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INTRODUCCION 

La meta que se fija todo estudiante es el lle

gar a ver realizados sus anhelos e ilusiones al momen 

to de concluir sus estudios profesionales, en donde -

se adquirieron los conocimientos suficientes para 11~ 

gar a ser un buen profesional para beneficio de la so 

ciedad y del propio. Sin embargo, el hecho de haber -

concluido los estudios profesionales, no significa 

que termine todo, por el contrario se ha concluido con 

una etapa pero empieza otra que tal vez sea la más im

portante y que es aquella que consiste en obtener el -

premio a nuestras aspiraciones como lo es~ El Titulo-

Profesional. 

As1 pues, contando con el apoyo y consejo de -

nuestros estimados y respetados maestros, compañeros -

profesionales, amigos y familiares, nos hemos propues

to emprender el estudio Dobre un tema, que si bien es

cierto no es una novedad en la actualidad, ha sido y -

sigue siendo objeto de grandes debates, no obstante su 

gran importancia y trascendencia en nuestra vida cot! 

diana, como lo es precisamente: El Ilícito Penal de -

Expedición de Cheques Impagables. 

En virtud de ello, al presente trabajo lo hemos 

intitulado: "Estudio Dogmático - Penal del Arlt1culo 387 

Fracción XXI de nuestro Código Penal vigente para el -

Distrito Federal~ 



C A P I T U L 0 I 

I.- ANTEl.EDE.NTE.S HiSTúRICOS DEL CHEQUE 
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C A P I T U L O I 

Es de trascendental importancia para cualquier investigación, 

determinar el marco de referencia dentro del cual se fundamentara 

e! tópico esencia! de traoajo a desarrollar. 

Razón que nos obliga a realizar un recuento de las opiniones de -

eruditos tratadistas oe la materia mercantil, con especificidad -

en la figura del CHEQUE. 

As~ pues, nuestros pasos se dirigen, en un primer plano a los 

aspectos generales gue sobre el cheque se han vertido para, post~ 

riormente, abrir un espacio a cada uno de los países que reclaman 

la procreación de la instituci6n juridica a estudio como son las

cases de Inglaterra, Francia e Italia. 

Además, citaremos algunos aspectos de Holanda, Bélgica, España -

sin dejar de dedicar algunas lineas a Mlxico. 

A) hNTECEOEl,TES GENERALES 

Hay tantas opiniones sobre el origen del cheque, que cada es

tudioso que aborda el tema, trata de dar un virage de trescientos 

sesenta grados al particular; puesto que se ha intentado oar un -

sello especial al punto de estudio, al tratar de señalar cada uno 

de ellos como fuente creadora del cheque al pais o a lu preferen

cia ]Uridica que citan. 

De esta guisa, consideramos necesario hacer una glosa sobre -

las opiniones de los tratadistas, para asf poder plasmar una pan~ 

r.!imica general sobre los orígenes del cheque. 

* Las notas de pie de página aparecen al final de cada capitulo. 
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En la 6ptica de Dávalos Mej1a: (1) "El Cheque como la mayo

ria de las figuras del derecho mercantil, es el producto de la 

imaginaci6n que han debido desplegar los comerciantes para so

lucionar sus necesidades cotidianas. La historia del cheque s~ 

gün algunos se remonta hasta la antigua Roma, e incluso a los

fenicios". Hay otros autores (2) que determinan que los antec~ 

dentes de la figura de marras se deben ubicar en Roma y Grecia 

e inclusive, en Egipto; pero hay otros que refutan abiertamen

te tal procedencia, cuando establecen que (3) "algunos autores 

han pretendido encontrar al cheque antecedentes en Grecia y R~ 

ma y concretamente en aquellos documentos que emit1a el depos~ 

tante de dinero para que su depositario o administrador entre

gara alguna cantidad pero estos antecedentes son muy remotos y 

quizá lo sean de la letra de cambio mejor que del cheque pues

por lo general, el depositante dueño del dinero daba la 6rden

a su depositario para que pagara a una tercera persona; esto -

es, al tenedor del documento" 

Esta ültima opini6n, nos hace reflexionar en la posibilidad 

de confundir en ~pocas pasadas al cheque con la letra de cam-

bio, por ejemplo, se dice que (4) "Durante la Edad Media, tuv~ 

eron general aceptaci6n unos documentos que ten1an la forma de 

libranzas o asignaciones del depositante sobre el depositario 

y que no eran sino simples mandatos de pago, pero no es posible 

deducir que en realidad tuvieron el carácter del cheque"; y cm

el mismo sentido nos ilustra el maestro De Pina Vara cuando a

punta (SJ "Savary, refir1€ndose al origen de las letras de cam 

bio, hace mención a documentos redactados en forma de cartas -

concisas utilizadas por los jud1os expulsados de Francia, du--
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rante los reinados de Dagoberto I (año 640) Felipe Augusto (año 

1182) y Felipe El Largo (año 1316), para retirar el dinero y o

tros valores que hab1an dejado en poder de sus amigos, Segdn Ga 

rrigues, tales documentos pueden ser considerudos corno antece-

dentes del chequ.e ... Wahl, cita en un documento del año 1207 -

que, en su opinión, es una letra de cambio o, al menos, un che

que. La redacción de dicho documento es la siguiente: Simón Ru

bens Banchieurs Fatetur Habuisse Lib. 34 Danarioum Jamae Et, D~ 

narios 32 Pro Quibus Wmns Banchierus Ejus Frater, Debet Dare -

In Pale:rmo Marcas 8 Boni Argenti Cui Ei Davit Hanc Cartam". 

Al tratar de identificar al cheque con la letra de cambio en 

sus or1genes, se ha pretendido señalar que la letra de cambio -

apareció primero y, además, que fué la fuente que creó al che-

que, as:í. tenemos (6) "Dejando en su buena opinión a los investí 

gadores que pretenden encontrar antecedentes remotos del cheque 

en documentos similares, diremos que el cheque es una dcrivaci-

6n de la letra de cambio, con la que tiene grandes semejanzas, -

pero profundas diferencias como las que tiene con otros documen

tos mercantiles bastando con una observaci6n superficial para p~ 

der distinguirlos'' 

En otro sentido, quizá el más apropiado, se ha pretendido l! 

gar el nacimiento del cheque con el surgimiento debidamente org~ 

nizado de las instituciones bancarias. De tal suerte que se ha -

argumentado (7) "El cheque solo puede perfeccionarse con la par

ticipación activa de una institución de crédito (banco); no pue

de ser concebido te6ricamente sin su participaci6n.Entonces la -

historia del cheque está ligada a la del banco, y por lo mismo -

no podemos iniciar su recuento histórico, sino a partir del sur-
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gimiento de la banca •.• Las instituciones de crédito segOn las -

conocemos en la actualidad apenas tienen un poco más de cien a-

ñas de existencia; no obstante es relativamente sencillo encon-

trar en la historia el origen de los organismos que más tarde se 

convierten en las actuales instituciones de crédito. Será a pa~ 

tir de ese momento que iniciaremos el recuento cronol6gico del-

cheque" 

El recorrido que nos hemos permitido hacer a través de los -

diferentes autores, nos permite afirmar que los origenes, surg! 

miento o nacimiento del cheque no es un t6pico homogéneo abord~ 

do por los tratadistas, puesto que la anarqu1a del tema nos ha

ce pensar en la· falta de concordancia de las opiniones. i\s1, v.!_ 

mes versiones que le confieren carta de naturalización a la fi

gura estudiada desde los fenicios y egipcios, hasta la opini6n -

que trata de rescatar para ~pocas recientes, la acuñación de la

figura tratada empero, existe otro grupo de autores bastante 

autorizados y versados en el terna que, restándole importancia a

estos antecedentes, citan de manera muy superficial algGn comen

tario sobre el particular y otros que, inclusive, nos ilustran -

con apoyo en documentaci6n fehaciente sobre los albores y trans

formaciones que ha tenido el cheque, as1 leemos: (8) "El cheque

como 6rden de pago es tan antiguo como la letra de cambio. Seg~ 

ramente que en los bancos de la antiguedad fué conocida la 6rden 

de pago. Pero el cheque moderno tiene su nacimiento en el desen-

volvimiento de los bancos de dep6sito de la Cuenca del Mediterrá 

neo ••. El manejo de cuentas y el pago por giros (ésto es, por -

traslado de una cuenta a otra, en virtud de una 6rden de pago) -

fu!í realizado por los banqueros venecianos y el famoso banco de

San Ambrosio de Milán, lo mismo que los de Gllnova y de Bolonia, -
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usaron Ordenes de pago que eran verdaderos cheques. Las mismas -

funciones de depósito y pagos por giros fueron realizados por los 

bancos españoles .•• Desde el siglo XVI, los bancos holandeses usa 

ron verdaderos cheques, a los que llamaban ºletras de cajero 11 
•••• 

El autor inglés Thomas Mun reconoce, en 1630, que los italianos y 

otros pa1ses tienen bancos pGblicos y privados que manejan en sus 

cuentas grandes sumas, con s6lo el uso de notas escritas, y que -

tales instituciones eran desconocidas en Inglaterra ••• El genio -

pr§ctico de los ingleses recoge desde el siglo XVI la institución 

la reglamenta y le da el nombre de cheque. Los reyes giraban "ex

chequeter Bill" o ºexchequeter debentures 11 sobre la tesore?:S:a re

al, y de tales órdenes parece derivar el nombre de "cheque". Fra~ 

cia promulga en 1882 su Ley sobre el cheque, que fué la primera -

ley escrita sobre la materia pero que tuvo como antecedente la -

ley consuetudinaria inglesa. 

Inglaterra publica en 1883 su "Bill of Exchange" y el cheque se-

universaliza con rapidez ... El movimiento internacional de unifi

cación del derecho sobre el cheque tropezó con menos obst§culos -

que el movimiento de unificación del derecho sobre las letras de

cambio, y culminó con la ley uniforme de Ginebra sobre el cheque

de 19 de marzo de 1931, cuyas disposiciones en el fondo, han sido 

seguidas por nuestra ley" 

Como vemos, la fuente originaria que proporciona el nacimiento 

del cheque, aun no puede ser precisada, por la diversidad de cri

terios que hemos plasmado en el presente inciso, sin embargo, p~ 

demos inferir que el documento de marras, tuvo que surgir para fa 

cilitar las transacciones econ6micas, concretamente, las bancari

as. En otras palabras, el punto de partida que dió origen al che

que, es impreciso; lo que s1 se puede afirmar, es que nació a la-
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luz del trafico econ6mico. 

Después de esta semblanza y consideraciones generales, consi

deramos prudente abrir un espacien en lo particular, para abor-

dar los puntos referenciales y, en su caso, la evoluci6n que ha

presentado la figura del cheque en otros paises, para finalizar

con el nuestro. 

a) INGLATERRA 

Ya se ha señalado la diversidad de opiniones que existen en

torno al surgimiento de la figura del cheque dentro del contexto 

econ6mico; más aün, segün se dijo, hay quienes aportan elementos 

que hacen cre1bles sus hip6tesis. 

Circunscr~iéndonos, ahora, al punto de partida que le da vida 

al cheque en Inglaterra, nos encontramos con opiniones que si -

bien no concuerdan en todo, pueden sistematizarse de alguna for

ma, dejando atrás la proliferaci6n de criterios a que aludimos -

lineas arriba anteriormente. 

Se ha sostenido que el antecedente m<'is remoto del "cheque mo-

derno" fu~ producido por una serie de acciones que que violentaron 

la vida cotidiana de los orfebres ingleses; nos referimos a la-

disposición dada por Carlos I, en el año de 1640, mediante la cual 

mand6 "cancelar 11 los depósitos que rutinariamente venian efectuar!. 

do aquellos, mismos que estando acostumbrados a tener liquidez -

mediante dichas operaciones, se encontraban de momento cautivos -

a tal disposici6n. 

Empero, se ha dicho con verdadero tino que la necesidad es la

madre de los inventos, de ah1 que se explique el surgimiento de -

los "GOLDSMITH NOTES". Estos fueron "lanzados al mercado" por la-
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fam:L1;i.<1 GOI.D~.11;I;'.l'R¡' P'll\~Ue;i;Qi; que Y~.el\qQ ~i\ &,11JP.o;>;i,ll~l.ic\<1d de cap

tar los depósitos de dinero y metales preciosos idearon esta e~i 

sión de documentos mismo que parafraseando a Rafael de Pina (9}

serv1an contra los depósitos recibidos de los orfebres y se les 

entregaba a los "clientes" los respectivos 11 títulosº que eran -

verdaderos billetes de banco al portador y pagaderos a la vista

y señala como fecha del más antiguo cheque, la de 3 de junio de-

1683. 

Cincuenta y cuatro años más tarde (1694) 1 inició sus operacio-

nes (10) el primer banco de Inglaterra y como era de esperarse -

se empezó a reglamentar la nueva vida bancaria, provocando desde 

luego la desaparición de los GOLDSMITH"S NOTES al arribar el año 

de 1742 es decir, más de un siglo estuvieron vigentes dichos ti

tules. Ahora bien, hay conciencia, por parte de los autores, (11) 

en situar el surgimiento del 1'moderno chequeº a partir de la 

instauración del primer banco inglés, de ah1 que comulguen en se 

ñalar que "su cabal desarrollo" se inicia en la segunda mitad 

del siglo XVIII. 

En cuanto a las normas protectoras del cheque como titulo --

existen discrepancias de criterios en los autores~ Algunos de e

llos (12) opinan que éstas surgieron al tiempo mismo que se de-

cretó la creación del primer banco inglés, mientras que otros -

(13) sostienen que dicha reglamentación vió la luz 110 años des

pués de haberse abolido los GOLDSMITH'S NOTES, es decir, en 1852 

cuando se expiden las normas protectoras del cheque en ese pa1s~ 

Lo cierto es que dos siglos después de haberse presentado la "ne 

cesidad" de la que hablábamos al inicio de este apartado, es cu

ando puede determinarse la total conformación del documento obj~ 

to de nu~stro estudio. 



No queremos concluir sin antes atisbar someramente, la polémica 

sobre el origen somático del t~rmino "cheque". 

Seria por demás absurdo relegar a un segundo lugar este punt9 -

puesto que se encuentra 1ntimamente ligado al reclamo de la "pate:¿ 

nidad" aqui tratada. 

Asi 1 existen dos países que discuten abiertamente su pvogenitu

ra: Inglaterra y Francia, por ello se apunta que (14) la doctrina 

no se pone de acuerdo ni sobre el origen del cheque ni sobre la -

etimologia de su nombre, que algunos autores lo hacen derivar dei

verbo inglés "To Chek" y otros de el término francés "Echec". 

Octavio Hernández, agrega (lS)"El nombre del documento es, en su 

origen, francés,. Cheque, vocablo francés, adoptó la forma ±nglesa -

de Check (EXCHEQUETER BILL o DEBENTURES), que significa comprobaci

ón, cotejo. Pasó al español como cheque." 

Quedan aqu1 pues, estas consideraciones evolutivas de! cheque en 

Inglaterra, para pasar a otro de los paises que han influido con de 

masía en el tema, nos referimos a Italia. 

b) ITALIA 

Algunos tratadistas señalan que los banqueros venecianos al igu

al que al banco de San Ambrosio de Milán y los bancos de Génova y -

de Bolonia, utilizaron órdenes de pago, las cuales eran auténticos

cheques. En tanto que otros ven sus orfgenes en las instituciones -

jur1dicas y económicas de la Edad Media, exponiéndose primeramente

en Venecia durante el siglo XII, bajo el nombre de "contadi di ban

co", que se emit1an en forma de recibos nominativos que se entrega

ba el banquero al depositante; más tarde fueron empleados por el -

banco de San Jorge en G~nova, en donde se les conoció con el nombre 
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de "cédulas" y se generalizó su empleo en otras ciudades. 

De esta manera, se ha pretendido situar como precursores del -

cheque moderno a los 11 contadi di banco" que se utilizaron en Ven~ 

cia en el siglo XII (16), sin embargo hay discrepancias en cuanto 

a las funciones y forma del cheque, asi, autorizados doctrinólogos 

nos informan sobre tal polémica, cuando apuntan (17) "Discuten los 

historiadores si sus funciones y su forma (del cheque) remontan -

a los rnadrefedi y polizze del banco de Nápoles o los contadi di 

banco o cedule di cartolario de los institutos bancarios y de cré

dito de Milán, Venecia o de Pisa, con los cuales los bancos del -

siglo XII operaban ya en forma de compensación. Siguiendo esta te~ 

dencia, es clásica la cita entre los autores de que a fines del s~ 

glo XVI el banco de San Ambrosio de Milán permitia retirar las can 

tidades depositadas por él por medio de órdenes de pago llamadas -

11 cedule di cartolario 11
• 

Ahora bien, se ha sostenido que los iniciadores de la utilizaci 

6n del cheque, debe de ubicárseles en las ciudades del norte de 

Italia entre los siglos XV y XVI, y espec1ficamente en el banco 

de San Ambrosio; para el efe~to tomaron diferentes denominaciones

como el que ya dij irnos 11 contadi di banco'' o ya bien 11 polizze di ta 

bola 11 o ''biglieti di cartulato 11
, haciendo la observación de que es 

tos documentos no asumieron las caracteristicas del cheque, es de

cir, los elementos primordiales del titulo de valor que hoy en d1a 

utilizamos, pero los tratadistas (18) consideran que esos son los

origenes del documento objeto de nuestro estudio. 

c: HOLANDA 

Tratadistas de prestigio como lo son L. Carlos Dávalos Mej1a y 



Rafael De Pina Vara, observan como en este pa!s, a fines del si

glo XVI concretamente en la ciudad de Amsterdam, los comerciantes 

confiaban a cajeros pQblicos la custodia de sus dineros de los -

cuales pod1an disponer a través de la emisión de órdenes de pago 

a favor de terceros y a cargo de tales cajeros. 

Dichos documentos fueron los precursores del moderno cheque y 

se les conoc1a bajo el nombre de "letras de caja" (KASSIERSBREIF 

GE) , siendo más tarde regulados por Ordenanza de 30 de enero de--

1776, inspirándose en esta la actual legislación holandesa sobre 

el cheque. 

Conocido autor nos dice (19) "Las llamadas Letras de ·Caja CO!!_ 

sist1an en t1tulos emitidos por el depositante contra el banque

ro depositario y fueron el precedente del cheque recibo por el -

cual el depositante entregaba a su suministrador el recibo de los 

fondos que tenia el banquero y que deb!a de devolverle". 

Sin embargo, hay otra corriente que estima que el origen del -

cheque en Holanda, se debe buscar en el siglo XVII. En este tiem

po, al decir de Lunge (20), se ten1a por costumbre emitir órdenes 

escritas por el movimiento de valores depositados en manos de jo

yeros y mercaderes especialmente en la plaza de Amsterdam. 

Para otros autores de Italia el empleo del cheque pasó a Hola!!_ 

da, en donde se le conoció con diversos nombres: fé depósito, fé 

de banco, resguardo, certificado de depósito, etc. 

d) FRANCIA 

Es francia el primer pa!s en legislar respecto a la figura del 

cheque, a través de la Ley del 14 de junio de 1865 (21), contrari 
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amente a lo que acontec1a en Inglaterra, dicha Ley permitió la

ernisi6n de cheques contra banqueros, comerciantes y no comerci-

antes, por lo que se apartó totalmente del Sistema Británico en

lo referente a la provisión, ya que antes de emitir el cheque de

b1a existir la provisión exigible y disponible, produci~ndose, -

además en la emisión del cheque la trasmisión de la propiedad de

la provisión de tal manera que al emitirse ~ste la provisión se -

transfer1a en propiedad, inmediata e impl1citamente al tomador -

del cheque. 

As1 las cosas, la ley francesa se aparta de la práctica ingle

sa, la cual ve1a al cheque como una modalidad de la letra de cam 

bio, en tanto que el legislador francés lo ve como un titulo au

tónomo que permite al cliente de un banco retirar, total o pare! 

almente, los fondos disponibles que se encuentren en poder del -

banco. 

Lo que motivó la creación de la ley en cuestión, fué que, a -

mediados del siglo XIX, el Banco de Francia emitia con cierta 

frecuencia cheques en forma de recibos, siguiendo la práctica 

británica, lo cual ocasionó criticas y orilló a la Cámara de Di

putados a votar el proyecto de la mencionada ley. 

Más tarde, la ley en cuestión es adicionaela y modificada por

otras, surgiendo modalidades del cheque, como en el caso del che

que cruzado y sancionándosele penalmente; inclusive adopta los l! 

neamientos de la Convención Uniforme de Ginebra dándose un gran -

paso hacia la unificación del llamado derecho Continental, pues -

dicha ley atemperó las diferencias existentes entre la concepción 
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tradicional francesa y la germana, 

Por todo ello, aün cuando la importancia práctica del cheque-

pertenece a Inglaterra y es donde tuvo una gran difusión, corres

ponde a Francia en gran mérito de haber sido el primer pa1s en re 

gularlo juridicamente; acto seguido, la mayoria de los Estados del 

mundo hicieron lo mismo. 

e) BELGICA 

Este pais como todos los hasta aqu1 estudiados, plantea y recla 

ma la paternidad del documento jur1dico del que hemos venido hablan 

do. As1, se apunta que (22) "Los belgas se disputan la primac1a en

el empleo de dicho documento (el cheque), sosteniendo que antes de 

que Inglaterra intensificara los depósitos bancarios, ellos cono-

c1an un documento llamado "bewijs" y que, desde la época de la Rei 

na Isabel, fueron enviados a Amberes los 11 bewijs 11 con la finalidad 

de introducirlos a la Gran Bretaña". 

El comentario que precede, corre al parejo de otra versión que-

los belgas han plasmado en documentos, para reforzamiento de su di

cho, al grado tal, que en la exposición de motivos de su ley de 

1873, consignan una especie de an€cdota, sobre la forma en que se-

"internacionaliz6'' el cheque, puesto que con antelaci6n a ello, el

documento referido era de "uso doméstico". Tal situaci6n se nos ha-

ce ver, cuando se lee que en la exposición de motivos de la Ley 

Delga de 1873, se afirma que este documento se usaba desde el tiem

po inmemorial, en Amberes, bajo el nombre flamenco de Bewijs. As1,

se dice (23)" En efecto-dice la exposición de motivos citada- anti-

guas crónicas nos muestran que Sir Thomas Gresham, banquero de la -
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reina Isabel, vino a Arnberes en 1557, para estudiar esta forma de 

pago, y que él la introdujo en Inglaterra" 

El resúmen legislativo de la trayectoria del cheque en Bélgica 

es sumamente escueto, quizá sea por su bien fincada técnica jur1di 

ca (24) misma que la podemos sintetizar en los siguientes cinco --

puntos: 

a) su primera ley: 20 de junio de 1873. 

b) Modificación y adición a la anterior: 31 de mayo de 1919. 

c) Igual actualización sufrió la primera ley: 19 de Abril de 1924 

d) No menos aconteció con la modernización de la misma ley: 25 de

marzo de 1939. 

e) Finalmente los belgas se incorporan a la Legislación Uniforme: 
10 de agosto de 1953. 

Como se podra observar, la tínica ley y primera en su género que 

promulgara Bélgica, sólo ha sufrido modificaciones, adiciones y, -

por ende, su modernizaci6n, como ejemplo, la incorporaci6n del che 

que cruzado, que fué incorporado desde 1919. 

f) ESPMA 

Existen determinados aspectos que sobre España, deseamos resal-

tar con respecto al cheque. 

Se sostiene que el documento de nuestro estudio, encontró difu-

si6n mucho antes de que se reglamentara su uso en España, es decir, 

las prácticas mercantiles fueron las que acogieron al cheque mucho 

antes que surgieran los preceptos que desde entonces regulan al mis 

mo. 

En efecto, el Código de comercio Español expedido en 1885 ,. le -

dedicó diez preceptos reguladores a la figura de marras, mismos que 
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se encuentran en los numerales del 534 al 543 del citado ordenami

ento (25). 

Sobre la terrninalogía que se ha utilizado para denominar al 

cheque en España, se ha escrito lo siguiente (26) "Los talones al

portador, que entrega el Banco Nacional o de España a los que tie

nen cuentas corrientes para que puedan retirar, parcialmente y a -

medida que los necesiten los fondos que han depositado, y los "ma~ 

datos de transferenCia 11 que igualmente les entrega para que abonen 

dichos fondos a otros interesados, que tambi~n tienen cuenta corri 

ente, no son otra cosa, que verdaderos "cheques 11
• 

Un punto más que tenemos que resaltar en el presente inciso, es 

el concerniente a que la figura del ':LIBRADOº no necesariamente 

tiene que recaer en un banco, sino que cualquier persona puede tener 

tal car~cter. Nuestras palabras se refuerzan, cuundo conocido au-

tor comenta (27) "Sobre los legisladores españoles pesaron las mi! 

mas razones que indujeron a los Legisladores franceses a no consi

derar el cheque como un documenta exclusivamente bancario y por -

eso no se exige que el librado haya de ser precisamente un banque

ro':. 

Volviendo a abordar el tema de la técnica jurídica del objeto -

de nuestro estudio, se debe precisar que (28)"La reglarnentaci6n -

del cheque en el C6digo 1885 no es sino la consagraci6n Legal de-= 

los mandatos de transferencia y de los talones al portador que en

tregaba el Banco de España", situación que ha dado lugar a comenta 

rios corno el de Langle, cuando apunta (29) "La reglamentaci6n del

cheque por el C6digo español, moldeada sobre el antiguo sistema 

francés, ya abandonado por la misma Francia, está necesitada de re 



forma. Ser!a muy conveniente, concluye el autor citado, que adop

tásemos el régimen de la Ley Uniforme, sin duda más perfecto y -

progresivo. Por su parte, CONDE BOTAS, señala que el cheque "car~ 

ce en España de un verdadero conjunto de preceptos legales que f~ 

ciliten y favorezcan su incorporaci6ny difusi6n en nuestras cos-

tumbres mercantiles, ya que los diez articules actuales (del 534-

al 543) que nuestro C6digo de Comercio les dedica son notoriamente 

insuficientes para regir dentro de sus normas jur1dicas, la difu-

si6n y existencia de tan importante documento~' 

Hasta el 9 de enero de 1923,es cuando el Legislador se ocup6 -

del cheque y fué precisamente cuando se reglament6 el cheque cruz~ 

do (30); estas razones son las que deben tener eco para modernizar 

la figura del cheque en España e, inclusive, para adoptar la Ley -

Uniforme que claman sus tratadistas. 

g) MEXICO 

En nuestro pais se le conocia muy poco al cheque, y al decir de

GONZALEZ BUSTAf!ANTE (31) "Se empleaba de una manera arbitraria asi 

milándolo con la letra de cambio". Ello era asi, ya que el pCiblico

preferia a ~sta y al pagaré entre otros t1tulos de crédito. 

A partir de que los principales paises del mundo reglamentan al che 

que en el año de 1805, nuestro pais tambi6n lo hace, aan cuando en

principio se organiz6 por la práctica bancaria. Asi las cosas, el-

cheque se empieza a utilizar en el momento en que se fundan en el -

pais los primeros grandes bancos, muy especialmente el banco de -

Londres, M6xico y sudam!!rica fundado en 1864, con lo cual podemos -

decir que el cheque surge en el pais en la segunda mitad del siglo-
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XIX, que es cuando empieza a tener relevancia y por ende se le re-

glamenta. 

Es nuestro Código de Comercio de 1884 el primer ordenamiento que lo 

regula en el Libro Segundo, Titulo Décimo Primero, Capitulo Quince

y en donde se le considera como mandato de pago. Tal ordenamiento-

en su articulo 918 preceptuaba que toda aquella persona que tuviera 

una cantidad de dinero disponible en poder de un comerciante o de -

un establecimiento de crédito, podria disponer de ella para si mis

mo o de un tercero a través de un mandato de pago llamado cheque.

De esta manera lo que acontec1a frecuent~mente era que el cheque.

se emitiera contra un comerciante, ya que las Instituciones de cré

dito aün no tenian auge; y entre los requisitos que debia contener

se encontraban: la designación de lugar y fecha de su libramiento;

nombre del comerciante sociedad o banco a cuyo cargo se giraba: no~ 

bre de la persona a cuyo favor se libraba o la expresión de ser al

portador; la cantidad girada debia expresarse por guarismo y por l~ 

tra y; firma del librador. Sobre esto debemos observar que en nin-

gün momento se habla de que deberia contener la mención de ser che

que, y que adem&s se emit1a frecuentemente contra comerciantes, pues 

las instituciones de crédito aün no tenian auge. 

El mismo ordenamiento también señalaba otros requisitos para que el 

cheque fuera v~lido, a saber: que el librador tuviera fondos dispo

nibles ya fuera en poder de un comerciante o de una sociedad o banco 

cuando menos por el importe del cheque al momento de su emisión; ad~ 

m~s de estar autorizado el librador por parte del comerciante o ban 

co para disponer de sus fondos por medio de cheques, es decir, se -

requeria de fondos suficientes y de la autorización correspondiente. 

M~s tarde, tales disposiciones son acogidas íntegramente por nuestro 
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Código de Comercio de 1889, mismo que estuvo vigente hasta que es 

promulgada la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito el-

26 de Agosto de 1932, derogando ésta todo el ordenamiento que se

habia legislado, y se cambia el concepto que se tenia en el C~digo 

de Comercio de 1884 que consideraba al cheque como un mandato de

pago, mismo que corno veiamos se podía girar contra un banco o un

comerciante, al disponer que solamente podría emitirse a cargo de 

un banco y que de emitirse a cargo de otras personas, este docu-

mento no produciria efectos de cheque; además de que Onicamente -

podrían emitirse cheques quienes tuvieran fondos disponibles en -

un banco y contara con la autorizaci6n para emitirlos a cargo del 

banco, teniéndose por autorizada la persona para emitirlos por el 

hecho de que el banco le proporcionara a la misma (librador) esqu~ 

letos especiales o le acreditara la suma disponible en cuenta de

dep6sito o a la vista, Es a partir de este nuevo ordenamiento jur! 

dice, mismo que continua en vigor, corno se regula al cheque con u

na visi6n más acorde con el momento en que se utiliza, aan cuando

hoy en dia parece ser que la tarjeta de cr6dito le está ganando te 

rreno. 

Es precisamente la Ley General de T1tulos y Operaciones de Crédito 

la que (32) "recoge los principios b!!sicos de la Convención de Gil!!: 

bra de 1930 que consigue uniformizar el titulo en todo el mundo -

por lo que se refiere a los paises firmantes de la Convención". 

No solamente se encuentran disposiciones sobre el cheque en la Ley 

General de Titulas y Operaciones de Crédito, que es la que lo regl~ 

menta de manera general en la actualidad, sino tambi6n en algunos-

otros ordenamientos como acontece en la Ley de Instituciones de Cré 



19 

dita, Ley Orgánica del Banco de México, Reglamento de las Cámaras

Bancarias de Compensación, Código Fiscal y Ley de V1as Generales -

de Comunicación. 

h) LEY UNIFORME DE GINEBRA 

Es de gran importancia hablar de este ordenamiento de carácter

internacional que surge el 19 de marzo de 1931, debido a la impe-

riosa necesidad de unificar los criterios referentes al cheque que 

sustentaban cada uno de los Estados firmantes. 

(33) "Desde fines del siglo pasado la utilización del cheque se -

extiende a todos los paises y a las operaciones de comercio intern~ 

cional. Pero su desarrollo encontraba grandes obstáculos por las -

divergencias de las distintas legislaciones nacionales''. 

En mérito de ello (34) "El movimiento en pro de la unificación -

Internacional del derecho en materia mercantil se inspira en las n~ 

cesidades de las relaciones comerciales. Por todos es sentida como

oportuna e indispensable la unificación de las normas juridicas -

que regulan la actividad del comercio .. Cada dia es mayor la comu

nicaci6n entre los distintos estados y consecuentemente las rela-

ciones de negocios son más numerosos y frecuentes. 

Es pues natural y conveniente el deseo de que tales relaciones qu~ 

den sometidas adisposiciones semejantes cualquiera que sea el lu-

gar en que se promuevan y ejecuten evitándose con ello los conílic 

tos juridicos que surgen por la diversidad de legislaciones nacio

nales". 

As1 las cosas tenemos que primeramente se unifican criterios -

entre las naciones firmantes, respecto a la letra de cambio y pag~ 
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ré, a través de la Conferencia de Ginebra de 1930 y rn§s tarde se

hace lo propio respecto al cheque a través de la Conferencia de -

la Haya en 1912, momento a partir del cual se logra su ernancipa-

ci6n de la letra de cambio, y en donde las resoluciones aqu1 torn~ 

das se consideran corno el anteproyecto de la citada ley uniforrne

de Ginebra de 1931. 

Por lo que respecta a la ley uniforme sobre el cheque, debernos 

precisar que esta f ~gura corno anexo I de la primera de las conve~ 

cienes que ah1 se aprobaron, y que tal ley deriva de la Segunda -

Conferencia Internacional celebrada en Ginebra del 25 de febrero

al 19 de marzo de 1931, en materia de letras de cambio, pagarés,y 

cheques, a la cual asistieron 30 delegados de diversos estados y

en donde se aprobaron tres convenciones que se firmaron precisa-

mente, el 19 de marzo de 1931 por 20 de los delegados asistentes. 

Una vez aprobada la ley uniforme de referencia varios paises -

la adoptaron como ley nacional, o bi~n, Onicamente modifican y ade 

cuan su ley interna a ella. 

