 

Ley General de Tltulos y Operaciones de Cr•dito. 



3. CHEQUE CRUZADO: 

Es •quel - el qu• el librador o el tenedor Cl'U28 el frente del documento con 

dos llne•s di•gon•les p•r•lel•s. esto es con el fin de dificultar su cobro • tenedores 

ilegítimos, puesto que con el cruz•miento del cheque solo podrilfl ser cobrado por una 

instituci6n de cr•dito a la que debera endos.rce para los er.ctos del cobro. 

El cruz•mlento puede ser de dos form•s: 

-GENERAi.. 

-ESPECIAL 

GENERAL: Cuando únicamente se trazan dos lineas paralelas en el frente del 

documento. 

ESPECIAL : cuando entre las llneas paralelas trazadas se nota el nombre da 

una instituci6n de credito en este caso el cheque solamente puede ser cobrado por 

dicha instituci6n. 

Todo cheque con cruzamiento general puede ser convertido en especial, no a 

si al cheque con cruzamiento espacial, el cual no puede convertirse en cruzamiento 

general debido a que el documento no puede modificarse, ni mutilarse ya que si esto 

sucede el cheque qued• invmlidlldo. 

En el caso de que el librado (Banco) paga un cheque cruzado a una persona 

que no sea institución de cr•dito o no sea la institución especialmente d-ignada en el 

c•so del cruzamiento especial, sera responsable del pago irregular según - previene 

en el Art. 197 de I• Ley General de Tltulos y Operaciones de Credlto. 
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'· CHEQUE PAIUI. ABONO A CUENTA: 

Como su nombre lo lndiC8, el librador o el tenedor pueden prohibir que -

pague en efectivo, esto, insertando en el mismo documento la chl1usula "Para Abono 

en Cuenta" ; en este caso el librado (Banco) no pod,. pagar el cheque sino que tend,. 

que abonarlo en cuenta del tenedor, si este lleva cuenta con el librado (Banco) este 

abrir• cuenta y •hi lo abonar•. Alt. 195 de la Ley G-ral da TltUlos y Operaclon- de 

Cr•dito. 

Hay controversia si el banco tiene la obligeci6n de abrir cuenta de tenedor en 

caso de que este no le tenga, pero tal decisi6n es potestativa para el banco y que 

puede negarse abrirla ya que el banco tiene derecho de escoger a sus clientes. 

S. CHEQUE DE VIA.IERO: 

Este es un cheque a la orden, creado por una instituci6n de cr•dito, a cargo de 

todas sus sucursales y corresponsales sobre cantidades ya disponibles en le 

instltUci6n en el momento de la creeci6n y pagadero • le vista en cualquiera de dichas 

dependencias. eatos chequea por su propia naturaleza no tienen plazo de 

presentaci6n y su prescripci6n es de un afio. los documentos que no hayan sido 

librados, deberan ..er devueltos el emitente quien a su v- debere r-mbolsar su valor 

al tenedor. Art. 202 de le Ley General de Titulos y Operaciones de Cr•dito. 

e. CHEQUE DE CA.IA: 

Estos se expiden por las Instituciones de cr•dito a cargo de sus propias 

dependencias. Estos chequ- deber•n -r nominetlvos y traen inserta la cl•usula 

"No Negociable", los bancos usan esta claSe de cheques, girendolos de una 

dependencia libradora. Art. 200 de la Ley General de Tltulos y Operaciones de 

cr•dito. 



7. CHEQUE VADEMECUM O CON Pl'tOVICIÓN OAl'ANTIZADA. 

Son aquellos •-pecto de los cualea el Banco solo entreg• talof'l•rios, con
dep6sito. En cada una de las formas del talonerlo, el Banco •nota I• suma maxima por 

la que el cheque podra ser librado y por lo tanto dentro de -- llmlt- el tomadot' 

podr• tener la seguridad de que el tttulo da cr•dlto, sera pagado por el Banco. En el 

proyecto de C6digo de Comercio, - establece que estos cheques no podran ser al 

portador y que la entrega de los talon•rios producir• los ef~ de certltlcaci6n y que 

la gar•ntla de la provisi6n se extinguirá si los cheques se expiden despu6s de tres 

mesas de entregados los talonarios o si no - presentar•n para su cobro dentro del 

plazo de presentaci6n . 

C. EL CHEQUE Y LOS USOS BANCARIOS. 

Como ya se mencion6, el cheque - un titulo que sirve p•ra realiZ•r variadas 

Oparacion- Mercantil- y por supuas1o Bancarias. La Ley General de TitUlos y 

Operaciones de Crédito en su arttculo 17!5, segundo parrafo indica que "El cheque 

solo puede ser expedido por quien teniendo fondos disponibles en une lnstltucion de 

cr6dito - autorizado por esta para librar cheques a su cargo". 

Respecto a este punto la Ley General de Tltulos y Operacionas de Credlto es la 

que de una man.,. general regul• al cheque ya que I• Legislación Bancaria, nos 

habla de los u- bancarios y mercantil- muy somerament. y no da una 

Ragl•rnentaci6n amplia de este titulo-valor, o los usos que se le puedan dar, ya que 

tocio esta encuadrado dentro de las prtcticas. operacion- Mercantiles y la Ley 

mencionada. 

A contlnuaci6n se transcribe el Articulo !5 de la Ley Reglamentaria del Servicio 

PIJblico d• Banca y Cr•dito. 



Artículo e. En la• Operaciones y servicios bancario•, las 

Instituciones de banca múltiple •• regir.in por ••ta Ley, por ta Ley 

Orgánica del aanco de México y en su defecto, en el orden 

siguiente por: 

l. La Legislación Mercantil. 

ti. Los Usos y Prácticas 8ancarias y Mercantiles. 

111. El Código Civil para el Distrito Federal. 

Las Operaciones y servicio• bancario• de las Instituciones d• 

8anca de Desarrollo, •• regir.in por su respectiva Ley Orgánica, 

por ••ta Ley y la Ley Org.inica del Banco de México, en su defecto 

en lo dispuesto por ••t• articulo. 

Se dice que la primera Lay Mercantil en M6xlco que reconoci6 a los Usos 

Bsncarios y Mercantiles como Fuentes de Oerecl'lo, fue la Ley Cambiaris de 1932 y la 

Ley no l'labla de costumbre sino precisamente de usos. 

Pues bien, daspu6s de esta breve definici6n se al'londara un poco mas acsrca 

de los usos de este titulo de crédito en la vida mercantil. 

Con motivo del des.rrollo de las operaciones bancarias el empleo d•I cl'lequa y 

su uso es cada v- .,,.s frecuente en la bolsa de valoras, •n •I comercio y en las 

transacci- entre particular- y et 1'16bito que progresivamente se l'ls ido 

extendiendo entre las personas, de depositllr sus fondos en las Instituciones 

Bancarias, en lugar de mantenerlos inactivos, l'la dado al cl'leque considerable 

importancia. 

Ya que el cl'leque va a acrecentmr las diversas formas de eeonomla d• la 

Naci6n, en qua esta practica se lleva acabo, que como todos sabemos se practica en .. 



todo el mundo. ademas de que este uso, debe es1ar adecuado a las necesidades del 

Comercio y la Industria. 

Pero no únicamente •sta va a ser la función del cheque, sino que otra muy 

Importante sera la relativa a la suplencia da la moneda y billetes por el Instrumento 

jurldico, titulo-valor denominado Cheque, es decir el cheque va a ser un instrumento 

liberatorio de pago, únicamente va • estar condicionado al buen cobro que el tenor 

haga valer en la Institución Bancaria llamada librado. 

Tambi•n podemos set'lalar que el uso de los cheques no va de ninguna manera 

a evitar las emisiones de billetes, ni el encarecimiento de los precios Y• que como 

todos sabemos todo cheque girado debera -r respaldado por una provisión, 

ademas de que en la practica comercial existe un gran Indice de cheques girados sin 

fondos, por lo que en lugar d• crear un balance positivo en la economla. por el 

contrario va a crear una cantidad mayúscula de flllso circulante que en determinado 

momento va a ser materia de conflicto jurldico. 

