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r N T R o o a e e r o H 

Al término de la carrera prof~sional Sé encuentra el 

alumno con la seria dificultad de ~laborar el trabajo rcct.-.p -

cional correspondiente, por la importancia que licnl! el desa

rrollo del mismo y las consecuencias siempre positivas r¡uc 

trae consigo el obtener el T1tulo Profesional respectivo. 

En el caso que nos ocupa afortunadamente me encontré 

con un catedr~tico que entiende al alumno y lo estimula con -

su importante gu!a, me refiero al Licenciado Mario Rosales D~ 

tancourt., a quien al entregarle la tesis tcrmi11ada, le tiuqo -

patente mi agradecimiento y respeto absoluto. 

La presente tesis consta de cinco capitulas, en el ·

Primero se ofrecen Conceptos Generales del importante docume.!! 

to; en el Segundo se ofrece una Panor4mica de los Anteceden

tes HistOricos y Legislativos del mismo; en el Tercero se 

proporciona laa Diversas Tcor1as en relaciOn con la Naturale

za Jur1dica del Cheque: en el Cuarto se habla de los divcr -

sos tipos del Cheque y finalmente en el Capítulo Quinto se 

trata el manejo bancario del Cheque, proponiendo sanciones al 

Banco en caso de que no pague injustificadamente por causas -

imputables a la InstiluciOn. 



CAPITULO I 

CONCEPTOS GENERALES 

A) CONCEPTO Y CARllCTERES JURIDICOS DEL CHEQUE, 1\1 -

respecto existe una amplia gama de ideas o de(inicioneF. de e~ 

te importante documento y aunque en su mayoría son semejantes, 

debemos relatarlas para a su vez hace un somr.ro ilnálisis; pa 

ra Vicente Gella el cheque es "un documento, qur_• bajo la íor-

ma de un mandato de pago, permite retirar al librador, en su-

provecho o en el de un tercero, la totalidad o parte de los -

fondos disponibles en el haber de su cuenta con el librado".-

( 1) 

El maestro Rafael de Pina, indica: "chequ<:: e!l un t! 

tulo de cr6dito, nominativo o al portador, que contit.rne 1.1 º!. 

den incondicional de pagar a la vista una suma determinada de 

dinero, expedido a cargo de una Inst.ituci6n Dancnria por 

quien tiene fondos disponibles en esa forma". (2) 

Del Diccionario de Derecho y cicnci.:i.s Sociales obtu-

vimos el siguiente concepto: Es una orden de pago uxpedida -

en contra de un banco por ul librador, que tiene fondo~ ü hU-

(f 1 V-tccn.te y t.eaa~ A9~.a.u. Lo6 TUu.lo6 dC' C1técli.to. T.ipo9llati.t11. A1t9en-
.tina.. Zalla!JDZa, E~pa1ia.. l935. 1a..Ecücili11. pág. 228. 

f2J VP Pi.na VtVt.a, Ra~act. De':('cl1,1 Me-'tcttnti.t. Mé(-icn. 1910. 2a.. Cdici.ún.
pág. 46. 



nombre o cr~dito en cuenta corriente• (3) 

El C6digo de Comercio Español d0 1985, inspirado en-

la ley Francesa de 1865 define al cheque as!: "El mandato de

pago conocido en el comercio con el nombre de cheque, es un -

documento que permite al librador retirar en su provecho o en 

el de un tercero todos o parte de los fondos, que tiene disp~ 

nihlu en poder del librador. 

Greco en su curso de Derecho Bancario, nos da su pen 

sami~nto sobre el documento en cuesti6n de esta manera: "La-

asignación bancaria o cheque, es una asignaci6n expresa en 

forma escrita que produce a cargo del designante la obliga 

ci6n de hacer cumplir una prestación y sirve como medio de p~ 

qo• ( 4) 

Bl maestro Cervantes Ahumada en su obra Titules y 

Operaciones de Cr6dito, nos indica acertadamente: no puede -

dars(.~ una definición totalmente aceptable del cheque, pues la 

ley reguladora L.T.o.c. s6lo nos da requisitos neccearios del 

mismo, pero no lo define. (5) 

131 V.t.cc..c.omuu.o de Ve1te.cho y C.i.enc...ia.6 Soc..i.a.l.u. Ecllto/t.la.l M.&andlú. Cóll.
doba, Ailgettt.r:na. 1956. pág. 237. 

14) GJteco, Paolo. CU!t.ho de Oe1teclto BancaJt..io. TJtaduc.c.ióu. Alh-lc.o. 1945.
la. Ed.lc.i6n, pdg. 224. 

(SJ Cfi1t, Ce1tva11,te.1 Ahumada, Raúl. TUulo• y Ope1tac.ionu d• C1téd.l-to. Ed.l
~tUa,( He1vwu1. Méuco. 1972. 4a. Ed.lc.i6n. pág. 240. 



A pesar de lo anterior nos permitirnos dar un concc¡,-

to particular del cheque: "Es un titulo de crl!ctito abstracto 

que puede ser nominativo o al portador, por medio del cun1 el 

librador obtiene del librado una suma de dinero prcvlamunt.c -

depositada para realizar un pago". 

Para el maestro Octavio Hern~ndez: ''Cheque es el tt-

tulo de crl?dito nominativo o al portador negociablo o no TW9,2 

ciable, por medio del cual una persona llamada lJbrndor orde

na a otro, llamado librado (instituci6n de crédito), e] pago

incondicional y a la vi ata de una suma de dinei·o a persona d~ 

terminada señalada en el propio documento". (6) 

En cuanto a Felipe de ,J. Tena, no tiene una U!!fini -

ci6n propia del término, pero cita a Bonelli quien emite su 

criterio diciendo: "El cheque es una letra de cambio u la 

vista sobre cuenta abierta a cargo de un banquern que autori

z6 su emisí6n". (7) 

Requisitos Formales del Cheque: Este titulo dr.• r.rt.i

dito para su validez debe contener requisitos m1nimos, los 

cuales le permitan considerarlo como tal, obligar a quienes -

llt) ReJtna.ndez, Oc..tai1.(.o. VCJtecho Brutctvt.io MeU:ca.no. EcUcA..ón de. ta. Moc.i.a
c.iiin de l11vcJ.ti.ga.c.<.011P..4 Adml1U.6.tJUt.ti.vct6. Mh.lco. 1980. Un-i.cn. Edición. 
pág. 199. 