No debemos de dejar de señalar que debido a la gran difusión -

que tiene el cheque, tanto en el ámbito nacional como internacio

nal, y debido al tratamiento que cada uno de los paises le daba,

era necesario unir esfuerzos para lograr su unidad legislativa -

en el aspecto mundial, facilit§ndose así las relaciones econ6rni-

cas entre los diveros paises. 
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C A P I T U L O II 

NATURALEZA JURIDICA DEL CHEQUE 

Empezaremos por señalar, que para examinar la naturaleza juridica -

del cheque y determinar su categoria en el campo jur1dico, debemos

tener presente que estamos en presencia de un documento que emergi6 

a la vida juridica como producto del desarrollo bancario. 

Consideramos que los problemas que existen para definir su naturale 

za se deben a la enorme variedad de teorias que han elaborado los -

tratadistas cre~ndose as! una gran confusión y contradicci6n de con 

ceptos. 

Cade autor lo explica a su manera, olidándose del gran interés quc

tiene el cheque en el mundo de los negocios, tanto en el timbito na

cional corno internacional. 

Señala CERVANTES AHUMADA que (I) "Para explicar la naturaleza jur1-

dica del cheque, o mejor dicho del contenido del titulo as1 llamado, 

los juristas han elaborado teorías diversas ... '' 

Por ello, el tema de la naturaleza juridica del cheque originó una

abundante y contradictoria doctrina, siendo ésta y la jurispruden-

cia las que se preocuparon por determinar la naturaleza Ce este ins 

trumento juridico, persistiendo hasta la fecha el problema. 

Para RODRIGUEZ RODRIGUEZ (2) "El problema de la naturaleza j uridica 

del cheque es atormentador por la multiplicidad de teorias que han

motivado y por los innumerables esfuerzos que se han hecho por bus

carle solución 11
• 

No debemos olvidar que el cheque se caracteriza por ser un instru-

mento de crédito y de compensación. Con esto se nota la gran dife-

rencia que existe entre éste para con la letra de cambio y pagaré, 
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ya que éstos si son instrumentos de crédito y están destinados a -

circular por un mayor tiempo, pudiendo además sus tenedores obtener 

crédito a través de su negociación. 

Por el contrario el cheque tiene por objeto retirar en forma inme

diata fondos disponibles que estén depositados en un banco, siendo -

Por esto un instrumento de pago, Además, es un instrumento de compe~ 

saci6n, entendiendo por ~sta una forma de extinguir dos obligaciones 

reciprocas hasta la cantidad menor. 

Algunos autores entre ellos OCTAVIO A. llERNANDEZ señalan que (3) - -

"Su contenido o naturaleza juridica se explica claramente analizando 

las relaciones de derecho que el engendra entre las personas que in

tervienen en su emisión, su negociaci6n y su pago". 

Entre las teor1as que se han elaborado tenemos: la del mandato, de la 

cesi6n, de la estipulaci6n a favor de tercero, de la estipulaci6n -

a cargo de tercero, de la delegaci6n, de la asignaci6n, de la autori 

zaci6n, etc. 

Pues bien, la mayor parte de estas tcorias, en lugar de determinar -

la naturaleza jur1dica del cheque, corno institución peculiar, exami

nan y explican la naturaleza de las relaciones gue se dan a travGs -

de su emisi6n o de su transmisi6n. 

A continuación entraremos al estudio de lo que cada una de tales teo 

rias señala: 

l) TEORIA DE LI\ DELEGACION 

Sobre esta teoria algunos autores entre ellos (4) GONZALEZ BUSTAMAN

TE, señalan que"la naturaleza juridica de un cheque es una delegaci

ón, misma que es sostenida por TllALLER Y PERCEROU" 

Para entender esta teor1a, será necesario precisar en que consist·e -
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ésta, por lo que enseguida pasamos a definirla: la delegación es un -

acto jur1dico en virtud del cual una persona (delegante) solicita de

otra (delegado) que acepte como deudor a un tercero· (delegatorio) que 

se comprometiera en relación a ella; en otras palabras, es el acto -

por medio del cual una persona ordena a otra a comprometerse con una

tercera persona. As1,tenemos que quién ordena es el delegante, deleg~ 

do es el que la recibe y delegatario el que se beneficia de ella. 

Por otro lado señala (5) GARRIGUES que es precisamente el mecanismo -

de la delegación (activa y pasiva) el que se observa en el cheque. A

gregando que estaremos en presencia de la delegación pasiva cuando en 

la relación librador-tomador, el primero en su carácter de deudor, d~ 

signa al segundo en su carácter de acreedor, un nuevo deudor (delega

do), mientras que en la delegación activa o de pago la relación que -

se dá entre librador y librado, en donde el primero en su calidad de

acreedor, autoriza a un tercero (tomador) a convertirse en nuevo acre 

edor. 

Si queremos entender más claramente estos conceptos diremos que esta

remos ante la delegación pasiva o de deuda, cuando el delegante es el 

deudor originario, delegado es quién queda como deudor en lugar del-

delegante o junto a él; y delegatario es el acreedor que acepta al 

nuevo deudor junto al deudor originario o en substitución de éste. 

Asi tenemos que la relación (de deuda) que unia al dclegante (deudor

originario) con el acreedor (delegatario) se le conoce como relación

de valor; en tanto que la relación de provisión es la existente entre 

el deudor originario (delegante) y el nuevo deudor (delegado), o sea, 

relación de pago¡ mientras que en la delegación activa o de pago el-

deudor (delegante) obliga a un tercero (delegado) a realizar el pago

ª su acreedor (delegatario), salvo el caso· de que el deleganté lo can 
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celara. Pero sucede que aGn cuando el delegado sea deudor del dele

gante, no está obligado a efectuar el pago al delegatario, toda vez 

que no está que no está obligado a vincularse directamente con el

delegatario además de que tampoco quedará obligado cambiariamente -

ante ~ste. 

También hay autores que hablan de delegación novatoria (imperfecta), 

entre ellos (6) DE PINA VARA que señala que habrá delegación novat~ 

ria en el momento en que se convierta el delegado en deudor del de

legatario, sustituyendo al delegante (delegación pasiva) o cuando -

el nuevo acreedor (delegatario) se coloque en lugar del anterior -

(delegante) (delegación activa). De esta manera la relación que exi~ 

tia entre delegante y delegado quedará novada y por ende se extin

gue. Es decir, es sustituida por la relación delegado-delegatario. 

En la delegación no novatoria el delegado se convierte en deudor al 

lado del delegante, el cual no se libera (delegación pasiva), o cu

ando el nuevo acreedor (delegatario) se coloca al lado del delegan

te (delegación activa), esto es, que la relación delegante-delegado 

subsiste, y junto a ~sta se establece necesariamente otra entre de

legado y delegatario. 

Para finalizar podemos decir, a manera de critica, que en el cheque 

no se puede hablar de delegación pasiva o de deuda ni de dclegación

activa o de pago, puesto que no existe el cambio de deudor que cara~ 

teriza a la primera, ni se da el cambio de acreedor que es propio de 

la segunda; además de que ni al entregar el cheque se librará el li

brador ante el beneficiario-tomador de su adeudo, ni el librado se -

obligará ante el beneficiario-tomador: Entonces tenemos que ante el 

beneficiario-tomador su deudor lo seguirá siendo el librador, hasta

en tanto el cheque no sea cubierto; y ante el librado su acreedor se 
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guirá siendo el librador. 

2)TEORIA DE LA ASIGNACION 

La mayor:í.a de autores italianos, entre ellos l?AOLO GRECO observan-

que el cheque tiene por contenido una asignación1 de ah:í. que en su

legislación conozcan al cheque como 11 asignaci6n bancaria 11
• Dicho a 

utor señala que ésta teor:í.a consiste (7) "en el acto por el cual u

na persona llamada asignante da instrucciones a otra denominada asi~ 

nado, para que pague a un tercero, llamado asignatario 11
• 

Algunos otros autores, entre ellos (8) GARRIGUES Y (9) CERVANTES -

AHUMADA le encuentran gran semejanza con la teor:í.a de la autorizac! 

ón, pues conciben a la asignación como una autorización (doble), e~ 

to es, autorización al asignado (librado) para que pague por cuenta 

del asignante (librador) y autorización al asignatario (tomador) , -

para cobrar la suma de dinero que le pagará el as!gnado. 

Otros autores le encuentran gran parecido con la teor:í.a de la deleg~ 

ción, entre ellos (10) GRECO al decir que el asignante es el delega~ 

te, el asignado el delegado y el asignatario el delegatario. 

En nuestra teor:í.a a estudio tenemos que señalar las relaciones que -

se realizan entre sus partes, as1 encontraremos que el asignado no -

tendrá obligación alguna para con el asignatario ni para el asignan

te y mucho menos por haberse emitido la asignación para pagarse a un 

tercero. Esto se debe, a que no solo porque la deuda del asignado no 

preexista, sino que aón cuando estando viva la deuda el asignado no

hubiera autorizado que se emitiera la asignación. De suceder ello, -

no habr:í.a disposición legal alguna que lo obligase a tener a disposi 
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ción de un tercero la cantidad de dinero debida al asignante, pudie~ 

do librarse de esta obligación pagando directamente a su acreedor -

originario y Gnico. 

Por lo que se refiere al asignante, tenemos que éste se obliga, por

el hecho de la emisión de la asignación. Por ende, su deuda existirá 

o no de acuerdo a la relación que tenga con el asignatario, produci

éndoce las consecuencias sobre dicha relación más no sobre la asign~ 

ción en que pudiera fundarse su deuda. De tal manera que el asigna~ 

te se libera de su obligaci6n para con el asignatario no en virtud -

de la asignación, sino en virtud del pago que efectGa el asignado a

áquel. Es conveniente observar que antes del pago, la asignación no

modifica la eventual deuda preexistente entre asignante y asignatario' 

y mucho menos la extingue. 

Para terminar con nuestra teoría a estudio, diremos que nuestro orde

namiento positivo no la reconoce. 

Valgan para esta teorfa las criticas hechas a las anteriores teorias. 

3)TEORIA DE LA AUTORIZACION 

El italiano LORENZO MOSSA, refiriéndose a esta teoria señala en un -

articulo que publicó en la Revista de Derecho Privado de Madrid, de

los meses Julio y Agosto de 1924 que (11) "La autorización constituye 

una figura jurfdica nueva, no bien delineada aGn en la doctrina. ·ca

racter iza~se ella, añade, en que el autorizante reconoce como legíti

ma, en su esfera propia, la operaci6n hecha por el autorizado . .. "Tam

bién habla de dos autorizaciones: una del librado para que pague y -

otra del beneficiario para que cobre. 
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Por su parte NATTINI (12) define a la autorizaci6n corno aquella de -

claraci6n de voluntad, en virtud de la cual una persona hace posi-

ble y lícito que otra sin derecho ni obligaci6n alguna al ejecutar

negocios jurídicos o hechos materiales, altere la esfera jurídica -

del autorizante, por lo que con la voluntad del autorizante (libra

dor), el autorizado {librado) podrá pagar al tomador y éste lo rec~ 

birá, produciéndose los efectos jurídicos de dicho acto en la esfe

ra jurídica del autorizante. 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ (13) haciendo alusi6n a dicha teoría apunta -

que, el cheque se reduce, en lo que respecta a la relaci6n librador 

librado, a una exigencia de cumplir con una obligaci6n de dar dete~ 

minada cantidad de dinero, esto es, una orden de pagar, cumpliéndose 

así la obligación; de tal manera que dicha orden se hace acompañar

de una autorizaci6n para que el cheque sea pagado a la persona aut~ 

rizada. 

Para entender m&s claramente esta teor1a necesario es referirnos a -

lo que debemos entender por autorización, asi las cosas diremos que

el t~rmino "autorizaci6n 11
, gramáticamente significa la acci6n y efec 

to de autorizar, es decir, dar a una persona autoridad o facultad -

para hacer alguna cosa. 

Ahora bién, esta teoría es criticable en el sentido de que es ine-

xacto afirmar que el librado esté simplemente autorizado a pagar. 

Lo que realmente sucede es que el librado está obligado a pagar el

cheque. 

En efecto, el artículo 184 de la Ley General de Títulos y Operacio

nes de Crédito dispone que aquel que autorice a otro para expedir -
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cheques a su cargo, está obligado con el, en los términos del conv~ 

nio respectivo (contrato de cheque), a cubrirlos hasta por la canti

dad que tenga a disposici6n del mismo librador, a menos que hubiese

disposici6n legal expresa que lo eximiera de dicha obligaci6n. As1 -

tenemos que si el cheque es regular, el banco no tan solo está auto

rizado, sino obligado para con el librador, de pagar los cheques que 

éste emita. 

Por otro lado, por revestir el cheque una autorizaci6n prescribe la

revocaci6n del mismo, al menos durante el término para su presentac! 

6n al cobro. 

4 .• 'fEORIA DE LA CESION 

Esta teor1a predomin6 en la doctrina francesa, teniendo como uno de

sus adeptos al Ministro MAGNE, la que apoyó en la discusi6n parlame!!_ 

taria sobre reformas en 1874. En donde, en una primera etapa, l§sta -

teor1a señala que el librador al expedir un cheque realiza una cesi-

6n de la provisión de fondos, lo que significa transferir la propie

dad de los fondos disponibles en poder del librado, constituyéndose

as1 un derecho real en favor del tonudor sobre tal provisi6n. Lo que -

quiere decir (14) "el librador en su carácter de propietario de la -

provisi6n al emitir el cheque, cede materialmente al tomador los fon 

dos disponibles en poder del librador, la emisi6n del cheque que 

equivale, pues a la entrega misma de los fondos y la transmisi6n del 

cheque produce los mismos efectos que la transmisi6n real de dichos

fondos 11. 

A esta etapa se le hizo la observaci6n consistente en que no se pue-
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de admitir que el librador, al expedir un cheque, ceda al tomador -

la propiedad de la provisi6n; ello en virtud de que el librador no

es propietario de la provisión, sino el librado, Lo que significa -

que el librador (inicamente tiene un derecho de crédito que lo facu!_ 

ta para exigirle al librado la restitución o la disposición de las

sumas depositadas que conforman la provisi6n. 

Una vez que se le hizo dicha observación a la teor1a en cuesti6n, -

ésta da un giro y as1 señala de que al emitirse el cheque lo que ha 

ce el librador es ceder el crédito que tiene para con el librado al 

tomador, es decir (15) "el librador (acreedor cedente) cede al toma 

dar (cecionario) el crédito que tiene en contra del librado (deudor), 

crédito derivado de la relaci6n de provisi6n, presupuesto legal de

la emisión del cheque". 

Al respecto GAY DE ;.10NTELLA (16) señala que al emitirse un cheque -

se infiere una cesi6n consentida por parte del librador de los dere 

chas que tiene sobre el librado, para con el tomador. 

De esta manera tenemos que el tomador se convertirfa en acreedor -

del librado en virtud de la cesi6n que se da al momento en que el l~ 

brador emite el cheque y, por consiguiente podr1a el tomador exigir

directamente del librado el pago del cheque. 

Entre las criticas que se le han hecho a esta teor1a tenemos las si 

guientes: 

l) .- Al emitirse el cheque no se produce la cesión del crédito al -

tomador, ya que la cesión debe ser expresa Y, además,el librado no -

tiene obligación alguna para con el tomador, siendo dicha obligaci

ón indispensable para que pudiera pensarse en una cesi6n. Por lo --
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que el tomador no podrá exigir el pago al librado, a excepci6n del 

cheque certificado en el que el tomador si puede exigir el pago al 

librado. Decimos que el tomador no podrá exigir el pago del cheque 

al librado, porque éste convino en obligarse, Gnicamente, con el -

librador, lo cual se desprende del Articulo 184 de la Ley General

de T1tulos y Operaciones de Crédito; raz6n por la cual el tomador

s6lo podrá entablar su acci6n por falta de pago del cheque hacia -

el librador, más nunca contra el librado, todo ello en virtud del

contrato de cheque. 

2).- En el momento en que el cedente (librador) transmite sus der~ 

chas al cesionario (tomador), aquél se libera por pago ante éste.

Lo que no acontece en el cheque, ya que el librador al momento de

emitir el cheque al tomador no se libera del pago del mismo, pues

to que los cheques dados en pago (17) se presumen recibjdos "salvo 

buen cobro" de acuerdo a lo que dispone el articulo 7• de la Ley -

General de Titulos y Operaciones de Crldito. 

3).- Con esta teoria se deja sin explicar el hecho de que aGn desp~ 

és de emitido el cheque, el librador pueda disponer de la provisi

ón antes y despuls de los plazos de presentación que sefiala (18) -

el articulo 181 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crld~ 

to, independientemente de las responsabilidades que contrae el li-

brador por este hecho. Además RODRIGUEZ, RODRIGUEZ expone que (19) 

1'la cesión de cr~dito implica la transmisi6n de dominio al cesion~ 

rio de manera que el cedente queda desinteresado del crédito, y -

sin facultad alguna de disposición sobre el mismo. En el cheque, -

aunque el girador no pueda revocarlo durante los plazos de presen-
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tación que señala la Ley citada en su art1culo 181, puede hacerlo, -

una vez transcurridos los mismos y se concilia mal esta facultad de

revocaci6n con la existencia de una cesión de cré:dito 11
• 

4) .- De tratarse de una cesión de cr~dito, el tomador tendr1a un he

cho propio, que no podr1a alterarse por la situación jur1dica poste

rior del cedente; lo cual no acontece en el cheque, pues de conform! 

dad con el articulo .188 de la Ley General de Títulos y Operaciones -

de Cr~dito, el hecho de que el librador sea declarado en estado de -

Suspensión de Pagos, de Quiebra o de Concurso ocasionaría que el li

brado rehuse el pago. 

5) TEORIA DE MANDATO 

Es esta teoría una de las más antiguas y surge en Francia con la ex 

pedición de su Ley de 1865, en la cual se definía al cheque como 

(20) "Un documento que en la forma de un mandato de pago, sirve al

girador para retirar en su beneficio o en beneficio de un tercero,

todo o parte de los fondos disponibles del activo de sus cuentas" -

y coincid1a con la definición de mandato que se encontraba en el 

Código Civil Francés en su articulo 1894, señalando que (21) "Es un 

acto por el cual una persona da a otra el poder de hacer alguna co

sa para el poderdante y en su nombre 11
• 

Asi tenemos que esta teor1a observa en el cheque un mandato de pago, 

en virtud del cual el librador da mandato al librado de pagar una -

determinada cantidad de dinero al tomador del cheque. 

Para esta teor1a, el tenedor al cobrar el cheque efectGa un mandato 

de cobro encomendado por el librador, mientras que el librado al pa-
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garlo hace las veces de mandatario del librador, realizando un man

da to de pago. 

El mandato de cobro seria un mandato en interés del propio mandata 

ria, lo cual no es propio de la naturaleza del mandato, por lo que

el beneficiario no tiene obligaci6n de cobrar como mandatario, par

ser éste propietario de un titulo valor, bien puede cobrarlo o no; 

adem§s <le no tener acción alguna en contra del librado, por si mis

mo ni e:.n nombre del 1 ibrador, el que seria su mandante. 

Por su parte CERVANTES AHUMADA, señala que al pagar el cheque el -

librado, lo hace por cuenta del librador, por lo que se podria -

pensar en una relación de mandato, agregando que (22) '' ... si exa

minemos las relaciones que median entre librador y librado, veremos 

que el contrato de cheque, generador de las obligaciones del girado 

no puede asimilarse al manda ta•·. 

Podemos observar que ya nuestros Códigos de Comercio de 1884 y de 

1889 se refer.1an al cheque como "mandato de pago", y precisamente

sobre éstos Don Jacinto Parrares analizando las disposiciones del

de 1889 estima que el cheque es un simple mandato de pago agregan

do que (23) "Entre el girador y el girado no existe otra relaci6n

juridica derivada de la emisión del cheque, y en el tener éste las 

condiciones de fondo y forma que la Ley exige, no existe otra rela 

ción jur~dica que la de mandato aceptado, o sea la de un contrato

de mandato mercantil en cuya virtud el girado (mandatario) ha con

venido previamente (art. 554 fracc. II) en aceptar y ejecutar las

órdenes que el girador (mandante) le dé respecto de los fondos que 

tine en poder del girado". 
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Esta teorfa también fué objeto de numerosas criticas, destacando en 

tre las más importantes: 

1).- El hecho de que algunas legislaciones, como la francesa y la -

española entre otras, utilicen la impresi6n "mandato de pago" al d~ 

finir al cheque, no quiere decir que lo sea y mucho menos suponer -

que exista un mandato entre librador-librado. Por otro lado el em-

pleo de la expresi6n "mandato de pago" es utilizado en su aceptaci

ón vulgar más no en su sentido juridico. As! encontramos que "mand~ 

to de pago 11 equivale a ºorden de pago" y precisamente por ello, ev.!_ 

tando toda confusión nuestra Ley General de Titulas y Operaciones -

de Crédito en su Articulo 176 Fracc. III habla de (24) "orden in-

condicional de pagar una suma determinada de dinero". 

2).- Según RODRIGUEZ y RODRIGUEZ al cheque no se le puede considerar 

como un mandato entre librador-librado para que éste lo pague, ya -

que el mismo está obligado a pagarlo, no pudiéndose dar mandato de-

hacer lo que ya sabe que tiene que hacer el mandatario, además de -

que éste no podrá rehusar el pago si el cheque es perfectamente vál~ 

do. Agrega dicho autor que (25) "Por lo mismo que ya está obligado -

no podrá rehusar el cumplimiento de la órden de pago. Lo que se com

prueba con la lectura del articulo 184 de la Ley General de Titulos

y Operaciones de Crédito al revés de lo que sucede con el mandato, -

el que si puede ser rehusado". 

3).- De conformidad con el articulo 2595 fracciones III y IV de nue~ 

tro Código Civil, por muerte o interdicción del mandante se extingue 

el mandato, mientras que la muerte o incapacidad superveniente del -

librador no autorizan al librado para no cubrir el cheque, ésto de -
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acuerdo a lo que dispone el articulo 187 de nuestra Ley General de -

Titulas y Operaciones de Crédito. 

4).- Hasta que no transcurran los plazos de presentación del cheque

éste es irrevocable; por el contrario, el mandato por lo general es

rrevocable, aunque también puede ser irrevocable. 

Algunos autores entre ellos Gonzfilez Bustamante (26) sostienen que-

las características del m3ndato se encuentran contenidas en la emisi 

6n del cheque en donde el librador da instrucciones al librado (man

datario) de pagar una cantidad determinada de dinero al tomador, con 

lo cuál se presume que el librado o ma11datario tiene previsi6r1 de -

fondos por parte de s~ nmndante, de qui6n es deudor por la suma de -

dinero correspondiente y, por ende, cst5 obligado a cumplir de con-

formidad al contrato celebrado con las instrucciones recibidas por -

parte de su mandante para realizar el pago inmediatamente. 

A esta teoría tambien se le objeta su insuficiencia por no estudiar

todas las caracter!sticas del cheque, ya que no se produce en este -

un acto jur1dico en representación de un tercero, lo cual es una ca 

racter!stica discintiva del ma11dato para con otros contratos. 

Se debe hacer notnr gue el librado al pagar lo hace por cuenta del -

librador, por lo que a primera vista se podría pensar en un mandato¡ 

sin embargo, si cstudinmos las rel.J.cioncs libru.dor-librado observnmc.s 

que el contrato de cheque, no puede confundirse con el de ninnduto. 

Pues bien, por lo que a :iosotros respecta, pensanos que el cheque 110-

es un mandato ya que los efectos jurídicos de este, no dependen de la 

expedici6n dal cl1cque, sino que preexisten. Ahora bi6n, la obligaci6n 

que el librado contrae ante el librador de efectuar el pago al toma--
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dar, no deriva del cheque mismo sino de un contrato anterior (de ch~ 

gue). Además la calidad de representante del librador, atribuida al 

librado, no se da en virtud del mandato contenido en el cheque, sino 

gue se da a través de dicho contrato. 

De esta manera nos adherimos al sentir de GONZALEZ BUSTAMANTE guién 

coincide con BOUTERON al señalar que (27) "A nuestro juicio el manda 

to resulta insuficiente para explicar la naturaleza jurfdica del ch! 

que, porque como expresa BOUTERON, la Ley Francesa de 14 de junio de 

1865, no le dá la categoría de un mandato; dice simplemente que el -

cheque es el escrito que bajo la forma de un mandato, sirve al gira

dor para retirar fondos, en su beneficio o en beneficio de un terce

ro, lo que nos lleva a la conclusión de que no es el cheque ui1 mand! 

to y que 6sta noción no capta en toda su amplitud las caractcristi-

cas fundamentales de dicho docu~cnto''. 

6) TEORii; DE LA ESTIPULACION PMlll O'rRo 

Esta teor1a es cl~borada en Francia y en la misma se advierte, como-

en el convenio que cl~boran entre librador y librado, la intromisión 

de una estipulaci6n valedera para otro,, m.::i.ntcniendo el librador un

interós directo e inmedi~to en tal estipulaci6n para que en virtud -

de 65ta se extinga su deuda que t j ene para ce:-¡ el bci~cf ic iar io del -

cheque, siendo dicha estipulaciCn para otro irrccovacble al momcnto

de aceptar el beneficiario el cheque y por ende tiene acci6n directa 

y personal contra el promitcnte (librador) para el efecto de obliga~ 

lo a cumplir su compromiso (pago}. 

De acuerdo con el artfculb 1121 del Código Civil Francls el estipu-

lante podr~ revocar el derecho otorgado al tercero hasta en tanto es 
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te no haya manifestado aprovecharse del cheque. Sobre el particular

señala (2Bl PLA<HOL que a través de la voluntad de las partes libra

dor y 1 íbrado) se crea un derecho en beneficio de un tercero, al que 

se le Oa vida de acuerdo, a los requisitos señalados en el pacto re

alizado, el cual efectuan las partes por haberlo estimado atil y re

vocable. 

Asi tenemos que con esta teoria se explica como el girado podrá re

vocar el cheque atll1 cuando la provisión estl'.! ya en poder del tenedor. 

Sin embargo, por lo que res~ecta al derecho del tenedor sobre la pr~ 

visión, no )1ubrá problema cuando 6ste sea (29) "Una persona individ!: 

al mente designa.da, pero el problema se adudiza cuando el beneficia-

ria es una persona indctermina·da como sucedC! en el caso del cheque -

al portador". 

Por otro lado se sefiala que actualmQnte es admisible la estipulaci6n 

en beneficio de persona indetcrmínacla con ln condici6n de que ésta -

sea determinable al momento en que el convenio produzca el beneficio; 

razón por la gue la que la i~dividualizaci6n del portador del cheque 

{a la 6rden o al portador} se efectuará ul momc::nto er. qua se presen

te el cheque al cobro. 

Se le critica a esca tcoria el no podar desentra~ar el funcionn1nion-

to de los cheques al portador y el no fundilmcntar la facultad lcgal

del librador de revoca~ su Grden de pago antes de la presentaciGn 

del cheque al librado. 

7) TEORll\ DE LA ES'T'IPUL/,CION A FAVOR DE TERCERO 

Para esta teorí.a el cheque ~s la ejccuci6n de un contrato de estipu-
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laci6n a favor de tercero que celebran librador y librado, en vir-

tud del cual el segundo se obliga a pagar a los terceros que señale 

el librador en sus cheques. 

A manera de orientaci6n tendremos que hacer una breve referencia a 

la estipulací6n a favor de terceros y empezaremos por decir que se 

trata de una declaraci6n unilateral de voluntad, en donde segGn nu

estro C6digo Civil Vigente en su articulo 1868 señala que en todo -

contrato se pueden hacer estipulaciones a favor de tercero, de ma

nera que al realizarse un contrato uno de los contratantes podrá es 

tipular de otro que éste realizara cierta prcstaci6n en favor de un 

tercero, no representado éste al cstipulante sino que actuará ei1 

nombre propio. 

Especfficamente la estipulación a favor de tercero se regula en el

art1culo 1869 de nuestro Código Civil Vigente, en donde se estable

ce que (30) 11 La estipulaci6n a favor de tercero hace adquirir a -

~ste salvo pacto en contrario, el derecho de exigir del promitcntc

la prestación a que se ha obligado en el contrato con el estipulan

te. Esto es, como e>:plica BORJA SORIANO se establece como regla ge

neral que cuando se hace una estipulaci6n a favor de tercero se lc

quiere conferir y efectivamente se le confiere una acci6n directa -

para exigir el cumplimiento de la obligaci6n del prornitcnte''. 

Si analizamos mfis profundame11te esta teoría veremos que en virtud -

del contrato que celebran librador y lib~ado existo una estipulac! 

ci6n a fa\•or de tercero que viene a serlo el tenedor. Pues bien, C.:!_ 

ta teoría pretende que el librado al aceptar obligarse ~ pagar los-
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cheques que le presente el tenedor, éste podrá ejercitar una acci

ón directa y personal en su contra. 

También en esta teor1a se habla de la revocación que puede hacer -

el librador del cheque hasta en tanto el mismo no sea presentado al 

pago, y de la indeterminación del tercero, lo que invalidaria ésta, 

argumentando sus defensores que será suficiente con que el tercero -

se determine al momento de que presente el cheque al cobro. 

Entre las criticas que se le hacen a esta teor1a tenemos las siguie~ 

tes: (31) "No puede aceptarse tampoco esta teor1a por la sencilla -

razón de que el librado no se encuentra obligado frente al tenedor. 

El librado al contratar con el librador, se obliga directamente a -

éste y no frente a los terceros tenedores de los cheques, a los que

na le liga relación alguna". A esto se le puede agregar el comenta-

ria de que (32) "Esta construcción contradice la voluntad de las pa~ 

tes, porque el banquero, al entregar a su cliente su talonario de -

cheques, no quiere obligarse respecto de los futuros poseedores de -

los cheques, ni hace por su parte ninguna declaraci6n que induzca a

pensar que quiere asumir la deuda propia del librador frente al tom~ 

dar. La voluntad del banquero consiste sencillamente en realizar un

servicio de caja en inter~s del librador". 

As1 las cosas, podemos resumir todo lo anterior diciendo que el li-

brado no tiene obligación alguna hacia el tenedor del cheque, ya que 

todas sus relaciones son ante el librador. 

8) 1'EORIA DEL DOBLE MANDATO 

Cn esta taorfa se habla de dos mandatos: De cobro y de pago. 

En el mandato de cobro, el tomador hace efectivo el cheque que le --
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emitió el librador y por su parte el librado ejecuta el mandato de -

pago que le encomendó el librador. 

De las criticas que se le hacen a esta teor1a tenemos las siguientes: 

Para esta teor1a el tomador (mandatario) al presentar el cheque al -

cobro al librador actüa en su propio interés más no en interés del -

librador (mandante), ya que en el mandato el mandatario gestiona un

interós ajeno. 

Al contrario de lo que acontece con el mandatario, el tomador del -

cheque no tiene la obligación de cumplir el encargo de cobrar el che 

que, ya que podrá cobrarlo o no, lo que quiere decir que si realmen

te fuera un mandato, necesariamente lo tendr1a que cobrar. 

También podrá el tomador transmitir el cheque, y además 6ste no ten

drá acción alguna contra el librado, ni por s1 mismo ni a nombre del

librador (mandante) . 

9) TEORIA DE LA ESTIPULACION A CARGO DE TERCERO 

Esta teor1a supone la celebración de un contrato entre librador y to

mador, teniendo por contenido una promesa que hace al primero al se-

gundo en cuanto a que el cheque será pagado por el librado, sin que -

éste asuma obligación alguna directa ante el tomador del titulo. 

Dicho de otra manera esta teor1a observa en el cheque (33) "Una esti 

pulación a cargo de tercero celebraa entre librador y tomador, y que

por medio de la cual el primero estipula en favor del segundo que un

tercero, el librado pagará el cheque". 

Las criticas que se le h~cen a esta teoria son las siguientes: 

Encontramos que el (34) "Contrato que obliga al librado a pagar el -
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cheque no es el que pueda mediar entre librador y tomador (contrato 

que, apenas si se puede concebir, toda vez que el cheque es entreg~ 

do como medio de pago de una deuda preexistente entre librador y t~ 

mador),.Sino que se trata de un contrato celebrado entre librador y 

librado, en el que éste asume el servicio de caja,comprometiéndose

a abonar los cheques que el librador le envil". 

Asi tenemos que por ser el cheque medio de pago y no estipulaci6n,

la obligación del tercero (librado) se dá en virtud del pacto que -

celebró con el girador, y sólo ~ste podrá exigirle su cumplimiento

(pago) y nadie más. 
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C A P I T U L O III 

CONCEPTOS GENERALES SOBRE EL CHEQUE 

A) CONCEPTO Y CARACTERES JURIDICOS 

No existe en nuestra Ley General de T:í.tulos y Operaciones de Cr~ 

dito (en lo subsecuente cuando nos referirnos a ésta, Onicamente se

ñalaremos las siglas L.G.T.O.C.) disposición o precepto alguno que

defina al cheque; sin embargo la misma solamente se limita a seña-

lar sus requisitos, caracteres y presupuestos. A esto se debe que -

la Doctrina se haya dado a la tarea de realizar diversas definicio

nes sobre el particular. 