En conclusión se puede set'lalar que los usos y funciones del cheque serian: 

1 . El papel que desempet'\a el cheque en el uso de las practicas mercantiles. 

comerciales y en la Industria. ya que el uso constante de este titulo de 

cr•dito va a dar a las operaciones una celeridad y prontitud para esc1 .. ecer 

una relación comercial entre determinadas partes función que en la 

actualidad se puad• observar ampliamente en nuestro pals. 

2. El cheque como sustituto del dinero, que va • radicar importancia en el 

sentido de que -ta forma de empleo del cheque, va a evitar que al dinero 

efectivo cause problemas o riesgos al ser portado por las personas y 

consecuentemente, se vean expuesto a los riesgos de extravlo o robo, etc. 



3. Ademas los cheques permiten vwiftcer en forme por dem•s simple v con 

gren prontitud la liquid- de le mese de 1- cr•ditos v d•bitos de los a.neos 

entre si llav•ndolos e les cámares de compensec:i6n en donde por simples 

anoteciones de contebilided se r-llZen grandes trensec:c:ion- mercentll-. 

4. Este funci6n está relecionede con la anterior v nos referimos e la función del 

cheque como medio de pego, mlsme que pr-nte ventejes eún mas 

grendes que la en .. rior, tel- como el uso de grandes sum- d• dinero 

trasladadas da una lnstttucion a otra por medio de los traspesos bancarios. 



CAPITULO 111 

EL CHEQUE Y LA ACCION CAMBIARIA DIRECTA 

(JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL) 



A. LA ACCION CAMBIARIA : 

Generalidades: 

Se llama acción cambiaria a la acción ejecutiva derivada de la letra de 

cambio, ordinariamente, los documentos privados, para aparejar la ejecución 

necesitan ser reconocidos formalmente, en virtud del rigor cambiario. No es 

necesario reconocer la firma de la letra para que se ejercite ejecución, porque la 

ejecución va aparejada al documento mismo, sin necesidad de reconocimiento, 

como se establece expresamente en el Articulo 167 de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito. 

El Tratadista Vivante dice que el fundamento a esta ejecutividad radica en 

la voluntad del signatario que ha firmado un documento que ya sabe apareja 

ejecución, en virtud de la ley especial en vigor. 

"El tenedor de una cambia! que no ha sido pagada a su vencimiento o en 

su caso que no ha sido aceptada, tiene "acción" para obtener su cobro; un 

órgano judicial a petición suya embargará bienes del obligado por la cambia!, para 

proceder ulteriormente a la venta de ellos y con el precio que se obtenga 

satisfacer el Cr•dito Cambiario"."" 

Tambi•n en un mismo sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha sellalado que los títulos de crédito son los que con mayor fuerza ostentan la 

naturaleza de ser ejecutivos, lo que significa que son suficientes para comprobar 

a favor de su legitimo titular la existencia de los derechos que el titulo confiere 

constituyendo una prueba preconstituida por las partes en conflicto, en lo que se 

reconoce a priori del incumplimiento, la existencia de la deuda. 

:M MANTII...LA MOLINA,. L. Ob Cit. Pág. 22!5. 
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Ahora bien la falta de pago " f6cil de comprober au un titulo de cr•dito tiene 

vencimiento, por ejemplo el titulo de cr•dito vence el primero de Enero y el dos de 

Enero no está en manos del que lo suscribió , significa que no ha cumplido I• 

obligación de pago, generandose de ftta manera la acción proc-1, por .....Sio de le 

cual nace para el beneficiario el derecho primordial de exigir al suscriptor el exacto 

cumplimiento de el derecho incorporado en el titulo de cr•dito. 

l. La Acción. 

Ea un derecho autónomo, un derecho potestativo, un poder abstracto de 

obrar, - un derecho subjetivo del ciudadano, " el poder jurldico de realizar la 

condición para la actuación de la voluntad de la Ley. 

SI los particulares no ajustan su conducta a una norma jurfdica 

secundaria que la describe como supuesto para la aplicación de una norma primaria, 

esta prescribe la coerción, es decir, el empleo de la fuerza (Monopolio Juridico del 

Estado) para corregir o sancionar I• violación. Qui•n tenga inter•s en que se realice la 

conducta omitida puede ocurrir a un órgano del Estado, la autoridad judicial, para que 

coactivamente imponga tal conducta o suministre al interesado un sustituto de ella : la 

facultad de poner en marcha el mecanismo estatal ; es lo que se denomina Acción, en 

sentido proc ... 1. 

De esto se concluye que la acción es el derecho que goza un Individuo, 

a la potestad, facultad y actividad, mediante la cual - provoca la función 

jurisdiccional. 
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2. Definición de la Acción Cambiarla. 

Se llama acción cambiaria, a la acción ejec:uti- derivada de la letra de 

cambio, o de cualquier otro tttulo de cr•dito. Art. 167 ele la Ley General ele Tltulos y 

Operaciones de Cr•dito. (cheque Art. 167 Ley General de Tltulos y Operaciones de 

Crédito). 

En este orden de ideas. las acciones que la ley otorga son : 

1. La acción eambiaria directa. 

2. La acción cambiaría en via de regreso. 

La Ley General de Tltulos y Operaciones de Cr•dito, en el Art. 151, 

clasifica ia acción derivada de los titulos de cr•dito de la siguiente forma : "La acción 

cambiaria es directa o de regreso ; directa cuando se deduce contra el suscriptor o sus 

avalistas ; de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado". 

Conforme al articulo 150, fracción 11, del mismo ordenamiento, la 

cambiaria se ejercita "En caso de flllta de pago o pago parcial". 

Una v- analiZados dichos conceptos, se abundarlll mllls acerca de la 

acción cambiaría q.,. mmb~n - deriva del cheque. 

El tenedor, en caso de que el librado se niegue a pagar el cheque, 

tendr• acción para reclamar su importe al librador, endosante o avalistas. 

El ejercicio de la acción cambiaría procede : 
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1. En ca'IO da falta d• pago o PllSIO parcial. 

2. Cuando el librado fuera declarado an estado da quiebra (o de 

suapanaión da !Ml905). Art. 1~. tracción 11y111 y Art. 198 da la 

Ley general de T ttulos y Operaciones da Cr6dito. 

En el último caso, la declaración del astado da quiebra o suspensión da 

pagos daba suceder antes del transcurso da los plazos legales da pr-ntación, ya 

qua si ello ocurre con posterioridad a dichos plazos y el tenedor dentro de ellos no ha 

praffntado el cheque y levantado al protesto correspondiente, puede verse privado de 

la acción cambiaría an contra del librador, en los t6rminos da la fracción 111 del Art. 191 

da la Lay general da Tltuloa y Operaciones da Cr6dito. 

La acción cambiarla, es una acción ajecuttva, el Art. 167 de la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Cr6dito (aplicable al cheque an lo conducente), 

estar:>lace qua la acciOn cambiarla as ejecutiva por el importa del cheque y gastos 

accesorios, sin necesidad da qua sa recon~ca previamente la firma del demandado. 

Por su parte la fracciOn IV, del Art. 1391 del Código de comercio, dispone asimismo la 

ejecutividad del cheque. 

8. DOCUMENTOS QUE TllU'EN APA"EJADA EJECUCION, SU "ELACION 

CON EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 

"TITULO JECUTIVO, - el que tr- aparejada e¡acución judicial, - decir, qua 

obliga al juez a pronunciar un auto de ejecuciOn si asi lo pid9 la persona legitimada 

an al titulo o su representanta legal. El concepto d9 tltl.llo ejecutivo e.u relacionado 

con el da ejecución porque a virtud de 61, el ju- deba ordenar al órgano ejecutivo 

realice •sta•.» 

35 PALLARES, Eduardo. "Diccionario de Derecho Procna1 Civil'" Vighima Primera Edición, Editori•' 
Porrüa, México, D.F. 1994. P•g. 773. 
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Requisitos Indispensables de los Titulo• Ejecutivos. 

1 . QUE HAGA PRUEBA PLENA : Quiere decir que no ,,__;a ningún 

reconocimiento, cotejo, autenticid•d, para que se teng• como prueba plena. 

2. CIERTO : Es •I titulo en que I• Ley decl•r• que tr- •P•rej•d• ejecución. 

3. LIQUIDO : Es cuando ha sido concretado • una determin•da cantidad de 

dinero. 

4. EXIGIBLE: Es cu•ndo no - puede negar a hacer el pago conforme a lo 

establecido en el titulo ejecutivo. 