171 Tena, FC'.t.i.1-1c_ de. J. Vc.:r.e.cl10 MC1tca.1tt.i.t Mc.x.t.ca110. (d.i..tultÁ.itt Poivuía. il{i
uco. 1980. 9a. Edfoión. ,M~. 548. 



intervienen en ~l; proporcionar seguridad a quien lo recibe

y tambi~n aceptarse como titulo de cr~dito perfecto o clSsico. 

De los requisitos solemnes o formales del cheque, h~ 

remos una menciOn de cada uno de ellos y resaltaremos las vi~ 

tudcs de los mas notables: 

A) Menci6n de ser Cheque: Es la señalada por la 

fracci6n I del articulo 176 de la L.T.o.c., penaamoR debe ser 

una f6rmula sacramental, es decir instituible pues el usar d! 

cha menci6n obliga ipso facto a quienes intervienen en su ex

pedici6n, pues sabrSn las consecuencias que trae consigo el -

empleo de este titulo de cr~dito, as1 quien libra un cheque,

ya tiene conocimiento de las obligaciones contraidas por ese-

hacho. (B) 

El C6digo de Comercio Español de hoy, no exige el 

inscribir en la rnenci6n de ser cheque, a pesar de que los es

pañoles son tradicionalistas por excelencia. 

En opini6n de algunos autores, ia exigencia de la 

menci6n "cheque" aumenta sin raz6n las causüS diversas de nu-

lidad del documento; sin embargo, no coincidimos con ello, -

IS 1 Mill.t.ne.z Sobill, Ewt.i.que.. E.6.tudio4 Elcmentale,.¿ de Le.gütac.iJn Banca
Jt.ia.. EcUc.i.6n de. ta. 06.i.cüut Imp'Le.4oJt:.a de f4.t.Lunpillcu. Méti.co. 1911. -
Un.leo. EcUc.i6n. pdg. 117. 



ya que las personas hacen hasta lo imposible por no cumplir 

una obliqaci6n pecuniaria y si llegase a carecer de la menci6n 

antes indicada, podrtan argumentar haber firmado un documcnto

sin saber de cual se trataba, queriendo evitar lo drástico de

los efectos causados por no pagar un cheque, a diferencia de -

los observados por tratarse de una letra de cambio o pagar~. 

Para evitar problemas y advertirle al librador del -

documento las consecuencias por el mal uso de éste, debe siem

pre llevar inserta la menci6n de ser cheque, ya que ast no se

puede esgrimir ningGn argumento valedero para no cumplir con -

la obligaci6n contratda por el libramiento del titulo. 

B) Fecha de Libramiento. En virtud de catalogarse -

al cheque como un documento de la vida cf!mero, no tiene fecha 

de vencimiento, diferente en ~sto a la letra de cambio y al p~ 

gar6, los cuales si contienen en el texto la fecha de venci 

miento. (9) 

La fecha anotada en el cheque es la de expcdici6n, -

sirve para determinar si el librador era capaz o solvente al -

expedirlo, señala el plazo de presentaci6n, y desde el punto -

de vista penal, califica como delito la expedici6n de chequea

sin fondos. 

( 9 J Cellva11.tu Ahumada. op. cit. pág. 11 & • 



La fecha puede anotarse con letra o número, no obs -

tante la L.T.o.c. acepta el uso de anotaciones como ~Navidad

de 1976" "O!a de Reyes de 1970 u otras. En el C6digo Español 

se exige anotar la fecha con letra. 

Al anotarse la fecha de libramiento del cheque, debe 

efectuarse de manera real, o sea anotar la verdadera fecha de 

libramiento del titulo; sin embargo, se presentan respecto a 

ello dos situaciones: 

la. Antedataci6n. Es la anotación de una fecha an

terior a la real, es usada por las personas cuya intenci6n es 

cometer un fraude, ya que podr!a suceder que en momento roal

del libramiento de un cheque no tenga fondos, y que en la fe

cha de expedición del documento, realmente si hubiere tenido

fondos para el pago del título. 

2a. Posdataci6n. Significa librar un cheque con fe

cha posterior a la real, otorg~ al librador un plazo mayor de 

presentaci6n para su cobro, sin embargo, podemos afirmar que

la posdataci6n convierte al cheque en un documento de crédito 

por existir la espera; rompiendo autom~ticamente con la ese!! 

cia jur!dica del cheque o sea, un documento de pago, de vida

ef1mera. 

En conclusi6n, consideramos como elemento fundamen -



tal la anotaci6n de la fecha de libramiento del documento. 

A mayor abundamiento, mencionaremos que la L.'l'.O.C.-

en su articulo 170 expresa: 11 El ch~que ser~ siemprC' p.1qad<.~i:o 

a la vista. c;:;ualquiéra i nccrci6n en cont.rario se tcndr:i po1· -

no puesta. El cheque presentado para su pago antes del d1n -

indicado como fecha de expedici6n, es pagadero el d!a de su -

presentaci6n", con ello nuestro ordenamiento jur1dico apoya -

decididamente al cheque como instrumento de pago y no lo ubi

ca como medio de crédito. 

C) Orden Incondicional de Pago. Lo señalado en el-

documento, debe cumplirse en forma total y absoluta, Rin re -

quisito alguno; debe ser una orden de pago pura y simple, 

sin condici6n. (10} 

Este razonamiento lo aceptamos, por pensar que el -

cheque es un documento de corta vida y si éste fuera sometido 

a una condici6n tambi6n atentar!amos contra la naturaleza ju-

rtdica del mismo, ya que una condici6n ret.ardar!a su cobr.o. 

La orden de pago tiene que t•cferirse a dinero, cst.a

aclaraci6n eR pertinente, pues en Alemania existieron "Che --

1101 Ve P.l11a VMa, Raóael. TeoJÜ« y PJt<lc.tüa de.l Cheque. EdUoJt.Útl Pu -
JVtúa_ Ml>Uco. 1975, Ba. Ecü.ció11. pág. 137. 



ques de efectos• en los cuales la oJ:tlen da paga se refarla a la entrega -

de una determinada cantidad de títulos de cr~dito. 

tl i~portc del cheque debe ser determinado en dinero, 

pudiendo ser anotados en el documento por cualquier medio me

cánico. 

En nuestro país, se ha establecido el uso de expresar 

la cantidad del documento con letra y ntlmero; la L.T.o.c. en 

su articulo 16 dice: "El t!tulo de cr~dito cuyo importe cst~ 

viere escrito a la vez en palabras cifras, valdrá, en caso -

de diferenc.ia, por la suma escrita en palabras. Si la c.:intl:_ 

dad estuviere varias vejes en palabras y cifras, el documen

to valdrá, en caso de diferencia, por la suma menor. 