As1 encontraremos que (1) De Pina Vara lo define como "un t:ítulo 

de crédito, nominativo (a la órden) o al portador que contiene la -

6rden incondicional de pagar a la vista una suma determinada de di

nero, expedido a cargo de una institución de crédito por quién tie

ne en ella fondos disponibles en esa forma ... '' 

Por su parte (2) De Semo es un poco m~s exhaustivo al definirlo, 

diciendo que 11 es un titulo cambiario, a la 6rden o al portador, lit~ 

ral, formal, autónomo y abstracto que contiene la 6rden incondicio-

nal de pagar a la vista la suma indicada, dirigida a un banquero, en 

poder del cual el librador tiene fondos disponibles suficientes, que 

vincula solidariamente a todos los signatarios y que est~ provisto -

de fuerza ejecutiva''. 

Algunos otros autores entre ellos (3) Fernandez lo define como -

ºun titulo de crl?dito cambiario que contiene una órden incondicional 

librada sobre un banquero, en poder del cual, el librador tiene fon

dos disponibles y que ha autorizado la emisión, rara que pague a la

vista, al legitimo tenedor, una suma. determinada de dinero". 

Por su parte (4 l Rodrl'.guez, estima que el cheque "Es un titulo va 

lor dirigido a una institución de crédito con el que se d~ la 6rden

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

una provisión previa y en la forma convenida 11
• 



42 

Existen también au.tores, entre los cuales destaca (5) BECERRA BA!!_ 

TISTA que define al cheque de una manera breve pero importante al s~ 

ñalar que " ... es una 6rden de pago, un título de crédito que sirve -

para hacer pagos". 

Así las cosas, podemos darnos cuenta corno cada autor da su muy -

personal definici6n sobre el cheque, algunos de ellos muy exhausti-

vos, otros muy breves, pero todos ellos teniendo en común los elemen 

tos orden y pago. 

Enseguida nos permitimos elaborar una definici6n lo más completa

posible, de tal manera que nos permita observar lo que acontece en -

la operatividad de este documento: 

El cheque es un título de crédito en virtud del cual una persona

llamada librador, emite una 6rden incondicional, con cargo a una in~ 

tituci6n de crédito llamada librado (Banco) y a favor de otra perso

na denominada tomador, tenedor o beneficiario, de pagar a ~ste una -

cantidad determinada de dinero a la vista. 

Ahora explicumos parte por parte de nuestra definici6n, empezando 

por decir que el cheque es un título de crédito porque al referirnos 

a titulo estarnos haciendo alusión a documento en el que se plasma, -

una obligación. Pero debemos hacer una diferencia en cuanto a tal, -

ya que todo título de cr6dito es un documento, más no todo documento 

es título de crédito. 

Un documento es aquello que es elaborado por el hombre con el ob

jeto de representar un hecho o un acto jui!dico, es decir, el título 

de crédito es un documerito representativo de un derecho crediticio. 

Si atendemos al artículo 5 de nuestra L.G.T.O.C. tendremos una -

forma más completa para entender lo que es un titulo de crédito al -

señalar que éste "es un documento necesario para ejercitar el dere-

cho ... expresado en el mismo". También debemos señalar que se le con

sidera título de crédito porque se encuentra comprendido en el (6) -

artículo l del mismo ordenamiento. 

(7) "Los titulas y las operaciones de crédito, corresponden a los ac 

tos absolutamente mercantiles''. 

Por otro lado, el crédito significa confiar en algo. Al respecta

se señala que (8) "se entiende que hay un acto de crédito cuando en-
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el intercambio falta la simultaneidad entre la prestación y la contr~ 

prestaci6n de bienes, dinero o servicios; y a una prestaci6n económi

ca presente corresponde el compromiso de una contraprestación econ6m! 

ca futura. El intérvalo de tiempo entre la prestación y la contrapre~ 

tación ha de ser económicamente importante en el sentido de quién ce

de a otro un préstamo bienes fisicos o dinero o le presta servicios,

as1 como el que los recibe, obtiene de esto una ventaja económica; -

además el intérvalo ha de ser superior al que requiere todo acto de -

cambio según sus caracteristicas técnicas. Mientras que el tiempo es

el elemento constitutivo del crédito, la confianza es su condici6n. -

Existe el crédito tanto cuando el objeto de la prestación y de la co~ 

traprestación, es el dinero, como cuando lo son otros bienes económi

cos o servicios". 

Las partes que intervienen en todo cheque son: librador, librado y 

tomador, tenedor o beneficiario. 

Por librador debemos entender aquella persona íisica o moral que -

emite el cheque; librado lo serti aquella instituci6n de crédito (Ban

co) que deberá pagar el cheque al tomador, tenedor o beneficiario, e~ 

to es, el destinatario de la 6rden de pago contenida en el documento

y, por último el tomador, tenedor o beneficiario lo será aquella per

sona f!sica o moral que podrá presentar el documento al cobro. 

Ahora bi~n, al hablar de 6rden incondicional, nos estamos refir ien 

do a aquel mandato que se dá sin condición alguna. Y cuando decimos -

pagar una cantidad determinada de dinero a la vista, queremos decir -

que el cheque deberá ser cubierto por la suma de dinero que en 61 se

scñale de manera inmediata, esto ~s, al momento de su prescntaci6n. 

a) CARACTERES JURIDICOS 

Atendiendo a las caracter!sticas que posee el cheque, podemos seña 

lar las siguientes: 

1) Por ser IH un titulo de crédito y por ende un documento, tene-

mos que éste es constitutivo, dispositivo y formal. 

Hablamos de que es un documento constitutivo toda vez que (9) "la

redacci6n de aquellos es esencial para la existencia del derecho ... " 
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De tal manera que el documento dará vida al derecho en él conteni

do, a grado tal que el documento será lo principal y el derecho lo a~ 

cesorio, es decir, son imprescindibles para el nacimiento o constitu

ción de una situación jur1dica. 

Hemos visto, al hablar de que es un documento constitutivo, que -

sin el documento no existirá el derecho; por otra parte decimos que -

es dispositivo ya que para poder transmitir el derecho deberá transm~ 

tirse el documento, en otras palabras (10) 11 el documento es necesario 

para el nacimiento ... el ejercicio y ... la transmisi6n del derecho ... " 

Lo cual significa que se necesitará poseer el documento para poder -

ejerci.tar el derecho. 

Es formal en cuanto que la ley para que lo considere válido deberá

cumplir con ciertos requisitos y menciones necesarios, pues sin ~stos

no producirá efecto alguno como titulo de crédito y, por ende será nu

lo. 

2) Contiene los caracteres de incorporaci6n, legitimación, literal! 

dad, autonom1a y abstracción. 

Incorporación.- Significa que el derecho se adhiere al documento. 

Se dá una compenetración del derecho con el documento; de tal manera

que de no existir el titulo tampoco existir1a el derecho; asi también 

el derecho no se podria exigir, ni transmitir si faltare el documento

y al disponerse del documento también se dispondr1a, por consiguiente, 

del derecho. 

La incorporaci6n se dá de una manera tan estrecha que el derecho se 

convierte ~n accesorio del documento, por lo que el derecho no podr!a

existir ni se podr!a ejercitar de faltar el documento. As! las cosas,

para poder ejercitar el derecho, transmitirlo, gravarlo o para darlo -

en garant!a, forzosamente tales actos deberán recaer sobre el documen

to, lo cual implica tener la posesión del mismo. 

Podemos observar entonces, como todo lo que le suceda al documanto

le repercutirá necesariamente al derecho en 61 plasmado, as1 si áquel

es anulado o destruido el derecho correrá la misma suerte. 

Por dltimo diremos que ~n virtud de la incorporación quién tenga en 

su poder el documento también tendrá el derecho. 

Literalidad.- Quiere decir esta figura que se deberá atender a lo -
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expresament~ señalado (consignado) en el texto del documento, es de-

cir, que el librador se obliga para con el beneficiario en los térmi

nos de aquél y todo aquello que no aparezca expresamente asentado po

drá pedirse. Por consiguiente, solamente podrá pedirse lo que se en-

cuentre asentado en el texto del documento. 

Al respecto, señala RODRIGUEZ RODRIGUEZ que (11) "Del mismo modo,

los actos juridicos que han de tener trascendencia sobre la vida y -

eficacia del titulo valor han de constar precisamente en el texto del 

documento como ocurre con los endosos, avales, constancias de pago y

cualquiera otra circunstancia semejante. La literalidad de los titu-

los valores equivale a afirmar que nada que no esté en el titulo, o -

que no sea expresamente invocado por el mismo, puede tener influen-

cia sobre el derecl10 incorporado a él". 

Adhiriéndonos a lo apuntado por RODRIGUEZ RODRIGUEZ, podemos agre

gar, de acuerdo con lo preceptuado por el articulo 13 de la L.G.T.O.C. 

que en caso de alteración del texto del documento, aquellos que lrnbi.':'_ 

ran afirmado com posterioridad a.ella, quedarán obligados de acuerdo

al texto alterado, d8 donde podemos concluir dicien.do que quién firme 

después de que ha sido falsificado o alterado el texto del documento, 

se obligará en tales términos. 

Tenemos entonces que el derecho incorporado en el documento, sola

mente podrá ejercitarse atendiendo a los términos en que éste se con 

signe en el texto del mismo. 

Legitimación.- Consiste en que u11a persona, física o moral, tenga

el poder de ejercitar el derecho c.onsignado en un documento, aún cua~ 

do no sea su titular, esto es, que no se necesita comprobar que el b~ 

neficiario, detentador o poseedor es el titular del derecho consigna

do, sino simplemente que se le atribuye a éste el poder hacerlo valer. 

Consecuentemente, basta la posesión, acompañada de la presentaci6n 

del documento, para que se legitime a su tenedor; debiendo tener cui

dado según que el documento sea al portador o nominativo (a la 6rden), 

pues en el primer caso sólo podrá ejercitar el derecho aquella perso

na que lo tenga en su poder, es decir, que lo posen, mientras que en

el segundo caso, sólo podrá ejercitar el derecho aquella persona que

en un principio se señale en el documento, y si no lo es, que lo de-

tente en virtud de una serie ininterrumpida de ehdosos. 
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Por otra parte, en lo conserniente al deudor del documento, éste -

quedará liberado de su obligación si cumple sin dolo o culpa grave -

en favor de quién esté legimitado, sin importar que no sea el titular 

del documento. 

Por su parte (12) "PALLARES señala que" ... la legitimación consiste 

en los efectos que la ley atribuye a la posesión del titulo, mediante 

la cual se presume que el poseedor es el titular de los derechos que

dinarnan del documento. La presunci6n es iuris tantum y puede ser des

truida en los casos de robo, extravio del titulo y adquisición de él

con mala fé o con culpa notoria, de acuerdo con las prevenciones de -

los articules 42 y 43 ... " 

Autonomia.- Con esta figura quiere decirse según (13) Mauricio Ya

darola que 11 El derecho que el titulo de cródito transmite en su circu 

laci6n a cada nuevo adquirente es un derecho aut6nomo, es decir, des

vinculado de la situación juridica que tenia el transmitente; de modo 

que cada nuevo adquirente del titulo de crédito recibe un derecha que 

le es propio, autónomo, sin vinculo alguno con el derecho que tenf.a -

el que se lo transmite y, por ende, libre de cualquier defensa o 

excepción que el deudor demandado para el pago (ya sea librador, o -

aceptante, endosante o avalista) podria haber opuesto a un poseedor -

precedente". 

As! tenemos que cada poseedor del documento, cada uno de sus adqu.!, 

rentes sucesivos, podrá ejercitar los derechos derivados del documen

to, sin que por tal ejercicio se le pudieran oponer las cxcepcioncs,

que se les podrfan haber opuesto a cualquiera de sus predecesores, to 

mando en cuenta la calidad personal de cada uno de ellos. 

También podemos observar, en esta figura, como el obligado cambia

rio al pagar el cheque, podrá exigirles a los signatarios anteriores 

la obligación integra, de tal manera que cada una de las obligaciones 

cambiarias será diferente a las otras. Además, el derecho del tenedor 

será inmune a las excepciones que pudieran oponerle el deudor a los -

tenedores precedentes. 

Por Gltimo, podemos decir que existe una independencia de cada ti

tular del documento respecto a los que le precedieron en su tenencia; 

de manera que habrá una independencia de causa de transmisión del do

cumento, originándose derechos propios y diversos a favor de cada uno-
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de sus titulares, 

As1 también, debemos hablar de como las obligaciones plasmadas en 

el documento son independientes entre si a grado tal gue la invali-

dez de una o varias de las obligaciones consignadas en el titulo no 

invalida a las demás. As1 tenemos gue de acuerdo con el articulo 13-

de la L.G.T.O.C. los signatarios posteriores a la fecha de la alter!!_ 

ción del texto del documento, se obligarán de acuerdo al texto alte

rado; mientras que los anteriores se obligarán de acuerdo al texto -

original, y para el caso de que no se pudiera comprobar si la firma

gue aparece en el título fué puesta antes o después de gue fuera al

terado el texto del título, se estimará que fu~ antes. 

Abstracción.- Se habla de gue un titulo de crédito es abstracto-

porque se prescinde de la causa que motivó su emisión o transmisión. 

Podemos observar entonces gue las obligaciones señaladas en el -

título son abstractas, no porque carezcan de causa, sino porque el -

legislador las considera sin caus;:i por cuestiones de órden econ6mico 

y seguridad jur1dica. 

(14) "La Ley desliga el documento de la obligación comprendida en 

el titulo de la relación jurídica fundamental para mejor proteger 

los derechos de los tenedores de buena f6 11
• 

Al respecto comenta (15) PALLAl\ES que la separación gue se dtí. cntre

el titulo y su causa es para proteger al acreedor de las cxcepcio-

nes que pudieran derivarse de la causa y dando seguridad al título,

de manera que éste se convierta co un casi sustituto del dinero. 

Para finalizwr diremos que la abstracción se refiere tanto a los

derechos como a las obligaciones que se señalan en el documento y no 

a éste mismo. No se necesita la relaci6n causal que explique el ori

gen del título, pues basta con gue el titulo sea emitido y circule -

con las formülidades legales para que existan los derechos y obliga

ciones ahí asentadas; atendiendo a las doce fracciones contenidas -

en el artículo 8 de la L.G.1'.0.C. no aparece excepción alguna que -

haga eficaz el documento de no ir prccidido de una rclaci6n causal,

ya gue la causa gue genera los derechos y obligaciones asentadas cn

el titulo son precisamente los ahi señalados, ra26n por la cual el -
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título no tiene como causa el negocio jurídico que motivó su emisión 

o transmisión, sino lo señalado en el texto del mismo. 

3) El cheque es cosa mercantil. 

Por ser el cheque un titulo de crédito se entiende que tiene caracter 

absolutamente mercantil, y atendiendo al articulo 1 de la L.G.T.O.C. 

€ste preceptua que ºSon cosas mercantiles los tí.tules de cr6dito. Su 

emi si6n, cxpedic i6n, endoso, a va 1 o aceptac i6n . ... son actos de come!_ 

cio". 

Tambi~n se le considera como acto de comercio, en virtud del ar

ticulo 75 de nuestro Código de Comercio, al señalar que son actos de 

comercio ... fracción XIX.- "Los cheques, letras de cambio o remt!sas -

de dinero de una plaza a otra toda clase de personas". 

4) El cheque es un titulo ejecutivo. 

Con esto queremos decir gue se encuentra provisto de una caracte

r!stica especial, en comparaci6n con otro tipo de documentos como -

lo son los civiles. 

Al igual que la letra de cambio y pagar~, entre otros docurncntos

mercantiles, el cheque es ejecutivo, lo cual significa que se podr~

ejercitar la acci6n en contra de cualquiera de los signatarios por -

su importe total, así como de sus intereses y gastos accesorios, sin 

que sea necesario que previamente. hubiese reconocido su firma el de

mandado, ésto al tenor de lo dispuesto por los artículos (16) 167 y-

196 de la L.G.T.O.C. 

1'ambién en nuestro Código de Comercio, al hablar de los juicios -

ejecutivos señala en su articulo 1391 fracción IV que! traen apareja

da ejecuci6n 11 Las letras de cambio, libranzas, vales, pagar~s y ade

más efectos de comercio ... " 

5) Son obligados solidarios los signatarios del cheque. 

Con esto se quiere decir, segan se desprende de los articulas 90,-

154, y 196 de la L.G.T.O.C., que los signatarios se obligan solidari~ 

mente, lo que significa que el tenedor podrá exigir la totalidad de--

la presentación consignada en el titulo a cualquiera de ellos. Pudie~ 

do el último tenedor del documento ejt!rcitar la acción cambiaría con-
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tra todos a la vez, alguno o algunos de los signatarios sin que por

ello pierda la acción contra los demás y sin que tenga que seguir el 

6rden en que aparezcar1 las firmas de los signatarios; tendrá el mis

mo derecho del tenedor, aquel signatario que pague el documento res

pecto de los signatarios anteriores, del librador y de sus avalistas. 

6) El cheque es un tltulo de vencimiento a la vista. 

Por su naturaleza misma es el cheque un documento que vence a la

vista.. 

Al respecto el artlculo 178 de la L.G.T.O.C. preceptua que el ch~ 

que será siempre pagadero a la vista, es decir, en el momento mismo

de su presentaci6n, teniéndose por no puesta, cualquier inserción en 

contrario. 

7) El cheque es un tltulo netamente bancario. 

De acuerdo con lo que dispone el articulo 175 de la L,G.T.O.C. el

cheque sólo podrá ser expedido a cargo de una institución de crldito

o banco, pues de lo contrario no producir~ efectos de titulo de crédi 

to. 

8) Deberá contar el cheque con una previa provisión de fondos. 

Ello significa que el librador deber~ contar co11 fondos suficien-

tes en poder del librado, µa~a que 6ste pueda pagarlo al tomador, tc

ncdol· o beneficiario al momento de su presentación. 

Lo anterior se desprende del articulo 175 de la L.G.T.O.C. al se

fialar que el cheque s6lo podrá expedirlo qui~n tanga fondos disponi

bles e11 un banco (librado) y 6ste le haya autorizado para librar che 

ques a su cargo. 

9) El cheque pertenece a la categoria de los titulas carnbiarios. 

Hablamos de títulos cambiarios por ser su prototipo la letra de -

cambio. En efecto, el cl1eque y la letra de cambio tienen grandes se

mejanzas, pero no por ello se puede decir que sean iguales, ya que -

también tienen gra11des diferencias. 

Se debe precisamente a que la letra de cambio surgi6 a la vida j~ 

ridica antes que el cheque, que es por ello que se le aplican algu--
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nas disposiciones de aquella para éste, de acuerdo a lo precepuado en 

el articulo 196 de la L.G.T.O.C. 

B) PRESUPUESTOS DE EMISION DEL CHEQUE 

Toda cosa, situaci6n o acto para poder origi11arse necesariamente-

debe contar con ciertos presupuestos. De esta manera, para que pueda

emitirse un cheque es necesario que existan: una institución de crGd! 

to (Banco); que exista en poder de Asta fondos disponibles (provisión 

de fondos) y, por Gltimo, contar el librador con la autorización co-

rrespondicnte por parte de la instituci611 bancaria. 

b.l) Que se trate de una institución bancilria o banco (li~rado). 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 175 de la L.G.T.O.C. cl

cheque solo podrá librarse a cargo de una institución de crédito o -

banco, es decir, la 6rden de pago que contiene el cheque se dirigirfi

fo1·zos~mentc a un banco. 

Sobre el particular la Ley Reglamentaria del Servicio Pdblico de-

Banca y Crédito señala en su articulo 2 que "El servicio público de -

banca y crédito ser5 prestado exclusivamente por instituciones de cr! 

dita constituidas con el caracter de sociedad nacional de crédito en

los términos de la presente ley. Las sociedades nacionales de crédito 

serán: 

1.-Institucioncs de banca mOltiple; }" 

II.-Instituciones de banca de desarrollo. 

As1 también, el mismo ordenamiento en su articulo 30 preccptua gue -

''Las instituciones de crédito podrán realizar las operaciones siguien

tes: 

I.-Recibir dep6sitos bancarios de dinero: 

a) A la vista; .... 

VI.- •.• otorgar préstamos o créditos ... " 

Podemos observar cnt6nces que la falta de calidad del librado, es

to es, de la institución de crédito (banco) recaerá sobre la validez

del cheque; raz6n por la.cu3l todo cheque que sea emitido a cargo dc

una persona diversa a una institución de crédito no valdr.1 ni produc.!:_ 

r§ efectos de cheque. 
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b.2) Provisión de fondos disponibles. 

Para abordar este topico, empezaremos por explicar lo que debemos

entender por provisión, la cual para (17) R~BORA consiste en "la suma 

de valores que el girado tiene en su poder o debe recibir anticipada

mente para verificar el pago de un efecto comercial" 

Por su parte (18) MAFFRE la define como "un crédito exigibla por -

una suma liquida, adeudado por el girado al librador, proveniente de

una causa cualquiera''. 

Nosotros estimamos que por provisión debemos entender aquel derecho 

de crédito que tiene el librador en contra del librado (Banco), en vir 

tud de un dep6sito de dinero eiectuado por .:iquel a éste o a través de

una apertura de crédito que el banco conceda al librador. 

Debemos hacer el señalamiento de que nuestra L.G.T.O.C. e11 diversos 

preceptos habla de fondos disponibles, sumas a disposición, fondos del 

librador, con lo cual se está refiriendo precisamcrite, a la provisión. 

Ahora bi~r1, para que dicho derecho de crGdito que tiene el librador 

en contra del librado pueda emplearse como provisión, se nocesita que

adernás de ser anterior a la emisión del cheque, se~ disponible. 

Sobre esto ( 19} Felipe J, Tena señal a que "El cheque presupone una pi·~ 

visión constituida precisamente en dinero, exigible, o más exactamente 

disponible en el momento de la expedici6n del titulo ... " 

El hecho de contar con provisi6n o tener fondos, c;uicre decir que-

el librador tiene un cr~dito en contra del librado. 

Decimos que el derecho de crédito que constituye la provisión, es -

disponible si contiene una cantidad liquida, esta es, de cu311tia dote~ 

minada y es exigible, es decir que puede ~xigirse su pago en el momen

to mismo en que sea prcse11tado el cheque al librado. Sobre 6sto (20) -

CERVA!\TES AHUMAD!\ señala que "un fondo se.:i disronible quiere decir que, 

adern~s de ser liquido y a la vista, el deudor tic11c la obligación de -

mantener el fondo a disposición del acreedor, y que 6stc puede detcrm! 

nar el momento dwl retiro por un requerimiento que depende de su vulu~ 

tad. En esta situ~ci6n, el deudor no puede obligar a su acreedor .:i re

cibir ni puede liberarse haciendo la correspondie11tc co11sign.:ici6n 11
• 

1\gre..3ando C]UC "El. [o:ido dis::oniblc no está s.ijeto a prcscrip.=i6n p:>rquc la obligaci6n 
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del deudor es la de mantener en disponibilidad, y consecuentemente, -

no es un crédito exigible porque no es de plazo vencido, sino que ve~ 

ce a voluntad del acreedor, a la vista, o sea, a la presentaci6n de -

la 6rden de disposici6n que éste libre•. 

Por su parte (21) GRECO sefiala que "la provisi6n se caracteriza -

por estar constituída precisamente por un crédito disponible ... carac

teriza al crédito disponible la obligaci6n a cargo del deudor de te-

ner la cosa a disposici6n del acreedor, en disponibilidad 11
• 

Nos9tros estimamos que la disponibilidad consiste en la cantidad-

determinada de dinero que tiene en su poder el librado, ya sea por un 

dep6sito que haya hecho el librador, o bi!!n, por un cr!!dito que le ha 

ya otorgado aquél a éste, y que deberá tener en forma permanente e in 

mediata para atender los reque~imentos que el librador le haga con 

respecto a los cheques que emita. 

Podemos observar ent6nces, que la relación de provisión de fondos

se dfi Dnicamente entre el librador y el librado (Banco). 

Enseguida pasaremos al estudio del momento en que debe constituir

se la provisi6n en poder del librado. La cual, al tenor de lo que di~ 

pone la L.G.T.O.C. en su artículo 175 deberl existir antes de la emi

si6n del cheque. 

No estamos de acuerdo en que la provisión tenga que existir antes 

de la emisión del cl1equc, ya que lo que la ley sanciona es que el do

cumento no sea pagado u su presentación; de manera que, no obstante -

que al momento de su emisión no existieran fondos, µero al momento de 

su presentación éste fuera pagado no habrá sunci6n alguna. Por el cC!n-

trario, si es emitido el cheque sin que existan for1dos, y se presenta 

el cheque a11tc el librado y no es pagado, e11t6nces el librador será -

responsable de la emisión de cl1cgue impagable, al tenor de lo que pr! 

ceptua nuestro C5digo re11al vigente para el Distrito Federal en su ªE 
t!culo 387 fracción XXI, delito gue constituye el ounto fundamental -

del presente trabajo. 

b. 3) l\UTORIZ!;CION 

Siguiendo con lo preceptuado en el articulo 175 de nuestra L.G.T.O, 

C., podemos observar como la figura de la autorizaci6r1 para la cmisi6n 
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de cheques, sólo se podrá dar a través de una institución de crédito -

para con el librador. 

En el terce párrafo del citado articulo se señala que "La autoriza

ción se entenderá concedida por el hecho de que la institución de cré

dito proporcione al librador esqueletos especiales para la expedición

de cheques, o le acredite la suma disponible en cuenta de depósito o a 

la vista". 

Sobre esta figura hay algunos autores que observan que la autoriza

ción se dá en virtud de un contrato gue celebran librador, y librado-

al cual se le conoce como "CONTRATO DE CHEQUE"; en tanto que otros a~ 

tares sefialan que no es exacto, ya que realmente se trata de (22) ''una 

claúsula, pacto o contrato accesorio de un contrato principal de depó

sito, de apertura de crédito, etc." Razón por la cual el "CONTRATO DE

CHEQUE" siempre, estará impl1cito en forma de claCi.sula accesoria en -

los contratos de depósito a la vista o en los de apertura de crédito,

ello de conformidad con lo que dispone el articulo 269 de la L.G.T.O.C. 

Debemos observar ent6nces, que (23) "El contrato de cheque, es de-

cir, la autorización para el giro, siempre se hace como un pacto acce

sorio o adicional al contrato de depósito o al de apertura de crédito. 

Esto es, de un depósito de dinero en un banco se pacta gue podrán gi--· 

rarse cheques hasta por el importe del depósito; con motivo de una a-

pertura de crédito se pacta gue el acreditado podrá girar cheques a -

cargo del bnnco hasta por la cuant1a que se determine 11
• teni'3ndose en

tónces por autorizado al librador para la expedición de cheques, pudi

endo disponer de los fondos con que cuenta en poder del banco de mane

ra tácita o expresa. Ser~ expresa si el banco lo señala de esa forma-

forma en el contrato de depósito o de apertura de crédito; mientras -

que será tácita si el banco le entrega al librador un talonario de ch~ 

gues. 

b.3.l) CONTRATO DE CHEQUE 

Pra que el librador pueda expedir cheques, se necesitará que previ~ 

mente haya celebrado con el librado un contrato de depósito a la vista 

o de apertura de crédito, ya que en virtud de cualquiera de ellos se -

dará irnpl1citarnente el contrato de cheque. Todo esto de conformidad -

con el articulo 269 de la L.G.T.O.C. 
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As1 las cosas, es a través de la celebración de cualquiera de di 

chas contratos como el librado proporcionará al librador el "talan! 

ria de cheques o chequeraº, debiendo de firmar 6ste, además, la "t~ 

jet~ de firmas". 

Dicha tarjeta contendrá (24) "el nombre del cuentahabiente, dire!:_ 

ci6n, teléfono, as! como otros datos que permitan identificar la fe

cha y lugar de la apertura de la cuenta, la firma de la persona que

otorg6 su ''Conocimiento de firma'' al cuentahabiente y la firma autó

grafa de éste". 

Bien importante es la '1 tarjcta de firmas'' para el librado, ya -

que en virtud de ella girará la autenticidad de la firma del libra-

dar. 
En cuanto al "talonario de cheques" o "chequera", la emisi6n del

cheque deberá hacerse en esqueletos o formatos por llenar por parte

del librador, los cuales serán proporcionados por el librado. Siendo 

de gran utilidad el empleo de los mismos, pues de esta manera se ha

ce dificil la falsif icaci6n de ellos; y para el caso de qua se emi-

tiera un cheque en un formato diverso a los proporcionados por el li 

brado, no obstante que contenga todos los requisitos exigidos µor la 

ley, no valdrá como tal. 

Podemos observar que con el empleo de dichos formatos se obtienen 

importantes ventajas, a saber: a) El tipo de papel dificulta su fal

sificaci6n; b) Se encuentran scñu.lados todos los requisitos esencia

les, dejando Gnicamente los espacios relativos a lugar y fecha de -

cmisi6n, cantidad a pagar, nombre del beneficiario y firma del libra 

dor. 

b. 3. 2) llPERTURJ, DE CREDITO 

El contrato de Apertura de Cródito consiste en que (25)" ... el -

banco acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposici6n 

del acreditado para que .:\ste haga uso del cródito concedido en los -

t~rminos y condiciones convenidos, oblig~ndose el acreditado a resti 

tuir las sumas de que disponga''. 

Es común en este contrato que se pacte la obligación, por parte -

del librado (acreditante), de acreditar en cuenta de cheques las ca~ 

tidades de dinero que ponga a disposición del librador (acreditado)-



para que éste pueda disponer de las mismas a t~avés de la expedici6n 

de cheques. 

Como podemos observar, los elementos personales del contrato de -

Apertura de Crédito son: 

a) Acreditante (librado).- Lo es aquella que concede el crédito: 

b) l•creditado (librador).- Viene a serlo quién acepta el crédito 

concedido. 

As1 pues, de conformidad con el articulo 291 de la L.G.T.O:C., u

na vez que el acreditado haya dispuesto del crédito 6oncedido, debe

rá restituir las cantidades de dinero de las que dispuso, as1 como -

también a pagar los intereses, gastos, comisiones y demás que se hu

biesen estipulado, al librado. 

Existen dos clases de contrato de Apertura de Crédito: simple Y -

en cuenta corriente. 

En el simple, el acreditado (librador) podrá hacer abonos a su -

cuenta antes de que venza el plazo fijado para que devuelva las can- 1 

tidades de dinero de las que dispuso, y si lo hace, no podrá retirar 

las nuevamente. 

En cuenta corriente el acreditado podrá efectuar abonos antes de

la fecha de liquidación, en reembolso total o parcial de las cantid~ 

des de dinero de las que hubiere dispuesto, pudiendo en tanto el CD!!_ 

trato siga vigente, a disponer del saldo que tenga a su favor. Ello

de conformidad con el articulo 296 de la L.G.T.O.C. 

Debemos agregar que en virtud del contrato de Apertura de Crédito 

el acreditante no solo se obliga a poner una determinada cantidad de 

dinero a disposición del acreditado librador, sino también a contra

er una obligación por cuenta de éste. 

C) REQUISITOS Y PRESUNCIONES 

De acuerdo con el articulo 176 de la L.G.T.O.C. los requisitos --

que el cheque debe contener son: 

a) Mención de ser cheque; 

b) Lugar de expedición: 

c) Fecha de expedici6n: 

d) Orden incondicional tle pagar determinada cantidad de dinero: 
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e) Nombre del librado; 

f) Lugar de pago; y 

g) Firma del librador 

Antes de entrar al estudio de <.:ada uno de dichos requisitos hare

mos algunas presiciones. 

Hemos visto, al estudiar los caracteres jurídicos que el cheque -

es esencialmente formal, de manera que (26) 11 la ley ha establecido -

en materia de títulos de crédito un sistema estrictamente formalis

ta, atendiendo a la especialfsima naturaleza jurídica de los mismos. 

La suscripci6n y transmisi6n de tal~s documentos se encuentran some

tidas a una serie de requisitos de caracter formal, que la ley enum~ 

ra taxativamente. La omisi6n de esos requisitos hace que el acto rea 

!izado no produzca los efectos previstos por la ley''. 

Para el caso de que el cheque no contenga determinados requisitos 

no producirá efectos, a no ser que aquellos los supla expresamente -

la ley a través de presunciones. Al respecto señala ASCARELLI (27) -

''Los requisitos formales que la ley exige para que un documento ten

ga la calidad de título de crédito se imponen bajo pena de nulidad,

ya que el rigor cambiario va unido por la ley a la observancia de re 

quisitos rigurosos de forma, a falta de los cuales no puede haber t! 
tulo cambiario ni obligaci6n cambiaría''. 

Sobre el particular, el artículo 14 de la L.G.T.O.C. dispone que

los documentos que ahí se regulan (entre ellos el cheque), produci-

rán sus efectos siempre y cuando contengan las menciones y cumplan -

con los requisitos que sefiale dicha ley y que ésta no presuma expre

samente. Por su parte el artículo 8 fracci6n V del mismo ordenamien

to, señala corno excepciones y defensas oponibles a las acciones deri 

vadas de un título de crédito, las que se funden en la omisi6n de -

los requisitos o menciones que debe contener. 

Enseguida pasaremos al estudio de todos y cada uno de los requis! 

tos del cheque y sus presunciones. 

c .1) MENCION DE SER CHEQUE. 

Este requisito se refiere a la rnenci6n que deberá contener el do

cumento, es decir, deber~ contener la menci6n de ser cheque, para -

que de esta manera sea ftí.cil su identif icaci6n y no se le pueda con-
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fundir con algún otro título. 

Lo que acontece comunmente es que el librado al proporcionarle los 

formatos de los requisitos que exige la ley y algunos otros los deja

en blanco para ser llenados por el librador. 

Entre los requisitos que se encuentran señalados en tales formatos 

encontramos precisamente la expresi6n ºPáguese por este cheque". 

c.2) LUGAR DE EXPEDICION. 