5. LICITO : Que debe estar el titulo ejecutivo encuadrado conforme a lo 

establecido por I• ley. 

Con la falta d• alguno de estos requisitos, el documento dejará de traer 

aparejada ejecución, tal y como lo decreta I• jurisprudencia transcrita a continu•ción : 

"El juicio ejecutivo es un juicio de excepción que se basa en el establecimiento, 

por un titulo, de un derecho perfltctamente reconocido por las partes ; •I documento 

mismo prohlj• I• existencia del derecho, define al acreedor y al deudor y determina I• 

prestación cierta, liquida y exigible, d• plazo y condiclon- cumplida• como pruebas 

todas ellas consignadas en el titulo ; ahora bien, si se deduce una acciOn en la vis 

ejecutiva, pero los términos de la demandada se advierte con claridad que se están 

ejercitando derechos controvertibl-. que no hay la exigencia de una deud• cierta y 

liquida, sino al contrario se pone de relieve que se -ta frente a un titulo que no puede 

fUndar su acciOn ejecutiva, porque no se reúnen los requisitos que la doctrina y la 
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jurispNdenci• de •si. suprem• corte l'l•n sellal•do como indlspens•bl- pmr• que un 

titulo tr•iQm •i:o-rej•d• ejecuci6n"""' 

La Ley considera como documentos que traen •P•rejacl• ejecuci6n, loa 

contenidos en el articulo 1391 del C6digo de comercio, el cu•I estaiblece : 

ART. 1391.• El procedimiento ejecutivo tiene lug•r cuando I• 

demandad• •• b••a en un documento q- tralg• aparejada 

ejecución. 

Traen •i:o-rejM• ejecución : 

1.- La eentenci• ejecutoriad• o P•••d• en autoridad de coea 

juzgada y la •rbitral que ••• inapel•ble, conforme al artículo 

1349, obaervándoae lo diepueato en el artículo 1348 ; 

11. Lo• instrumento• público•. 

111. La condición judicial del deudor aegún el articulo 1288 ; 

IV. La• letra• de cambio, libranza•, vale•, pagaré• y demáa efecto• 

de comercio en loe término• que dieponen loa •rticuloe relativos 

de este código, obeervilÍndoee lo que orden• el artículo 1534 

respecto de I• flrm• del aceptante ; 

V. Las póliza• de eeguroa, conforme al artículo 441 

36 CASTILLO Lar•, Eduardo. ''Juicios Mercantiles'' Segunda Edición, Editori•I Harla, México D.F. 
1994. Pág. 75. 
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VI. Lal decl•lón de loa peritos deai9nltdoa en loa •evuroa par• ftj•r 

el importe del ainieatro, obaervándoae lo preacrito en el •nfculo 

420; 

VII. Lal• f•ctur••· cuenga corriente• y cu•leaquier• otro• contr•toe 

de comercio ftrm•dos y reconocido• judlci•lmente por el deudor. 

De I• transcripción de esht articulo debemos concluir, que para estar en 

posibilidad de saber si un documento trae ap•rejada ejecución y por gnto procede la 

vla ejecutiva mercantil, es nec ... rio revisar cuodado-mente el cigdo articulo. 

" ... La enumeración transcrita. peca por exceso pues incluye documentos que 

carecen de fuerza ejecutiva y peca por defectoa, puea no menciona otros a los que 

diversas leyes mercantiles permiten el acceso a la via ejecutiva". 37 

Por ejemplo, las pólizas de seguros y por otra parte no incluye otros 

documentos que traen aparejada ejecución, como las pólizas de fianzas. 

Por otro lado, para dar inicio al procedimiento (juicio). se debe formular una 

demanda, la cual haga reunir los requisitos del articulo 255 del 

Código de Procedimientos Civil-. para el Distrito Federal, de aplicación supletoria, 

·anexando el documento original que es el documento base de la acción, junto con las 

copias para el emplazamiento. 

37 ZAl\llORA Pierce, .JesUs. "Dereetio Procesal Mercantil" Segunda Edición, Edrtorial C-rdenas, 
M•XJco D.F. 1978 Pillg. 187. 



e:. LA CADUCIDAD y .. .-Esc.-1~ION DEL TITULO DE c:.-EDtTO : CHEQUE. 

Respecto • est. punto, como y• h• qued•elo elicho, el cheque es un tltulo ele 

cr•elito que no caeluca ni prescribe en al como titulo ele cr•elito (co- mercantil), lo que 

caeluca y prescribe son las •ccion- ejecutivas que clerivan el• este tltulo y que son la 

acciOn cambiaria elirecta y la acciOn c•mbiarla en vla ele regreso y •sm se ela por no 

presentllrle o protest.rlo en tiempo o tambi•n por haberlo elesatenelielo. 

Respecto a la caelucidael de las acciones cambiarias, el articulo 191 de I• Ley 

general de Tltulos y operaciones de Crédito. sellala lo siguiente : 

A.-T. 1•1.- P- no h•iberae presentado o protestado el cheque en I• 

form• y pl•zoa prevlatoa en este capítulo, caducan : 

l. Laa accione• de regreso del último teneelor contr• loa 

endoa•nte• o •v•li•._• ; 

11. Las acciones de regreao ele loa endoaantes y av•li•ta• entre •í ; 

y 

111. u •cción directa contra el librador y contra sus •valiataa, ai 

pruelNln que durant. el término de presentación tuvo equél 

fondo suficientes en poder del libr9clo y que el cheque dejó de 

.....-ree por cauea ajena al libr•dor aobrevenida con 

poatertorld•d • dicho término. 

• ... La caducidad de l•s acciones ele regreso y directa del cheque. n•ce ele I• 

f•lta de preseni.ciOn o protesto del cheque en I• form• y pi-os previstos en I• Ley"."' 

38 GOMEZ Gordoa, .José. Ob Cit. Pág. 21 3. 
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Aho,. bien, la acción cambiaría en vla de regreso caduca como v- menciono 

por no haberse levantado el protesto. 

Por otro lado, si el protesto fue dispensado no caduca. 

En la caducidad interviene el factor "formalidad" (hacer o no hacer algo). 

Respecto al tema de la prescripción, el artlculo 192 de la Ley general de Tltulos 

y Operaciones de Cr•dito, indica la prescripción de la acción cambiaría directa y 

tambi•n la de regreso : 

ART. 192.· Las acciones a que se refiere el artículo anterior 

preecriben en ••i• me•••, contmdo• : 

l. Desde que concluye el plazo de presentación, las del último 

tenedor del documento ; y 

11. Desde el día si9ulente a aquel en que paguen el cheque la de los 

endosantes y la de lo• avalistas. 

Si no .. hace el pago del cheque dentro de quince. treinta dlas o tres 

meses, según el caso, a partir de entonces empiezan a contar los .. is m ... s h•bifes 

para ejecutar las acciones cambiarías, de regreso o directa del últlmo tenedor del 

documento. Si un endosante o avalista pagó el cheque a partir de la fecha del pago 

empiezan a contar los -i• m•-• habiles para ejecutar acción de regreso o directa".•• 

En conclusión, la acción cambiaria directa prescribe a los seis meses 

siguientes al plazo de presentación, esto quiere decir que Ja acción cambiaria se 

extingue, desp~• ele que tran..:urrió el plazo .. tlalado por la Ley, interviniendo en la 

prescripción el factor "tiempo". 

lia lbidem. Pág.21 •. 



O. EL ftROTESTO PL.ASMAOO EN EL CHEQUE Y TIEMftO OE ftftESENTAR 

EL CHEQUE PARA SU PAGO. 

En la vida jurldica da un cheque, intervienen tres personas qua son : al librador 

o girador del documento, al librado o institución da crédito y el beneficiario. 

El Libt"ador O Girador 0.1 Cheque : es aquel qua da nacimiento al cheque, el 

que lo libra con este hecho da vida a estas relaciones, por lo mismo es obligado 

directo de este documento. es decir, que re5ponde del pago del cheque ante el 

beneficiario o tenedor del mismo. Su responsabilidad sera cuando el cheque no sea 

pagado por causa imputable al propio librador. El librador puede ser, o tener la 

categoria de beneficiario del cheque, es decir, que puede librar el cheque a la orden 

del mismo. 