La orden incondicional de pago en el cheque significa; 

pagar el documento la cantidad determinada de dinero, anota

da por letra y na.mero. 

D) Nombre del Librado. Al expedirse un cheque se de

be escribir claramente el nombre de la Institución Dancaria 

que ha de realizar el pago; en este en este aspecto el Dr. -

Ratil Ccr•.rantes Ahumo.da considera que: este requisito tiene -

importancia desde el punto de vista histórico, pues el anterior 



qo de Comercio permit!a el 1ibramiento de cheques a cargo de

casa comercial y en la actua1idad del cheque mexicano es un -

documento eminentemente bancario. 

El banco designado en un cheque: no asume por regla

general obligaciones frente al tomador o beneficiario, las 

contrae con el librador; ya que excepcionalmente se obliga -

con ei beneficiario en el caso de cheque certificado, dicho -

aspecto ya lo tratamos ampliamente cuando nos refer1amos a la 

naturaleza jur!dica del cheque. 

En ~aso de no existir designaci6n en cuanto al banco 

que ha de efectuar el pago de1 cheque, consideramos que ~ste

no valdrá como tal; pues no es posible concebir un cheque -

sin destinatario para el pago; al respecto la Ley de Instit~ 

cione~ de cr~dito en sus art1culos y 87 indica que pueden -

ten~r carScter de librado los bancos y las sociedades an6ni -

mas que sean consideradas como Instituciones de Cr~dito. Es-

to se hace con la finalidad de establecer que el librado debe 

ser una persona moral, solvente que otorgue confianza a 

quien reciba un cheque. {11) 

Algo que se discute, es si la falta de librado detc~ 

minado invalida el cheque o no: el maestro Rafael de Pina di 

{JI J Ve P.uia, Ra6ad. op. e.U. pág. Z67. 
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ce que si vale; sin embargo no estamos de acuerdo con esa 

opini6n, pues la anotación de un librado imaginario podr!a di 
ficultar el cobro del t!tulo de cr~dito, lo cual obviamente -

no concuerda con las características de pronto pago del ch0 -

que.• (12) 

Ahora bien, pensamos_.que el cheque debe designarse -

a un solo librado, porque si se impusiera el uso de varios, -

harta más dif!cil su cobro, debido a que el beneficiario ten

dr!a la obligaci6n de presentSrselos a todos ellos, retardan

do por fuerza su pago haci~ndolo cada d!a menos prSctico el -

empleo del cheque como medio de pago. 

Lo anterior es necesario establ~ccrlo, en vjrtud de

que las sucursales del banco pudiesen ser consideradas como -

una pluralidad de librado, sin embargo, afirmaremos que lan -

sucursales o corresponsalías son solamente representantes del 

librado y no personas jurídicas distintas de aquél. 

E) Firma del Librador. En el cheque al firmarlo, -

por ese hecho se contrae la responsabilidad de pago, fr~nte -

al tomador y a los dcm~s beneficiarios posteriores. 

La firma del cheque debe ser de mano propia del li -

brador, pues la suscripci6n dcl·aut6qrafo es el reconocimien-

112) Ve P-<na. op. c..(:J. pag. 290. 
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to de lo manifestado en el t!tulo de cr6dito, pensamos acert~ 

do 6ste requisito, pues la persona quien firma un cheque, por 

~se solo hecho sabe que se obliga a pagarlo. 

"Debe corresponder la firma anotada en el cheque, con 

las que posee el banco, ya que sirve como manifestaci6n de v2 

luntad y para i_dentificaci6n: el banco se reaerva el derecho 

de negarse a pagar un cheque que contenga una forma no rccon~ 

cida por la Instituci6n bancaria, es decir, que el banco para 

pagar un cheque compara las firmas del documento y las de él

contenidas on los registros de la Instituci6n, conclu!mos 

pues que cuando un banco pago el cheque, es porque con ante -

rioriclad se han checado sus firmas". (13) 

Generalmente la fiima del cheque es ilegible, creo -

mos ésta una saludable medida pues se evita la fácil falsifi

cnci6n, lo cual no es dificil que llegase a ocurrir en virtud 

del régimen de poca honradez en el cual vivimos. 

Es discutible el uso de un seud6nimo en la firma del 

cheque, algunos autores lo admiten, sin embargo, nosotros 

croemos que su empleo le restar1a seriedad al uso de los do -

cumontos y lo hartan mas complicado al cobrarlo, pues en caso 

de no haber fondos suficientes si la firma es un seud6nimo, -

113) Tena, Fffipc. op. e.U. pdg. 550. 
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serS mucho m~s dificil localizar al librador. (14) 

Se admite la situaciOn de la pluralidad de librado -

res en las cuentas colectivas, donde para disponer de los fo~ 

dos se requerir! de la firma de varios o de todos los cuenta

habientes. 

De acu~rdo con la ~.T.O.C. la firma del librador no

pucde sustituirse, debidrt a que ella significa la voluntad de 

obligarae cambiarlamente y en caso de usarse un sello o cual

quier otro mecanismo, pudiera argumentarse que no existiO esa 

voluntad camhi<1r 1 u. 

En cunnto a la capacidad para librar cheques, la ti~ 

nen todas aquellas personai:i que de acuerdo al C6digo Civil 

pueden contratar, asimismo son incapaces todos aquellos seña

lados por el Derecho Común como tales. 

La incapacidad que sea declarada con respecto al li

brador es independiente de la rcaponsabilidad que tengan los

dem~s firmantes del documonto que si sean capaces, lo ante 

rior os suficiente para resaltar la importancia de la autono

m{u como principio de los titulos de crédito. 

114) G.ieco, Po.oto. op. c.:..t:. pag. 534. 
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11La persona que finnc un cheque sin tener facultades para 

hacerlo se obliga personalmente, esto se hace con la finali-

dad de evitar el mal uso que se puede hac~r de los cheque~, -

ya que una persona con mala fe podria librar un cheque tlc un 

talonario a su disposición en forma indcmida y el banco pcr -

un descuido pagarlo; no es coman utilizar el libramiento Ue -

esa manera es necesario que el librado tenga notificaci6n de 

ello." (15) 

En las Ins~ituciones bancarias se le otorga tanta irn-

portancia a la firma en el cheque, que ticnnan aparatos espe

ciales para tlctectar la autenticidad de la firma en ul Uocu-

mento. 

F) Lugar de Expedición. Es el sitio donde se cfcctGa 

el libramiento del cheque. 