En el cheque deberá señalarse con toda precisi6n el lugar en donde 

éste es expedido, ya que es importante por lo siguiente: 

1).- Para los plazos de presentaci6n al cobro, pues éstos variarán 

según se trate de cheques pagaderos en el mismo lugar de expedici6n -

o en algfin otro; 

2) .- Se computan los plazos de revocaci6n y de prescripci6n; 

3) .- Se determinará la aplicaci6n de leyes extranjeras en cuanto a 

los titulas gue se expidan fuera de la República; y 

4).- También sirve para calificar su validez, atendiendo a la ley

del lugar de emisi6n. 

Ahora bi6n, en el caso de que se omitiera señalar el lugar de emi

si6n, la L.G.T.O.C. en su articulo 177 dispone gue se tendrá por lu-

gar de emisi6n aquellos lugares que se indiquen junto al nombre del -

librador o del librado; si fueren varios los lugares valdrá el prime

ro de ellos y los demás se tendrán por no puestos, para el caso de -

que no hubiere indicaci6n alguna del lugar, se presumirá que el che-

c¡ue fue emitido en el domicilio de_l librador y pagadero en el del li

brado, y si éstos tuviesen establecimientos en diferentes lugares, se 

entenderá que el cheque fué expedido o pagadero en el establecimiento 

principal del librador o del librado. 

c.3) FECHA DE EXPEDICION 

Este requisito se tendrá por cumplido cuando en el texto del cheque 

se indique el d!a, mes y año en el que se expida. 

Es importante este requisito, ya que en virtud de él: 

a) Se determina si el librador era capaz al momento de su emisi6n; 

b) Comienza a correr el plazo de presentaci6n para su pago; 

e) Empieza a contarse el plazo para revocaci6n y prescripci6n; 



58 

d) A partir de la expedición deberá existir la provisión; y 

e) Se tipificará el delito de emisión de cheque impagable. 

La fecha deberá ser aut~ntica, o sea, la real de emisi6n. Aunque -

suele acontecer que el cheque sea antedatado o postfechado. 

Estaremos en presencia de un cheque antedatado, cuando se asiente

como fecha de emisión una anterior a la real¡ mientras que un cheque

postdatado será aquel en eonde se señale como fecha de emisión una -

posterior a la real. 

En el caso del cheque postfechado, que es el que más se emplea en

la práctica, éste no representa problema alguno para su pago, pues al 

articulo 178 de la L.G.T.O.C. preceptua que el cheque que sea presen

tado para su pago antes de la fecha en 11 indicada, se pagará a su 

presentación, toda vez que los cheques son pagaderos a la vista. 

c.4) ORDEN INCONDICIONAL DE PAGAR 
UNA SUMA DETERMINADA DE DINERO 

El cheque deberá tener por contenido una 6rden incondicional de p~ 

gar una determinada cantidad de dinero, la cual dirigirá el librador

a! librado, para que Gste la cumplimente en favor del tomador, sea en 

moneda nacional o extranjera, atendiendo al tipo de contrato {depósi

to o apertura de crédito) celebrado. 

Por lo que respecta a la cantida de dinero que deberá señalarse -

en el cheque, ésta podrá hacerse mediante cualquier procedimiento me

cánico como lo es la impresión o perforación e inclusive en forma ma

nuscrita. Debiéndoce hacerse constar tanto en palabras como en cifras, 

y para el c~so de que hubiese discrepancia entre una cantidad y otra, 

el artfculo 16 de la L.G.T.O.C. señala que valdrá la escrita en pala

bras y si apareciera la cantidad escrita varias veces en palabras y -

en cifras, se estará a la cantidad menor. 

La cantidad de dinero, que se señale en el cheque, deberá pagarse

sin condición alguna, esto es, sin restricción alguna; no pudiéndose

tampoco, pactar intereses ni claGsula penal. 

Se cumple con este requisito con la expresión "PAGUESE" que se en

cuentra señalada en los formatos que proporciona el librado al libra
dor. 

c.5) NOMBRE DEL LIBRADO 
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Corno hemos visto el cheque contiene una orden incondicional de pa

gar una determinada cantidad de dinero, la cual deberá dirigirse a -

una persona para su cumplimentaci6n, siendo ésta el librado. 

Por lo que se refiere al nombre del librado (Banco) , ~ste se com-

pondrá por la raz6n o denorninaci6n social correspondiente, la cuál de 

berá de permitir su perfecta identificaci6n. 

Solamente podrá señalarse en el cheque un solo librado, aunque el

rnismo podrá ser cobrado en diversos lugares, es decir, en las difere~ 

tes sucursales que existen en una misma plaza o en plazas diferentes. 

c.6) LUGAR DE PAGO 

Se deberá indicar en el texto del cheque el lugar en el que deber~ 

efectJarse el pago del mismo. 

De llegar a faltar este requisito, se aplicarán las presumciones -

estudiadas en tratándose del lugar de expedici6n, esto es, se tendrc1.

como lugar de pago el indicado junto al nombre del librado; si fueren 

varios lugares los señalados, valdr5 el escrito en primer término y -

los demás se tendrán por no puestos; y si definitivamente no se indi

care lugar de pago, éste tendrá por pagadero en el domicilio del li-

brado y si tuviese varios, lo será el principal de ellos. 

c. 7) FIRMA DEL LIBRADOR 

Empezaremos por decir que el librador es aquella persona-f!sica a

moral que expide el cheque y que, por consiguiente, es la Onica que -

se obliga al pago del mismo frente al tomador y sucesivos tenedores. 

Será necesario estudiar, en esta parte, lo referente a la incapaci 

dad y representaci6n del librador, para finalmente abordar lo referen 

te a la firma de éste. 

Por lo que respecta a la capacidad para ser librador, esto es, pa

ra poder emitir cheques, tratándose de personas f1.sicas, ósta la ten

drán en forma general para la emisión de tftulos de cródito, de esta

manera tendrán capacidad legal para emitir titulos de crédito. 

'l'oda persona que de conformidad con la legislaci6n mercantil y con el 

derecho común la tenga para contratar, de conformidad con lo que dis

pone el articulo 3 de la L.G.T.O.C. 

En virtud de lo anterior, carecen de capacidad para emitir cheques 
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y, por ende, obligarse carnbiariamente los menores de edad, no emanici

pados Y los mayores de edad declarados en estado de interdición (como 

resulta de los privados de inteligencia por locura, inbesibilidad: los 

sordomudos que no saben leer ni escribir; los ebrios consuetudinarios

y los que habitualmente consumen drogas enervantes, todo ello de con-

formidad con los articules 23 y 449 del Código Civil Vigente para el -

Distrito Federal). Pudiendo observar, ent6nces, que tales personas por 

tener incapacidad natural y legal no podrán emitir titules de crédito. 

De esta manera podemos observar que las obligaciones cambiarías --

que contraiga un incapaz serán nulas; aunque atendiendo al principio -

de autonomla, el hecho de que sea nula la obligación del librador, no

. impedirá que surtan sus efectos las dem~s obligaciones contraídas por

otros firmantes (articulo 12 de la L.G.T.O.C.). 

Enseguida trataremos lo referente .:i la representacióf\ para poder -

emitir titules de cr6dito. 

Primeramente diremos que son aplicables al cheque las normas gene

rales que se encuentren previstas para lu representación. Así cncontr~ 

remos que el articulo 9 de la L.G.T.O.C. señala las formas en virtud -

de las cuales se podr6 conferir representación para emitir titules de

crédito, a saber: 

a) Por medio de poder, el cuál deber§ inscribirse en el Registro de 

Comercio; y 

b) A través de simple declaración escrita dirigida al tercero con -

quién habrá de contratar el representante. 

Debemos hacer la precisión en que la facultad de obrar en nombre y

por cuenta de otro, no significa obligarlo cambiariamente, salvo lo 

que se hubiese señalado en el propio poder o en la declaración a que-

hemos referido. De esta manera, no bastará ni siguiera el poder amplí

simo para realizar actos de dominio como lo contempla el art~culo - --

2554 del Código Civil para el Distrito Federal. 

Es de señalarse que los administradores o gerentes de sociedades o

empresas mercantiles se tienen por autorizados, por ese solo hecho, p~ 

ra emitir cheques a nombre de aqu~llas, limitándose tal autorización -

por lo que señalen los es~atutos o poderes correspondientes. 

Por otro lado, si una persona emite un cheque en nombre de otra, e~ 

reciendo de facultades legal~s para ello, aquélla quedará obligada - -
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en lo personal, sin perjuicio de qu~el. representado aparente pueda -

ratificar los actos realizados por aquél. 

Suele acontecer que la ley estime, en algunos casos, facultada a -

una persona para emitir titulas de crédito, cuando una persona por rn~ 

dio de acciones o de omisiones ,de lugar a que se crea haber facultado 

a un tercero para que en su nombre suscriba t1tulos de crédito, en -

virtud de lo cual no podrá alegar falta de representación en contra -

del tenedor de buena fé, quedando obligado a cumplir con la obligaci-

6n contraiuu como si fuera propia. 

En lo que respecta a la firma del librador,diremos que, el libra-

dor ser~ el único responsable del pago del cheque y cualquiera estip~ 

laci6n en contrario se tendrá por no hecha, esto es, que el librador

no podrá librarse (al contrario de lo que sucede con un endosante} -

de su responsabilidad cambiaría. De ahí que ~e haga necesario que el

cheque sea firmado por el librador con su propio puño y letra (aut.6-

grafa). 

El librador tendrá la más absoluta libertad para estampar su firma 

en el cheque,no admiti~ndose el empleo de seud6nimo, sellos ni signos 

de ninguna especie. 

Tratándose de personas morales, 1.1 firma corrcsponderti a sus repr~ 

sentantes, debiendo constar la razón o denominación social de l¿i mis-

ma. 

En el caso de que se trate de cuentas colectivas de cheques, si se 

emite un cheque deberá contener todas y cada una de las firmas de los 

libradores, cuando ello tenga que ser as1, pues de lo contratio basta 

rá con la firma de cualquiera de los libradores autorizados. 

As1 pues, la firma autógrafa es aquel signo que(28) ·· .. individuali

za al ser humano y le da conciencia J.e ser su mejor elemento para se

ñalar impcrcccdcramente su voluntad". 

Como una manera de hacer más facil el pago de cheques se creó la

f igura del 11 Conocimiento de firma" que consiste en el (2~) ·acto por m~ 

dio d0l cual una persona estampa su firma autógrafa para hacer cons-

tar que conoce como leg1tima de su otorgante, otra, que regularmente 

le antecedeºª Esta figura aparece como un medio de identificación pa

ra hacer pagos y se da µara aquellas personas que no tengan manera -
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alguna de identificarse, tratándose de cheques nominativos. Lo que -

sucede es que dichas personas, por no contar con alguna identificac~ 

6n no podrán cobrar el cheque, pero al darse cuenta las institucio-

nes, de cr~dito de esta situación, autorizaron que los cheques nornin~ 

tivos se pagaran sin identificarse la persona que lo presentare al -

cobro, siempre y cuando el librador firmase en el reverso del cheque 

y junto a la firma del beneficiario, haciendo constar que la firma -

que antecedia era la legitima de éste, de tal manera que al presen-

tarse el tomador a cobrar el cheque,éste le ser& pagado cuando esta~ 

pe otra vez su firma ante el funcionario respectivo y l!ste se cerci~ 

rar~ de que se trate de la misma firma. 

Para concluir, por lo que respecta a los requisitos del cheque, -

diremos que la falta de alguno de los requisitos esenciales como lo

sen la mención de ser cheque, fecha de expedici6n, la 6rden incondi

cional de pagar determinada cantidad de dinero, nombre del librado -

y la firma del librador, producir§ la nulidad del titulo de crédito. 

La L.G.T.O.C. de esta manera trata de reducir al m5ximo los casos 

de nulidad del cheque, mediante el establecimiento de presunciones -

(en los casos de lugar de expedición y de pago) , a través de los cu~ 

les suple las omisiones, de conformidad con el articulo 177 de dicho 

ordenamiento. 

D) ELEMENTOS PERSONALES DEL CHEQUE 

Corno elementos personales del cheque tenemos a: 1) Librador; 2) -

Librado; y 3) Tenedor, beneficiario o tomador. 

Librador es aquella perso11a-ffsica o moral que e~ite el cheque y, 

por consiguiente, es el Gnico responsable de su pago. 

Librado lo será aquella instituci611 de cr~dito (Banco) e11carynda

del pago de los cheques que emita el librador. 

Tenedor, beneficiario o tomador lo es aquella persona-f1sica o -

moral-determinada o indeterminada, ante la cual el librador se obli

ga, por conducto del librado, a pagarle el cheque. 

E) CIRCULACION DEL CllEQUE 

Por ser el cheque un ~1tulo de cr6dito,éste cst~ destinado ha ha

cer circular la riqueza; pero tal circulación es más restringida en

el cheque que en otros titulas de cr6dito (letra de cambio), debido-
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a que por ser un instrumento de pago no permite una amplia circula~ 

6n. 

Al respecto señala RODRIGUEZ RODRIGUEZ que (30) "En el derecho m~ 

xicano, la ley de circulaci6n la fija el girador; los tenedores suc~ 

sivos pueden modificarla; pero solo en el sentido que la ley permite. 

Por su parte Angel Caso señala que la L.G.T.O.C. tiende (31) "a -

asegurar las mayores posibilidades de circulaci6n para los titules Y ... 
a obtener mediante esos titulas la máxima movilización de riqueza -

cor.lpatible con un régimen de s6lida seguridad". 

Atendiendo a la ley de su circulación los tit.ulas da crédito se-

clasifican en: r.om:inat.ivo!.; (a la CrCc:n) > al ¡·.ortad1:r. 

L.G.: .o.e. 

t0 • 1; ?ITULOS I:.E c;..EDITO N0MIHATIVOS. 

5·;:-:. .1 ~usi.lo-:· en los :iue se señala ej no::!:.rt.: d.e t'n~ µer;o:1 \ f:':si-:a-

~ :ri.,o;ali'2n ul tc:;:to Je:. i;h11 !Ue, dr:: con.:.crMióh.d ct1n !o qu(:. c.:::.~.9::me e::.

a~t~cu~o 2~ de la L.G.I.o.c. 

A~ora bi~n, los t1culos ~cminativos se entienden emitidos a la --

6rden, a menos que FCr alg~na inserción en su texto o por virtud del

endoso se señalen las clafisulas 11 no a la orden'' o ''no negociable'', 

nismas que podrán asentarlas cualquier tenedor y solamente podrá -

tra"'ls:-.. itir92 bajo cesión ordinaria. 

Podemos observar que tales restricciones a la libre circulación -

del cheque, originan que los cheques nominativos no puedan transmitir 

se, es decir, que no se puedan negociar. Como ejemplos podemos seña-

lar a los emitidos a favor del librado, cheque certificado, cheque -

para abono en cuenta y cheque de caja, ello de conformidad con lo que 

disponen los articules 179,198,199 y 200 de la L.G.T.o.c., pues de lo 

contrario podr1an circular como billete de banco. 

En el caso del titulo de crédito. nominativo éste podrá transmi-

tirse por endoso, cesión, por recibo o por cualquier otro medio le-

gal (herencin etc.); adem~s deber~ ser entregado el mismo. 

Tambi'n debemos observar que en un cheque nominativo podrfi sefia-

larse coma beneficiario: un tercero, el propio librado e inclusive -
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el mismo librador, todo ello de acuerdo a lo gue dispone el art1culo 

179 de la L.G.T.o.c. 

e. 2) TI TU.LOS DE CREDITO NOMINATIVOS 
'"NO NEGOCIABLES'" 

Hemos visto gue los t1tulos de crédito nominativos se entenderán

siempre emitidos a la orden, a no ser que el librador o cualquier t~ 

nedor inserte en el texto del chegue (v1a endoso) las claúsulas "ne

a la orden", 11 no negociable", "no endosableº"para abono en cuenta 11 o 

cualquiera otra semejante; o ya bi~n,por asi señalarlo la ley. Los -

cheques de esta manera emitidos sólo podrán transmitirse por cesi6n

ordinaria, al tenor de lo dispuesto en el articulo 25 de la L.G.T.O. 

C. ; aunque excepcionalmente podrá transmitirse por endoso a una ins

ticuci6n de crédito para su cobro, ello de acuerdo a lo preceptuado

en el articulo 201 de la L.G.T.O.C. 

Entre los cheques a los que la ley les impone el caracter de no-

negociables est4n los expedidos· o endosados a favor del librado, los 

de caja, los certificados y los de para abono en cuenta (artículos -

179, 198, 199 y 200 de la L.G.T.O.C.,respectivamente). 

Por lo que res~ecta a la cesi6n de un cheque no negociable, ésta

se realizará de conformidad con los articules 389 a 391 de nuestro -

C6digo de Comerc1o, as1 como por el derecho común, suplctoriamente. 

La manera de llevarse a cabo la cesión será en escrito privado -

que firmarán cedente, cesionario )" dos testigos, siempre y cuando no 

requiera consignarse en escritura pública (artículo 2033 del Código

Civil) y empezará a producir. sus efectos en el momento que se efect!: 

e la notificaci6n al deudor ante dos testiqos (articulas 390 del C6-

digo de Comercio). Debiéndose realizar la notif icaci6n al librado, -

no porque sea el deudor, sino porque es el representante del libra-

dar para el pago del crédito cedido. 

Dicha notificación solo la podrfi hacer el cesionario cuando pre-

sente el t1tulo justificativo del crédito cedido, es decir, al exhi

bir el cheque, pues éste se necesita para poder cobrar (articulas 17 

y 129 de la L.G.T.O.C., y·2037 del C6digo Civil). 

Los efectos que se producen en el cheque con motivo de la ccsi6n

ordinaria son: 
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a) Subroga al adquirente o cesionario en todos los derechos que el 

titulo otorga (articulo 27 de la L.G.T.O.C.). 

b) Se le podrán oponer al adquirente o cesionario las excepciones 

personales que el obligado podria oponerle al autor de la transmisión 

antes de ésta (articulo 27 de la L.G.T.O.C. y 2035 del Código Civil): 

y 

c) Unicamente responderá el cedente de la legitimidad del crédito

y de la personalidad con que efectuo la cesión (articulo 391 del Cód~ 

go de Comercio). 

e.3) TITULOS DE CREDITO AL PORTADOR 

El cheque será al portador si se omite señalar el nombre del bene

ficiario, o bien, si es señalado pero acompafiado de la claOsula ''al -

portador", o si solamente se inscribe la claOsula 1'al portador'', es -

decir, en cualquiera de los tres casos habrá indeterminaci6n de pers~ 

na para cobrarlo (articules 69 y 179 de la L.G.T.O.C.) 

En el caso de que se omita señalar el nombre del beneficiario o in 

sertar la clal1sula "al portador" (32) ... el tenedor puede llenar el -

blanco con su nombre". De esta manera se convertir1a el cheque en no

minativo. 

También podrá circular como cheque al portador el nominativo que-- i 

haya sido endosado en blanco. 

En cuanto a la forma de cjrculación del cheque al portador, éste - 1 

se trans~ite por simple tradición, es decir, con su entrega se trans

mite su ?ropiedad l'1por consiguiente,los derechos en el incorporados

teniendo su tenedor una posesión autónoma e independiente respecto a

anter io~es poseedores. 

Debemos observar como la L.G.T.O.C. prohibe, en su articulo 199, -

la emisi6n de cheques al portador en determinados casos, como lo son: 

Certificación de cheques al portador e imponiendo la forma nomina

tiva para los cheques de caja y de viajero. Ello es asi, en virtud de 

que si fueran al portador circular1an como papel moneda, tomándose -

atribuciones que sólo le canpeten al Banco de M(!xico, Precisamente, tra

t~ndose de Billetes de Banco, 6stos son titulas de crédito al porta-

dar. 
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e.4) TRANSMISION DEL CHEQUE POR RECIBO 

Esta figura se encuentra contemplada en el articulo 40 de la L.G. 

T.O.C. el cuál señala que los titulas de crédito nominativos podrán

transmitirse por recibo de su valor en el mismo documento, o bi~n, en 

hoja adherida a él, a favor de algún responsable del titulo, debién

dose señalar el nombre de éste. 

Tal figura hace las veces de endoso 11 sin responsabilidad"y se --

aplica cuando se ejercita la acción cambiaría de regreso. 

Por su parte el articulo 41 de la L.G.T.O.C. señala que el deten

tador del titulo de crédito podrá testar los endosos y recibos post~ 

rieres a la adquisici6n, pero nunca los anteriores a ella. 

Se produce este tipo de transmisión cuando el librado no paga el

cheque, es protestado y podrá ser pagado por un obligado en via de -

regreso, qui~n podrá,a su vez, cobrarlo al librador o a los endosan

tes anteriores a €1 en v1a de regreso. 

e.5) TRANSMISION DEL CHEQUE POR 
OTROS MEDIOS LEGALES. 

Además de poderse transmitir el cheque nominativo por conducto del 

endoso, de la cesión ordinaria o por recibo, se puede transmitir tam

bién por cualquier otro medio legal como podria serlo por herencia, -

adjudicación, daci6n en pago en juicio de quiebra, donación, etc. 

Por lo que respecta a sus efectos, el articulo 27 de la L.G.T.O.C. 

señala que la transmisión de un titulo de crédido por cesión ordina

ria o por cualquier otro medio legal diferente al endoso, subroga al

adquirente en cuanto a los derecnos que el titulo consigna, pero a -

la vez lo sujeta a las excepciones personales que el obligado podria

oponer al autor de la transmisión antes de ésta. 

Por su parte el articulo 2B de la L.G.T.O.C. dispone que quién ju! 

tifique que el titulo de crédito nominativo le fu6 transmitido por w1-

rredio diverso al endoso, podria exigirle al juez, por juriSdicción vol u!:_ 

taria, que haga constar la transmisión en el propio documento o en ho

ja adherida al mismo. 

f) ENDOSO 

Hemos visto como, finicamente, el cheque nominativo se transmite --
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por cesi6n ordinaria, por recibo, por endoso o por cualquiera otro -

medio legal. Siendo necesaria, en cualquiera de estos casos, la en-

trega material del cheque para que su tenedor pueda ejercitar el de

recho en él consignado. 

Es de observarse que s6lo mediante el endoso se cumplen plenamen

te con los principios cambiarios ya estudiados, en especial la auto

nom!a ya que en virtud de ésta no podr~n oponerse el endosatario las 

excepciones personales que podr1an haberse opuesto al endosante. 

Tenemos entonces que el endoso consiste en una anotación que se -

deberá hacer constar en el propio cheque o en hoja que se le adhiera 

(articulo 29 L.G.T.O.C.). 

Como elementos personales del endoso tenemos: endosante y endosa

tario. 

Endosante ser~ quién transmite el cheque y endosatario quién lo -

adquiera. 

Los requisitos que debe contener el endoso son: 

l) Nombre del endosatario: 

2) Clase de endoso: 

3) Lugar en el que se efectua: 

4) Fecha en el que se realiza: y 

5) Firma del endosan te o de la persona que suscriba 

ruego o en su nombre. 

el endoso a su 

De dichos requisito$ solamente la omisión de la firma del endosan

te produce la nulidad del endoso (prticulo 30 L.G.T.O.C.). 

Al igual que acontece con los requisitos del cheque, la ley tambi

én hace ciertas presunciones por lo que respecta a los requisitos del 

endoso. As1 tenemos que en caso de que no se señalara el nombre del -

endosatario, se entenderá que se trata de endoso en blanco o al port~ 

dor (articulo 32 L.G.T.O.C.); si faltare señalarse de que clase de -

endoso se trata, se entenderá que es en propiedad (articulo 30 L.G.T. 

O.C.}; de omitirse señalar el lugar en que se efectu6 el endoso, se -

entenderá que lo fué en el domicilio del endosante (articulo 30 L.G.

T.O.C.); y por último, de llegar a faltar la fecha se entenderá por -

ésta el dia en que el endosante adquirió el cheque (articulo 30 L.G.T. 

0.C.). 
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Entre las caracter1sticas que tiene el endoso, tenemos que es pu

ro y simple, es decir, incondicional y total. Al respecto se señala

que (33) "El endoso debe ser puro y simple, es decir, no puede subo!:_ 

dinarse al cumplimiento de alguna condici6n; además, debe hacerse -

por la totalidad de los derechos que confiere el titulo ... "Sobre e-

llo señala el articulo 31 de la L.G.T.O.C.que si se trata de un endoso 

parcial, €ste será nulo; mientras que si fuera un endoso condiciona

do, tal condici6n se tendrii por no puesta. 

De esta manera tenemos que (34) 11 El endoso es un acto unilateral -

en cuanto expresa la voluntad del acreedor cambiaría de transmitir -

el titulo; es un acto formal, en cuanto debe constar en el texto mis 

mo del documento o en hoja adherida a él ... , y es un acto accesorio, 

porque surte efectos respecto de un derecho ya incorporado en el ti 
tulo". 

Podernos señalar que la principal funci6n que realiza el endoso es

la de legitimar el último endosatario que aparezca en el cheque en -

virtud de la cantidad ininterrumpida de ellos. 

Es por demás apuntar, que en virtud del endoso el endosante respo!:!_ 

der.'i solidariamente del pago del cheque, respecto de los dem§s oblig~ 

dos. 

F.I) ENDOSO EN PROPIEDAD 

En esta clase de endoso el endosante transfiere la propiedad del -

cheque, asf corno los derechos a ~l inherentes, al endosatario, todo -

ello de conformidad con lo que disponen los articulos 18 y 34 de la -

L.G.T.o.c. 

Los efectos que produce esta clase de endoso son: 

a) El endosatario adquiere la propiedad del cheque, y por ende, to 

dos los derechos a él inherentes. 

b) No podrá oponer el obligado al endosatario las excepciones per

sonales que podria haber opuesto a los tenedores precedentes, ello en 

virtud de la autonomia de los endosos. 

c) Se obliga solidariamente al pago del cheque el endosante ante -

los sucesivos tenedores. µaz6n por la cual la obligaci6n cambiaria de 

cada uno de los endosantes se adhiere a la del librador y a la de los 

endosantes precedentes. 
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Es importante destacar que para que esta clase de endoso produzca 

plenamente sus efectos, se requiere que se lleve a cabo durante el -

plazo de presentación para el pago, ya que de no ser asf surtirá efes 

tos de cesión ordinaria (articulo 37 L.G.T.O.C.) 

Podrfa suceder que el endosante se librará de su responsabilidad -

solidaria del pago del cheque mediante la inserción en el endoso de -

la cladsula "sin mi responsabilidad" u otra equivalente (artlc~lo 34-

L.G .T .O.C.) 

Si llegara a omitirse la clase de endoso, se entenderá que lo es

en propiedad. 

F.2) ENDOSO EN PROCURACION O AL COBRO 

Se trata de un endoso mandato que se da entre el endosante y el -

endosatario. En virtud de este endoso el endosante incerta la cla6sula 

"En procuraci6n 11 "al cobro" u otra equivalente. 

En esta clase de endoso el endosante (mandante) le confiere al en- ( 

dosatario (mandatario) facultades para: 

1) Cobrar el cheque judicial o extrajudicialmente; 

2) Protestarlo; y 

3) Par.a endosarlo a su vez en procuración. 

As1 las cosas, podemos apreciar como el endosatario tendrá los de

~echos y obligaciones de un mandatario con algunas variantes como lo

serfan el hecho de que tal mandato no concluye con la muerte o incap~ 

cidad del endosante y que su revocación surtirá efectos, respecto a -

terceros, cuando el endoso sea cancelado o testado, todo ello de acu

erdo a lo que disponen los articulas 35, y 41 de la L.G.T.O.C.) 

Es precisamente, por actuar el endosatario a nombre y por cuenta-

del endosante, que se le podrán oponer las excepciones, por parte de- ' 

los obligados, que tuvieren contra ~ste. 

(35) "Si el endoso es de apoderamiento, autoriza al endosatario -

para que realice las gestiones conducentes al cobro judicial y extra

judicial del cheque e incluso a practicar un renuevo endoso de apode

ramiento con la misma finalidad". 

Como hemos visto, en esta clase de endoso no se transmite la pro-

piedad del cheque. 
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F.3) ENDOSO EN GARANTIA O EN PRENDA. 

A través de esta clase de endoso, se le atribuyen al endosatario 

todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario, por la

que respecta al titulo de crédito endosado, asi como de los derechos 

a Al inherentes, incluyéndose las facultades que confiere el endoso 

en procuración (articulo 36 L.G.T.O.C.) 

Esta clase de endoso se dá a partir de la inserción en el mismo-

de la clatísula "en garantiaº "en prenda 11 u otras equivalentes. 

(36) "Si el endoso es de garantia ... el endosatario puede conser-

var en su poder el cheque por todo el tiempo que dure el plazo de -

presentaci6n, y antes de que transcurra el.mismo, presentarlo al co

bro para retener la cantidad recibida, en concepto de prenda por el

cumplimiento de la obligación para cuyo aseguramiento se le transmi

te el cheque" 

Esto es así en virtud de que el articulo 343 de la L.G.T.O.C. se

ñala que si antes de que venza el crédito garantizado se vencieran

los titules dados en prenda, el acreedor prendario conservará las -

cantidades que por tal concepto reciba, en substitución de los titu

las cobrados. 

Al endosatario, en esta clase de endoso, no se podr.'in oponer las

e_xcepciones que podr1an oponersele al endosante. 

F.4} ENDOSO EN BLANCO O AL PORTADOR 

Estaremos en presencia de esta clase de endoso, cuando únicamente 

aparezca la firma del endosante, omitiéndose el nombre del endosata

rio. 

En virtud de ello cualquier tenedor podrá: 

a) Señalar su nombre. en el endoso; 

b) Sefialar el nombre de un tercero; y 

c) Transmitir el cheque sin designar a persona alguna. 

La ventaja que representa el empleo de esta clase de endoso, es -

que facilita la circulación del cheque, permitiendo su transmisión -

sin dejar rastro alguno de su paso por el patrimonio de los demás ad 

quirentes y no compromet0iendo su responsabilidad documental. 

(37) "El endoso en blanco facilita la circulación de los titules-
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de crédito, puesto que permite a la persona que tiene el titulo, -

cuyo nombre queda en blanco, transmitir el documento sin asumir -

ninguna responsabilidad para su pago". 

G) EL PAGO 

Hemos visto al estudiar los requisitos formales, que el cheque -

debe contener la orden incondicional de pagar una cantidad determi
nada de dinero. Pues bi!ln, sobre ello trataremos en este inciso m~s 

ampliamente. 

El pago es una forma de extinci6n de las obligaciones y de esta

manera el librado se libera de su obligación, para con el librador, 

en el momento en que el tenedor le presenta el cheque para su pago

y éste le es pagado en acatamiento del contrato de dep6sito en cue!! 

ta de cheques o de apertura de cr6dito, celebrado entre librador y

librado, ünicamente. 

Al respecto BECERRA BAUTISTA señala que (38) "El pago es la forma 

normal de extinción de las obligaciones cambiarías contraídas por el 

librador al suscribir un cheque o por el librado al certificarlo" 

Por su parte Octav io A. Hernández apunta que ( 3 9) "El pago del -

cheque es la presentación en dinero que hace el librado, por cuenta 

del librador, de los endosantes o de los avalistas, y que extingue

la obligación incorporada al cheque". Podemos observar entonces que 

el librado al cumplir con la orden de pago emitida por el librador

a través del cheque para con el tenedor, extingue las obligaciones

carnbiarias del librador,•endosantes y avalistas. Aunque no debemos -

dejar de señalar que el pago lo realiza el librado por cuenta del -

librador o éste, los endosantes o avalistas, de acuerdo a la rcspo~ 

sabilidad que contraen por su emisión, circulación o aval del mismo .. 

Por todo ello podernos decir que el objeto de pago del.cheque lo

constituye precisamente la cantidad determinada de dinero que en ~l 

se consigna. Pero es necesario precisar que el cheque deberá cubrí~ 

se por su importe total, aün cuando podrfo suceder que el librado no 

tuviere la provisión suficiente para cubrirlo, en virtud de lo cual 

el tenedor podrá aceptar el pago parcial asentado en el cheque con
su firma la cantidad de dinero que reciba y otorgando, a la vez, el-
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recibo correspondiente al librado por tal cantidad (articulo 189 - -

L.G.T.O.C.). 

La persona que podrá presentar el cheque para su cobro al librado 

lo será su tenedor legitimo, o bién, su representante o apoderado l~ 

gal. Sobre esto debernos observar según que se trate de un cheque no

minativo o al portador¡ en el primero de ellos lo será el primer to

mador, esto es, la persona que aparezca en él señalada, o bién, el -

endosatario legitimado que deberá demostrarlo en virtud de una serie 

ininterrumpida de endosos; mientras que en el segundo caso, esto es, 

en los cheques al portador lo será su tenedor, sin que el librado en 

tre en rn~s detalle. 

También podrá el tenedor presentar el cheque ante Cámara de com

pensación, ya que surtirá los mismos efectos que si se hubiera hecho 

ante el propio librado (articulo 182 L.G.T.O.C.) 

Asimismo, tratándose de cheques nominativos o al portador, los -

bancos para mayor seguridad, como acto de cautela y, por ende, de s~ 

guridad, exigen que sean firmados por quienes los presenten al cobro. 

Por lo que respecta al lugar de pago del cheque, éste lo será - -

aquel que se señale en el propio documento, y si existieran varios -

lugares lo será el establecimiento principal que tenga el librado en 

el lugar donde se pague. 