El Librado : es la Institución de Crédito en la cual el librador tiene su cuenta de 

cheques. El librado es aquel que paga el cheque a su presentacion, en el caso de que 

se negara a realizar el pago de un cheque, habiendo fondos suficientes, el librado 

resarcirá al librador los dal'los y perjuicios que esto le ocasione. 

El Beneficiario : es Is persona a la cual se le pagará el cheque, cuando este 

venga a su nombre. El beneficiario puede a su vez endosar el documento para que 

otra persona fisica o moral pueda realizar el cobro de este titulo. 

El Pavo Ordinario. 

Se considera que el pago ordinario del cheque se presenta cuando el titulo 

cumple sin obstáculos su función normal de instrumento de pago, es decir, la entrega 

por parte del librado de le suma designada en al titulo por el librador, mediante la 

presentación para al pago, realizada por el tenedor. 
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Extingue las obligaciones cambiarias del librador, de los endosantes y de sus 

avalistas, en virtud de que la promesa contenida en el mismo ha quedado satisfecha. 

Al propio tiempo el librado, al pagar el cheque, cumple su obligaci6n frente al 

librador consistente en atender la orden de pago contenida en el mismo. en ejecución 

del contrato de depósito en cuenta del cheques, celebrado entre ellos. 

" ... Asl el pago ordinario del cheque significa el fin de la vida del titulo y la 

extinci6n de las relaciones jurldicas establecidas entre los sujetos del mismo" .•0 

El Pago Extraordinario. 

El pago extraordinario del cheque se presenta cuando el librado con o sin justa 

causa niega al tenedor el pago total o parcial del documento y este último se ve en la 

necesidad de ejercitar las acciones que la ley le confiere para obtener del librador, 

endosantes o avalistas, el pago del titulo independientemente de otras prestaciones 

que la propia ley le conceda reclamar. 

El articulo 183 de la Ley General de Titulos y operaciones de Crédito. sel'lala : 

"El librador es responsable del pago del cheque, cualquier estipulación en contrario se 

tendrá por no puesta". 

Es decir, ser• el librador y no el librado qui•n responda ante el tenedor por el 

no pago del cheque, igualmente el endoaante, en el endoso en propiedad, responderá 

del pago del cheque en forma solidaria, salvo que se libere de tal obligación mediante 

la chllusula "Sin mi responsabilidad u otra equivalente". En consecuencia, el librado 

estara obligado pero con el librador. en los términos del contrato relativo, según lo 

preceptuado por loa articulo• 34, liO y 184 de la Ley General de Tltulos y Operaciones 

~ OE PINA Vara, Raf-1 ... T90rla y Práctica del Chegu•". Tercera Edición, EditOrial Porrúa, M8xico 
D.F, 19&0. Pag. 215. 
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de Cr•dito. O. lo anterior se deduce que en caso de una negativa de paliJO, el ten9dor 

carecera de acci6n contra el librado, salvo en el caso del cheque certificado, pero si 

podra ejercitar la acci6n cambiaría correspondiente contra el librador endosant• o 

•v•listas (•cción c•mbiari•) o la 9CCión c•mbi•ria en via de regreao, cuando H• en 

contra de cualquier otro obllliJado (Art. 151 Ley General de Tltulos y Operaciones de 

Credito). 

El Protesto Plaam.cto En El Cheque. 

• ... Es el acto público y solemne por el cual se establee• en forma aut6ntica que 

el cheque fue presentado en tiempo y que el librado dejó de paliJarlo total o 

parcialmente (Arts. 1 '40 y 196 de la Ley General de Tltulos y operaciones de 

Cr•dito).41 

O. acuerdo con los lineamientos estipulados en el articulo 190 de la Ley 

General de Tltulos y operaciones - Cr•dito, el cheque debera presentarse a mas 

tardar dentro del segundo dla habil que siliJa al plazo de su presentación, podra 

ademas, en caso de pago parcial protestarse por la cantidad no pagada. 

Har• las veces de protesto : 

1 . La certificación hecha por la camara de compensaci6n en la que se acentara 

que el librado s• rehusa a efectuar el pago total o parcial del cheque siendo 

este presentado en tiempo. 

2. La notaci6n que el librado ponga en el cheque mismo, en el sentido de que 

fue pr•-ntado en tiempo y no pegado total o parcialmente. 

41 DE PINA Vara, Rafael. Ob. Cit. Pág. 257. 
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El protesto puede hacerse constar en el cuerpo material o en hoja adherida al 

mismo. 

El protesto puede ser hecho por notario o corredor publico titulado y a faltll de 

ellos. por la primera autoridad polltica del lugar. 

El protesto debe levamarse en el lugar de pago, indicado en el cheque y a falta 

de éste en el domicilio del librado o en su defecto el que indique el notario, corredor o 

autoridad polltica que lo levante. 

En el acta de protesto se har• constar : 

1. La reproducciOn literal del cheque con sus endosos y avales. 

2. El requerimiento al librado para pagar el cheque. 

3. Los motivos de la negativa del pago. 

4. La firma de la persona con quien se entiende la diligencia, o la expresión de 

su imposibilidad o resistenci• a firmar si la hubiese. 

5. La expresión del lugar, fecha y hora en que se practica el protesto y la firma 

de quien autoriZa la diligencia. 

El protesto se notificara a todos los signatarios del titulo, ta falta de éste 

requisito, sujetará al responsable de la omisiOn al pago de los datlos y perjuicios. 

Et notario, corredor o autoridad polltica que haya levantado el protesto, retendrá 

en su poder et cheque et dla de ta diligencia, y el siguient. de tos cual-. poclr• 
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presentarse el librado, librador o endosante en su caso, a satisfacer su impo"• mas 

los intereses moratorios al tipo legal y gastos de la diligencia contra la entrega del 

documento. 

El procedimiento descrito se encuentra regulado por los artlculos 128, 142, 

143, 148, 149, 155 por remisión del ª"!culo 196 de la Ley General de Tltulos y 

Operaciones de Cr6dito. 

Tiempo De Presentación Del Cheque fl'ara Su Pago. 

El tenedor del cheque podr;i exigir el pago a la vista, (Articulo 1 78 de la Ley 

General de Tltuloa y Operaciones de Cr•dito) previa presentación p8ra el pago dentro 

de los plazos establecidos por el ""!culo 181 de la misma Ley, que Indica: 

ART. 181.- Loa chequea deberán presentarse para au pago: 

l. Dentro de lo quince días naturales que sigan al de au fecha, al 

fueran pagaderos en el mismo lugar de au expedición ; 

11. Dentro de un mea, ai fueran expedidos y pagaderos en diversos 

lugares del territorio nacional ; 

111. Dentro de tres meses, ai fueren expedidos en el extranjero y 

pag.-deroa en el territorio nacional ; y 

IV. Dentro de tres me••• ai fueren expedido• dentro del territorio 

nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no 

fijen otro plazo lea leyes del lugar de presentación. 
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L• oposición o revoc•ción del tttulo, no producir• efectos r-pecto del librado, 

sino despu•s de transcurra el plazo de presentación de acuerdo con el •rtlculo 1 8!5 de 

I• Ley General de tltulos y Operaciones de Crédito. 

El Artlculo 81, por remisión del articulo 196 de la multicimda Ley de Tltulos y 

Operaciones de Crédito, establece l•s siguientes normas par• el cómputo de los 

plazos: 

1. Si el di• de I• presentación es un di• inh•bil, el término se entender• 

prorrog•do hasta el primer dla h•bil siguiente. 

2.- Los dlas inh•biles intermedios, se contar•n para el cómputo del plazo. 

3. Ni en los términos legales, ni en los convencionales se comprendera el dla 

que sirv• de punto de partid•. 

Par• la determinación de los días habiles o Inhábiles debera recurrirse al 

•calendario bancario•, en los términos del articulo 9!5 de la Ley de instituciones de 

Crédito. Cabe sellalar que aún cuando el cheque no haya sido presentado o 

protestado en tiempo, el librado debe pagarlo mientras teng• fondos del librador, 

suficientes, para ello, como lo dispone el articulo 1"4S de I• Ley General de Tltulos y 

Operaciones de Cr•dlto. 

Lugar y Sujeto• De Preeentación. 