El articulo 177 de la L.T.O.C. establece que a falta 

de indicaci6n especial, se reputarán corno lugares de oxpcdi

ci6n y de pago, respectiv.:imctnc, los in<licados junto al noin·

brc del librador o del librado. 

(15) Tena. op. cit. p4q. 552. 
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Tiene importancia el lugar de expedici~n del cheque

por estas razones: 

En cuanto a los plaZOA de prcsentaci0n-,- pues Varta ·

de acuerdo al lugar donde fue librado. 

Para determinar cuSles son las leyes que se flPlicn -

r&n en la regulaci6n del documento. 

G) Lugar de Pago. Señalü el lugar donda harfl ofoc

tiva la orden de pago contenida en el documento. 

Al hablar de este requisito la ley aplica lon mismos 

criterios que se admiten para el lugar de cxpcdici6n, pcm:<l -

mos que el lugar de pago debe ser. donde existan sucursrtlcs 

del banco librado para cualquier aclaraci6n en caso de probl~. 

ma o anomalta. (16} 

Despu~s de haber hecho un somero análisit; dP. los el~ 

mentas formales del cheque, pao.:iremor; a comentar los prcsu -

puestos de ernisi6n del chequo, estctbluciendo nuestra posición 

idcol69ica al :-cspecto. 

I) Calidad Bancaria del Librado. La orden conteni-

(161 op. cü. p.tg. 563. 
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da en el cheque debe ser dirigida a cargo de un banco o Inst! 

tuci6n de Crédito; algunos sistemas como el francés o espa -

ñol, admiten que el librado sea una persona f!sica comercian

te, pensamos que dicha postura se basa en la idea que se te -

n!a del banquero en la época antigua, donde una persona sent~ 

da en un banco realizaba operaciones mercantiles, sin embargo, 

consideramos muy atinada la posici6n adoptada por nuestra ley 

y el sistema inglés donde se admite que ol librado deber ser

un banco, pues ese hecho otorga al beneficiario la certeza de 

Sil cobro por estar regulada su circulaci6n y funcionamiento -

por una ley, en nuestro pata la L.T.O.C. señala que pueden 

n!alizar operaciones de dinero a la vista en cuenta de che 

qucs: Nacion.:tl Financiera, S.A., Banco de M~xico, S.A., Ban

co del Pequeño Comercio, entre otras. (17) 

¿Tiene validez un cheque cuando no se libra a cargo -

de una instituci6n de crédito? No, porque el hecho de ser un 

banco librado en el cheque le otorga a 6ste mayor formalidad

y certeza p.:Jra su cobro, adcm.!is ele que no5otros creemos ser -

necesarios tres elementos personales dentro de la estructura

dol cheque, a saber: librado (banco), librador y tomador o -

beneficiario. 

Ir} Provisión. La L.T.o.c. indica que, el cheque --

1171 Cfr Ibidem[l§~BL 



16 

s6lo puede ser expedido por quien tenga fondos disponibleR ün 

un.:t insLituci6n de cr&dito, los fondos disponibles lo const.J.-

tuyen el dinero· depositado 1.:n el banco, éste scr:.l w1ndo pura-

el pago de chequ~s. 

La provisi6n es el derecho de cr6dito por una ::ouma -

de dinero, que tiene el librador un contra del librado, ün e~ 

tü relaci6n el ~ibrador se c•.Jnvierll.' en act-c•:Llor ch~l ll.b1 .tdo. 

En conclusi6n solamente las personar. con suficiontc-

provisi6n deben librar un cheque: aún cuando ln realidad nos 

demuestra que es muy común cxp~dir ch0que~~ ~in pi:•_)Visl6n, •.·on 

las consecuencias y riesgos que el lo implica. 118) 

III} Autorización. El banco ~1 celebrar el cont1·n-

to de cheque, otorga la facultad al librador pi.tri! t:!Xpedir chE_ 

ques y as!. disponer de la cantidad que tiene dt?positnda; c•llo 

es posible debido a la relaci6n juridica existente untrc el -

banco y el librador, en virtud de la cu~l aqu~l ha facultado

al segundo para disponer de lo deposita.do por medio del 1 ibr..:! 

miento de cheques, la autorización sirvi6 como lidSl' p.1ra quo-

algunos aut.oref', entre el l ~>s l' 1 ~1ill'St 1·r~ t't 1 ·:~111t • : /\hur.'·"! 

teor!.a de la doble autorizaci6n. (19) 

11 n-,;¡;:-;.u.-,,,19-:->n--:-- -
1191 Cr'tvant<'.\ A.hum.1da. cp. cit. pá!l. 123. 
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IV. Consecuencias Jur!dicas de la Falta de Autoriza

ci6n y Provisi6n. Algunos autores consideran que si una per

sona libra un cheque sin estar autorizado para ello, no con -

trae obligaci6n alguna por ese hecho, sin embargo, considera

mos que sr. d.ebe contraer una obligaci6n, pues si abusa de la

buena fe del tomador, de ese documento, haciéndose acreedor- -

al pago del cheque, además a cubrir una indemnización por da

ños y perjuicios, tratándose de .evitar con ello los abusos 

que cometen las personas que hacen mül uso de una chequera 

que no les corresponde. 

En caso de no haber provisi6n al momento de librarse 

un cheque, por ese hecho se est~ cometiendo el delito de fra~ 

de por emplearse el engaño, elemento esencial de ese delito -

patrimonial, el cual se indica en el articulo 193 de la LTOC-

que a la letra dice: "El librador de un cheque presentado 

en tiempo y no pagado por causa imputable a ~l librador, re -

sarcir§. al tcncUor los dañps y perjuicios que con ello -

ocasione. En ningún caso la indemnizaci6n scrS menor del 20% 

del valor del cheque. 

El librador sufrirá ademSa la pena del fraude, si el 

cheque no es pagado por no tener fondos disponibles al cxpe -

dirlo, por haber dispuesto de los fondos que tuviere antes de 

que transcurra el plazo de prescntaci6n o por no tener autor1 

zaci6n para expedir cheque a cargo del librado". 



1B 

Consideramos que el art!culo antes mencionado es muy 

claro y amplio al sancionar a quienes hagan caso omiso de la 

observaci6n que ál señala. 