En lo que atañe a los plazos de presentación del cheque para su -

pago, debernos señalar que si bien el pago del cheque es a la vist~,

éste deberá ser presentado dentro de los plazos que señala la ley, -

pues de lo contrario su tenedor se hará acreedor a determinadas con

secuencias que más adelante trataremos. 

De acuerdo con lo que prescribe el articulo 181 de la L.G.T.O.C.

los cheques deber~n ser presentados para su pago, tomando en cuenta

el lugar de emisión y de pago, en los siguientes plazos: 

a) Dentro de los 15 dias naturales siguientes a su emisión, sie~ 

pre que sean pagaderos en el mismo lugar de emisi6n; 

b) Dentro de un mes, si son emitidos y pagaderos en diferentes -

lugares del territorio ~acional. 

e) Dentro de tres meses, si son emitidos en el extranjero para -

ser pagados en el territorio nacional. 
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.d) Dentro de tres meses, si son emitidos en el territorio nacio-

nal para ser pagados en el extranjero, siempre y cuando no fijen - -

otro plazo las leyes del lugar de su presentación (articulo 256 L.G. 

T.O.C.) 

Dichos plazos se empezarán a contar al dia siguiente de la fecha

de emisión del cheque, atendiendo a lo que dispone el articulo 81 de 

la L.G.T.O.C. por remisión que huce el articulo 196 del mismo orden~ 

miento. Siendo d1as naturales los que integren tales plazos, esto es, 

que los dias inh~biles intermedios se contarán como d1as ordinarios

para el compuesto de éstos. Y para el caso de que el último dia del

plazo fuere inhábil, éste se pospondrá al primer dia hábil siguiente. 

Por lo que respecta a los dias hábiles o inhábiles, la Comisión -

Nacional Bancaria y de Seguros aprueba anualmente el "Calendario Dan 

cario" (articulo 7 5 de la Ley Reglamentaria del Servicio P!lblico de

Banca y Crédito). 

Ahora bién, el hecho de que se presente oportunamente el cheque -

para su pago permitirá que se conserven las acciones cambiarías en -

contra del librador, endosantes y avalistas; impidiéndocc que cadu-

quen tales acciones, y que se pueda ejercitar acción penal en contra 

del librador por el impago del cheque en términos del articulo 387 -

fracción XXI de nuestro Código Penal Vigente. 

También con la presentación oportuna del cheque para su pago, se

le impide al librador que pueda revocarlo (articulo 185 L.G.T,O.C. a 

contrario sensu). Pero si es presentado extemporaneamente, el libra

do deber.'i pagarlo siempre y cuando no exista revocación por parte -

del librador (articulo 186 L.G.T.O.C.). 

En el caso de que el cheque fuere presentado extemporaneamente y

no pagado, el tenedor no podrá ejercitar acci6n directa en contra -

del librador por haber caducado la misma, siempre que prueben éstos

haber tenido fondos suficientes durante el plazo de presentación; -

asi también caducan las acciones de regreso del último tenedor para

con endosantes o avalistas y las de regreso entre endosantes y ava-

listas entre si (articulo 191 L.G.T.O.C.). 

Por su parte podrá el librador del cheque, una vez transcurridos

los plazos de presentación, revocarlo (articulo 185 L.G.T.O.C.). 
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Otras consecuencias que se producen por la presentación extempo

ránea del cheque para su pago, son que el tenedor no podrá reclamar 

al librador indemnización por daños y perjuicios (articulo 193 L.G.

T.O.C.); tampoco se tipificará el delito previsto en el articulo 387 

fracción XXI del Código Penal vigente para el Distrito Federal. 

En virtud de todo ello, tenemos que el hecho de que se presente

el cheque para su pago dentro de los plazos ya señalados, hace que

se cumpla con un requisito escencial para conservar las acciones -

cambiarias en contra del librador, endosantcs y de sus respectivos

avalistas. 

Pasaremos enseguida a estudiar lo referente a los casos de impa

go del cheque por parte del librado, señalando los siguientes: 

a) Por no existir contrato de cheques ni de apertura de crédito

en virtud de los cuales se hubiere autorizado al librador a emitir

cheques a cargo del librado. 

b) Por falta de provisión. 

c) Por no haberse emitido en los formatos proporcionados por el

librado. 

d) Cuando falten requisitos que no puedan suplirse mediante pre

sunciones. 

e) Por revocación que haya hecho el librador. 

f) Por oposición que haga el librado, siempre que haya transcu-

rrido el plazo de presentación. 

g) Por falsedad o alteración del texto o de la firma del libra-

dar. 

h) Cuando falten firmas tratándose de cuentas colectivas; 

i) Por falta de legitimación; 

j) Por orden judicial; 

k) Por quiebra, suspensión de pagos o concurso del librador; 

1) Por prescripción; 
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11) Por caducidad; 

m) Por pérdida e substracción del cheque o chequera; y 

n) Cuando falte la firma, o, bién, ésta no coincida con la regis

trada por el librado. 

En el caso de muerte o incapacidad superveniente del librador, el 

librado deberá pagar el cheque si es que hay fondos (artículo 187 L. 

G.T.O.C.). 

En el caso de alteración del importe del cheque o de falsificaci

ón de la firma del librador, no podrá imvocarlas éste para objetar -

el pago realizado por el librado, si las propicio por su culpa o por 

la de sus factores, representantes o dependientes. Ahora bi€n,si el

cheque se emiti6 en los formatos proporcionados por el librado al l! 

brador, el librado !ínicamente podrá objetar el pago si la alteración 

o la falsificaci6n fueren notorios, o en el caso de que no obstante

que haya dado aviso oportunamente, el librador al librado, de la p6~ 

di<la al librado (artículo 194 L.G.T.O.C.). 

Podemos apreciar entonces que el librado no pagará los cheques -

cuando se d~ cuenta de que el cheque fuese falsificado, adulterado,

enmendado, tachado, raspado, interlineado o borrado en su fecha, ca~ 

tidad, número de orden, especie de moneda, firma falsa, etc. 

·Así observamos como el librado tiene la obligaci6n, para que se -

considere frente al librador como válido y liberatorio el pago que

realice, de cumplir determinadas reglas de comprobación o verificaci-

6n antes de efectuar el pago del c~eque, ya que si se paga sin obse~ 

var tales reglas efectuará un pago indebido, asumiendo la responsab! 

lidad correspondiente. Podría acontecer también que el librado rehu~ 

rá el pago del cheque sin justa causa, en virtud de lo cual deberá -

resarcir al librador de los dafios y perjuicios que le hubiere ocasio 

nado, a título de indemnización, misma que no podrá ser menor del 2oi 

del valor del cheque. 

Para el caso de falta de pago total o parcial del cheque, su tene-

dor podrá ejercitar acción directa contra el librador, endosantes o -

avalistas, demandando el importe total o parcial; además de intereses 

moratorias de acuerdo al tipo legal, desde su vencimiento hasta que se 
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cumplimente ~l pago, as1 tambi§n el premio de cambio entre plaza y -

plaza, más los gastos de situaci6n, siempre que se trate de cheques

pagaderos en lugar diferente ai de expedición. 

H) REVOCACION 

Sobre este punto señala GARRIGUES que !JO) ''La se9uridad del trafi

co mediante cheques ... reclama la irrevocabilidad de este documento. 

Nadie admitirá un cheque en lugar del pago en dinero si estuviere e~ 

puesto a una inopinada revocación, quizá inmediata a la entrega del

documento. La ley debe proteger la confianza del tomador en que el -

cheque vale corno dinero contante". Ello es as1'.., toda vez que el li-

brador no podrfi revocar la orden de pago contenida en el cheque, que 

deberá acatar el librado, sino que ésta producirá efectos una vez -

que hayan transcurrido los plazos de presentación del mismo, al te-

nor de lo dispuesto en el articulo 185 de la L.G.T.O.C. 

Tenemos entonces que durante los plazos legales de presentaci6n -

el cheque es irrevocable, con lo cual se crea un medio eficaz de 

proteger la seguridad del tráfico y se evita que al tenedor se le 

prive de su derecho a cobrar el cheque por una conducta arbitraria -

del librador. 

I) OBLIGACIONES DEL LIBRADO 

Ahora estudiaremos las obligaciones que deberii observar el libra

do para el efecto de real izar el pago del cheque, linico fin que cum

ple en virtud del contrato de depósito en cuenta de cheques, o ya bi 

6n por el de apertura de cr~dito en cuenta corriente. 

Pues bien, las obligaciones que debe de cumplir el librado para -

poder efectuar el pago del cheque son, b.'isicamente, de comprobación

º verificaci6n, entre las cuales podemos señalar lus siguientes: 

a) Deberá pagar el cheque a su tenedor legitimo, esto es, a la -

persona que legalmente pueda presentarlo para su pago: 

b) Comprobar la identidad del tenedor que lo presente para su pa-

go, o bi~n. , del cesionario o endosatario, siempre que se trate-

de che~ues nominativos. 

e} No podrá pagar cheques a personas cuya incapacidad sea evidente, 
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fundamentalmente. por su minoria de edad¡ 

d) Verificar, tratándose de cheques nominativos y que sean prese~ 

tados al cobro por el apoderado o representante legal del tenedor, -

el poder o representaci6n respectivos, además de identificarlos; 

e) Comprobar que se trate de los formatos por él proporcionados,-

as1 como que reuna todos los requisitos formales; 

f) Cotejar la (s) firma Is) del cheque con la (si que aparezcm en 

sus registros: 

g) Comprobar que el cheque no tenga alteraciones de ninguna espe-

cie; 

h) Verificará que na haya orden de revocaci6n, aviso de extrav1o -

o substracción del talonario de cheques; 

i) Pagar el ch~que contra entrega del mismo- Y para el caso de 

pago parcial exigirá al tenedor lo anote con su firma en el cheque 

mismo y le entregue recibo por la cantidad entregada; 

j) Pagar el cheque si tiene fondos suficientes; 

k) No admitir la orden de revocación durante los plazos de revoca

ci6n; 

1) Pagar el cheque aún cuando sobrevenga la muerte o incapacidad -

del librador; 

11) Resarcir al librador de los daños y perjuicios que lo ocasione 

por negarse a pagar el cheque sin justa causa; 

m) No pagar cuando el librador se le declare en quiebra, suspensi

ón de pagos o concurso; 

n) Pagar el cheque a la vista; 

ñ) Pagar e 1 cheque aún cuando s·ea presentado fuera del plazo legal 

o no haya sido protestado en tiempo. 

J) PAGO DE UN ~'ITULO DE CREDITO CON CHEQUE 

Lo que sucede en este caso es que se pague con cheque cualquier -

otro t1tulo de crédito, pero el pago no extinguirá las obligaciones -

consignadas en dicho t1tulo, siempre que en el cheque se hiciere la -

anotación correspondiente. As1, quién realice el pago con cheque será 

depositario del t1tulo pagado, hasta en tanto sea pagado el cheque o

transcurra el plazo de presentación de éste. 

De llegar a acontecer que el cheque no fuera pagado, deberá devol-
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verse el título de crédito que se pago con él, y si no lo hiciere -

se levantará acta ante funcionario con fé pública, la cual surtirá

efectos de protesto subsistiendo las acciones que le competan al -

título de crédito de que se trate, ello de conformidad con lo pre-

ceptuado en el artículo 195 de la L.G.T.O.C. 

K) ACEPTACION Y CERTIFICACION. 

Hemos visto que el principal obligado del pago del cheque lo es

el librador, en virtud de ello el librado no tendrá obligación alg~ 

na de pagar el cheque ante el tenedor, ya que únicamente celebraron 

el contrato de depósito en cuenta de cheques o,de a¡:crtura de crédito 

en cucmta corriente entre el librador y el librado. Esto no quiere

decir que el librado no tenga obligación de pagar el cheque, lo que 

sucede es que no la tiene ante el tenedor. 

En consecuencia, el tenedor no podr~ ejercitar acción alguna en

centra del librado para obtener el pago, aún cuando el impago sea -

sin justa causa. 

No obstante lo anterior, existe una e>:cepci6n que es precisamente 

el cheque certificado en donde el librado si queda obligado cambia

riamente ante el tenedor. Aclarando que la obligación que nace a -

cargo del librado no excluye la del librador, ya que en ambos son -

responsables solidarios. 

La certificación se realiza a pedimento del librador y antes de

su emisi6n, mediante la inserci6n en el cheque de las palabras 11 a-

cepto11 "vista" 11 bueno 11 u otras equivalentes por parte del librado

º bién, con la firma de éste. 

Este tipo de cheque se da para dar una mayor seguridad al tene-

dor de que le serti pagado al momento de su presentaci6n, esto es, se 

bloquea la provisión y por ende, el 1 ibrado no podrá permitir que se 

afecte a ésta antes de que se cumpla el plazo de presentación. 

Podemos decir que con la certificación se da un margen mayor de

confianza al tenedor,por parte del librado, de que existen en su p~ 

der fondos suficientes c~n los que pagará el cheque. 

La certificaci6n deberá efectuarse antes de la emisión del cheque 
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deber.'.i de --

tratarse de un cheque nominativo. 

Al respecto señala ROORIGUEZ ROORIGUEZ que(41 )"Pueden ser certi

ficados todos los cheques nominativos, menos los de caja y los de -

viajero ... Ahora bién, el cheque de caja está expedido por un banco

ª su propio cargo, con lo que ya está obligado cambiariamente a su

pago, y en el cheque de viajero ocurre exactamente lo mismo. Por 

eso, en estos dos casos, la certificación es innecesaria, ya que el 

banco girado está obligado cambiariarnente al pago, en su calidad de 

g'irador 11
• 

Consecuentemente los cheques al portador no podrán certificarse

ya que se les podrfa ,equiparar con los billetes de banco y circular 

de mano en mano, compitiendo as! con el Banco de México, el anico -

autorizado para emitir papel moneda. 

La certificación deberá ser total, esto es, que se certificará -

por la totalidad de su importe; en tanto que la aceptación cambia-

ria puede ser total o parcial. 

El librado al certificar un cheque quedará obligado tal como si -

fuera un aceptante, debiendo real izar el pago del mismo a su pre se~ 

tación y sin que pueda oponer excepción alguna. 

AGn cuando la certif icaci6n surte efectos de aceptación cambiaría, 

no se puede hablar de ésta, ya que contraria la naturaleza del che-

que; pues ya sabemos que el cheque es un documento pagadero a la --

vista, y que el tenedor al exhibirlo al librado solicitará su pago -

más no su aceptación. 

Al igual que el endoso, la certificación debe ser incondicional,

es decir, pura y simple. 

Podrá el librador revocar el cheque certificado, siempre que lo

devuelva al librado. 

El cheque certificado no es negociable, a menos que se efectue el 

endoso a una Institución de crédito para su cobro. 

L) CANAllA DE COMPENSACION 

Hemos visto como el cheque deberá presentarse para su pago en el 



80 

domicilio del librado, pero también lo podrá presentar el tenedor en 

C§mara de Compensación y surtir§ los mismos efectos. 

Dentro de los innumerables servicios que prestan las institucio-

nes de cr~dito a sus clientes, tenemos aquel que consiste en cobrar

a otros bancos los cheques depositados en las cuentas correspondien

tes. Pues bi~n, para facilitar tales cobros y evitar la rnovilizaci6n 

de fuertes cantidades de dinero entre las diferentes instituciones -

de crédito, se crearon las Cámaras de Compensaci6n las cuales se ri

gen p:ir el REGlA'!Et;'TO DEL SERVICIO DE COMPENSACION POR ZONA Y NACIONAL

DEL BANCO DE MEXICO, as1 como también por el INSTRUCTIVO A L.l\S INS1º! 

TUCIONES DE CREDITO PAR11 HACER USO DE COMPENSACION LOCAL DEL BANCO -

DE MEXICO. 

La forma en que se lleva a cabo la compensaci6n es de la manera -

siguiente: D1a con dfa los r0presentantes de todas las instituciones 

bancarias se reúnen con el objeto de entregar los cheques que tienen 

en su poder y a cargo de otros bancos, quienes a su vez reciben los

cl1cques emitidos a cargo de ~ste: e(ectu5ndose de esta manera una -

compensación mutua. Asi,el saldo resultante a favor de cada una de -

las instituciones bancarias liquida la operaci611 realizada en ese -

d1a. 

Debemos observar, entonces, que la compensación es una forma de -

extinguir dos obligaciones reciprocas hasta por la cantidad menor -

que de ellas resulte. 

As1 las cosas, la compensación (42) 11 
••• es una institución que -

tiene por objeto, fundamentalmente la simplificación del trámite en

e! cobro de titulas, mediante las ~ompensacioncs que de los mismos -

se· pueden llevar a cabo ..... 11 

Para que tenga verif icativo la figura de la compcnsaci6n es nece

sario que la dos deudas sean: 

a) RECIPROCAS, esto es, que los sujetos activos y pasivos de las

obligaciones sean acreedores y deudores entre si¡ 

b) FUNGIBLES., lo cual significa gue tales obligaciones se solven 

ten a travt1s del pago en dinero, o bi~n, con otros bienes que sean -

de la misma especie y calidad; 
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c) LIQUIDAS, que quiere decir que la cuant1a de ambas obligacio

nes est~ determinada o pueda determinarse en un plazo de nueve d1as; 

d) Exigibles, es decir, que los deudores no podrán rehusarse a -

pagarlas 1 Y 

e) Que la Ley lo permita. 

Todo ésto de acuerdo a lo que preceptua el C6digo Civil vigente-

para el Distrito Federal en sus art1culos 2185 al 2205. 

De no existir la compensaci6n,, cada instituci6n bancaria tendrr.a 

que pagar, los cheques a su cargo y a favor de otras instituciones,

bancarias, y a su vez cobraría los cheques que tuviera a cargo de -

otros bancos. 

Asf las cosas, en virtud de la ~compensaci6n no solo se extinguen 

las obligaciones reciprocas que se den entre dos bancos, sino que 

aL:irc.:4 a tocios los bancos de ln misma localidad, zona o del pa!s. 

A trav~s de las Cámaras de Compensaci6n se logra la simplificaci-

6n, en el trámite, en el cobro de efectos compensables y as1 se red~ 

cen al mínimo los pagos en numerario. 

Ahora bien, una vez efectuada la compensaci6n entre las diferen-

tes instituciones bancarias, deberán liquidar los saldos a su cargo

mediante pago en efectivo o con cheques a cargo del Banco de México. 

LL)DF.POSITO 

Existen diferentes tipos de depósito, a saber: Civil, mercantil,

bancario, etc. 

Parn efectos de nuestro trabajo el que nos interesa es el depósi

to bancario. 

Hablaremos de dep6sito bancario precisamente porque el depositario -

lo es una instituci6n bancaria. 

Al respecto, para OCTAVIO /\. llERNANDEZ el dep6sito b¡¡ncario es --

( 4 3) "aquel emanado de un contrato por cuya virtud el depositante en

trega una cosa a una institución de cr~dito, para su guarda y custo

dia, o bién le transmite la propiedad de la cosa que la instituci6n

se obliga a restituir en la misma especie''. 
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·oe dicha definición se desprenden a su vez dos tipos de depósito: 

el regular y el irregular. 

En el depósito regular(44 )"el depositario no puede usar la cosa -

depositada y menos disponer de ella; ya que tendria que devolverla. 

Es irregular cuando el depositario esté autorizado para disponer -

de los bienes y su obligación se reduce a devolver el mismo número -

de especie y calidad; se trata de bienes fungibles que pueden substi

tuirse unos por otrosº. 

Tenemos entonces que en el contrato de depósito intervienen tres -

elementos: Depositante, depositario y la cosa depositada. 

El depositante es la persona fisicao moral que entrega la cosa en-

depósito a la institución bancaria. 

Depositario lo es la institución bancaria que recibe la cosa en -

depósito. 

La cosa depositada será aquella que el depositante entregue al de

positario para los fines del contrato. 

El depósito irregular es el más común en materia bancaria, pues a

travé~ de éste el depositario adquie~e la propiedad de esos dineros,

pudiendo disponer de él, debiendo a su vez restituirlo cuando termine 

el depósito en la misma cantidad y especie. Pudióndose constituir, d! 

cho depósito, en moneda nacional o en cualquier otro tipo de moneda. 

Cualquier constituci6n de dep6sito podrá ser a la vista, a plazo -

o con previo aviso. Siendo el depósito a la vista en dond~ precisamen

te, descansa la cuenta de cheques. 

Podemos observar entonces, como en virtud del depósito a la vista 

en cuenta de cheques, el depositante podrá hacer abonos en efectivo o

de titules de cr6dito a su cuenta y de esta manera dispondrá total o -

parcialmente de la cantidad de dinero con que cuente a trav~s de la -

emis;.6n de cheques que libre a cargo de la instituci6n bancaria depos~ 

ta ria. 

No debemos dejar de ob9ervar que los titules de cr6dito que entre-

gue el depositante al depositario para que se le abonen en su cuenta -

de cheques, se entenderán recibidos "salvo buen cobro". 
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También es de señalarse que la cuenta de cheques podrá ser abier

ta a nombre de una persona f1sica o moral, o bién, a nombre de vari

as personas f 1sicas. 

Ahora bién, una vez abierta la cuenta de cheques, el depositante

(librador) podrá autorizar a un tercero para emitir cheques. 

Por otro lado, las remesas de dinero que efectue el depositante -

al banco (depositario) se comprobar~n mediante los correspondientes

recibos, o bién, a trav~s de las anotaciones que realice el banco en 

las libretas que deberá entregar al depositante. 

N) RELACIONES JURIDICAS ENTRE LIBRADOR-LIBRADO, 
LIBRADOR-BENEFICIARIO Y LIBRADO-BENEFICIARIO 

La relaci6n que existe entre librador-librado se da en virtud del 

contrato de depósito a la vista o de apertura de crédito en cuenta -

corriente ,obligándose asf el banco (librado), para con el 1 ib:cador a

pagar los cheques que éste emita, siempre y cuando cuente con la pr~ 

visión su~icientc. 

(45) "De este modo puede decirse que entre el girador y el banco

girado existe la relación que se establece entre el acredor que re-

quiere a su deudor el pago de una cantidad debida". 

En la relación librador-beneficiario, tomador o poseedor, se en-

cuentran ligados extracambiariamente e11 virtud de cualquier otro con 

trato que hayan celebrado; y si el cheque, una vez presentado al ban 

ca no fuere µagado,el beneficiario podrá entablar acci6n cambiaria di

recta en contra del librador por ·el importe del cheque, m§s el pago 

de dafios y perjuicios gue no serán menores del 20% y sufrirá adem5s, 

la pena correspondi.ente por el delito de expedición de cheques impa

gables tipificado en el articulo 387 fracci6n XXI del C6digo Penal -

vigente para el Distrito Federal. Pero nunca el beneficiario o pose~ 

dor del cheque podr5 demandar al librado (Banco) en caso de no pago, 

ya que quienes celebraron el contrato de dep6sito en cuenta de che-

ques o de apertura de crédito en cuenta corriente, t'.inicamente lo re~ 

!izaron entre librador y librado; de tal manera que no se da relaci6n 

jur1dica 
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cambiaria alguna entre el beneficiario y el librado, a no ser que se 

trate de che«ue certificado. 

Es así como CESAR VIVANTE señala que (4 6) "todo el que adquiere un

cheque debe confiar, exclusivamente, en el librador, porque sólo és

te est§ obligado bajo graves sanciones civiles y penales a procurar

le el pago". 

Por lo que respecta a la relación librado-beneficiario, tomador -

o poseedor, ~ste es acredor solamente del librador y consecuentemen

te no tiene acción alguna en contra del librado por el no pago del -

cheque. Además no existe relación jur1dica alguna entre 6stos, yn 

que el librado no se obliga ante el tomador del cheque a pagarlo, si 

no que la obligación de pagar la tiene frente al librador. 

Unicamente en el caso de cheque certificado el librado al igual -

que el librador, se obli.ga para ·con el tomador del pago. 

N) AVAL 

Esta figura aun cuando en la práctica es muy poco o casi nada em

pleada en la figura del cheque, es adraitida por nuestra Ley General

de Títulos y Operaciones de Cr6dito, en el re envio que hace el artí

culo 196 a los artículos 109 al 116 del mismo ordenamiento y en don

de se señala que son aplicables al cheque las mismas disposiciones -

del aval que se emplean en la letra de cambio. 

Se argumenta también que toda vez que la previa provisi·on de fon

dos es su mdxima garant!.a econ6mica {ciel cheque), no es necesario -

que se le rodee de garant1as personales suplementarias para su pago

como lo viene a ser la figura del aval. Además de que su admisión -

afectar!.a a su calidad de instrumento de pago convirti~ndolo en ínstru-

mmto de cr6:lito. 

Cono elerrentos personales del aval teneros a: 

1) l>.valista que es aquella porsona que se conprmete a resp:mder por el pago -

del clocurrento: y 

2) Avalado lo será aquell<! porsona por la cual se presta. 

Los requisitos del aval, al igual que el endoso, es que deberá constar en el -
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propio documento o en hoja t¡uc se le adhiera: asimismo se podrá. expresar -

a trav~s ele las palabras "por aval 11 "avalo'' u otras equivalentes acorn

pañá.ndose de la firma del avalista. 

Por medio del cual se garantiza en todo o en parte el pago del doc~ 

mento, esto es, una declaración cambiaria tendiente a garantizar su -

pago. 

Por lo que respecta a la validez de la obligación del avalista esta se 

encontrará. subordinada a que exista un título de crédito formalmente -

vá.lido. As1 dicha obligación no será v:ilida si la obligación del ava

lado es cambiariamente ineficaz por defecto de forma. Podr1amos seña

lar como cjemplo( ... 7) El caso del avalista del librador en un documento 

que, por no contener alguno de los requisitos o menciones especiales -

que establece el artículo 176 .de la Ley General de títulos y Operacions 

de Cr6dito, no valga como chequeº. En consecuencia, no asumirá obliga

ción cambiaría alguna el librador y, por ende, el avalista. 

Ahora bien, no obstante que la obligación <lel avalista es formalmert:e 

accesoria a l~ del avalado, es autónoma a la vez de la obligación del-

avalado o de las demás que contenga el titulo; razón por la cual la --

obligación del avalista valdr~ aún cuando la firma del avalado sea fal

sa o si la obligaci6n de 6ste no valga por ser persona incapaz. 

Como presunciones del aval tenemos ..las siguientes: 

a) De no indicarse en el documento la cantidad por la cual se da el 

aval, se entenderá que lo será. por la cantidad total: 

b) Cuando a una firma no se le pueda atribuir significado alguno, -

se le tendrá. como aval; y 

e) Cuando no se señale el nombre de la persona por la que se dá el -

aval, se entenderá que lo será por el librador. 

También podrá. ser avalista cualquier persona extrañ.a. al título o -

cualquiera de los suscribientes. 

Una vez que el avalista pague el documento, éste podrá dirigirse co!! 

tra el a\•alado y tenedores anteriores,a excepción de aquellos que se

hayan eximido de responsabilidad mediante la inserci6n de la claúsula 

respectiva .. 
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!<) PROTESTO 

Esta figura consiste en el acto solem.~e en virtud del cual se hace -

constar de manera auténtica que el cheque, no obstante que se prese~ 

t6 oportunamente al librado, no ful pagado; por lo que el protesto -

deberá realizarse, a más tardar,el segundo d1a hábil que siga al ven 

cimiento del plazo de presentaci6n del cheque. 

Al igual como sucede con el endoso y el aval, el protesto deberá

constar en el cheque mismo o en hoja adherida a 11. 

El protesto lo podrá efectuar un notario o corredor público titu

lado, o biln, la primera autoridad pol1tica del lugar de pago. 

El acta de protesto que se levante deberá contener: 

a) La rcproducci6n literal del cheque; 

b) El requerimiento al librado para pagar el cheque: 

c) Los motivos de negativa de pago: 

d) La firma de la persona con quién se realice la diligencia, o la 

negativa de ésta para firmar; 

e) Lugar, fecha y hora de la diligencia: y 

f) La firma de quién efectuó la diligencia. 

También surtirá efectos de protesto la anotaci6n que realice la CS

rnára de Compensación,. en donde: se señale que el cheque fué presenta

do oportunamente para su pél.go al librado y que Gste no lo cubri6; as1 

tambi~n se considerará como protesto la anotación que realice el pr~ 

pie librado, en el sentido de que le fué presentado oportunamente el 

cheque para su pago y no lo realiz6. Debiendo el tomador, en ambos -

casos, notificar el impago a todos los suscribientes del cheque. 

El cheque deberá,necesariamente, protestarse una vez gue haya sido 

presentado en tiempo y no pagado, pues no se admite la dispensa del -

protesto o de otros actos que lo substituyan, o bién a más tardar el

segundo d1a hábil siguiente al plazo de su presentaci6n. 

Sobre el particular señala O.."Ti.VIO r,. HmlANDEZ quG (48')." .. los bancos de

berán anotar en los cheques rechazados por falte:;, de· fondos la fecha -

de su presentaci6n y la c~usa del rechazo,anotaciones que llevarán 

el sello de la ~nstituci6n y la firna del contador de la misma''. 
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O) CADUCIDAD 

La figura de la caducidad implica negligencia, 6escuido e inacti

vidad por parte del tor.i.acior d.el chec;ua y,por consiguiente, perderá

el ir.i~orte del r.tisrno. 

La consecuencia de la falta de presentación o ~rotesto oportuno-

¿el cheque hace que caduquer.: 

1) Las acciones de regre.so del último t.enedor contra endosantes y 

avalistas: 

2) Las acciones a~ regreso de endosan tes y aval.lst.as entre o:í.: Y 

3) La acción directa contra el librador y sus avalistas, si demu

estran que durante el plazo de presentación tuvo fondos suficientes 

y que el cheque fué impagado por causas ajenas a él sobrevenidas con

posterioridad al plazo de presentación del mismo. 

P) PRESCRIPCION 

La prescripción es una forma de adquirir bienes u. través de la p~ 

sesión \positiva) o de liOOrarse de obligaciones por no exigirse su -

cumplimiento (negativa) , mediante el transcurso de cierto tiempo, y

rcuniendo las condiciones establecidas por la ley. Todo ello de con

formidad con lo preceptuado en los art1culos 1135 y 1136 del C6digo

Civil vigente para el Distrito Federal. 

De esta manera las acciones que enumeramos con motivo de la cadu

cidad prescriben en seis meses a partir de: 

a) Que concluya el plazo de presentación, los del último tenedor; 

b) .41 d1a siguiente en que sea pagado, las de los endosantos y -

avnlistas. 
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I) BREVE CRONOLOGIA DE NUESTRO DELITO A 
ESTUDIO 
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Antes de entrar en materia, daremos una breve semblan-

za de lo que contemplaba el articulo 193 de la L.G.T.O.C. 

hasta el afio de 1983, en donde se origina el problema tan 

debatido r ahora estudiado por nosotros. 

Pues resulta que dicho precepto sefialaba lo siguiente: 

"El librador de un cheque presentado en tiempo y no P!!. 

gado, por causa imputable al propio librador, resarcirá al

tenedor los danos r perjuicios que con ello le ocasione. En 

ningdn caso la indemni:aci6n serd menor del 201 del valor -

del cheque. 

El librador sufrir5 además, la pena del fraude, si el

cheque no es pagado por no tener el librador fondos dispon! 

bles al expedirlo por haber dispuesto de los fondos que tu

viere antes de que transcurra el plazo de presentaci6n o -

por no tener autoriznción para expedir cheques a cargo del

¡ ibrndo". 
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Este era el texto original que tenia deicho articulo, 

sin embargo por Decreto de reformas al Código Penal prornu! 

gado el 30 de diciembre de 1983 y publicado en el Diario -

Oficial de la Federación el 13 <le enero de 1984, es incer

tada la fracción XXI al articulo 387 del ordenamiento en -

cuestión. Derogándose por lo consiguiente el segundo párr~ 

fo del articulo 193 en cuestión, por el Decreto rnencionodo. 

Hasta antes de la reformo señalada, lo que hacia el -

articulo 193 de la L.G.T.O.C. era hacer un reenvío al art! 

culo 386, frocc i6n !\', del Código Penal en mate ria de frau 

de que preceptuaba "al que obtenga de otro una cantidad de 

dinero o cualquier otro lucro, otorgSndole o cndos5ndole a 

nombre propio o de otro, un documc11to no1nin:ltivo a la ordm 

o al portador, contra una persona supuesta o que el otar -

gante sabe que no ha de pagarlo", para efectos de aplicar

la snnci6n correspondiente. ~lfis tarde cst;1 misma frt1cci6n

pasa al articulo 387 en su fracción 111. 

Lo que sucede actualmente es que el delito <le cheques 

sin fondos a raí: del Decreto aludido, ya se encuentra ti

pificado corno froude especifico en la fracción XXI del or

tículo 387 del Código Penal, mismo que preceptúa: "Al quc

libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea recha

zado por la institución o sociedad nacional de cr!dito co-
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correspondiente, en los términos de la legislación aplicable, 

por no tener el librador cuenta en la institución o sociedad 

respectiva o por carecer éste de fondos suficientes para el

pago. La certHicación relativa a la inciistencia de la cuenta 

o a la falta de fondos suficientas para el pago, deberá rea-

!izarse exclusivamente por personal cspccificamcntc autori:~ 

do para tal efecto por la instituci6n o sociedad nacional de 

cre<lito de que se trate. 

No se procederá contra el agente cuando el libramiento

no hubiese tenido como fin el procurarse ilicitamente una c~ 

sa u obtener un lucro indcbido 11
, 

Serd precisamente a esta fracción a la que aplicaremos 

la teoría del delito. 