El lugar de pago, da un requisito de forma, setlalado por la fracción V, del 

articulo 17!5 de I• Ley Gener•I de Tltulos y Operaciones de Crédito, cuya ausencia es 

suplida por la Ley. 
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El cheque debera ser presentado para su pago. en el domicilio indicado y a 

falta de ésta indicación, debera realizarse en el principal establecimiento que el 

librado tenga en el lugar del pago. 

En caso de que - indiquen varios lugares, se entendera el lugar escrito en 

primer término y los demás se entenderán por no puestos. 

Lo anterior de conformidad con el articulo 180 con relación al articulo 177 de la 

Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. 

La presentación debe hacerla el tenedor legitimo, su apoderado o 

representante legal indicado, mencionado por el girador. Es tenedor el endosatario 

legitimado por el endoso o por una cadena ininterrumpida de endosos. (Es tenedor 

legitimo, en un cheque al portador, el que lo posee y si se trata de un cheque 

nominativo el primer tomador, es el tenedor legitimo, esto es la persona cuyo nombre 

figura en el te>Cto del documento) 

La presentación debera hacerse al librado. Puede hacerse en la sucursal en 

donde tenga su cuenta de cheques. o en alguna otra sucursal de otro banco. 

La presentación de un cheque en cámara de compensación, surte los mismos 

efectos que la hecha directamente al librado, según lo dispuesto por el articulo 182 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. 

Efectos De La Falta De Presentación. 

Como se ha mencionado, aún cuando un cheque no ha sido pre-ntado en 

tiempo, el librado debe pagarlo mientras tenga fondos suficientes para ello, (Artlculo 

1 ee de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Cr•dito); esto no implica que se 
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pueda hacer caso omiso a la presentación al pago, porque esta conducta omisiva 

produce los siguientes efectos : 

1. Se perderil la acción de regreso del último tenedor contra los endosantes y 

sus avalistas ; y la de estos últimos entre si. ( Articulo 191, fracciones 1 y 11 

de la Ley general de Tltulos y Operaciones de Crédito) 

2. El tenedor perderá también su acción directa contra el librador y contra sus 

avalistas, si prueban que durante el término de presentación tuvo aquél, 

fondos suficientes en poder del librado y que el cheque dejó de pagar- por 

causa ajena al librador, sobrevenida a dicho término. (Articulo 191, fracción 

111, de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito) 

3. El tenedor del titulo , en caso de que el librado le niegue el pago del 

cheque, perderá el derecho a la indemniZación por datlos y perjuicios y a la 

vez no se tipificara la conducta del librador como delito, previsto por el 

articulo 193 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, en 

virtud de que el mismo set'lala como requisito, que el cheque sea presentado 

en tiempo. 

•· El librador podril revocar villidamente el cheque, porque éste surte sus 

efectos una vez transcurrido el plazo de presentación, (Articulo 185 de la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito) en tal caso el librador se 

el<pondril por su conducta negligente. 



La Revocación. 

" ... En meteri• de revoceción, existen tres sistemes legislativos: el 

Angloamericano, que admite la revocación del cheque en cuelqui•r momento : el 

Franc•s. que el aplicar el principio de la cesión de la provisión, excluye le posibilidad 

de la revocación y el Germano, adoptado por la ley uniforme sobre el cheque, sisteme 

intermedio, que edmite le revoceción del cheque, une vez trenscurridos los plezos 

legales de presentación" .42 

Le Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, adopta precisamente el 

último de los sistemes citados, ye que en su articulo 185 menifieste : • ... Mientras no 

hayan trenscurrido los plazos que establece el articulo 181 de la citada ley, el librador 

no puede revocar el cheque ni oponerse a su pago". 

La oposietón o revocación que t11ciere en contr• de lo dispuesto en este 

articulo, no producira efectos respecto del librado, sino después de que transcurra el 

plazo de presentación. 

De lo anterior, satlalo lo siguiente : 

1. El cheque es irrevocable durante el plazo de presentación, en tal situación el 

librado puede pagar el cheque aunque éste lo haya revocado. 

2. El librado podra revocar el cheque válidamente, une vez tninscurrido el 

plazo legal de presentación, es entonces cuando el librador deberá atender 

la orden dacia, misme que surtira todos sus efectos jurídicos. En ca50 de que 

el librado pegue el titulo, será responsable del pego irregulerment,. hecho. 

•
2 DE PINA Vara, Rafael. Ob. Cit. Paga. 226, 227. 
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" ... La revocaciOn tendrá que hacerse despu6s de quince dlas o tres meses, 

como corresponda, manifestando el librador a la institución librada, que ya no pague 

ese cheque y habrá de identificarlo con el número de talonario y las caracterlsticas del 

mismo a saber: fecha de e><pedicion, beneficiario y monto, quedando la 

librada de responsabilidades al no pagar un cheque revocado". •• 

institución, 

Considero que la irrevocabilidad del cheque durante el plazo de presentación, 

tiene como finalidad proteger al tenedor de una posible conducta arbitraria o dolosa 

del librador. 

Como cuestiOn contraria a lo tratado, se debe indicar en este punto, que lo que 

sucede en la práctica bancaria, es que el librador en caso de robo o e><travlo del titulo 

o tttulos, ordena al librado el no pago de los mismos aun dentro del plazo de 

presentaciOn. Esta medida se ha dado en la práctica como protecciOn a los intereses 

del librador •• para el caso de quien lo presente a su pago no sea aquel a quien el 

librador haya querido pagar. y suele denominarse "aviso de e><travlo o robo de 

talonario de cheques". 

Deber•• Del Librado (Institución De Crédito) 

Para efectuar el pago ordinario del cheque de forma adecuada. se requiere que 

el librado cumpla con algunas obligaciones en el momento de la presentaclOn, para 

asegurarse que realiza el pago regular y asl poder cargar su importe a la cuenta del 

cheque. 

Por lo tanto se considera necesario sel'lalar los deberes y obligaciones de forma 

genérica, independientemente de Jos deberes especlficos que contraerá en cada una 

·~ GOMEZ Gordoa, JoM. Ob. Cit. Ptllg. 210. 
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de las formas especiales de que se trate, ya sea en cheque cruzado, certificado, para 

abono en cuenta, etc., siendo los siguientes : 

1 . El librado pagano el cheque contra la entrega matarial del documento, de 

conformidad con el articulo 129 de la Ley General de Tttulos y Operaciones 

de Cr6dito. 

2. Deber• pagar el cheque únicamente al tenedor legitimo o a sus 

representantes o apoderados, dependiendo del tipo de cheque que se trate, 

puede ser a ta orden, al portador, nominativo, no negociable. 

3. En el cheque nominativo no negociable, deber• cerciorarse que la persona 

que se presenta como cobrador, es la persona cuyo nombre figura en el texto 

mismo del documento o bien aquélla que lo haya obtenido mediante ta 

cesión ordinaria o en el último de los casos la institución de crédito que lo 

obtuvo por endoso, artlculos 23, 25, 179 y 201 de la Ley general de Titulos y 

Operaciones de Cr•dito. 

4. Tratandose de un cheque a la orden, debera verificar que la persona que 

presenta el cheque es aquella a cuyo nombre se expidió el documento o bien 

el tenedor al que se le haya cedido por endoso o el último tenedor de una 

serie ininterrumpida de endosos: además, en este último caso deberá 

revisar la continuidad de los endosos no asl la autenticidad de los mismos. 

artlculoa 23, 25, 28, 38, 39 y 179 de la Ley General de tltuloa y Operaciones 

deCr•dito. 

5. En el caso del cheque al portador, no tendra problemas, pues sera tenedor 

legitimo el qua to presente para su cobro, ya que su legitimación proviene de 

la tenencia material del documento, articulo 171 de la Ley General de TltUlos 

y Operaciones de Crédito. 
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Para identificarse la persona ante el librado, este poc1.- valerse de varios 

medios, como el conocimiento personal que tenga el librado del tenedor del 

cheque ; de documentos oficiales, que como identificación personal le sean 

presentados como por e¡emplo, tarjeta de elector, cartilla, pasaporte, etc. 

Estas a su vez deben haber sido expedidas con seis meses de antigUedad 

como mlnimo o del conocimiento del tenedor hecho por alguna persona con 

cuenta en el banco, en la práctica bancaria se le denomina "conocimiento de 

firma•, al conocimiento de la persona a través de la firma que el tenedor da a 

otro cliente del banco. 