Opinamos que con el fin de evitar el gran impulso to

mado por la costwnbre de librar cheques sin fondos, las sa~ 

cienes aplicadas a este tipo de personas que lo utilizan co

mo recurso muy "normal" deberían ser más drásticas, hasta el 

punto de cancelar para siempre la posibilidad de abrir una -

cuenta de cheques 1 a las personas que h~yan hecho el libra~ 

miento de un cheque sin fondos corno modus vivendi; lo ante-~ 

rior es independiente de la grave situaci6n econ6mica actual, 

que da lugar a que se haga una pr~ctica comun la expedición 

de cheques posdatados que a veces no se pueden pagar. 

r.lcmcntos Persona1es del Chequee En el desarrollo -

del prcsontc trabajo, ya hemos reiterado quienes son 1os e1~ 

mentos parconalcs del cheque, los cuales van a ser analiza-

dos y postcrioDllellte estableoermos nuestra posiciOn ideol6qica 
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al respecto. 

Librador. Es la persona que emite el cheque, es de-

cir aquel sujeto que al fl.rmar el cheque, lo lanza a lñ circ~ 

laci6n, tien& nLJ Lgacion~s fr~nte al librado y tomador. 

La obligaci6n principal que tiene con el librado, es 

depositar dinero suficiente para cubrir los cheques librados

por él o sea que irl cantidad por la cual es emitido el cheque, 

sea dripositada con anticipación, pues señalaremos las canse -

cuencias juridicas derivadas de la falta de provisi6n, cuando 

si-- l ib· a un cheque: sin fondos, se comete el delito de fraude, 

ccm la obligación de pagar daños y perjuicios ocasionados por 

hecho. (20) 

La oblig~ci6n que contrae con el tomador o benefici~ 

ria del cheque, es de cubrirle el monto del tttulo con lo de-

mostrado con anterioridad. 

El referirnos a los derechos del librador encontra -

mos primero: la facultad de revocar un cheque, pero dicha re-

vocaci6n debe renlizi"lrse despufü; de haber transcurrido los 

plazos de prescnLnci6n, los cuales varían de acuerdo al lugar 

de libramiento y son: Chequer. librados en la misma plaza 15-

TNJS-eceMa. Bau.Wta, Jo4é.. El Cite.que ~.i11 fondo.-... Edi.,t:o.tia.l. Qu.<110. Ti -
juana. l-lfxico. 1973. 2a. Ecüuóu. pág. 134. 
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dt~s, f~~án.t!os_ 30 dtas, extranjeros o para el:extL·~njci:o- 90 -

dtas. Es· .imPortante conocer los µlazos de presentaci~n pa'ru

reclamar una revocación inadecuada del tí~~lo, }'ª-· quo al cxi.·-
-·- ·" 

gi~ .el l1;;?gi·si~dor un tiempo para la revocac.i6n es con P.l fin-

d!i p.rótCgér a los ber.eflciar i.os del mismo. 

Se puede dar el caso de que el librado pague un clw-

que cuya firma sea falsificada, la ley l.;!5t<I!Jlt.:cc rt.•hpon~;u.U~1l 

dad para el librado cuando pague el. cheque, cuya. firnw hny.'\ -

sido notoriamente falsificada, pues ya coment:ibamos nn p:igi -

nas anteriores la obljgaci6n del banco de cotejar las firmas-

para realizar el pago, adcm~s crct~mos conveniente se paqu1.• c.:11 

liste caso al librador un.:1 cantidad equit.1tivi\, corre:Jpondi.L·n-

te a los daños y pe1:juir.io~· ocasir•n<1dos por- eur-' L~rror. 

El derecho nías amplio otorgado al librador d~ un ch2 

que lo encontramos contemplado en el artfculo 18A do la LTOC, 

el cual le permite que la dcclaraci6n judici<ll de quiebrd del 

librador, evite que el librndo pilgue el cheque. 

Este derecho es muy usuill entre los cotnt.'rciantes, 

pues dada la variabilidad de lo!; nP.gncio~. lo:-; inrli·1irluof, do-

facultad. 

Lil muerte del librador no es causa p~ru quP el libr~ 
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do deJe de pagar el cheque, asimismo la incapacidad del libr~ 

dor posterior al libramiento, no lo exime al librado para pa

garlo. Todo ello est~ señalado por el articulo 187 de la 

LTOC. 

Es muy acertada la solución anterior, pues es lógico 

que en ambas situaciones cxlsti6 la voluntad del librador pa

ra obiigarse en forma cambiaría. (21) 

Librado. Es la persona moral, generalmente una ins

titución d~ cr~dito que tiene la obligaci6n de pagar un che -

que, siempre y cuando haya fondos suficientes para hacerlo. 

Las principales obligacioncn del librado son: 

A) Pagar el cheque a su legitimo ten~dor, la legiti 

midad dal beneficiario se observa en relación a la circula --

ci6n que rige al cheque, es decir que tratándose de un cheque 

al portador, deberá pagarlo a su poseedor y si es nominativo

lo pagará a quien se identifique como la persona indicada pa

ra cobrarlo. 

B) Pagar el cheque ,, una persona cüf•az, fisto nos p~ 

rece un dl.!lJer eXct!sivo, pue5 es muy dificil probflr la capaci· 

dad del tenedor de un cheque, ya que la incapacidad solamente 

1211 BecMM BaiLtLbí. op. c.lt. pdg, 131. 
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puede ser de~~ermi~ad~. en razOn de la edad, de esta manl'!rü con 

sideramos que el responsable del pago de un ch~quc a un inca

paz es el librador por entregar un cheque a esa clase do per

sonas. (22) 

CJ Verificar que el cheque presentado a su cobrn, -

reune todos los requisitos formales exigidos por la ley, ello 

en la práctica resulta sencillo, pues los csqu~:l0to~ impro5r)G 

del titulo facilitan lü labor, es de vital importancia chc.!cur 

la firma del librador, pues significa lil mrmifcstaci6n de vo

luntad para obligarse cambiariamentc, ya que si paga un che -

que cuya firma sea visiblemente falRificd<la, el librado será-

culpable del pago. 

D) Pagar el cheque contra su entrega, con lo .:inh• 

rior se protege al librado, pues al mostrarlo aclarar& que lo 

pag6 y tambil?n para tener un control del mm:imicnto de che 

ques a cargo del cuentahabientc. 

E) Pagar el doble clel importe del ch~que, cuando t~ 

niondo conocimiento de la quiebra del cucntahübhmte paga un

ch~que expedido por fil, ésto protege al l iLJr,1dor cuya oc..: upa -

ci6n principal es el comercio. 

F) Responder de la ccrtificaci6n cuando se trate de 
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cheque certificado, pues ya lo anotamos que la certificaci6n

del cheque, ee corno la aceptaci6n en la letra de cambio. 