Así tenemos que los elementos del delito son, de acuer

do al seftalamiento que hace Castellanos Tena, los siguiente~ 

POSITIVOS 

Imputa bil id ad 
Conducta o hecho 

Tipicidad 
Anti juridicidad 
Culpabilid:td 
Pun ibil id ad 

NEGATIVOS 

Inimputabilidad 
Ausencia de conducta o 
hecho 
Antipicidad 
Causas de justificación 
Inculpabilidad 
Excusas absolutorias 
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II) CLASIFICACION DEL DELITO 

Antes de abordar todos y cada uno de los elementos del 

delito que hemos sefialado, aplicaremos la clasificaci6n del 

delito que hace Fernando Castellanos Tena en su Libro "Lí 

neum.ientos Elementales de Derecho Penal" a nuestro delito a 

estudio. 

Primera Clasificación: 

Delitos en función de su gravedad ji ~:~::::s 
Faltas 

Decimos que nuestra figura a estudio es un delito por-

que se ap:-irta <lcl camino que :.:.efl:ila lu ley, esto es, se se· 

para del buen camino. 

Adem5s, decimos que es un delito porque se trotn de una 

conducta que sanciona el Código Penal en su artículo 387, -

fracción XXI. 

Segunda Clasificación: 

Delitos en funci6n de la conducta 
del agente 1 

;\cción 
Omisión simple 
Comisión por om! 
sión 

De acuerdo a esta clasificación nuestro delito en par-

ticular es de acción pues el librador (su_i eto activo) del -

cheque rcali:a un movimiento corporal voluntario consisten

te en la emisión del cheque, pero sin agotarse el tipo de -
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lictivo, ya que no debemos dejar de observar que se requie

ren de acciones complementarias por parte del beneficiario

tcnedor y del librado, consistentes en la presentaci6n opo~ 

tuna dentro de los pla:os legales del cheque por parte del-

beneficiario-tenedor y el impago del mismo por parte del -

banco librado, por carecer el librador de cuenta o por te -

ncr fondos insuficientes. 

Tercera Clasificaci6n: 

Delitos de acuerdo al resultado j
i Formales 
~1~1terinles 

En el caso de nuestro delito en concreto, estamos en -

presencia de un delito de resultado material, ya que en el

momento de ser presentado el cheque, ante el librado, para-

su pago y no renli:arse ~ste, se produce un cnml1io en el --

mundo fcnomcnol6gico como lo viene a se1· el impago del mis-

mo. 

Cuarta Clasificaci6n: 

Delitos por el dafio que causan 
J Ue lesi6n o dafio 
1 De peligro 

Es de daño nuestro delito en particular, puesto que se 

causa una lesi6n a los intereses jur[dicamente protegidos -

por la norma violada, como lo es la seguridad de pago al --

emitirse u11 cheque, esto es, se causa un dnfio directo y ---
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efectivo al patrimonio del beneficiario-tomador al serle --

impagado el mismo, quebront5ndose así la confianza que tie

ne lo gente en cuanto a ln aceptaci6n de 6ste instru,ento -

de pago. 

Quinta Clasificaci6n: 

Delitos por su duraci6n 1 

Instantáneos 

lnstuntfineos con efcc 
4 tos pcrmnncntcs 

1 

Continuados 
Pcrmnncntcs 

En el caso de nuestro delito n estudio scr5 intnntáneo 

porque con ln soln acci6n de rcnli:ar el movimiento carpo 

rnl consistente en In emisi6n del cheque por porte del li -

brador, se nctiva el delito, pero se rcquc1·ir5 pnra la con-

sumaci6n del mismo de Jos actos complementarios por parte -

del beneficiario-tenedor y del librado yo sefinlados. 

Tambi!n podr5 ser continuado nuestro delito a estudio

en el coso de emisi6n en serie de cheques, pues habrá va - -

rias conductas y una sola lesi6n :11 bien jt1rídicamcntc tut~ 

lado, como lo es el patrimonio del beneficiario-tenedor, ~s 

decir, existir5 unidad de prop6sito y pluralidad de necio -

nes. 
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Sexta Clasificación: 

llc:J.itos por la culpabilidad 
·1 Dolosos 

Culposos 

Prcter-íntcnc ioriales 

Por ser nuestro delito n estudio un fraude específico, 

tenemos que estudiarlo necesariamente como doloso. Sim em-

bargo estimarnos que también podr5 ser culposo. 

Decimos que es doloso, porque generalmente el librador 

(sujeto activo) del cheque que quiere la conducta (emitir 

el cheque) y también •l resultndo que se produ:cn (impago 

del cheque por carecer el librador de cuenta o por tener -

fondos insuficientes); lo cual denota sin lugar a dudas la

intención de defraudar. Por otro lado, creernos que tarnbl6n 

podr5 ser culposo, cuando el librador quiera la conducta -

(emitir el cheque) pero no así el resultado que se proclu:ca, 

pero solamente por lo que atañe al caso de fondos lnsuficlc!!_ 

tes, mns no parn el caso de· carencia de cuenta; podemos se-

fialar el caso en donde el librador por falta de cuidado cm! 

te un cheque creyendo que tiene adn fondos suficientes, o -

bien, cuando tiene vari~1s chequeras a cargo de diversos ban 

cos y emite un cheque en donde de momento no recuerda que -

ya na tiene fondos suficientes, o equivocando la chequera. 
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Séptima Clasificación: 

Delitos 
i 1. Simples 

1 2. Complejos 

En nuestro delito en particular decimos que es simple

porque la lesión jurídica, es ónica esto es, se afecta el patrinOnio 

del tomador-tenedor del cheque. 

Octava Clasificación: 

Unisubjetivos 
Delitos 

Plurisubjetivos 

Trat5ndose de cuenta de cheques individual, tenemos 

que nuestro delito a estudio scr5 unisubjetivo, ya que in -

tervienc un solo sujeto activo (librador) en la comisión --

del delito, aunque ya sabemos que se requiere pnrn la cons~ 

mación del mismo de las conductas complementarias del toma-

dar-tenedor r del librado. 

Podr5 ser tambi6n nuestro delito en particular, pluri

subjetivo en el caso de cuenta de cheques colectiva en don

de se necesita la firma de todos y cada uno de los librado-

res en cada cheque. 

Novena Clasificación: 

Delitos 
J Unisubsistentes 

l Plurisubsistentes 
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Podemos observar entonces que nuestro delito a estudio 

es plurisubsistente, )'a que se requieren de varias con<luc -

tas para la consumoci6n <lel mismo como lo son lo emisi6n 

del cheque por el librador, la presentación oportuna del 

cheque por el tomador-tenedor ante el libra<lo y el impago -

del mismo, por parte del librado, por carecer el librador -

de cuenta o por no tener fondos suficientes. 

Décima Clasificaci6n: 

1 

Comunes 

Federales 
Delitos en función de Ju materia Oficiales 

Mili tares 
Políticos 

Encontramos que nuestro delito en particular podrá ser 

común, federal, oficial y militar. 

Serl común yn que se encuentra tipificado en el Art. -

3S~ fracción XXI de nuestro Código renol vigente para el -

Distrito Federal y para toda In República en materia de fue 

ro federal. 

En el caso de materia federal nuestro delito a estudio 

dchcr5 recaer ncccs:1riamcnte, sen sujeto activo o pasivo, 

en una empresa o institución de curlcter federal. Esto de 

acuerdo a la circular número 3/84 sobre delitos cometidos 

con motivo del libramiento de cheques, emitida y publicada-
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en el Diario Oficial el 19 de mayo de 1984 por la Procurad~ 

ría General de la República. 

Tambi6n lo serd oficial cuando se cometa en contra o -

por un servidor pdblico federal en ejercicio o con motivo -

de sus funciones, 

Por dltimo, ser5 militar si el agente es miembro de --

las fuer:as armadas y el sujeto pnsivo sen la federación, -

siempre que aqu61 actdc con motivo del servicio o de sus fu~ 

e iones. 

Décima Primera Clasificación: 

Delitos por la forma de per 

secuci6n j 
Privativos o de quere-

1 la necesaria 

Perseguibles de oficio 

Se pueden aplicar ambos figuras a nuestro delito a es

tudio. Así, podemos observar que serft de oficio siempre que 

sean varios los particulares ofendidos y el monto de los 

cheques no exceda de 500 veces el salario mfnimo general vi 

gente en el momento de su comisión; pudiendo el ju:gador no 

imponerle pena alguna al librador si repara los danos y per 

juicios ocasionados, siempre y cua11do los ofe11didos asi lo-

requieran; mientras que podr5 ser de querella, siempre que

sea un solo particular el ofendido y el monto del cheque no 

exceda del equivalpnte a 500 veces el salario mínimo general 
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vigente al momento de su comisi6n. 

A continuación pasaremos a estudiar los elementos pos! 

ti vos y negativos de nuestro delito a estudio. Y para no perder 

de vista y facilitar la aplicación de todos y cada uno de -

tales elementos a nuestro delito a estudio, enseguida lo -

transcribimos literalmente: 

"Artículo 3S6. - Comete el delito de fraude el que eng~ 

fiando a uno o aprovech5ndose del error en que éste se halla 

se hace ilicitamcntc de alguna cosa o alcanza un lucro in<lc 

bido. 

El delito de fraude se castigara con las penas siguie~ 

tes: 

1.- Con prisión de tres días a seis meles y multa de tres a 

die: veces el salario, cuando el valor de lo defraudado 

no exceda de !sta 6ltima cantidad. 

11.- Con prisión de seis meses a tres anos y multa de diez

ª cien veces el salario cuando el valor de lo defrauda

do excediera de 10, pero no de 500 veces el salario. 

111.- Con prisión de tres a doce anos y multa hasta de 120 

veces el salario, si el valor de lo defraudado fuern

mayor de 500 veces el salario". 
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·~rticulo 387.- Las mismas penas sefinladas en el artí

culo anterior, se impo11drdn: 

FRACClON XXI.- Al que libre un cheque contra una cuen

ta bancaria, que sea rechazado 11or ln instituci6n o sacie -

dad nacional de crédito correspondiente, en los términos de

la legislación aplicable, por no tener el librador cuenta en 

ln institución o sociedad respectiva o por carecer éste de 

fondos suficientes para el pago. La certificación relativa 

a la inexistencia de la cuenta o a la falta de fondos sufi 

cientes para el pago, dcbcrfi rcali:ar~c cxclt1sivamcntc por 

personal específicamente nutori:ndo para tal efecto por la 

institución o sociedad nacional de cr6dito de que se trote. 

Xo se proceder~ contra el agente cuando el libramien

to hubiese tenido como fin el procurarse ilicitnme11te una -

cosa u obtener un uso indebido". 

1 I 1 J l ,\! P U T ,\ B l l. 1 ll ,\ IJ 

(1) Se le considera a lo imputabilidad como el sopo!_ 

te de In culpabilidad. Ello es nsí, :·a que en la comisión de 

todo delito se requiere la preexistencia de un sujeto impu -

table para que pueda imponérsele la s;inción correspondiente; 

pues de lo contrario sólo será sujeto de alguna medido de se 

guridad o tutela. 
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Podemos observar entonces que la imputabilidad, es In

dispensable para que se pueda fundamentar el juicio de cul

pabilidad correspondiente. De esta manera (2) "El juicio de 

culpabilidad presupone, pues un juicio de imputahi 1 idad". 

lle esta ma11cra tc11cmos que imputar es aqt1cl juicio -

que es emitido por el 6rgnno jurisdiccio11al a co11scct1cncii1 

de la realioación de un suceso. Sobre esto señala Haúl Ca-· 

ri·nnca )" TrujilJo qt1c (3) sig11ifica poner t111a cosa en la 

cuc11ta Je alguien, )" p3ra efectos penales ese alguien es 

aquel que, por sus co11dicio11cs 11siquicas, es st1jcto de \'O·

Juntariedad. 

)"agrega que scr5 i~1¡1utahlc ac¡11clla pc1·sona q11c al rnomcnto

Jc 1~1 comisi6n del JcJito rcuna las condicio11cs J>~iq11icas 

c¡11c exige la Le~· ¡1:1r:1 11o<lei· co11ducir~c soci:1Jmcntc. 

AJ1or:1 11os rcfc1·in1os ~ las car:1ctcristicas c¡uc Jebe 

rC'unir Ja jmputahiJid:i<l p3rn que st• pucdn11 aplicar detcnni-

11ndus co11sccuc11cj:is ~11 ¡1gc11tc ¡101· su proceder. Y :t$Í ol1$cr

\':1n1os con10 uc¡ucll~1 se e11cucntra condjcion~<l:1 ¡lor l~ s;1lud · 

mcnt:.iJ y el desarrollo Jc1 nutor, t·~ decir, por J~1 capaci-

dad de entender~ de querer en el Derecho Penal, en otras -

palabras, es el conjunto de condiciones mínimas de salud -

(mayoría de edad) r desarrollo mental (sanidad mental J que

debe tener el agente al momento de la comisión del delito -
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pnra poder atribuirle In responsabilidad dal mismo. Tenemos 

entonces que mientras la capacidad de entender es de carác

ter intclcctiv~ la capacidad de quc1·c1· es de caractcr voli

tivo. 

Hablamos de car5cter intelectivo cuando el sujeto ten 

ga ln capacidad de comprender, esto, es de darse cuenta del 

alcance del acto reali:ado; mientra• que el car5cter volit! 

vo es la capacidad de voluntad del agente de querer reali -

:ar el acto. 

Si aplicamos la in~utnhilidnd a nuestro delito en Pª! 

ticular tenemos que el librador del cheque ser& perfectamen

te impt1tnble cunn<lo al momento de la cmi~i611 del n1ismo, l1a · 

yn sido mayor de edad )' co11t:1r co11 salt1d mc11tnl. 

Par:l tcrmi11ar con esta figl1ra sólo no~ resta scfialar

quc a ~stn como hemos visto, se determina por tin 1ní11in10 fi 

sico que lo vie11e a se1· la edad y otro p~i4l1ico 4uc lo vic 

ne a ser lu salud mental. 

La salud)' dcsa1·rollo mcnt~l so11 dos aspectos psicol~ 

gicos y por lo general a 6ste dltimo se le relaciona con Ja

cdad. 

R E S P O S S A B 1 L 1 U A U 

Ya vimos en el tópico anterior que será imputable aqu! 
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lla persona que al momento de la comisión del ilicito redna 

las condiciones mínimas de salud y desarrollo mental, es d! 

cir, que tenga capacidad de entender y de querer. Así pues, 

la capacidad de querer la tiene oquella persona que encami 

na su voltmtad a la reali:aci6n de la conducta re~pecto de 

la cual tuvo In capacidad <le entender. Es precisamente por 

esto que surge la rcsponsnbilida<l, entendiendo por ésta el 

deber juriJico en que se cncucnt1·a el a~c11te imputable <le -

dar cuenta <le su conducta a la sociedad, haciéndose merece-

tlo1· en su e ~o, de la sanción que le impo11ga el cstndo una -

ve: llt1c se dicte ln sc11tcncia en el proceso i11stauraJo en -

su ~ontra. 

En nuestro delito estudio la responsabilidad surgl 

rn e11 el momento c11 que por scntc11cin <lcfi11itiva, qt1c se cmi 

ta al término del proceso, se dec 1 are al 1 i brador de 1 cheque 

como penalmente responsable del delito de cheque impagable. 

ACllO.\ES LIBEHAE l~ CAUS,\ 

liemos visto que la imputabilidad dcbcrJ ser contcmpor:i

nca al momento <le la comisión del delito; sln cmb:1rgo, suc -

le ~co11tcccr que antes de que el a gente exteriorice su vo-

lu11t:1<l, se coloqt1c en forma dolosn o culposa c11 una situaci-

6n o estado de inimputnbilidnJ r Je esta moncru lleve u en 

bo lo comisi6n del ilícito. (4) ":\ estas acciones se les -

llamo 1 iberoe in causa (Libr"s en su cnusn, pero determina 
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das en cunnto a su efecto) 11
• 

Asi tenemos que si el agente al momento de la comisión 

del ilícito se procuró con anterioridad, en forma dolosn o -

culposa, un estado de inimputabilidnd, ser5 plenamente impu -

table y; por ende, responsable de ln comisión del delito por -

haberse colocado en estado de inimputabilidod consciente o -

inconscicntcmcntc para comctc1· el delito, artict1lo 15, fracci

ón JI de nuestro Código Penal. 

En el caso <lcl <lc1 ito que nos ocupu, las :tccioncs li -

brcs en su causa podr~11 prcscnta1·sc cuando el lih1·ndo1· n11tcs· 

de emitir el cl1cquc, bebe en <lcmnsln o cmplc3 nlguna droga y· 

en ese' cstndo lo expido, procurflndosc <le cstn mnnc1·n la lnim

putabi lida<l en forma intencional, pudiendo colocar~e tamnién

c11 ese estado c11 forma impru<lcnci¡1l, cua11<lo c1·c)·e11<lo tomnr - -

cierta mc<licina se equivoca y toma otra que le produce efecto:; 

contrarios y asi emite el cl1cqt1c. 

11·) 1 :\ J )\ P U T ,\ B 1 \. 1 ll ,\ \l 

Ya vimos como la imputabilidad se refiere ni desarro

llo físico y mental que debe tener el agente ni momento de Jn

comisión del delito, asi las cosas, ahor.1 nos toca estudiar a· 

su elemento 11egativo <¡uc viene a sc1·10 ¡1rccisamcntc la inimpu· 

tabllidad, la cual se prcsentnrd por to<lns aquellas_ causas -

que anulen (') desorr.ollo físico o mental del ngente, de tnl -

manera que 6stc care:ca de aptitud sea física (mayorla de edad) 
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o salud mentol (sanidad mentol) para Ja comisión del delito. 

Entre las causas de inirnputnhilidad se senalnn o Jas

siguicntes: 

a) Estados de inconsciencin permanentes r transitorios; b) -

miedo grave r e) Sordornude:. 

Los estados de inco11scicncin ¡1crrnnncntcs so11 nqucllas-

111alforn1acioncs 1nc11talcs que tic11c de po1· vidn 11nn persona. -

bic11 sen por naciu1ic~1to, en virtud de alguna c11fe1·mc<lnd, por

debilida<l o por anomal ín mental, y en toles casos dicha pcr·· 

sana 110 tic11c co11cie11ci:1 11i voluntad y c11 ese estn<lo rcali:n

cl ilícito, s.icndo é~ta internada en establecimientos cspcci!!._ 

les para su tratamiento y custodia, artículo 15, frnt.:ción 11~ 

)' b7 a b9 <le nuestro Código Penal. 

~11 11ucst1·0 delito en p:1rtic11lnr ¡1o<lriamos pensar c11 -

¡1quell:1 persona ¡1rivaJ:1 <le i11tcligc11cin, toma11do una cl1cquc1·n 

:1jcno emite 11no <le ellos, misn10 que scr5 in1pag~1do 11or cnrcccr 

Je cuenta. 

Por lo que to<.::-1 a Jos cstaJos de inconsciencia transi 

torios, 6sto~ co11sistpn en t¡uc el st1jcto rc3Jicc 1:1 comisi611-

del ilícito de manera (5) inconscientc debido al empleo acci

dc11tul o i11volu11tario de st1bsta11ci:1s tóxicas, cmb1·ingantcs, -

estupefacientes o ya l>iC>n por un estado tóxicoinfcccioso 

agt1do o por t111 t1·:1stor110 mental involu11tario de cnrfictcr pa-

to16gico y transitorio; mfis ~i fuere volu11tnrio e intcncion~ 
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dicho estado, estaremos en presencia de las acciones libres -

en su causa ya estudiadas. 

Tales estados de i11conscicncia transitorios podrrtn -

presentarse en nuestro delito a estudio en el caso de que el

agcntc tome una ntcdicinn equivocn<lnmc11tc y de esta m:lncra se

droguc involuntarinmc11tc 1 emitiendo bnjo este efecto un che-

que que será impagado por alguna de Ja,; multicitadas hipótc 

sis, artículo 15, fracción 11 y 67 al b9 del Código Penal. 

Al miedo grave se refiere la fracción JV del articu

lo 15 de nuestro Código Penal al señalar "El miedo grave ... e 

irresistible de un mt1l inminente y grave en la pc1·so11a del -

contraventor ... 11 y que a 1 <lec ir <le Carranca y Truj i 1 lo, con 

sistc en (6) "aquella inquietud, ansicdn<l; que significa la -

11erturbaci611 a11gustiosa del rt11imo po1· un 1·ic:go o mnl que rc

nlmcntc amcna:a o que se finge la imaginación". 

Podemos obscrva1· entonces c¡uc el miedo gr:1\·c se ,lcbc 

a procesos psicológicos, esto cs. en la ima~innci6n de la per

sona; prodl1ci6n<losc 11or consiguiente ln inconsciencia del -

i1cto ilicito rcnli:ado. El miedo se origi11n dentro del agc11 

te para dcspl1cs cxtcriori:arcc. 

~o crecemos que Jo figuro del miedo se pueda presen

tar en nuestro delito c11 concreto. 

Por lo que ,respecto ol temor fundado, éste lo cstudii!_ 

remos cuando hablemos de Jo inculpobilidod. 
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La sordomudez se caracteriza porque el agente carece -

del oido y de la palabra, y de esta manera realiza el ilícito 

siendo objeto de medidas educativas. Aunque no se hace la 

distinción entre sordomude: por nacimiento y posterior al - -

mismo, ya que lo que se sanciona en estas personas es prccis~ 

mente su falta de educación, pero bien podrd haber sordomu 

de: con cierto nivel educativo que realicen il[citos. 

Estimamos que no podrd presentarse esta figura en nu

estro delito a estudio. 

MEKORES l ~ F R A C T U R E S 

A ellos se refiere la Ley del Consejo lutelar para me

nores infractores del Distrito Federal, ya que a Jos menores -

de 18 anos de edad que cometan algdn delito no se les consid~ 

ra delincuentes sino infractores sociales y sólo se les podrd 

1ntcr11ar en cstablcc1mic11tos cs11ecia1cs para su corrccci6n -

ctlucati\·a; ello es así ya que se dice que tiene inmadurez mcn 

tal y, por lo tn11to so11 i11capaccs de conducirse como Jo scfta

lu 1¡1 Ley y consccucntcmc11tc so11 in1mputables. 

Es de nacer notar que en otros cstaaos oc nuestra R~ 

pdblica, para efectos penales consideran como mayores de edad 

a aquellos que tengan ID años de edad, sie11do perfectamente -

imputables, si es que ademds tienen desarrollo y salud mental. 
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En el caso de nuestro delito en concreto creemos que - -

si podrá presentarse el caso de un menor de 18 anos que emita

un cheque que sera impagado por alguna de las tontas hipótesis 

senaladas, pero no se le podrd imponer pena alguna por ser - -

inimputable. 

r) e o N D u e T A 

Antes de entrar el estudio de este elemento, debemos -

precisar que el delito es aquella conducta tlpicn, antijusis

ta, culpable y punible. De tnl manera que si llegara a faltar 

cualqujcra de dicl1os elementos, 110 cxistir5 delito algu110. 

(7) Todo delito requiere ncccsari:1mcntc de un:1 co11<luc

ta l1t1ma11a, siendo ~sta el clc1nc11to ft1ndamcnt:1l de aquel. 

Suelen emplearse l:is palabras ":teto" "hecho" "acth•i

dad" "acción" o "conclucta" para referirse a todo comportamic!!. 

to humano. 

Algunos autores hablan de hecho y otros lo hacen so

bre co11<lucta, 11osotros pa1·a efectos de 11ucstro delito a estu

dio emplearemos c1 t6rn1ino co11<lt1cta. 

[SJ La distinción que se hace ni referirse a uno u -

otro t6rmino (hecho o conducta) estriba que mientras en el he 

cho se d5 una acción u omisión y se produce un resultado mat~ 
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ria!, c11 la conducta simplemente se dfi una acci6n u omisión, 

dándose un resultado jurídico. 

Podemos observar ci1tonccs que en el J1ccJ10 se d~ t111n - -

conducta, un resultado r un nexo causal, Scnalando tamhi6n -

c1ue el l1ccl10 se <la ¡1or un suceso J1uma110, o b1c11 , JlOr un fc116 

meno natural. (9) Resultado es sinónimo Je efecto. IJc tal ma-

11cra c1uc es 1·csult;1do s6lo nqttcl aco11tccimic11to c¡uc se prcsc~ 

ta co11cctado a ot1·0 J1ccho a trnv6s tlp t1n 11cxo cnt1s:1do, ra:ón

por Ja cual el resultado es el efecto de Jn co11ducta mis1nn. 

Sob1·c el 11exo causal 110Jc1nos Jccir q11c 6stc solo se ¡1r~ 

sen ta en los del itas con resultado mntcrial ~· es lo que une -

n !u conJ11ct;1 co11 el 1·csultado ¡1rod11cido. lle esta n1a11crn ere~ 

mos que con la expresión conducta se recogen Jas di\·t..·r~as for 

mas c11 que el ser l111mano extcrio1·i::1 su voJuctaJ ;1 trav6s <lc

u11a acci6n u on1isi611; c11 la prin1cr:1 se da 11n:1 :1ctivida<l volu~ 

ta1·ia, n1cdiantc un mo\·in1ic11to cor¡>or:1] por p:1rtc del agc11tc,-

1nicnt1·;1s t¡ue c11 li1 scgu11<li1 ~~ Ja u11a :1bstc11ció11 <le lo c¡11c sc

Jcbc cjecut;11· 1101· parte del ·agc11tc. 

Tenemos entonces que concurren a la integración <lcl -

elemento objcti\·o <lel delito una ncci611 o u11a on1isi611. 

l~11co11tran1os entonces q11c resultado es el efecto de la

conducta que el dc1·ccl10 considcr;1, sicm111·c que se produ:can -

co11sccuc11ci:1s <le ca1·fictcr pena1. 

Para po<lcr ntribuir al ser humano una modificación del 
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mundo exterior, esto es, del resultado, necesario es que se c

fcctac o realice n consecuencia de una acción del agc11tc, es 

imprescindible, en otras palabras, que se d6 una relación de -

causalidad e11trc una )' otra. 

Podemos definir a la conducta como: (10) "El comportami 

ente humano volu11tario, positivo o 11cgativo, e11cnminudo n u11 -

propósitoº. 

Por su parte Jiménc: llucrL1 sefialn corno elementos imprc~ 

cindibles de la conducta: Un elemento interno o voluntad: un -

clcmc11to cxtcr110 o n1nnifcstaci611 )' por 6ltimo u11¿1 tcol6gica o

meta que gula a lo voluntod. 

En C"l elemento interno se dá una voluntnricdnd por p.ir

tc <lela gente, la cual se traduce en la conducta rcali:ndn, 

El elemento cxtcr110 se carnctcri:n ¡1or la mnnifcstnció11 

externo Je la conducta que hace el agente, pudiendo ser 6sta -

como ya \·irnos una ~H.:..: .ión o una omisión. 

Por lo L¡uc atafic al elemento tco16gico, 6~te se <lirigc

al objetivo que tiene tot.l¡i norma penal y que c.•s sancionar las 

conductas que ohi se amolden. 

(11) Por lo que respecta a Ja omisión tenemos que e'ta 

podrá ser n su ve: de: omisión simple y de omisión impropia o

comisi6n por omisi6n: 
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~os cnco11trnmos e11to11ccs que e11 el caso de nuestro d~ 

lito n estudio estamos en prcsc11cia de un ilícito de acci-

611 que se cfcctOn c11 el momc11to en que el librador, c11 vi! 

tud de u11 movimic11to corporal, emite el cl1cqt1c ya sea nomi 

nativo o nl port::i<lor; pero tal cheque <lebcrá presentarse -

para su pago en los plazos legales ya estudiados e impaga

do por el libroJo por causas imputables ni librodor. Dicho 

impago <lcber.:í ser ocasionado por alguna <le 1~1s si tu~1cioncs 

qL1c scfiala 11ucstro artículo a cstL1<lio, es decir, el 3S7 -

fracción XXI de nuestro Código Penal y Jos cudlcs son: Por 

no tcnc1· el 1 iJ,1·:1do1· ct1cnt:1 Je cJ1eqt1cs o 11or 110 cont:1r co11 

fondos suficientes en poder del librado. 

~11or:1 hic11, desde el mon1c11to en que el librndor cmi-

t:e el cheque 5(' pod r Ja pensar que el delito de cheque imp!.!. 

gublc :-;(' consuma, pero ello 110 ('5 así, ya que nuestro n rt í 

cu lo en cstuJJo seña la para $ll consumac i 611 que sea prl'SCll-

t:l<lc oportt111:1n1cntc 11or el be11cficia1·io-tc11cdo1· ~11 lihrado

para su pago y que éste n."husc el mismo por caus:1s imputa

ii lc~ :1J 11ro¡Jio lih1·:1<lo1·. Ello es asi, )"ª que la so1:1 co11-

Uucta del libra<lor por sí misma no agota al tipo, :dno -

qu~ se 1·ct¡11icrc <le co11<luct:1s com11Icn1c11tari:1s poi· p~1rtc del 

benefici:irio-tcnedor y del librnuo; Je faltar tales condus_ 

ta• no habr5 delito. 

i;nsegui<la pa~ilrcmos a C"Stu<liar aquellas partes de

que se confornw todo delito, a saber: aJ Sujeto activo; h) 
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Sujeto pasivo; e) Objeto jurídico; d) Objeto rnatedal; e) Ac

ci6n Psíquica; í) Acci6n Física; g) Daño Público )' h) Daño - -

Privado. 

Por sujeto activo del delito al decir de Carranca y Tru

jillo Raúl, debemos entender (121 qul6n lo comete o participn

c11 su cjecució11; )' agrega que so1;1 1n pcrso11n l1um~111a es posi-

blc sujeto nctico de la infracción, pues sólo cllu puede actu

ar con voluntad. y ~cr imput;iblc". 

lle esta n1ancra, sujeto activo lo ser~ aql1clln i1erso11a-

física (o moral) que cometa el delito;dehicndo precisarse que 

e11 el caso de pcrso11a n101·a1 los rcspo11sables lo scr5n Jas pc1·

sonns físicas ciuc lo l1alln11 con1ctido, pL1Ji611<losc inclusive sa~ 

cionnr a la persona mor3J con su~pensi611 o disolución. 

En el ca~o dt• nuestro <lc:-1 i to :1 c~tudo tenemos que el -

sujeto ncti\'O lo SC'rá la. pC'rsona física o mor:1l quC' cxp.i<la cl

cheque. 

Por lo que respecta al sujeto ¡n1sh·o 1 diremos que t~s -

la 11crson3 Lo cos:1) sobre c¡11i611 1·cc3c la acci611 ¡1u11iblc, c11 

otrns ¡rnlabras, es el titular del derecho violado protegido p~ 

nnlmcntc. 

Tc11cmcs c11ta11ccs que en 11ucstro delito c11 ¡1:11·ticula1·, 

el sujeto ¡1:1sivo lo vic11e :1 ser el he11cfici~rio-tc11cdo1· del -

cheque. 
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El objeto jurídico es Ja esencia <le todo delito y pode

mos decir que (15) es el bien jurídico tutelado penalmente 

a trav6s de la umc11azu de L1na s1lnci611. De cstu mancr:1 tcnc 

mos que en nuestro delito en concreto el objeto jurídico lo -

vic11c a ser n ser la scguri<l~1d y In confian:a qt1c el p~hlico

tiene respecto a Jos títulos <le cr6dito (cheque). 

El objeto matcri:1l lo \'ic11c n sc1·, <le ;1ct1crdo co11 Fcr

n:in<lo C:isteJJanos lenn (l-1 l la persona o cosa sobre Ja que -

recae el U:ifio o pC'l igro Je la con<lu..:t:1 Jcl ict iva. 

E11 el caso <le nuestro delito en 11nrticular tc11cn1os -

que el objeto material lo viene a ser el patrimonio del bcnc

·fici:1rio-tcnc<lo1·. 

Por lo c¡t1c rcs¡1cct;1 a 1:1 acci6n ¡1sic¡uica y fi~ica di

remos qt1c la pri1ncra co11sistc c11 la ofc11s:1 qt1c c11 fo1·m¡1 <lolo

~a se hace a la J.cy, o hicn por falta dl' cui<la<lo o prcc:1uci6n; 

~- la :;cgunJa con:-::i::;tr en ]a5 ;1ccio11c5 matc·rialcs que el a~cn

ti..· rl·ali:a p~1r;1 }.;1 1.'.0lllisión _Je] di..·l ito. 

[11 11L1rstro <l0lJto ~1 cstuJio la ¡1cci6n psít¡L1ic:1 lo ·· 

,·ienc ~ ser la cmjsió11 Jcl cl1et1uc 11or el lil1r:1dor u s:1bic11<l~s 

Je que el mismo :-L'r~í impagaJu, o bien, cuando cquivocaJ3mcntc 

toma In cl1cc¡L101·;1 c11 )¡1 t¡11c 110 tiene fondos suficJc11tes y emi

te el cJ1cc1uc; )' c11 c1 ca~o <le Ja acción fisic:1 simplemente 

co11sistr c11 J¡1 e111i!"i611 <lrl cl1ct¡l1c ¡>or ¡1urtc del Jib1·:1dor. 
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Por dltimo, sólo nos resto hablar del dano pdblico 

y del privado, entendiendo por el primero aquella nlarmn 

social que se origina con motivo de la comisión del delito; 

y el segundo consiste en el perjuicio 4ue a los pnrticula 

res se en.usa con la comislón r.lcl delito. r\s1 obscr\·amos --

4uc en nuestro delito en particular el dono pdblico se -

plasma en ln desconfian:a que el pdblico tendr5 respecto 

a los chcqt1cs por el temor <le que 110 sean p:1gados 1 mic11-

tras que el <lafto rccaerfi en aquellas pcrso11as a 1:1s que -

les haya sido impagado ~ilgún cheque y que por consiguiente 

sea afectado su patrimonio. 