6. Deberá verificar que la persona que presente el cheque, no sea notoriamente 

incapaz, ya sea por no ser mayor de edad o por razones pslquicas. 

7. Cuando se trate de cheques nominativos ·no negociables" o a la orden, 

presentados al cobro por medio de apoderado o representante legal, deberá 

revi&ar el poder o representación y las facultades de que e,.tán investido,., 

conjuntamente con la identificacion del representante o apoderado legal. 

8. Comprobar que el cheque reúne los requisitos formales exigidos por el 

articulo 176 de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito. En la 

P'*ctica bancaria el uso de esqueletos facilita el cumplimiento de esta 

obligación. además en el caso de la forma del librador, el librado coteja la 

firma puesta en el documento con la firma original que tiene en sus registros 

proporcionada por el propio librador en el momento de la celebracion del 

contrato respectivo. 

9. observar que el cheque no haya sido alterado de manera evidente en alguno 

da sus elementos, especialmenw en el importe del mismo. 
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10. Revisar que no haya orden de revocación o aviso de extravlo o robo de 

talonario de cheques 

E. LAS EXCEPCIONES QUE SE PUEDEN OPONER EN CONTRA DE LA 

ACCION DERIVADA DE UN TITULO DE CREDITO. 

La naturaleza jurldica (ejecutiva) de los tltulos de crédito y ta necesidad de 

proteger su circulación y utilidad justificación que el obligado a pagar un tltulo de 

credito carezca d• excepciones y defensas contra la ejecución y la acción 

correspondiente ; pues las únicas defensas exclusivas y oponibles contra las acciones 

derivadas de un titulo de crédito, son las contenidas en el articulo 8 de la Ley General 

de Titulos y Operaciones de Crédito. 

Est.s excepciones requieren de ciertos pasos previos que consisten en lo 

siguiente: 

a. Que un titulo no se pague. 

b. Que el beneficiario ejercita accion cambiarla en la vla ejecutiva (articulo 

1401 del COdigo de Comercio). 

e. Que el actor acompatl• el titulo a la demanda. 

d. Que el juez admita y ordene el embargo. 

e. Que se realice el embargo de bi•n-. 



f. Que dentro d• los cinco dlas previstos para ello el demandado conteste la 

demanda desvirtudlndola precisamente con alguna de las defensas o 

excepciones del artlculo 8, y 

g. Que al t•rmino del juicio el juez resuelva que la excepción se probó y 

procedió. 

Si no se presentan todas estas circunstancias, no se actualizan fas excepciones 

del artlculo 8, pero cabe una importante precisión : •stas excepciones y defensas 

contra la acción cambiarla, no lo son contra la diligencia de embargo, pues contra <!lste 

no hay más defensa que el pago (artlculo 1394 del Código de Comercio). 

El artlculo 8, contiene once excepciones y defensas que no admiten en 

absoluto suplencia del Derecho Civil .. 

Expuesto lo anterior. se estudiara a las excepcionas y defensas que contiene el 

articulo octavo de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Cr•dito mencionando 

que por excepción debemos comprender : 

"En un sentido amplio, se denomina excepción a la oposición que el 

demandado formula frente a la demanda, bien como un obstáculo definitivo o 

provisional a la actividad provocada mediante el ejercicio de la acción en el órgano 

jurisdiccional, bien para contradecir el derecho material que el actor pretende hacer 

valer, con el objeto de que la sentencia que ha de poner t•rmino a le relación proce-1 

lo absuelva totalmente o de un modo parcial ( no reconociendo la justicia de la 

pretensión en toda la extensión en que el demandante la haya formulado)".-

- OE PINA VARA, Rafael y CASTILLO LARRAÑAGA, Jose .. !nstitui:-•oneos de Oereicho Procesal Civil'" 
Dec1mo S.ptJma Ed1c1on, Ed1tonal Porrua. Mi9J1Uco, D.F. 1985, Pag.181. 
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En el segundo caso, cuando frente a la pretensión del actor, el demandado 

opone la existencia de hechos extintivos. modificativos o impeditivos de la relación 

jurldica principal en las que el actor afirma basarse, las excepciones se denominan 

substanciales pues lo que &e di$Cute, Y• no es el cumplimiento • I• ausenci• de 

presupuestos procesales para la válida integración de la relación procesal, sino a la 

fundamentación de la misma pretensión de fondo. 

Por otro lado, "la defensa. por el contrario es una oposición no a la actividad 

del órgano jurisdiccional, sino al reconocimiento del derecho material pretendido en la 

demanda·.•• 

Ahora bien, de lo anterior se hace la distinción entre excepción y defensa en 

virtud de que la ley no lo menciona. 

Las primeras implican afirmaciones del demandado en relación a los 

presupuestos procesal- o a la fundamentación de la pretensión, en tanto que las 

segundas (defensas) implican negaciones formuladas por el demandado respecto a 

los hechos o al derecho invocados por el actor, es decir. cuando el demandado se 

limita a negar el derecho pretendido por el actor o los hechos en que éste se apoya. 

El articulo 8 de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito, 

establece que contra las acciones derivadas de un titulo de crédito sólo pueden 

oponerse las siguientes excepciones y defensas : 

l. Las de Incompetencia y Falta d• Personalidad en el actor ; la incompetencia 

procede cuando la acción se intenta ante un juez indebido, ya sea por 

incompatibilidad judicial (impedimento, recusasivo o excusa), materia (ante 

un tribunal que no sea civil, mercantil), grado (en un tribunal que no sea de 

"'5 LOPEZ Goieoch••. Francisco. "La Leotra de C•mb10". Sexta Edición, Editonal Porrúa. México, D.F., 
i98i. Pág. 215. 
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primera instancia), cuantía (si es menor de 182 veces el saiario mínimo en 

un juzgado mixto de paz o de primera instancia, si es mayor) o de territorio 

(ante un juez diferente al del lugar designado para el pago). 

La falta depersonalidad se materializa, cuando el actor del juicio no es el 

interesado en la sustancia del pleito o su legítimo representante; es decir, 

no se trata de la falta de acción o de derecho en la coas litigiosa, sino que 

quien está actuando como actor no tiene la capacidad procesal para 

hacerlo, esta excepción no debe oponerse contra quien promueve su 

propio derecho. 

11. Las que se fundan en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó 

el documento. 

Esta exepción es personalisima, en el sentido de que sólo la puede intentar 

la persona cuya firma se impugne de falsa y con base en ella se pretenda 

cobrar el titulo, sino únicamente le permite a aquel cuya firma se flasificó, 

excepcionarse de la acción (articulo 12 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Cr~ito); o tamtMtin aquel a cuyo cargo esta a defensa del 

patrimonio del decujus contra el que pretende ejecutar un título que el 

difunto no firmó o firmó en blanco. 

Desde luego, la falsedad debe probarse con la prueba pericial y no con el 

simple cotejo judicial de dos o más firmas. prueba que debe desahogarse a 

iniciativa del propio demandado por ser el que niega la firma. 

Finalmente se setlala que si aparece la firma del que se obligó a pagar, 

pero no su nombre, no procede esta excepción, porque es suficiente la 

firma para identificar al obligado por ser sólo ésta y no el nombre un 

elemento esencial del título. 
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111. Las de Falta de Presentación de Poder bastante o de Facultades Legales en 

quién suscribió el titulo a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el 

articulo 2 del Código de Comercio. 

Las formas en que un sujeto puede obligar cambiariamenta a otro, actuando 

en su nombre, tambi•n condiciona que el demandado se pueda excepcionar 

en la acción cambiaria. En efecto, un sujeto puede excepcionarse 

arguyendo, en el supuesto de que se presente a cobrarle un titulo no 

formado por el, sino por su presunto respresentante, que este no tenla al 

momento de la suscripción, la capacidad que la ley establece para ello 

aunque posteriormente la hubiera recibido. 

El demandado no podrá excepcionarse si el representanta, en efecto tenla 

poder, invocando que era ajeno al negocio suoyacente, - decir, arguyendo 

que no se enteró porque es precisamente el poder el que le permite presumir 

la continuidad en la voluntad de obligarse. 