Obviamente, el librado también tiene derechos y son: 

lo. No pagar el cheque, cuando quien lo libra no ti~ 

ne autorizaci6n para hacerlo. 

2o. Negarse al pago de un cheque, cuando carece de -

firma o bien cuando la anotada no es idéntica a

la registrada en la Instituci6n. 

Jo. No pagar un documento que no contenga todas las

firmas cuando se trate de una cuenta colectiva,

pucs en este caso, todos los libradores tendrian 

derecho a reclamar por el pago indebido del tit~ 

lo de cr~dito, si el banco cumple con eso, es d~ 

cir, exigiendo todas las firmas evitar§. un des -

prestigio innecesario. 

4o. No pagar un cheque cuando no haya continuidad en 

los endosos, ya que puede darse el supuesto de -

que quien quisiera cobrar el documento no fuese

endosatario. 

Por último hablaremos do la relación existente entre 

el librador librado y la excepcional entre librado y tomador. 

Beneficiario. Es la persona que tiene la facultad de 
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cobrar el cheque, al resultar beneficiario con la manifesta -

ci6n de voluntad hecho por el librador, tarnbi~n se le conoce

como tomador. 

Su obligaci6n principal es presentar el documento p~ 

ra su cobro dentro de los términos ya mencionados. 

Esta persona solamente tiene acción contra el libra

dor en caso de falta de pago del cheque, excepcionalmente 

frente al librado en caso de cheque certificado, pues aún en

el caso de negarse a pagar el titulo sin raz6n, no contrae 

obligaci6n con el tomador del documento, ya que en ~se caso -

deber~ reclamarse al librador o a los endosantes que respon -

den solidariam&ntt.:! del pago. (23) 

123) op. c.ü:. pá9, 130. 
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B. NATURALEZA MERCANTIL DEL CHEQUE. El título de -

crédito objeto de nuestro estudio esencialmente es un docurne~ 

to que tiene utilidad para realizar actos de comercio, por la 

que sostenernos que se trata de un titulo de crédito por rcu -

nir todos los elementos que dichos documentos contienen. 

Para poder dar un concepto satisfactorio de estos d~ 

cumentos se requiere de un buen criterio jurídico, pues al 

tratar de hacelo, ya nos encontramos con la critica hecha a -

la denominaci6n Títulos de Cr~dito, proponiéndose como nombre 

de 6stos el de Titulas Valores", porque valen en numerario; o 

bien el de Titulas Circulatorios", nombre también aceptable -

por ser estos titulas que circulan por regla general. (24) 

Ambos conceptos sin embargo, son considerados como -

inadecuados y para evitar cualquier confusi6n, nuestra Ley G~ 

neral de T!tulos y Operaciones de Crédito, los llama T!tulos-

de Cri!dito. (25) 

El ordenamiento referido nos indica en nu artículo -

lo. que los titulas de crédito son cosüs mercantiles, a Mayor 

abundamiento su artículo So., noo señ~la que los t1tulo~ d~ -

crédito "es todo aquel documento necesario para CJcrcitdr ~l-

124) 

(251 

C61'1.. Gua.lt.(.eJU, G-<.U.6eppc.-W.úi.i.zku, lgnac. .. io. T.<'...tulo.6 C.ilr.cu.la..toJt..io4. -
Ed<..tolt V.ic..tol'I. O. de Zaval6a. Bue.no4 A.iJ:.zJ, A1tg(!1t.t.ina. 1974. in.. Ecli: 
c.ioln. pág. 28. 
Ve Pw Ra6aeL o p. CÁ.t. pág. 32 7. 
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derecho literal que en ellos se consigna", pensamos que de 

acuerdo a nuestra tradici6n legislativa, dicho precepto fue -

tomado de aquel señalado por Vivante, omitiendo exclusivamen

te el t~rrnino aut6nomo con lo cual el tratadista italiano ca

lifica el derecho literal incorporado en el documento; dicha 

palabra la encontrarnos en la estructura indicada en el mismo

ordenamiento que regula los titulas de cr~dito. 

El t~rmino de T!tulo de Cr~dito puede ser analizado

desde tres puntos de vista: 

a) Como actos de Comercio. La Ley General de T!tu

los y Operaciones de Cr§dito, dispone en su art! 

culo lo. que la emisi6n, expedici6n, endoso, 

aval o aceptací6n de los titules de cr~dito, son 

actos de comercio, asimismo el articulo 75 del -

C6diqo de Comercio en su fracciOn XIX y XX, lla

ma actos de comercio, los cheques, las letras de 

cambio, pagar6s y otros ~ttulos. 

Pertinente es señalar que calificaci6n del acto-

mercantil, puede considerarse forma objetiva, 

así pues tan acto de comercio se considera el l! 

bramiento de un chequo por un comerciante, como

lo es si dicho acto lo realiza una persona que -

no tiene ese carácter; es decir, no importa el-
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tipo de persona que lo realice. 

b) Como Cosas Mercantiles. Esto es señalado tam 

bién por el primer articulo de la citada ley: p~ 

ro la diferencia estriba en el hecho de que los

tttulos de cr~dito son documentos, en otras pala 

bras son medios reales que representan grafica -

mente un hecho y se consideran como cosas mue 

bles dichos documentos, en base a lo indicado 

por el C6diqo Civil. 

e) Como Documentos. Asi los considera el arttculo

So. de la Ley sin tener naturaleza especial, de

esta manera conocemos los documentos probatorios, 

cuyo fin es demostrar de manera gráfica la exis

tencia de una relaciOn jurídica, la que puede 

ser probada por otro medio admisible en Derecho. 

Además nos encontramos con documentos constitutivos, 

los cuales son imprescindibles para que nazca un derecho, la

ley lo considera de esta forma cuando se requiere la existen

cia del documento para el nacimiento de un derecho. 

Por último, los t1tulos de cr~dito son dispositivos, 

por que se puede disponer de ellos. 



28 

C. FOllCION DEL CB.BQOE. El deoenvolvimiento del co

mercio exige que el capital invertido en una operaci6n comer

cial •contrato de cheque", por ejemplo, pueda recuperarse r~

pidamente para ser aplicado en otras operaciones; quien abre 

una cuenta de ahorros, inicia una inversi6n de su capital, 

sin embargo, lo recupera y aplica diferentes operaciones al -

librar un cheque, cuya finalidad primordial es la del pago. 

El cheque es un documento muy importante por la fac! 

lidad que tiene, para transmitirle y de eata forma circular,

inclusive a 6ste se considera un t1tulo circulatorio siendo -

esta una caractertstica que resalta de las dem~s en este doc~ 

mento. 