VI) A U 5 E X C 1 A JJ E e u ·" 11 u e T ,, 

(15) llabrfi ausencia de con<luctn, ~·por conslguicntc

scrfi im¡1osiblc que se i11tcgrc el delito cuando la acció11 -

tt on1isió11 sc:1n i11volunt;11·ias, esto es, cunnJo el movimic~ 

to corpor:1l o la in:1ctividn<l 110 puedan ~cr :1tribuihlc~ al 

sttjcto, por c:1r~ccr en ellos l:t volunta1·icJnd. 

l'rccisarncntc como casos Lie :1usc11cia de conduct:1 1 te 

nemas n las siguientes figur~1s: aJ Vis nbsoll1ta o fucr::1-

física exterior irresistible; hJ Vis ~k1yor o fucr:a mn -

yor; e) sueño; dJ Sonambulismo; cJ llipnotismo; y f) ,\ctos 

nutomfiticos los que a su ve: pticdcn sc1· instintivos o re-

flejes. 
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Estimamos que de tales figuras únicamente pueden apli -

carsc a nuestro delito a estudio la Vis absoluta, el sonambu

lismo y el hipnotismo. 

La Vis absoluta o fuerza física exterior irrcsisti- -

ble se encuentro regulada en el articulo 15, frnccl6n !, de-

nuestro C\idigo Penal al preceptuar "Obrar el acusado impuls!!_ 

do por una fucr:a física exterior ir1·csistiblc. Como vemos · 

6sta figura es tina cxclu)·cntc de respo11sabilid:1d c11 do11dc -

el sujeto couccio11ado ca1·ccc del coeficiente psíquico (volu~ 

tad) en ln ncti\'il.l.ad o inactividad que reali:n, esto es, cl

sujeto actúa lnvoluntarian1c11tc en virtud de tina ft1cr:n exte

rior de ca1·fictcr físico pro,·cnic11tc de atto sujeto, que por -

.la su¡1crioridad manifiest<1 le impide resisti rln. 

E11 r1ucsr1·0 dcljto en particular tenemos tluc ln Vis -

ahsoluta se dfl cuando el librador es coaccio11:1<lo f!sicamonte

parn que emita un cheque impag:1hlc por lns 5ituacioncs tanta::. 

\"cccs sefialu<lns. 

1101· Jo c1uc toca al so11:1mbulismo 1 6stc consiste c11 -

deambular durante el sueno, en virtud de Jo cual creemos que-

se puede aplicar esta figuran nuestro delito en particular 

cuando el librado bojo esa situación emite un cnequc imp<1gu 

ole. 
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E11 el l11pnutl~rno ~e dan mu11ircsLacioncs de nervios 

producidos por una persono llamada hipnoti:ante hacia otra 

llamada hipnoti:ado; y es precisamente n trav6s de ese es

tado hipnótico como Ja persono hipnotizada se ve obliguda

o hacer lo que el hipnoti:antc le ordena. 

Po1·<lemos obscrva1· que 1nic11t1·as c11 la Vis nbso1ut¡1 el 

librador es violc11t11do c11 Sll \•olt111tn<l, en el so11:11nbt1lismo

c J1ip11otismo el librador actaa i11co11scic11tcmc11tc, r:1:6n 

por ln cual 110 puede ser responsable de sus netos. 

Asi las cosas, es de scfialarsc qt1c fuJt¡111to 1n con

ducta 110 l1abr5 delito que pcrscgt1ir, no obstu11tc las ;1¡1:1r! 

c11cins. 

\' J 1 J 1 1 P 1 e 1 11 ,\ n 

Antes de abordar a este clcmc11to scrfi 11cccsario 

que primero estudemos ni tipo penal. Debiendo entender por 

6ste (16) aquella conducta que es descrita por lo Ley pe-

nal o en alguna les especial, y CU)'a reali:aci6n trae con

sigo una sanci611. Prccisa1nc11tc la parte cs¡1ccinl <le 11uc~-

tro Código Penol 5e conforma de puro• tipos (lesiones, ho

micidio, fraude, etc.). 
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Enseguida nos ocu,nremos do l• tipicidnd y diremos que-

6stn es la adecuación o encuadramiento de ln conducta al ti

po, esto es, la conducto deberá adecuarse a la figura del de 

lito. Así, encontraremos que no podrá haber delito sin que -

exista tipo penal. 

Debemos dejar bien claro Ja diferencia que existe entre 

tipo en general r tipo especifico, pues mientras el primero

es aquel cúmulo de características que todo delito tiene; el 

segur1do se conforma ¡1or carnctcristic:1s cspecinlcs 4ue no to 

do delito contiene. 

El tipo, además de requerir dC' elementos normati\·os, -

también necesita <le elemento:; objeti\·os y subjcti\·os, pues -

de no concur1·i1· 6stos, no cxistir5 delito. 

Elementos normativos son aq11cllos c¡uc se aprecian por 

C'l gimplc conocimiento y que ckscribcn la conduct:1 que se -

realice. ne esta mancn1 ene.entramos que cuando se nctivc cl

\'crbo núcleo del tipo o sustantiro, al lle\·arsc u cabo la -

conducta descrita en aquel, estaremos en prcs~ncia de tnlcs

C'lementos, sjendo t:imbién p:irte de éstos todos los procesos, 

estados, rcferc11cias, etc., siempre que de alguna manera se 

liguen con la conducto o a las modalidades de 6sta. 
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Se habla de elementos normativos porque implican uno --

voloraci6n del tipo por parte del juzgador, 

Por dltimo, los elementos subjetivos son aquellos en do~ 

de se contiene en el tipo el motivo y fin de lo conducto des-

crita. 

Enseguida señalaremos la clasificación que de los tipos

se hace, aplicdndola inmedintamente a nuestro delito en part! 

cular, así tenemos que: 

Primera Clasificación: 

Tipos 
1 ~ormnles 

, Anormales 

~ucstro delito a estudio sera normal, yn que hay u11a de! 

cripci6n objetiva como lo viene a ser el libramiento que serd 

impagado. 

Segunda Clasificación: 

Tipos 
41

¡ Funda:entales 

Básicos 

Esta clasificación no se aplico a nuestro delito a est~ 

dio. 
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Tercera Clasificación: 

Tipos 4 Especiales 

Esta clasificación no se aplica a nuestro delito n est~ 

dio. 

Cuarta Clasificación: 

Tipos Complementados 

En el caso de nuestro delito a estudio se requieren de -

conductas complementarias por parte del beneficiario-tenedor 

r del librado, a la del librador, como ya hemos visto. 

Quinta Clasificación: 

1 Au t6nomos 
Tipos í 6 

Independientes 

Serfi autónomo nuestro delito en particular ya que tic-

ne ~ida nropin, 110 rcqui1·icn<lo de níngan otro tipo pnrn po -

der existir. 

Sexta Clasificación: 
1 Í Subordinados Tipos 

Esta clasificación no se aplica" a nuestro delito a est~ 

dio. 
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Séptima Clasificación: 

Tipos ~ De formulación Cnsu[stica 

En nuestro delito en particular encontramos que es de --

formulación casuistica, ya que existen varios supuestos para-

la comisión del mismo, como lo viene a ser la carencia de cuen 

ta de cheques o de fondos suficientes del librador. 

Octava Clasificación: 

dio. 

Tipos J De formulación libre o -
1 ampl in 

Estn clnsificaci6n no se aplica a nuestro delito a cstu-

Novena Clasificación: 

\ lle daño 

1 De peligro 
Tipos 

En nuestro delito en particular tenemos que es de doña, 

puesto que es evidente la lesión del bien jurídicamente pro

tegido (patrimonio del beneficiario-tenedor). 

Debemos de sefialar que los tipos para su existencia r~-

quieren en ocasiones de ciertas exicencias, las cuales puc--

den darse por: 

a) Calidad del sujeto activo Jo cual quiere decir que -
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la persona que cometa el delito deberá tener cierta calidad -

como en el caso del delito de infanticidio (artículo 325 de -

nuestro Código Penal), que sólo podrd cometerlo cualquier --

ascendiente consanguíneo, yn que si lo cometiera persona di -

versa no se comctcrfi infanticidio. 

En nuestro delito en concreto tenemos que no se 11acc re

ferencia alguna ni librador del cheque, pues podrá serlo cual 

quier persono. (física o moral). 

b) Calidad del sujeto pasivo. -Se refiere a que salame! 

te determinada persono podrd ser sujeto pasivo del delito, co 

mo en el caso de parricidio (articulo 323 da nuestro C6digo -

Penal), en donde deber& tratarse de un ascendiente consanguí

neo en linea recta, sen lcgítin10 o natt1rnl. 

l~n nt1cstro delito en pa1·tic11lnr tenernos que 110 se rcqtti~ 

re que rounn calidad alguna el beneficiario-tenedor del che -

que, yn q11e cualquier person~ podr~ serlo. 

e) Referencias de car~ctcr cspcci:1l.- Quiere dccii·sc que 

In comisi6n del delito tenga verificntivo en un determinado 

lugar, como en el caso del delito de allanamiento de morada -

(artículo 285 de nuestro Código Penal) en donde se requiere -

que se trate de departamento, aposento o dependencia de una -
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casa habitada. 

Nuestro delito a estudio no exige tales referencias. 

d) Referencias de cnr5cter temporal.- Estas se refieren 

a circunstancias de tiempo para la comisi6n del delito, como 

en el caso del delito de infanticidio (artículo 325 de nucs-

tro Código Penol), en donde se requiere que lo muerte del »! 

fto se produ:ca dentro de las 72 )1oras siguientes a su nnci -

miento. 

1'alcs referencias aplicndns a nuestro delito a estudio-

los encontramos en lo prcceptuodo por el artículo 181 de ln

Ley General <le Titules y Operaciones de Cr6<lito, el cual sc

fiala los siguientes pla:os de presentación del cheque para -

su pago: 

a) Dentro de los 15 días siguientes a su emisi6n, 

si fuere png3<lcro en el mismo lu~~r Je emisión; 

b) Dentro de 30 días si fuere emitido y pagadero 

en diferentes lugares del territorio nacional; 

e) Dentro de 90 días, si se emitiera en el extra~ 
jera y pagadero en el territoi·io nacio11nl; y 

d) Dentro de 90 <lías, si se emitiera en el tcrri-

torio nacionnl y pagadero en el extranjero. 
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e) Calidad de los medios de comisi6n.- Este punto se re

fiere a los medios de que se vale el ngente pnrn In comisi6n

del delito, como acontece en el delito de robo con violencin

(articulo 372. de nuestro Código Penol). 

Suestro delito en particular exige que emplee el libra -

dar e1 cngafio o se aproveche del error en c1uc se encuentre el 

bc11cficinrio-tcnc<lor y de esta manera obtenga ilícit~1111c11tc 

tina cosa o ~lcc11cc un lucro inJcbi<lo. Ello es asi, yn c¡11c cl

librn<lor del cl1cq11c sabe de antemano que el mismo scrfl in1pug! 

do por lns causas multicitadas (carecer de cuenta de cheques

º tener fonJos insuficic11tcs) y :1d11 así lo emite, J1¡1cJcndolc

crc0r al bcncficiario-tc11cdor <lcl cl1cqt1c, o hicn, apro\'CchSn

do.sc del error en que se cncuentr.'.l éste en cu:1nto a que el -

c:hcquc 1 e ser ti pag:1do. 

f) El ohjcto p1·otcgido.- l:o1np1·e11<li~ndosc ta11to el objeto 

material como el objeto _iuridico Jel delito. El priml•ro, y.:i -

snbemo~ lo ~011~titt1~·c la 11crso11~ o cos~ en qui611 recae la --

ncci6n pu11iblc; mie11t1·ns que el se~un<lo lo co11stituy0 la 11or

mn qt1e es violada. 

:\si tenemos que en nuestro delito a estudio el objeto 111~ 

tcrial lo \"icnc ;1 sc1· el p:1t1·imonio del beneficiario-tenedor; 

mientrns que el objeto JuriJico recaerá en la se~uridad y con 
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fianza que el público tiene en los títulos de crédito, como -

lo es el cheque. 

g) Elementos subjetivos del injusto. - (17) Estos se re-

fieren .1 la voluntad del agente o fin que persigue. Así obse!_ 

vamos que en.nuestro delito en ~articular·cstn figura se pre 

senta tanto en 01 artículo 386 1 como en el artículo 387, frn~ 

ci6n XXI de nuestro Código Penal. En el primero cuando se •! 

ficre " ... el qué engañando ... '' y en el segundo caso cunndo -

dice "Al que libre .. . 11 

De esta manera observamos que el tipo es la esencia de

la antijuricidad y ln tlpicidad la concreti:a. Por lo que se 

puede decir que (18) quién actúa tipicamente también lo hace 

antijuridicnmcntc, en tanto no exista alguna causa de justi

ficación, pues si se presentara alguna de 6stas, la antijur! 

ciclad no se nnular5 sino que ~stn jamás hnb1·5 existido, )":t -

que lo conducto realizada se apegó n derecho, aún cuando ha

ya habido tipicidad. 

VIII) A T 1 P 1 e 1 D A D 

Una \'e: que hemos estudi:ido al tipo )' a la tipicidad, 

ahora nos toco estudiar a su elemento negativo que viene a 

serlo precisamente la otipicidad. 
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La atipicidnd consiste en la no adecuación de la conduc 

ta realizada al tipo, esto es, 1ue la conducta realizada por 

el agente, no encaje dentro de la hipótesis normativa creada 

por el tipo; situación que en el fondo es una ausencia de ti 

po, ya que no obstante que exista el tipo, ln conducta efec

tuada no reune todos y cada uno de los elementos y requisitos 

que exija el tipo. 

Sin embargo, hay autores entre ellos Frnncisco Pavón -

Vnsconcelos que sefiala que (19) la ausencia de tipo implica

la falta de pre\'isión en ln Ley de dcterminnda conducto". 

:\sí las cosas 1 tenemos que son causas de atipic'idad: 

a) Ausencia de Ci.llídati del sujeto nctfro.- En el caso 

de nuestro delito a estudio 6sto no se aplica, yn que no se 

exige determinada calidad en el librador del cheque, pudie~ 

do serlo cualc¡uicr ¡1crsona. 

b) Ausencia de calidad del sujeto pasivo.- So es apile! 

ble a nuestro delito en pnrticul~1r esta causa, )'ª que el 11c

neficiario-tenedor del cheque podrl serlo cualquier persona. 

c) Ausencia de referencias especiales.- Tampoco es.apl! 

cable u nuestro delito en concreto esta causa, )';1 que no sc

cxigc ninguna rcfcr~ncia especial. 
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d) Ausencia de referencias temporales. - Esta causa si se 

puede presentar en el caso de nuestro delito a estudio, cuan

do el cheque sea presentado para su pago fuera de los plazos

legales, es decir: 

a) Después de los 15 dios siguientes a su emi
sión, si fuere pagadero en el mismo lugar -
de emisión; 

b) Después de los 30 días si fueren emitidos y 

pagaderos en diversos lug"res del territo 
ria nacional; 

c) Después de 90 días si se emitió en el extra!:'_ 
jcro pnrn ser pagadero en territorio nacio -

11al; y por Qltimo; 

d) DespuEs de 90 dlas si se emitió en el terri
torio nacional pnra ser pngndcro c11 el ex -

trnnjcro. 

e) ,\usencia de calidad de los medios de comisión. - En --

nuestro delito en particul¡1r, esta c:1l1sa se presenta cuando -

falta el engano por parte del librador del cheque, o bien, -

porque ~ste no se •proveche del error en que se encuentra el

beneficiario-tenedor. 

f) Por falta de los elementos subjetivos del injusto.-

Estn ca11sa se presenta en nuestro delito en co11crcto cuando-
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so del articulo 386 de nuestro Código Penal y "Al que libre

.•. " tratándose del artículo 387, fracción XXI del mismo or

denamiento. 

g) Por falta del objeto material.- Lo que quiere decir

quc nuestro delito en pnrticulnr no recniga en el patrimonio 

del benefici:n·io-tenedor del cheque. 

h) Por falta de ob_ieto jurídico. - Significa que en el 

caso de nuC'~tro delito en concreto no se \'ulncrc la :;cy,uri 

dad y confian:n que el pdblico tiene en los titulas de cr0di 

to. 

i) Ausc11cia de nntijuriciJnd especial.- So se aplica en 

nucst1·0 delito a estudio. 

rx> !\ n T 1 J u r. 1 D 1 e 1 D /\ n 

l!ablnmos de antijuddicidad o de nnti_iur ici<laJ cuando -

la conduct:J. reali:nda por el agente, ndcmás <le ser típica -

sea ~ontraria al dcrecl10, o bien, cst6 c11 co11tradicci6n con

los fines del ór<len juridico. De lo cual podemos apreciar -

que la anti .iuriciJnd comprende unicamento (20) a Ja conducta 

cxtcriori:a<la, esto es, objcti\'n )' c11 virtud de ello se cmi-
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te un juicio de valor, siempre y cuando tal conducta no se -

encuentre protegida por una causa de justificación. 

Por su parte Francesco Antolisei señala que (2l)'"El con

tenido de la antijuridicidad consiste en la ofensa de un inte 

r!s protegido por el derecho r más precisamente en la lesión

º puesta en peligro del bien o de los bienes que la norman -

jurídica se orientaba a mantener inafectados. - Esta ofensa, 

no es, sino el aspecto sustancial <le la antijuridicida<l". 

De esta manera la antijuridicidad se i1rcscnta en nuestro 

delito a estudio en el momento en que el librador emite el -

cheque r que al ser presentado 6ste, oportunamente por el be

neficiario-tenedor al librado,. es impagado el mismo por cnu 

sas imputables al pro~io librador. Así pues, el librador ac 

túa antijuridicamente al emitir el cheque que será impagado 

contrariando el contenido de la norma, en virtt1<l <l~ que se -

proteje la seguridad y confian:a que el público tiene en to 

dos Jos títulos de cr6dito; a no ser que tal libramiento se 

encuentre protegido por alguna causa de justificación que se

enwneran en el articulo 15 de nuestro Código Penal y que a -

continuación estudiaremos. 
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X) C A U S A S D E J u s T I F I e A e I o N 

Seftala Castellanos Tena U2) que en virtud de lns cau 

sas de justificación se elimina al elemento antijuricidad. -

De esta manera no obstante que el agente haya reali:ado la -

conducta tipicn, esta no será antijurídica po1· l1abersc actu~ 

do conforme a derecho y, por ende, estará excento de pena al 

guna. 

Las caltsas de justificación también son conocidas co1no

justificantes, causas <le licituJ., cte. Pues bien, a tnlcs -

causas de justificación se les agrupa junto a otras causns -

que in~iden la configurnci6n del delito y de esta nwncrn se

habln de circunstancias excluyentes de responsabilidad n las 

que se reffrrc el artículo 15 de nuestro Código Penal. 

PodC'mos definir :i las causas d(> jus·tificaci6n como ac¡u~ 

llas situaciones especiales en do11dc la conducta rcali:ada,

normalmente prohibida, no s~rd constitutiva de delito alguno 

por existir una norma justificativa de dicha conducta. Obser 

vando desde luego su carácter objetivo )' ausencia de dafio s~ 

cial. 

Se scfialan como cat1sas de justificaci6n n las siguien

tes figuras: 
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a) Legítima defensa; b) Estado de necesidad; c) Ejerci

cio de un derecho; d) Cumplimiento de un deber; e) impedimell 

mento legítimo; y f) Obediencia Jerlrquica. 

LEGITIMA DEFENSA.- A esta figura se refiere el artículo 15, 

fracción III de nuestro Código Penal al preceptuar que habr5 

legítima defensa cuando el agredido agente haya repelido una 

agrcsi6n actual, violenta, si11 derecho y de la que rcsult:1re 

un peligro inminente en contra de su propio persona, de su -

honor o de sus bienes, o los de otra persona, a menos que se 

demuestre alguna de las siguientes circunstancius: 

a) Que el agente ha!~ provocado lo agresión, dundo moti 

vos a ella; 

b) Que el agente huyo podido evitar la agresión por --

otros medios legules. 

c) Que no haya hubido necesidad raciono] del medio em-

plcndo en la defensa; y 

d) Que el posible dafio que causaría el agresor pudiera

repararse fácilmente despufs por medios legales, o -

bien, 'tuc era de menor importn11cin en comp:1raci6n ·

con el causado por la defensa. 

Como presunciones de la legitima defensa, el mismo arde 
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namiento senala las siguientes situaciones: A quiln done n -

otra persona, que en virtud de la violencia, del escalonamieª 

to o por cualquier otro medio, intente penetrar, sin derecho

ª su hogar, al de su familia, a sus dependencias o n Jos de 

otra persona que tenga el deber de defender, o bien, el lu 

gar donde se encuentre bienes propios o ajenos r que deba de

fender; o que se encuentre al agente en cualquiera de los lu

gares sefialados r se sospeche la posibilidad de agresión. En

tados estos casos se podr5 admitir prueba en contrario. 

Por lo que rcspcctn a nuestro delito n estudio, estima -

mas que la legítima defensn no podría aplicarse. 

ESTADO DE NECESIDAD,- De acuerdo con Jo que scfiala el artícu

lo 15, fracci6n J\' de nuestro Código Penal ésta figura se prE_ 

scnt3 cu:1ndo una persona se ve ~blignda por necesidad :1 sal -

var su p1·opia persona o sus bienes, o los de otra persona, n11 

te un peligro real, grave e -inminente, siempre y cuando no h~ 

ya otro medio practicable y menos perjudicial, sacrificdndosc 

un bien de otra persona que sen de menor valor nl rescatado, 

o bien, se trate de bienes de igual valín. Se da un conflicto 

entre bienes de igual o diferente valor. 

En el caso de nustro delito en particular, el Estado de-
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~ecesidad se podria presentar cuando Ja esposa del librador -

se encuentre gravemente enferma )' requiern de determinada me

dicina para curarse r el esposo (librador) compra tal medici

na mediante la rntision de un cheque que sabe de anterano que será imp!!_ 

gado por cualquiera de las situaciones )'U estuJiadas. Es evi

dente que en este caso el bien de maror valor Jo es In salud-

e inclusive la vida de ln esposa del librador, mie11tras que · 

el bien de menor ,·alar lo será la medicina (el precio de ésta). 

EJERCICIO DE UN DERECHO,- Se reglamenta en el artículo 15, -

frncci6n \', del mismo ordcn:1micnto )" se 1·cf icrc n que el st1j~ 

to actdc ejercitando un Jcrccho que 1:1 Ley de co11ficrc. 

CUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y EJERCICIO DE UN DERECHO.- Ambas f! 
guras se reglamentan en el artículo 15, fracción V, del mismo 

ordenamiento cuando señaln que el ~ujcto :1ctúc cumfüi!ocmta.ndo 

un deber o e.iercitando un derecho que la le~· le confiere. 

Estimamos que tales figt1ras no ¡111cdcn aplicarse a nucs 

tro delito a estudio. 

IMPEDIMENTO LEGITIMO,- Se reglamenta en el articulo 15, frac

ci6n VII tnmbión de dicho ordenamiento r consiste en que el 

agente contravenga lo preceptuado en Ja ley penal en virtud 



132 

de un impedimento legítimo. 

Tampoco creemos que ésta figura pueda aplicarse n nues -

tro delito a estudio. 

OBEDIENCIA JERAROUICA,- A estn figura se refiere el artículo-

15, frncci6n Vil, del mismo ordenamiento, consistiendo en que 

el agente acote unn orden de su superior jcr5rquico, a6n ct1a~ 

do nquclla sc:1 constitutiva de delito, siempre que la misma -

no sea notoria ni que el agente 13 haya conocido. 

En el caso de nuestro delito en particular, se podrfn -

aplicar esta figura en el caso de que el empleado autorizado

parn emitir cheques, expida uno en virtud de la orden dada -

por su superior jcrfirquico :: quién snbc, de antemano, que cl

chcquc scrfi impagado, <lcsconocic11Jo, desde luego, el stthordi

nado In falta de fondos suficientes. 

xr> e u L P f\ B 1 L 1 n A n 

Pnra la existencia de todo delito no es suficiente el hE_ 

cho material, sino que se requiere tambi6n la participación 

de la voluntad, y es precisamente 6stn la que al momento de 

cxtcriori:nrse se conoce como (23)"'Elemento subjetivo o psico

lógico del delito" o mejor conocido como culpabilidad. 
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Podemos definir a la culpabilidad como la rel~cion psí

quica de casualidad entre la conducta realizada por el agen

te y el resultado producido por la misma ¡:;ictidolo reprochado

tal proceder mediante el juicio respectivo. Esto sucede asi 

en virtud de que (24) el hombre por poseer conciencia y vo -

luntnd, adem5s de conocer el ordenamiento jurídico, podrft 

cumplirlo o n6, pero si se inclina por su no cumplimiento se 

le reprochar& su proceder (conducta) toda vez que el agente

pudo haber actuado de conformidad con lo senalado por el or

denamiento jurídico. 

De esta manera apreciamos que la culpabilidad se confo.!:_ 

ma de dos elementos: a) El intelectual y b) el volitivo o 

emocional. En el elemento intelectual el agente conoce la ª! 

tijuridicidnd de la conducta que va a realizar; en tanto que 

en el elemento emocional el st1jcto no solamcr1tc quiere llevar 

n cabo 1;1 conducta sino tarnbi6n producir un i·est1ltado. 

Se puede scfinlnr que el fundamento de la culpabilidad 

estriba en las condiciones en que se haya llevado n cabo la

conductn por parte del agente para la comisión del delito -

siempre que tales condiciones prueben que la conducta reali

zada sea atribuible a dicho agente y que 6ste la haya queri

do ~ no (dolo, culpa o preteintencionnlidnd) y que por ende, 
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se hace acreedor del juicio de reproche correspondiente. 

Así pues, como formas de culpabilidad y de acuerdo con -

el articulo S de nuestro Código Penal, tenemos a las siguien

tes: a) Dolo (intencionales) b) culpa (no intencionales o de

imprudencia¡ y e) Prcterintencionalidad. 

A) D o L o 

En el caso de delitos intencionales o dolosos (25) el -

agente conoce de antemano el significado de la conducen que -

piensa rcnli:ar r Jirocedc cjccutnrl¡t, de rnanc1·:1 tnl que 

quiere ln conducta y quiere el resultado que se produ:co con

moti\·a de la misma, en otras pnl nbras (26) "actúa dolosnmcntc

quicn en forma concicntc y \'oluntaria quiera cnusnr algún <l~ 

lito y, y1or ende, un resultado rcprc~c11tfindosc lns circunst¡1~ 

ci:is :- el significado de su conducta (proceder)". El agente 

en forma conciente y voluntaria actda antijuridicamcntc. 

Conforman ol dolo Jos siguientes elementos: a) El inte

lectual )' bi El \'oliti\'o. 

En PI intelectual el agente conoce el alcanct> de su co~ 

ducta nntij11ridica 1 esto es, se rcprescnt~1 el rc~ultado quc

ncccsnrinmcntc se producir5 por la renli:nción de su conduc

to~ así como lns consccucncins de la misma; en tanto que en-
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el volitivo o emocional el agente tiene la voluntad de llevor 

a cabo la conducta ilícita. 

Sobre las clases de dolo dnicamente senalaremos las que 

estimamos pueden aplicarse a nuestro delito a estudio, así -

tenemos: 

Dolo de acuerdo a su extensión: a) Determinado y b) In

determinado. 

En el dolo determinado se da una precisi6n en cuanto ni 

sujeto pasivo o nl bien que se quirrc afectar; mientras quc

en el indeterminado no existe precisión del sujeto pasi\·o o

del bien que se quiere afectar. 

En nuestro delito en particular se podr.1 aplicar el dolo 

determinado, ya que el agente lo que quiere afectar es el pa

trimonio del beneficiario-tenedor del cheque. 

Dolo de acuerdo a las modalidades de la dirección: a) -

Directo y b) eventual 

Dolo directo, este se da cuando el agente se representa 

el resultado que se producirá al lle\'nr n cabo su conducta y 

real iza la misma; en tanto que en el Jalo e\·cntual el agente 

se representa ln poslbilidnd de determinado resultado y no -
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obstante esto rcali:n la volunt•d ilícita pero no quiere cl

rcsultado producido. 

Por lo que rcs¡1ccta a nuestro delito en pnrtict1lar se -

trata de dolo directo, ya que el librador antes de emitir cl

chcque sabe de antemano que 6ste scrd impagado por cualquiera 

de las mul ticitadas hipótesis, lo quc significa que se rcprc

scntn el resultado de su conducta, esto es, el impago Jel che 

que. 

Por lo que respecta al dolo en nucstr;i lcgislnci6n, ten~ 

mas que éste puede ser: a) intcncion:il; b) ~o intencional 

rculposo o de impru<lcncio) y e) l'retcintencional. 

!le acuerdo con el artícuJo 9 <le nuestro Código Penal cn

con~ord:i.ncia ..:on el artículo R ·le] mismo ordenamiento, ai..:tua

ríl intencionalmente el ;1gc11tc que realice sL1 co11<luct;1 c11 for

r.11.1 i:·Jncicntc ~- \'olunt~n·i;.i de manera tal qut.• cono:ca las cir -

ct1r1sta11ci:1s del l1ccho ti¡Jico qt1e ejecuta y, ¡Jor ende, ¡1ccptc

cl rcsul t~1do que se produ:ca; C'B tanto que se co1u..luc i rti imp'?'!:!_ 

dcncialmcntc o de ma11c1·a no i11tcncionnl 1 el agente que rc:1li

cc ~u conduct:1 en formn descuidada y con 0ll¡1 .SP colme c>l ti

po legal; r proccdcrd p1·ctcri11tcncionnlmcntc el agente cua11do 

tenga 1:1 intc11ci6n lle rc~1li::11· dcter1ninadn co11<luct:1 ilícitn,

pcro 6sta v:1 mfis nlla, es decir, cxistir5 dolo al princi11io y 
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culpa al final. 

Nuestro delito a estudio es emirie11tementc doloso, aun

que también puede aceptarse la culpa. Decimos que es doloso

porque el librador al momento de emitir el cheque sabe de an 

tcmnno que 6ste scr5 impagado por no tener cuenta o 11or te -

ncr ·'fondos insuficientes,. de tal manera que quiere la conducta 

y el resultado que se produ:ca. También podrá ser nuestro de 

lito n estudio no intencional o culposo en el caso de que el 

librador emita un cheque a cargo del bnnco B:\:-ICOMEI(, siendo

que en ese momento olvida Qltc en esa Instituci611 tenia fon -

dos insuficientes y que realmente pensó que el cheque crn •

cargo del banco B.\:'\,\~IEX en donde sí tenía fondos suficientes 

para su pngo. 

De(i11itivamentc no podr~ presentarse en nuestro delito 

en particular la prcterintencionalidad. 

Dolo en cuanto a su intencida<l: a) Genérico )' b) Espccl 

fico. 

En el dolo gcn&rico el agente se reprcse11ta )' l¡ulcre la 

producción del resultado típico; mientras que en el dolo es

pecífico el agente tiene una intención especial de actu•r -

ilícitamente de acuerdo a determinados tipos, además del do-
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lo genérico del propio tipo. 

En el caso de nuestro delito en concreto, tenemos que se 

trata de un delito específico de fraude de acuerdo a lo que 

se"ala el artículo 387, en su fracción XXI del Código Penal 

al referirse al librador de un cheque que lo emita careciendo 

de cuenta o de fondos suficientes, ello en concordancia con -

el artículo 3Sb del mismo ordenamiento. 

B) C U L P A 

Una ve: que hemos onoli:ado la figura del dolo, ahora 

nos toen estudiar n la culpn, señalando desde este momento 

que en ausencia de uno u otro (dolo o culpa) no habrd culpab! 

lidad y al no existir 6sta no se configur5 delito alguno. 

Para cm11e:ar con el cstt1dio <le ln cul11a, diremos que 6s

ta consiste en que el ~gente se condu:ca voluntariame11te y 

sin intención, en forn1n dcscui<ln<la y que con ello ocasione \tn 

re~ultndo que pudo haber sido ¡1reYisiblc y que la ley sancio

na. Sobre ella Carrancí y Trujillo seiialn que (27)"consistc -

en el obrar sin Indiligencia debida causando un rt'Sultado da 

ñoso, previsible y penado por la 1cy 11
• 

Tenemos entonces como elementos configurntivos de la --
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culpa: 1. - Una conducta \'oluntaria. 2. - Que dicha conducta

se realice sin precaución alguna, por descuido, negligencia

º falta de cuidado. 3.- Falta de voluntad en la causación -

del resultado. ~.-El resultado deber6 ser típico y antijur! 

dico. 5.- Existencia de nexo causal entre In conducta reali

:ada y el resultado producido. 6.- La previsibilidad y evita 

bilidad del resultodo. 