Por último, aunque en la práctica se intenta con frecuencia, el demandado 

no puede excepcionarse con base en esta fracción 111, cuando habiendo dado 

poder a un sujeto para suscribir por una cierta cantidad, el apoderado 

suscribió por más ya que el defecto radica en el exceso de facultades y no 

en el uso de facultad- inexistantaa. 

IV. La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el titulo. 

Como excepción contra la acción cambiarla, la incapacidad - presenta 

cuando en la fecha en que se firmó el documento, el demandado no 

concretaba en su persona, con los atributos a que se refiera el articulo de la 
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L.ey Gener•I de Titulos y Oper•ciones de Credito, al igual que la falta de 

personalidad, la incapacidad es una excepciOn que sólo puede intentar el 

sujeto que considere que era incapaz en esa fecha o sus causahabientes. L.a 

mayor frecuencia con que se actualiza esta e><cepciOn proviene de I• f•lta de 

c•pacidad de un conyuge p•ra avalar a otro (Articulo 175 del COdigo Civil), 

Y• que para hacerlo requiere autoriz•ciOn judicial, - decir, no deben 

tomarse tltUlos avalados por el cónyuge del obligado porque no tiene 

c•p•cidad par• ello, salvo que haya obtenido autorizaciOn judicial para 

hacerlo. 

V. L.•s fundad•• en la OmisiOn de los requisitos y mencion- que el titulo o el 

ecto del consignado debe llenar o contener y I• ley no presum• 

expresamente o que no se haya satisfecho dentro del t6rmino que sellala el 

articulo 15. 

El elemento esencial de la formalidad, articulo 15 de la L.ey General de 

Titulos y Operaciones de Credito, determina que los tltulos que no reúnan 

ciertos requisitos y menc1one5 legales no surten como tal-. dicha falta de 

eficacia y la consecuente procedencia de la e><cepc:i6n planteada en esta 

fracción V, sólo se actualiZarán: 

1. Cuando la propia ley no establezca presuncion- en caso de omisión. 

(L.os únicos requisitos que la ley no presume son las firmas. la 

cantidad y el tipo de titulo, éste último, para determinar el regimen 

legal que le - aplicable ; y 



2. Cuando exista omisión de alguno de los tres requisitos mencionados y 

éstos no se hayan satisfecho por quien en su oportunidad debió 

hacerlo. Luego si la ley lo presume o si no lo hace, pero las omisiones 

se llenan con oportunidad, esta excepción no procede porque el titulo 

cumplió con su formalidad. 

VI. La de alteración del texto del documento o de los damas actos que en el 

conste, sin perjuicio en lo e5tipulado en el articulo 13 : 

La alteración de un titulo en cuanto a su cantidad, no es acción suficiente 

para que el demandado se excepcione del pago, sino para que, en su caso 

se excepcione de la alter9Ción quedando vigente la deuda origin<'I ; por 

ejemplo : si suscribió por un mil y se altera por diez mil, la excepción 

procede por nueve mil. Acerca de este particular, la corte sostiene en 

jurisprudencia firme, que la excepción de falsedad de una letra de cambio, 

es la falsedad criminal y no la que hace consistir en que el actor girador de !a 

letra no tiene hecha la provisión de fondos. 

Pero la falsedad de un documento, no se presenta sólo en la cantidad. sino 

tambi•n y con frecuencia en el lugar del pago, caso en el que tambi•n se 

aplican las mismas reglas del articulo 13 de la Ley General de Titulas y 

Operaciones de Crédito. 

VII. Las que se funden en que el titulo no es negociable. 

De los tipos de identificación del beneficiario, que reconoce la Ley de 

Titulas y Operaciones de Crédito (portador, a la orden y no a la orden o no 

negociable) el "no negociable" anula la posibilidad de que el titulo se 

trasmita a persona distinta a la que aparezca signado como tal. Si al 

vencimiento de un titulo no negociable, un sujeto diferente al designado 
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como beneficiario lo presenta al cobro y arguye que lo obtuvo de manel'll 

legitima por endoso en propiedad, el deudor podr• excepcionarse en los 

términos de esta fracción, no del pago, sino del pago a persona diferente a 

la designada, de que ese titulo no debla haberse trasmitido, porque de 

alguna razón el emisor decidió in-rtar la cláusula "no negociable" o bien 

decldiO utilizar un documento que institucionalmente no se puede negociar, 

como es el caso, entre otros del cheque certificado. 

Se puede observar que esta acepción, al igual que la anterior, no es 

excepción contra pago, sino que es tlpicamente contra la acción., porque 

hacen mérito al perfeccionamiento de la estructura del titulo cambiario. 

VIII. Las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo 

del documento o en el depósito del importe de la letra en el caso del articulo 

132. 

La primera hipótesis, como en el caso de la alteración, es una excepción 

que procede sólo parcialmente, por ejemplo, si se suscribe por diez mil y 

antes del vencimiento se pagan (se quitan) siete mil. la excepción a que se 

refiere esta fracción procede por siete mil, siendo exigibles los restantes 

tres mil. 

La segunda hipótesis de excepción, la que se funda en el depósito del 

monto en •f tttulo, procede cu•ndo • au vencimiento. cu•ndo el actor no lo 

cobra, por los motivos que sean, y el deudor actuando con diligencia lo 

deposita su importe en NAFINSA, mediante el billete idóneo, depósito que 

a su vez notifica al deudor con objeto de librarse de su obligaciOn, ya que 

en efecto, de esta forma el cumple con pagar. LA excepción se hace valer 

con la exhibición de la promoción de notificación judici•I, $9ll•d• por el 

oficial de partes, o con la del billete, sea durante la diligencia de embargo 
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(muy generalmente) o durante los cinco dlas que tiene para contestar la 

demanda, desde luego debe proceder porque la pretensión del cobro del 

actor es inütil toda vez que fue respetada en tiempo. 

IX. Las que se funden en la cancelación del título o en la suspensión de su 

pago ordenada judicialmente, en el caso de la fra=ión 11 del art. 45. 

Los títulos nominativos extraviados, los que se deterioren o sean 

extraviados antes de su vencimiento o incluso después pueden ser 

cancelados o repuestos a solicitud de su duer'lo con el objeto de que no lo 

cobre nadie, excepto el, mediante un juicio que se denomina "de 

cancelación y reposición del título de crédito". En los primeros pasos del 

juicio, el juez dicta un auto que se denomina "de canclación", en el cual 

ordena al deudor que no pague a otra persona que no sea la que el 

propio juez resuelva al t•rmino del juicio. Ahora bien, en el caso de que un 

tercero exija al deudor el pago del título robado o extraviado, éste se podrá 

excepcionar argumentando la orden judicial de suspensión o en su caso de 

cancelación que obtuvo previamente, es decir, se excepciona arguyendo la 

hipótesis contenida en esta fracción "no sepaga porque está prohibido por 

un juez". 

X. Las de prescripción y caducidad y las que se se basen en la falta de las 

demás condiciones necesarias par el ejercicio de la acción. 

Es importante resaltar que la prescripción es una excepción propiamente 

dicha, por tanto, si no la hace valer el demandado, el juez tampoco, pero la 

caducidad, elemento procesal de Of'den püblico puede ser analizada de 

oficio por el juez, luego es irrelevante que se mancione como una defensa 

oponible a la acción, porque se invoque o no el juez la debe analizar 

oficiosamente. 
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Es acertado decir, que la caducidad se deberla hacer valer, si fuera 

catalogada como excepción por el articulo 8, pero tal articulo precisamente 

no la cataloga asl. 

Respecto a la prescripción, que su renuncia y asl sucede en toda la materia 

mercantil, debe hacerse de manera directa e indudable, como serla el pago 

totlll o parcial anotlldo en el texto, la redocumentación, etc., pues de lo 

contrario la prescripción procede como excepción de la forma planteada. 

Asimismo, los indicios de suspensión de la prescripción, no pueden derivar 

de la inscripción de un contrato de crédito, documentado en tltulos de 

crédito. sino que lo seria respecto del propio contrato, como negocio 

suby•c•nte, esto si, en la inscripción no se hizo referenei• a ellos. 

XI. Las personales que tenga el demandado contra el actor. 

Se pueden reconocer dos grandes grupos de hipótesis en las cuales se 

puede oponer una excepción personal, cuando el titulo es emitido pero 

nunca entro en circulación, es decir, se mantuvo en manos del tomador, y 

los demés casos en que el título si circuló. 