El titulo objeto dé. nuestro estudio es usado con fr~ 

cuencia por los comerciantes, quienes tienen un giro comer 

cial considerable y tmnbi~n por individuos de capital impar -

tantcJ el depósito se efectaa en la instituci6n de cr~dito,

la cual ejecuta paqos por cuenta del depositante adem~s el 

cheque cuando se usa, libera de los perjuicios que entraña el 

llevar en la bolsa cantidades importanteS en efectivo, ya que 

en vez de entregarle al tomador cantidad en numerario, otorga 

una orden d~ pago dirigida al banquero que tiene en dep6sito

su capital y est~ obligado siempre y cuando existan fondos a

pagar los cheques que se le presenten para su cobro. 

Otra funci6n importante del cheque, es servir como -
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medio de liquidaci6n, o sea quien recibe un cheque en pago ha 

sido liquidado en su deuda, asimismo es empleado como medio -

de compensaci6n entre dos bancos, al realizarse esta opera -

ci6n de las dos instituciones de cr~dito, el cheque no se pa

ga en efectivo, sino con la sola inscripci6n en el documento~ 

El empleo del cheque proporciona las siguientes ven-

tajas: 

Primera: Disminuye el uso innecesario de dinero cn

efectivo, desde el punto de vista de la seguridad es una ca -

ractertstica importante, pues en el r~gimen de la inseguridad 

en que vivimos es muy riesgoso el manejo de dinero ~n efecti

vo. 

Segunda: Se facilitan los pagos, es decir agiliza -

operaciones comerciales, pues como ya señalamos con anterior! 

dad el cheque t!s un inatrumento de pago. 

Tercera: La concentraci6n de grandes sumas de dine

ro en los bancos como producto del contrato de cheque, permi

te que aqu6llos, ejerciendo las funciones intermedias, pro -

pias de su finalidad, por medio del crédito convierten en pr~ 

ductivos los recursos econ6micos que de otra manern permanece 

r!an aislados e inUtiles, por ello afirmamos que el dep6aito

dc efectivo ha sido un gran promotor en actividades bancarias 

como fideicomisos y financiamientos para fines de inter~s pú-
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blico, not&ndose que una aparente actitud individualista como 

lo es el contrato de cheque, es posible que llegue a benefi -

ciar a la colectividad. 
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D. DIPBRBNCIAS BNTRB EL CHEQUE Y BL BILLETE DB BAN

CO. Los ordenamientos que regulan al billete de banco y al -

cheque son diferentes y de distinto ran901 el cheque está r~ 

glamentado por la L.T.o.c. en tanto que el billete de banco -

se encuentra regulado por el articulo 28 Constitucional, la -

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley O.!: 

gánica del Banco de M~xico. 

El cheque puede ser expedido por cualquier persona -

con capacidad legal y los billetes de banco s6lo pueden ser -

emitidos por el Banco de M~xico. 

El billete de banco es un titulo social, el cheque -

generalmente es singular o particular. 

El cheque contiene una orden de pago a una tercera -

persona llamado librado, el billete de Banco contiene una pr2 

mesa de pago del emisor frente a cualquier portador. 

La emisión de un cheque presupone que el librado ti!!_ 

ne fondos para cubrir el documento, el billete de banco siem

pre est~ respaldado por la reserva monetaria. 

El billete de banco es moneda de curso legal y forz~ 

so, tiene por liberatorio ilimitado, en tanto que el cheque -

siempre se recibe salvo buen cobro. 
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El importe del cheque puede ser por cualquier canti

dad, los billetes de banco se emiten en denominaciones previa 

mente determinadas. 

El cheque debe ser presentado en los plazos estable

cidos para su cobro, los billetes de banco no tienen plazo al 
guno de presentaci6n. 

El cheque es prescriptible en tanto que el billete -

de banco es imprescriptible. 

La firma del librador en el cheque deb~ ser autogra

fiada, es decir, de puño y letra, en tanto que las firmas de

los representantes del Banco de México para emitir billetes -

pueden ser aut6grafos o faccirnilares. 



CAPITULO U 

ANTECEDENTES RISTORICOS Y LEGISLATIVOS. 

A.. .ITALIA.. Para poder hablar de la historia cfol 

cheque necesitamos tener una idea general de la historia de -

la banca, ya que es la instituci6n a la cual se le gira el d~ 

cumento, por lo tanto, sin girado no habria cheque. 

Hasta ahora se tiene el conocimiento de que ya <.mis-

tia este término en los años (3400-3200 ac), según excavacio-

nes recientes en la Mcsopotamia, se descubri6 un <.!dificio muy 

antiguo localizado exactamente en el templo rojo dt.• Uruk. 

Dentro de este templo se encontraron tablas dn cont~ 

bilidad, prueba plena de las operaciones bancarias que lleva

ban los sacerdotes, ya que en dichas tablñs se registraban 

operaciones tales como: el préstamo de semillas, cnre.:ilt:[:, -

comercio con esclavos, etc., señalando que, como todavra no -

circulaba la moneda todas estas operaciones se reillizaban en-

forma de trueque. ( 26) 

Tan importantes oran est.as transacciones que en P.l -

propio c6digo de Hamurabi se reglamentaba el préstamo y el d~ 

126 J 8.iuchc. GaAc..t.a, V.(.c.go M.vr..io. OpVUtc..ionu Bancd!Lia..6. fd.ll.oUa.l. Pu1t.1túa.. 
Mé«co. 1978. 4a. fdic.i.ón. p<lg. 23. 
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p6sito de mercanctas, tambi~n se regul6 por primera vez el 

contrato de comisi6n en el mismo C6digo. 

C~be hacer menci6n que dentro de la dinast!a Asiria

(729-626 a.c.) consecuentemente con los emperadores neobabil~ 

nicos (625-539 a.c.) al constituir una sólida estructura eco

n6mica-administrativa incluyendo a Babilonia, en donde exis -

t!a la libertad de ruta, tanto por tierra como por mar, perm! 

tieron el desarrollo del comercio y como consecuencia se con~ 

tituyeron un sin número de bancos extendiendose por todo el -

Oriente Mediterr&neo. 