Aplicados todos y coda uno de los elementos senalodos a 

nuestro delito a estudio, podremos obscr\"ar como el librador 

al equivocn1·se de cltcqucrn y emite el cheque que scrd impag~ 

do por tener fondos insuficinetes, lo hace en forma .involu'1ta

ria y dcscuiclatln, de n1a11cru tal qt1c no tie11c ]¡1 i11tc11ci6n <le 

que se produ:ca el resultado del impago, siendo éste típico

)' antijurícnco, dándose una relación jurídica entre la con -

ductn renli:ada por el librador)' el resultado producido por 

la misma, pudiendo haberse previsto y, por c:ide,. c\'itado <lj_ 

cho resultado si el librador se hubierta cerciorado de que -

In chequera que tomó tenía fondos suficientes. 

C A S O F O R T U I T O 

A esto figura se refiere lo fracción X del artículo 15-

de nuestro C6digo 11cnnl a1 scfialar qt1c son circt1nstnncins --
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excluyentes de responsabilidad "Causar un daño por mero acci 

dente, sin intenci6n ni imprudencia alguna, ejecutando un -

hecho lícito con todas las precuuciones debidas". 

Podemos observar entonces, como en el caso fortuito, al 

decir de Castellanos Tena '(28') la conducta realizada por el -

agente no tiene nada de culpable; se est5 en presencia de un 

problema de metaculpabilidad, es decir, es algo que va más -

allá de la culpabilidad, ya que no podrft preverse el resulta 

do. Tenemos encentes que no existirá culpabilidad)', por tan 

to, responsabilidad para el sujeto que ol>rando en forma vo 

lt1ntaria pero sin intenci6n ni imprudencia alguno produzca 

un resultado el cual haya sido huMnnamente imposible de pre

ccrlo, en otras palabras, el sujeto actaa conforme a derecho, 

lícitamente. El resultado producido se debe a causas ajenus 

n la voluntad del sujeto. 

No tiene aplicación el caso fortuito en nuestro delito 

en particular. 

-<IIl I N C U L P A B 1 L 1 D A D 

Nos toca ahora el estudio del elemento negativo de la -

culpabilidad, esto es, de la inculpabilidad. Estaremos en -

presencia de ésta si l lcgaren a faltar alguno de ellos o ambos 
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elementos de la culpabilidad, es decir, intelectual y voliti 

vo ya estudiados oportunamente, 

Debemos de observar que al darse la inculpabilidad, sc

le deberá de absolver al sujeto del juicio de reproche por 

haber realizado la conducta en ausencia de cualquiera o de -

ambos elementos de la culpabilidad. 

Como causas de inculpabilidad se seftalan b5sicamente a: 

1) el error y 2) la no exigibilidad de otra conducta. 

En el error el sujeto tiene una falsa concepci6n de la

realidad y bajo esta situaci6n realiza la conducta; tambi6n

se puede aplicar la ignorancia en donde el sujeto desconoce

totalmente algo; en tanto que en el error se conoce algo pe

ro equivocadamente. 

Por su parte señala Pavon Vasconcclos que {29) "tanto ~ 

la ignorancia como el error son actitudes psiquicas del suj! 

to en el mundo de relaci6n, aunque de característicos diver

sas, pues mientras la ignorancia es el desconocimiento total 

de un hecho, la carencia de toda noción sobre una cosa; en -

el error existe una idea falsa respecto a un objeto, cosa o

situaci6n11. 

(30) El error consiste en términos general es, en 1 a fal 
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sa concepci6n que se tiene sobre una cosa o sus cualidades, -

una falsa apreciaci6~ de !a realidad, de ah! que tanto el - -

error como la ignorancia son t~rminos sin6nimos, porque tanto 

vale ignorar corno tener un falso concepto de las cosas. 

Como primera causa de culpabilidad tenernos ai error, mismo 

que puede ser: a) De derecho o b) De hecho. 

El error de derecho no es admitido en nuestro derecho, ya

que la ignorancia de la ley no excluye al sujeto de su cumpl~ 

miento, de tal ~anera gue sl sujeto ser~ plenamente responsa

ble y, por ende, culpable de su conducta il!cita. No produce

efectos de eximente el error de derecho, ya que la ignorancia 

o el propio error que se tenga sobre la ley, no faculta al su 

jeto para violarla. 

En el error de hecho el sujeto toma como viente lo que no

es, recayendo sobre una situación real. Esta clase de erar -

podr~ ser a su vez a) Esencial o b) Accidental. 

El error de hecho esencial recae sobre algo fundamental 

del delito esto es, el sujero se conduce anti]urídicamente 

creyendo actuar 11citamente, en tanto que el error de hecho -

accidental recae sobre circuntuncias secundarias del i11cito

y, por lo tanto, no destruye la culpabilidad. 

Podrá ser a su vez el error de hecho esencial a) Venci- -
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ble o b) invencible. 

El error de hecho esencial vencible consiste en que la -

persona pueda evitarlo de alguna manera, esto es, que pudo y 

debió prever el error ecluyendo, dnicamente, el dolo mis no-

la culpa; mientras que el error de hecho esencial e invenci-

ble consiste en que la persona no pueda evitar o prever el h! 

ber caído en tal error, es decir, (31) el sujeto, en razón de 

las circunstancias que concurren con su conducta, se cncuen -

tra materialmente imposibilitado de superar dicho error, fra~ 

ción XI, del artículo 15 de nuestro Código Penal. 

El error de hecho accidental podrá comprender: a) error 

en el golpe, llamado Aberratio ictus; b) Error en la person~ 

llamado Aberratio in persona y c) Error en el delito, llama

do Aberratio delicti. 

De todo lo hasta aquí estudiado sobre el error, pensamos 

que solamente podrá aplicarse a nuestro delito a estudio el -

error de hecho esencial e invencible en el caso de que el li

brador que su cuenta ha sido inter\'enida, emita un cheque que 

ignora que será impagado por tal situación. 



144 

NO EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA 

Esta figura consiste en que no se pueda reprochar al su

jeto el haber procedido de manera diversa a lo preceptuado -

por Ley ante una determinada situación. Sobre ello se sefinla

quc con esta figurn (32) se dn a entender como la realización 

de una conducta tipificada pennlmente, se debe a una situa -

ción en especial, de manera inmediata, lo cual hace excusable 

tal comportamiento. 

Por su parte Gon:filcz Bustn111c11tc scfiala que (33)''bnjo el 

nombre gen6rico de no exigibilidad de otra conducta se comprcrr 

den aquellas sitt1aciones en lns que el sujeto se cncucnt1·;1 

impedido de con,lltcirse como lo exige la Ley, vnlorizn11dosc su 

proccdc1· jt1ridicamcnte r absolvicndosclc en el juicio de <lesa 

prob:tc ión' 1
• 

Como especies de la no ~xigilidad de otra conducta se en 

cuentran: a) Temor fundado; b) E•tado de necesidad; c) Obc 

diencia jerárquica y d) Encubrimiento de parientes)' allega -

dos. 

El temor fundado se encuentra establecido en la fracción 

IV del articulo 15 de nuestro Código Penal en donde se habla-
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del "temor fundado e irresistible de un mal inminente y gra

ve en la persona del contraventor ... " aquí se d5 aquel la si

tuación en la que el sujeto realiza la conducta coaccionado

moralmente por un tercero, de tal manera que el sujeto no -

realiza la conducta voluntariamente y, por lo tanto, no po -

dra ser responsable ni culpable de tal conducta, aún cuando

sea típica y antijurídica la misma. 

El temor fundado obedece a una causa externa, esto es, -

se origina en el exterior y se dirige hacia el sujeto; se dn 

a travls de procesos causales psicológicos. 

En el caso de nuestro delito en concreto creemos que se 

puede presentar la no exigibilidad de otra conducta en su es 

pecie de temor fundado cuando el librador es obligado, moral 

o físicamente, para emitir el cheque y que !ste sea impagado 

por cualquiera de las hipótesis estudiadas. 

Por lo que respecta al estado de necesidad y a la obe -

diencia jerlrquica los remitimos a lo estudiado en las cau-

sas de justificación; y en lo que atafie al ~ncubrimi~nto de 

parientes y allegados regulado en la fracción lX del artícu

lo 15 de nuestro C6digo Penal se sefiala como excluyente de -

responsa bil id ad "Ocultar a 1 responsable de un delito, o los

efec tos, objetos o intrumentos del mismo, o impedir que se -



146 

averiguó, cuando no se hiciere por su interés bastardo y no

se empleare algdn medio delictuoso, siempre que se trate de: 

a) Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;-

b) El cónyuge y parientes colaterales por consangu·inidad ·- -

hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; y 

c) Los que estén ligados con el delincuente por amor, respe

to, gratitud o estrecha amistad. 

A todas estas personas no se les podrd obligar a que r! 

velen el luga~ en donde se encuentra el delincuente, los ob

jetos, efectos o instru1nentos del delito en su1na, no se les

podrá exigir unn conducta que In Ley impone a toda persona. 

El encubrimiento de parientes y allegados se podrl ace2 

tar en nuestro delito en concreto cuando al librador del ch! 

que impagado, por cualquiera de las hipótesis estudintos, se 

le preste auxilio por cualquiera de los personas que senala

la fracción IX del artículo 15 de nuestro Código Penal parn

cvltar que sea aprehendido. 

xur> P U N 1 B 1 L 1 D A D 

A esta figuro algunos autores, entre ellos Cuello Coló~ 

la consideran como elemento integrador del delito, en tanto 



147 

que otros como Fc1·nando Castellanos T.eila la consideran como • 

una consecuencia del delito; aceptando nosotros 6sta dltima. 

Debemos ahora precisar lo que debemos entender por punl_ 

bilidad, diciendo que (34) es el merecimiento de una pena a

que se hace acreedor el sujeto por efectuar determinada con· 

ducta ilicita. Así, observamos que un delito es punible por· 

que se encuentra bajo la amenaza de la imposición de unn pe

na por parte del estado; eri otras palabras es la amenaza dc

aplicaci6n de ln pena en concreto al que comete un delito. 

Hablar de punibilidad necesariamente implica hablar de

pcna, entendicnd~ por 6sta aquel castigo que impone el esta

do a qui6n viole las leyes penales. 

Es de senalarse que junto a la pena se dan conjuntamen

te las medidas se seguridad que son medios defensivos ten -

dientes a evitar la comisi6n de nuevos delitos. 

En lo que atafte a nuestro delito en particular la pcna

que se impond1·á al librador que emita un cheque careciendo · 

de cuenta o con fondos insuficientes, se le aplicará lo quc

preccptda el articulo 386 de nuestro Código Penal, atendien

do al valor del cheque impagado. Dicho precepto dispone "Co

mete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechá!l. 
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dose del error en que 6ste se haya se hace ilicítamente de a! 

guna cosa o alcanza un lucro indebido. 

El delito de fraude castigará con las penas siguientes: 

I.- Con prisi6n de tres días a seis meses y multo de tres o 

die: veces el salario, cuando el valor de lo defraudado 

no exceda de 6sta última cantidad. 

II.- Con prisi6n de seis meses a tres aftos y multa de diez a 

cien veces el salario, cuando el valor de lo defraudado 

excediera de 10 pero no de 500 veces el salario. 

111.- Con prisión de tres o doce aftos y multa hasta de 120-

veces el salario, si el valor de lo defraudado fuera

mayor de 500 veces el salario". 

Por su parte el artículo 387, Jcl mismo ordennmiento, s~ 

ñala "Las misma.s penas seiialadns en el artículo anterior se -

impondrán ... " fracción XXI '!al que libre un cheque contra una 

cu en ta banca r in, que sen re cha za do por la J nst i tuc ión o soc i ~ 

dad nacional de cr6dito correspondiente, en los términos de -

la legislación aplicable, por no tener el librador cuenta en

la lnstituci6n o sociedad respectiva o por carecer 6ste de 

fondos suficientes paro el pago. La certificaci6n relativa a 

la inexistencia de la cuenta o a la falta de fondos suficien-
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tes para el pago, deberá realizarse exclusivamente por perso

nal específicamente autorizado para tal efecto por la Instit~ 

ción o sociedad nacional de cr6dito de que se trate. 

No se procedcr5 contra el a~cnte cuando el libramiento 

no hubiese tenido como fin el procurarse ilicit::imcntc una co

sa u obtener un lucro indebido". 

Es precisamente con la aparición de esta nueva fracción 

como se viene ::i resolver el problema que antafio se suscitaba 

por In remisión que hncia el artículo 193 <le la Ley Genernl

dc Títulos y Operaciones de Cr6dito al artículo 386 fracción 

IV dC!l Código Penal, para la aplicnci6n <le la pena impucstn

parn el delito de fraude, amén de algunos otros problemas -

que se suscit::iba11 po1· ln mismn causa. 

CONDICIONES OilJETIVAS DE PUtl!BILIDAD 

J\ estas las define Castellanos Tena como 05).. "aquellas 

exigencins ocasionalmente establecidas por el legislador pa

ra que la pena tenga aplicación". 

Se senalan como ejemplos de condiciones objetivas <le p~ 

nibilidad la previo declaración judicial de quiebra poro po

derse proceder por el delito de quiebra fraudulenta; el desa 
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fuero entre otros casos. También se les asemeja, a tales con

diciones, con los actos prejudiciales o requisitos de procedi 

bilidad. 

En el caso de nuestro delito a estudio dichas condicio -

nes se presentan cuando el beneficiario-tenedor del cheque -

presente oportunamente el mismo para su pago, no siendo posi

ble éste por las hip6tesis ya estudiadas. 

FALTA DE CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD 

Esta figura viene a ser el elemento negativo de las con 

diciones objetivas de punibilidad ya estudiadas. 

Podemos entender por folta de condiciones objetivas de

punibilidad, aquella ausencia de exigencias que ocasionalme~ 

te establece el legislador para que no pueda tener aplicabi

lidad la pena. 

Tenemos entonces que la ausencia de tales condiciones se 

prescntar5n en nuestro delito en particular cuando el benefl 

ciario-tenedor presente el cheque para su pago el mismo día

de su emisi6n o fuera de los plazos que sefiala la Ley. 



151 

x1v> E x e u s A s A B S O L U T O R 1 A S 

Estas vienen a ser el elemento negativo de la punibili -

dad, pudiendo definirlas como aquellas causas que, dejando -

subsistente el carácter delictuoso de la conducta realizada,

impiden que se aplique pena alguna al agente, por parte del 

estado, atendiendo a ciertas contemplaciones, co11vcnicncias y 

ventajas de carácter moral, familiar, polftico o social que 

le interesa a la Ley salvaguardar, para no comprometer bienes 

de mayor entidad, evitando así daílos 1n6s graves, aan para los 

propios ofendidos. 

Podemos observar entonces como el estado impide que se -

aplique pena alguna al agente atendiendo a motivos de justi 

cia y equidad, as[ como por ra:ones de política criminal, 

Existen varias especies de excusas absolutorias, a sabe1·: 

1i En ra:6n de la conservación del nucleo familiar; 2) En ra

:6n de la mínima temibilidad; 3) En razón de la maternidad 

conciente; y 4) Otras excusos por inexigibilidad. 

De todas ellas estimamos que solamente se puede aplicar 

a nuestro delito a estudio atendiendo la referente a la con

servación del núcleo familiar en caso de que el librador del 
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cheque sea un ascendiente o descendiente del bcneficiario-t~ 

nedor. 

XV) LA V 1 D A D E L D E L 1 T O 

Al trayecto que sigue todo delito desde que surge como -

mera idea, hasta que es consumado se le conoce como Iter cri

minis, es decir, camino del crimen. Aunque debemos señalar -

que tal camino sólo es aplicable para los delitos dolosos mas 

no para los culposos, pues en éstos la voluntad no se encami

na a la producción del ilícito, ya que simplemente se realiza 

la conducta sin pensnr producir :ilgan delito y, por end_e, re

chaza el resultado producido, pero no obstante ello, será re! 

pensable de su proceder. 

Como fases del Iter criminis tenemos: a) La interna y -

b) la Externa. 

Por su parte la fase interna consta de: 1) Ideación, ---

2) Deliberación, y 3) Resolución. 

En la fase interna {36) el delito se engendra en la co!l 

ciencia del agente, represent6n<losc el delito, una vez que ti~ 

ne la idea delibera sobre la posibilidad de su comisión y, 

por último, resuelve realizarlo, es decir, tiene la voluntad-
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e intención de cometerlo. Hasta aquí el delito no trnsciende

más allá de la mente del agente. De ahl que se diga que el s~ 

lo pensamiento no es delictuoso y, por ende, no punible. 

La fase externa consta de: 1) Manifestación, 2) Actos -

preparatorios; y 3) Ejecusión. 

Con la manifestación (37) la idea criminosa surge en el 

exterior, pero dnicnmentc como pensamiento exteriorizado. Ge

neralmente estn figura no es delictuosa, salvo el caso del -

delito de amenazas consagrado en el articulo 282 de nuestro -

Código Pena 1 . 

La preparación se refiere a los netos previos que se d! 

ben llevar a cabo antes <le le ejecución del delito. El delito 

preparado es, precisamente, un delito en potencia, en vias de 

rcaliznrcc. Esta figura, generalmente, no es dclictuosn, aun~ 

que l1ay excepciones como es el caso del delito de vug:111cia y

malvivencia, en donde se aprehenda a los mendigos con un dis

fraz, ganzQas, armas o cualquier otro instrumento que haga 

sospechar su propósito pura la comisión de algdn delito. 

Los actos preparatorios a su vez pueden ser: 1) Equiv~ 

cos o 2) univocas 

Los primeros son aquellos que admiten dos o más signi-
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ficados respecto a uno conducta y, por lo tanto, no son puni

bles; mientras que los segundos tienen un solo significado, -

esto es, que indican claramente la intención del agente y si

san punibles. 

Por Gltimo, la ejecución consiste c11 realizar todos y -

cnda uno de los netos necesarios tendientes a log1·nr ln comi· 

si6n del delito. Son a tra\•és de los actos de ejecución como 

el agente pone en movimiento el verbo nuclco del tipo delict! 

\ro. 

Existen dos variantes en la c_iecuci6n, a saber: a) Con

sumnció11 r 1J) 1"cntativn. 

Estaremos en 11rcscncia de la const1mnció11 cunndo la cj~ 

cución l3B.) rcuna todos y cada uno de los elementos, tanto -

genéricos como específicos, que exija el tipo legal; en tan

to que estaremos ante la tentativa en los casos en que el <le 

lito, por determinada circunstancia, 110 scu consl1mndo, ya 

sea por causas ajenas ~1 la \'oluntad del agente o por lo pro

pia volunta<l <lel mismo, nrticulo 12 del Código Penal. 

La tentativa po<lrd ser a su ve: de dos formas: a) Pun! 

ble y b) ~o punible de acuerdo con el artículo 12 del Código 

I>cnnl. l.n primera es cunndo se ejecutan J1cchos encaminados -
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directamente a la realización del delito, siempre que el mi! 

mo no sen consumado por causas ajenas a la voluntad del agen 

te; en tnnto que la segunda, como su nombre lo indica, son -

no punibles porque el agente en forma voluntaria decide Ja 

no consumación del delito. 

Dentro de las tentativas punibles tenemos: a) La acaba

da e b) Inacabada. 

La ocabada es aquella en Jn que el sujeto lleva a cabo 

todos y cada uno de los actos de ejecución del delito, ademds 

de valerse de los medios adecuados para tal fin, pero el mi! 

mo 110 se consuma por causas ajenas a su voluntad. 

En la inacabada el sujeto adem5s de valerse de los me

dios adecuados para la perpetración del delito, deja de rea

lizar uno o varios de los netos de ejecución tendientes a lo 

grnr ln consumación del mismo, por causas ajenas a su volun

t~. 

Antes de entrar al estudio de Ja tentativa no punible 

debemos sefialar que en el caso de la tentativa inacabada si 

el sujeto por propia voluntad deja de realizar uno o varios 

de los actos de ejecución, estaremos en presencia de aque -

lla tentativa no punible. 
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Ahora bien, como formas de tentativo no punible tenemos: 

1) El arrepentimiento y 2) El desistimiento. 

En el arrepentimiento el sujeto, odemfis de valerse de -

los medios adecuados para la perpetración del delito, lleva a 

cabo todos y cada uno de los actos de ejecución que desemboc~ 

ran en la consumaci6n del mismo, pero fi11almcntc impide su -

co11sumaci6n po1· propia voluntad. 

Lo que acontece con el desistimiento es que el sujeto, -

ndcm5s de vnlcrse de los medios ndecl1ados para ln perpetra -

ci6n del delito, deja de realizar, por propia voluntad, uno o 

m9s actos de ejecuci6n que impiden la consumación del mismo. 

Enseguida aplicaremos tanto la fose interna del delito -

como la fase externa a nuestro delito en particular. 

Lo fase interna en nuestro delito a estudio comienza con 

la ideación, momento en el cÚal surge lo idea por porte del 

librador de emitir un cheque, enseguida pasa D la delibera 

ci6n en donde aquel, después de meditar los pros y los ~n 

tras de la emisión, decide llevar a cabo 6sta y, por filtimo, 

en la resolución el librador tiene ya la voluntad e intención 

de emitir el cheq11e que ya sabemos serd impagado por cual --

quiera de las tantas veces hip6tesis sefinladas. 
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Por lo que toca a la fase externa en nuestro delito en -

concreto, tenemos que se inicia con la manifcstaci6n en donde 

el librador tiene el pensamiento exteriorizado de emitir el 

cheque, ~asando inmediatamente a los actos preparatorios en 

donde fiquel se allega un cheque, o bien, extrae los fondos -

que se encuentran en el banco y, por dltimo, rcali:n la cjcc~ 

ci6n del delito de cheque in~agnble en donde el librador emi

te el cheque.r el beneficiario-tenedor lo presento oportuna -

1ncnte para su pngo al librado, quien a su ve: no lo Jlagarn -

por cualquiera de las multicitadas hipótesis. 

Respecto o la consumación en nuestro delito a estudio, 

6sta se efectua cuando el librador haya emitido el cheque r 
el mismo sen presentado oportunamente por el bcneficiarip-tc

nedor porn su pago al librado, el cual no lo pagard por cunl

auicr~t de las hipótesis ya estudiadas. 

En el caso d0 la tentativa, pensamos que solamente po<lrrt 

aplicarse la acabado en nuestro delito en particular cuando 

no obstante que el librador emiti6 el cheque a sabiendas de 

carecer de cuenta o de tener fondos insuficic11tes, ul ser pr~ 

sentado 6ste oportunamente para su pago por el beneficiario -

tenedor al librado, &ste lo pague por haberle abierto un cr&

dito nutomfitico, por error o por cualquier contingencia ajena 
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a la voluntad del librador. 

Tambi6n se podrá presentar en nuestro delito en concreto 

el desistimiento y el arrepentimiento. En el primer caso cua~ 

do el librador una vez que cmiti6 el cheque y que sabe que -

tiene fondos insuficientes, antes de que presente el bcnefi -

ciario-tcncdor oportunnmcntc el cheque para su pago al libra

do, deposita los fondos necesarios para que se haga el pago.

En el segundo caso, el librador despu6s de que el beneficia 

ria-tenedor presentó oportunamente el cheque para su pago y 

no habiendoselo cubierto el librador por cualquiera de las -

hipótesis estudiadas, se lo paga. 

xvr> PARTICIPACJON O CONCURSO DE PERSONf.S 

Esta figura se refiere a la situación de que cu ln comi 

si6n de determinado delito se requiera de la intervención de 

un solo sujeto o de varios, -atendiendo a lo preceptuado por

el tipo legal, aunque suele acontecer que no obstante que el 

tipo legal exija la participacl6n de un solo sujeto para la

comisión de cierto delito, también pcxirárr Intervenir varias -

personas en el mismo. Tenemos entonces que para la comisi6n

dc algún delito, deberá atenderse al tipo legal que se viole, 

sea que Este solamente exija un solo sujeto en la perpetra -
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ci6n del delito, adn cuando pudieran participar varios mas, 

o bien, cuando se requiera ncccsarinmentc de varios sujetos 

para perpetrarlo, esto es, dos o más. 

Asi las cosas podemos definir a la participaci5n o con

curso de personas como (39) aquel acuerdo que celebran dos o 

mds sujetos para la comisión de determinado delito, sin que

cl tipo legal violado exija tal pluralidad, pudiendo ser di

cho acuerdo anterior, contcmporfinco o 11ostcrior a In pcrpe -

traci5n de aquel. 

Podri darse la coopcraci6n de la pluralidad de sujetos, 

desde la etapa de ideaci6n o subsecuentes del delito; además 

de ser su aportaci6n de diverso 11nturaJcza. 

Ahora bien, todos los sujetos que intervengan en la co

misión del delito, ser5n responsables en el mismo grado, nu~ 

que no siempre, pues su responsabilidad se fincor6 de acuer

do a la actividad que h.:;yen desarrollado en la cornisi6n del -

delito; de esta manera encontrarnos las siguientes formas dc

participaci6n: 

a) Autor 
lntclectual 

Material 
b) C6mplices y c). Encubridores 

Es autor aquel sujeto que realiza una conducta ffsica y 
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psiquicamente relevante. Además, serln autores no solo quie

nes material y psicológicamente sean causa del hecho típico, 

sino tambiSn quienes contribuyan en forma física o animica,

de aquí que se hable de autores materiales e intelectuales. 

Es de senalarse que si un solo sujeto rcnli:a por si s~ 

lo la comisi6n del delito, se habla de autor; mientras que 

si son varios se hablara de coautores ·(articulo 13 de nucs 

tro Código Penal). 

Autor intclectt1:1l es aqt1cl st1jcto que no pone en movi 

miento por sí mismo el verbo nOclco del ti~o delictivo. sino 

que aconseja, induce, con1pclc u coacciona a otro sujeto pnra 

cometerlo. 

Autor material es ac¡ucl sujeto que po11c en movimiento -

el verbo núcleo del tipo delictivo, esto es, qui6n fisic:1mc~ 

te lleva a c~bo todos y cada u110 de los actos tcnJic11tcs a -

la consumación del delito. · 

En ocnsioncs podrd coincidir que un:1 sola persona sea -

autor intelectual y material a ln vez. 

Cómplice lo será aquella persona que preste auxilio de 

cualquier nnturnle:a al autor para In realización del ilíci

to (artículo 13, fracción VI, de nuestro Código Penal). 
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Encubridor es aquel sujeto que presta auxilio, tanto al 

autor como al c6mplice una vez que han cometido el delito, 

en virtud de un acuerdo posterior a la comisi6n del mismo; 

es qui&n oculta los objetos o instrumentos que se emplearon

en el mismo, inclusive a los responsables (Artículo 13, fras 

ci6n VII de nuestro Código Penal). 

Enseguida aplicaremos los grados de participaci6n a nuc! 

tro delito a estudio. 

El autor en nuestro delito en particular lo serA gene -

ralmcnte el librador del cheque, aunque tambi6n lo podrio ser 

el beneficiario-tenedor del cheque en el caso de que le pro

porcione un cheque propio paro que lo llene el librador. Te-

11emos entonces que autor intclcctunl )' material gencraln1cntc 

·lo serd el librador cuando por sí mismo emita el cheque, au2 

que t~mbi~n podr5 ser ut1to1·, ¡1cro s61o a título i11tclectunl

el beneficiario-tenedor cuando instigue r proporcione al li

brador un cheque propio paro que lo emita a su favor. 

La complicidad se presentard en nuestro delito a estudio 

cuando el librador le emita el cheque al beneficiario-tenedor 

pero le manifieste que no tiene fondos suficientes, de manera 

que 6ste ya conoce la insuficiencia de fondos y no obstante -

ello,presenta el cheque al liJrado para su pago. 
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Pensamos que el encubrimiento no se puede presentar en

nuestro delito a estudio. 

xvr1¡ CONCURSO DE DELITOS 

Hablamos de esta figura cuando el sujeto produ:ca uno o 

varios resultados nl realizar unn o varias conductas comisi

vas de algún(os) dclito(s), violando, por consiguiente, unn

o varias disposiciones pcnnlcs. 

Podemos ohscrvnr entonces que el concurso de delitos p~ 

drá ser: n) Idenl o formal ó h) Real o material. 

En el concurso ideal o form¡1l el sujeto realiza unn so

la conducta, violando varios preceptos penales r productend~ 
ce tambi!n varios resultado (Articulo 18 del Código Penal). 

En el concurso real o rnntcrial o tambi&n conocido como 

acumulación, el sujeto realiza varias condt1ctas violando va

rios preceptos pcn~lcs, producicndose tambi&n, en conccsucn 

cia, varios resultados (Artículo 18 del Código Penal). 

La sanción para el concurso ideal será lo apHc¡¡ble- - -

al delito que irerezca la mnyor, misma que podrá incrementar

se hasta la mitad más del máximo de duración sin que pueda 
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exceder de 40 afias de prisi6n en total; mientras que en el -

concurso real se impondrá la sanción del delito mayor, misma 

que podr5 incrementarse con la suma de sanciones correspon -

dientes a los demds delitos, sin que pueda ser mayor a 40 -

años de prisión en total. 

Pensamos que en el caso de nuestro delito a estudio se

podrá aplicar el concurso ideal o formal en el caso de que el 

librador emita un cheque, el cual no le pertenezca, falsifi

cando, por consiguiente, la ¡frm:1, de tul mnncra que con un¡1 

sola conduct3 viola varias disposiciones penales como lo son 

libramiento de cheque impagable por no tener cuenta en la -

Ibstituci6n librada y, udemás, falsificaci6n de firma e in -

clusivc del propio cheque. 

Tratándose del delito continuado en donde se realizan -

varias condt1ctas pero una soln lesión jurídica, esto es, 

existe unidad de propósito delictivo y pluralidad de conduc

tas, violándose el mismo pr-ecepto penal. 

Estimamos que tambi6n se podrá presentar el delito con

tinuado en el caso de libramiento en serie de cheques impag! 

bles. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

PRIMERA.- Es Francia el primer pals en reglamentar legalmeª 

te la figura del cheque; adn cuando es en lnglat~ 

rrn en donde tiene un mayor nt1gc. 

SEGUXDA.- Por lo que respecta a la noturnlc:a jurídica del

cl1cquc, deberemos at~n<ler al co11tcnido del 1nismo, 

de d?11dc ¡1odrcn1os observar qt1e es una fo1·rna <le p~ 

gar que hace una persona (libr.,dor) a otra (bene

fici~1rio 1 tenedor o ton1~dor), ~1 truv6s ele i11tcrp~ 

sitn persona (libraJo); sir\"icnc.Jo entonces como~ 

instrt1mc11to de pngo entre librador y to1nnJor, nsí 

como de compensnci6n entre jnstitltcionci de crGdi 

to (bancos). 

TERCER.\:- Es el chcqub un docu1nc11to formal y cstrictz1me11tc 

bancario. 

Cll..\RD.-

QUrnTA. -

El cheque es un succdanco del dinero y por cnJc -

nl cmíti1·s~ un cheque, se cst5 l1acícndo Je cuc11ta 

como si se t1·ntarn d~ dinero en efectivo, contnn ~ 

te y sonante. 

Nuestro país cmpc:6 a utilizar el cheque ul fun-



SEXTA.-

darse el banco de Londres, M&xico y Sudam6rica, 

1884 siendo reglamentado en el Código de Comer

cio de 1884. 

Estimamos que la derograci6n del articulo 193,

en su segundo párrafo, de la Ley General de Tí

tulos y Operaciones de Cr6dito y la adición de

la fracción XXI al artículo 387 de nuestro Cód! 

go Penal Vigente para el Distrito Federal, en -

nada ayuda al librador que es presionado por su 

acreedor (beneficiario, tomador o tenedor) para 

que le emita un cheque del que ya sabe que scr5 

impagado al momento en que lo presente ante el

librado (banco para su pago.) 

SEPTH!A.- Pensamos que el término de "Expedición de che -

qucs sin fondos" es inapropiado, ya que con és~ 

te solamente se hace alusión a uno solo de los

supucstos pnra la comisión del delito que nos -

ocupa como lo es el de c:ircccr (el librador) ue 

fondos suficientes en la Institución Bancaria -

(librado ) mientras que estimamos mfis correcto

utili:aT el término "Expedición de cheques imp~ 

gnblcs 11 en donde se comprenderían los supuestos 



a que se retiere el articulo 38/ fracción XXI de nues

tro Código Penal, esto es, tanto la situación de que -

el librador al momento de emitir el cheque carezca de

fondos suficientes, as1 como de que no tenga cuenta en 

la Institución de Cr€dito (librado) para ser pagado el 

mismo. 

OCTAVA.- Opinamos que futi un acierto el que se naya suprimido -

del articulo 1Y3 de la Ley General de •¡•ftulos y Opera

ciones de Crédito, en el segundo p~rrafo, cuando señ~ 

laba "haber dispuesto de los fondos que tuviere antes 

de que transcurra el plazo de presentación". En efecto, 

en el articulo que nos ocupa, solamente se señalan los

dos supuestos ya multicitados, pues es innecesario quc

el liorador disponga antes del plazo de presentaciOn de 

los fondos que en ese momento tuviere, pues lo que im-

porta es que al ser presentado el cncgue para su pago, -

éste sea cubierto. 

NOVENA.- C"eemos que la tracciOn XXI del artlculo J87 del COcigo 

Penal vigente pura el Distrito Federal (motivo de nues

tro estudio) no tiene ninguna razón de ser, puesto que

ya se encuentra inmersa en la fracci6n 111 del mismo -

ordenamiento, cuando señala "Al que obtenga de otro una 

cantidao de ciinero o cualquier otro lucro, otorgándole

º endos~nctole a nombre propio o de otro, un aocumcnto -

nominativo a la orden o al portador contra una persona

supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarle". 
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