Cuando el titulo no cambió de duello. este caso implica un documento en 

que constmn los derechos y obligaciones de las partes, tomador y suscriptor, 

en que ambas partes estan en la posibilidad t•cnica y practica de conocer 

los pormenores del negocio que lo motiv6 y consecuentemente de valuar 

sus respectivos cumplimientos, de ahl, resulta que tr•fico mismo del negocio 

obliga a que en caso de incumplimiento, diferente al mero •nimo de no 

querer pagar, las excepciones méis frecuentes sean las personales, no por 

desconocer los elementoa de la autonomla, incorporación y literalidad, sino 

por todas las condiciones del asunto, son una sola. 
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Cuando el titulo circuló, sabemos que el suscriptor no sabe a quien lo va a 

pagar, ni le importa; pagará a quien le legitime como propietario, pero por 

un menor azar, después de endosarse, el titulo llega a manos de un sujeto 

que casualmente es el deudor del suscriptor (y al intentar cobrar sin 

resultado, el suscriptor, lo ejecuta en ejercicio de la acción cambiaria), este 

puede excepcionarse con base en la fracción XI, es decir, arguyendo una 

razón puramente personal (que el actor también le debe a él) y no alguna 

de las cambiarías procesales contempladas en las diez primeras acciones 

del articulo 8. 

F. PROPUESTA DE CAMBIO RESPECTO AL CHEQUE. EN CUANTO A SU 

PRESCRIPCION DE LA ACCION CAMBIARIA.. 

Cuando el cheque no es protestado o presentado para su cobro, 

oportunamente dentro de los casos previstos por los articulo• 191, fracción 111 y 

192 primer párrafo de la Lay General de Titulo• y Operaciones de Crédito, la 

acción cambiaria directa caduca y las acciones a que se refiere el artículo anterior 

(192), prescribe en seis meses, contados al siguiente día de la expedición del 

cheque. 

Observando la importancia que en la actualiad tiene el cheque 

consideramos en un primer punto dar un término más amplio a la prescripción de 

la acción cambiaría directa ya que en este título de crédito la acción prescribe a 

los seis meses. En cambio en los titulo• de crédito como la letra de cambio y el 

pagaré, esta misma acción prescribe a los tres al'tos, según lo dispone el articulo 

165 de la Ley General de Titulo• y Operaciones de Crédito, toda vez que el 

articulo 191 nos habla de la caducidad en su primer párrafo. "Por no haberse 

presentado o protestado el cheque, la forma y plazos previstos en este capitulo 

caducan•_ Fracción 111. "La acción cambiaria directa contra el librador o contra sus 

avalistas, si prueban que durante el término de presentación tuvo aquel fondos 
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suficientes en poder del librado y que el cheque dejó de pagarse por causa ajena 

al librador sobre vencida con posterioridad a dicho término. 

Aquí en esta fracción la caducidad es una figura procesal que de 

actualizarse declara la pretensión, es decir. la nunca existencia de una acción 

procesal por causas imputables al acreedor; principalmente, el abandono de sus 

deberes formales. En la Letra de Cambio y en el Pagaré, la acción cambiaria 

directa no caduca, porque inequitativo seria fincarle más cargas al acreedor de la 

que significa no poder tener su dinero, porque no se lo han pagado. Entonces por 

qué en el cheque se habla de caducidad (art. 191, fracción 111), que es cuando el 

tenedor o beneficiario presumiblemente por negligencia no presentó el cheque 

para su cobro en el plazo que tenía para realizarlo y durante el cual, el librador 

(no el banco) cumplió con su obligación de tener fondos suficientes para que el 

cheque fuera cubierto. 

Por lo tanto en el cheque la llamada caducidad no se presenta por el 

incumplimiento de cargas formales como el protesto o por haberlo desatendido, 

sino simplemente porque el tenedor no cobró el cheque en su oportunidad y 

tratándose del abandono del acto fundamental que cierra el circulo de las 

obligaciones en el cheque a saber, el cobro incluso podría decirse, que ni siquiera 

se trata de caducidad sino de prescripción porque el tenedor tuvo el derecho y la 

oportunidad de haber cobrado pero no lo hizo, por lo tanto la acción procesal que 

la asiste el derecho abandonado también prescribe. 

Aquí el animo que tuvo el legislador al hablar de este articulo 191, fracción 

111, de caducidad, pone en duda al intérprete porque como se sabe, la acción 

cambiaria directa no caduca sino prescribe. 

Por lo que respecta al artículo 192 Ley G.T.0.C. en su primer párrafo, 

consideramos que la modificación va aunada al artículo anterior, ya que nos habla 
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de un término de seis meses, por Jo que consideramos es muy corto y 

proponemos que sea de tres años, desde luego sin afectar el derecho y los 

intereses de los sujetos que intervienen (librador y tenedor), ya que el librador es 

el principal obligado al pago de este título de crédito que es el (cheque) y contra 

él se ejercita la acción cambiaria directa. 

Por consiguiente, se pierde la oportunidad que ofrece la ley de iniciar un juicio en 

contra del librador, por la vía Ejecutiva Mercantil, que en este caso es más rápida. 

De lo contrario se recurriría a la otra, esto sería la ordinaria Mercantil que también 

es eficaz, pero que nos quita el beneficio de garantizar el pago en el 

emplazamiento en una primera instancia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El comercio es la pieza fundamental dentro de cualquier 

sociedad se puede decir, que sin él no existiría intercambio de mercancías, dentro 

de cualquier estructura económica, esto aunado a los avances y descubrimientos 

en la vida del hombre. Los antecedentes más remotos de los títulos de crédito los 

encontramos en la época conocida como Edad Media. 

SEGUNDA: El crédito es la maquinaria con que se mueve todo comerciante 

o empresario. Por medio de este se genera el dinero para realizar grandes 

negocios e inclusive permite intercambiar mercancías. 

TERCERA: Los titulas de crédito tienen características esenciales como 

son. La incorporación la legitimación, la literalidad y la autonomía. 

CUARTA: Hasta la fecha no existe un criterio uniforme respecto al 

concepto doctrinal del cheque, la ley G.T.0.C. nos regula este titulo de crédito 

dándonos sus generalidades y sus características art. 175, 176. Ley G.T.O.C. 

QUINTA: En la Práctica Bancaria, un gran porcentaje de las operaciones se 

realizan con este titulo de crédito (cheque) dándole una función económica y, a la 

vez convirtiéndolo en un instrumento de pago al contado. 

SEXTA: Existen diversas clases de cheques que la ley G.T.0.C. regula 

para cada una de las operaciones bancarias. 

SÉPTIMA: La acción cambiaría es ejecutiva porque tiene su fundamento en 

el titulo de crédito (cheque) o en cualquier otro documento, letra de cambio o 

pagaré. Es la acción que posee el tenedor del título de crédito para reclamar a los 

obligados, el cobro del crédito incorporado en el titulo. Para ejercitar validamente 
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las acciones derivadas de un cheque es requisito fundamental, primeramente, que 

éste haya sido protestado y presentados dentro de los plazos legales, art, 181 Ley 

G.T.o.c. 

OCTAVA: Acerca de la caducidad, ésta no se extingue, sino que evita el 

nacimiento de las acciones cambiarias, tenemos que cuando el cheque no es 

presentado para su pago en los plazos previstos, la acción cambiaría no nace, 

esto por efectos de la caducidad y lo mismo seria cuando el titulo se desatiende o 

no se levanta el protesto oportunamente. 

NOVENA: La acción cambiarla directa prescribe por no haberse ejercitado 

en tiempo, interviniendo en esta el factor tiempo. La prescripción para el titulo de 

crédito (cheque) es de seis meses contados a partir desde que concluye el plazo 

de presentación, desde que paguen el endosante o el avalista, o desde que el 

banco certifique el cheque. 

DÉCIMA: La importancia que tiene el cheque en la actualidad y sobre todo 

en el mundo comercial es muy importante por lo que consideramos viable darle un 

término más amplio a la prescripción de la accion cambiaria directa, ya que en 

este titulo la acción prescribe a los seis meses; por lo que en los demás títulos de 

crédito como la letra de cambio y el pagaré es de tres años. 
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