En la Edad Media podemos señalar que debido a la ce

rrada econom!a de los patees constitu1dos en Feudos era difi

cil manejar la situaci6n ecón6mica, puesto que los caminos 

eran poco seguros, el monarca, noble y siervo se dedicaban a

lo suyo de tal manera que no proliferaba mucho el comercio. -

Sin embargo, los Sirios y los jud1os, con su espíritu de co -

merciantc realizaban el comercio en la costa meditarr~nea y -

en algunas grandes ciudades, siendo estas dos clases quienes

exparcicran las operaciones bancarias, ya que los judíos se -

dedicaban al comercio en moneda y al "Pret a la consommation" 

prlSstamo con interlSs, cabe señalar que tan elevado era el in

ter~s cobrado que llegaban a caer en la usura. (27) 

(271 Bauchc GMc.<a, Oicgo. op. clt. p4g. 26. 



Posteriormente al obscurantismo con la elirninaci6n -

del sistema feudal y la incorporaci6n de la revoluciOn indus

trial se le da m~s auge a la banca, por la necesidad de las -

operaciones bancarias, prolift;?randC"> as! el comercio con)unta

mente con estas instituciones, siendo vital inclusive hast..i -

nuestros d!as. 

Al dejar acentada la idea del origen de la banca po

demos señalar que el cheque fue origen tambi6n de una n~ccsi

dad comercial, y que en su estudio hist6rico encontramos qut!

el mismo es bastante incierto, inclusive ha sido tema de dis

cusi6n de grandes estudiosos del Derecho, rcfcrentl! a donde 

apareci6 por primera vez y la época en yue fue empl~ado, 

creando as! confusión entre &stos mismos. 

su origen en Grecia. con la introducción de la mon~ 

da en Grecia, se altero el r~gimcn económico, siendo sol6n en 

el año de 594 a.c. quien consagrara en Atenas la suprcmac!a -

del comerciante y a la vez autorizara el préstamo a intcr6s,

sin poner l!mitcs a la tasa. Esta activid.:Jd financiera ust.1-

ba a cargo de los más ricos, los trapezitas y colubitas, vié~ 

dose as! t:n la necesidad dt• .-:rc.:ir un documento c•11 donde se· 

consiqnaran sumas imµortantes di! dinero sin ncct:sidad el•-· ca1·

garlas, girando la orden en contra de una instituci6n banca -

ria. 

Estableci~ndose as! en Atenas y en una forma más or-
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denada el contrato de cambio denominado "cambium trajectium", 

teniendo su base el mismo en el texto de IsOcrates y que se -

ha definido como el contrato por el cual, "yo he de dar o me

obligo a dar, cierta cantidad de dinero en un sitio convenido 

y consecuentemente, el cambiaría nl entregar al cambia.ta otra 

cantidad en un lugar distinto de aqu~l en el que se encentra-

ba. 

Nos dice Gonz&lez nustamante, que los origenes del -

cheque son inciertos y que algunos tratadistas sostienen que

ol origen se ubica en Atenas apoySndose fielmente del texto -

de IsOcrates, ya que en su estudio analiza el contrato de cam 

bio, empero al realizar investigaciones más detalladas de es

te contrato vemos que no lleva incerta la palabra, a la orden 

de .•. cosa por la cual muchó'e autores descartan la posibili -

dad de que su origen se encontrara en Grecia. (28) 

su origen en Roma. Encontramos dentro del contexto

de los estudiosos del Derecho, esta otra posibilidad, de que

el origen del cheque se encuentre en Roma, cuna de esta cien

cia y fundamento de muchos paises en cuanto a la elaboraci6n-

de sus leyes. 

La base de tal afirmaciOn la han analizado de acuer-

(28) Cllido poi!. Ra6ad do P.i.na. Teo'ÚJI y P•ác.t.ica del. Cheque. EdaoJU.al
PoMiuJ. Mh.lco. 1974. 2a. Edlc.<.on, pá~. 44. 
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do a los escritos hechos por Cicer6n, gran literario y recen~ 

tructor del procedimiento jurtdico romano, señala en uno de -

sus escritos que, era pr!ctico depositar dinero en personas -

de confianza, a quienes el depositante daba instrucciones pa

ra que entregara algunas sumas de dinero, teniendo asignada -

tal función los "Argentari" personas a las cuales se les con-

fiaba la custodia del dinero, de acuerdo a sus relaciones co-

m~rciales empleaban documentos que se conoc!an con el nombre-

de prescriptio o permutatio, muy semejantes al cheque; sin -

embargo, si analizarnos el depOsito romano encontramos ciertas 

variaciones que nos inducen a cambiar de criterio, ya que la

definici6n de este mismo, consigna que: 

"Es el contrato por el cual una persona llamada dep~ 

sitante entregar a otra denominada depositario algGn objeto -

mueble, para su custodia. 

Con la caracter!stica de la bonae f idei y de que el

contra to era gratuito, ya que de otra inanera hubiera sido un

contrato de prestaci6n de servicios remunerados. 

Enmarcados claramente que no s6lo el dinero se les -

otorgaba en dep6sito, sino también lo dice la dcfinici6n un -

objeto mueble, ~orno joyas, valores, cosas personales, siendo

muy amplio este tipo de dep6sito; y por tanto no existe sem~ 

janza con la finalidad del cheque. 
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Por otro lado cuando el depositante quer1a pr~star -

o dar dinero a otras personas, sOlo bastaba dar instruccionus 

para que ~sto se realizara, faltfindole a las mismas segan el-

criterio de RouterOn, la clliusula "a la orden", palabra ole -

mental en el cheque. (29) 

Siendo esta razón por la cual, los autores como Ro -

dr1guez Rodríguez, critican y elimin.:in quu el origl:ln del chL-

que se encuentre en la Roma antigua y determinen que s61o es-

un antecedente, pero de la letra de cambio, m~s no del cheque. 

(30) 

Empero haciendo un análisis dentro de los siglos XVI 

y XVII en la misma Roma, encontramos documentos tales como: -

las pOlizas o Fedi Di Dep6sito de los bancos de N.§poles, los

Bigletti o Codule di Cartulario expedidos por los bancos Oc -

san Jorqe de G~nova y San Ambrosio en MilSn, emitiendo tam 

bi'1n e 1 banco de Vcnncto los Contadi di Banco, docu1mrn tos qut.:, 

por sus caracter!sticas según varios autores son el origen 

del cheque. 

Dentro del contenido de los documentos señalados en-

con tramos que, redactaban una orden de pago o mandato quu se-

129) 

(30) 

Rf'dt.i,:Juc:.: RodM9uc::, Jo1tqu.fo. Dr'll·rlw füuictVLÚ•. l:.dUoul'll Pt"'Vuia. -
Mb . .ic.~1. 1980. Sa. (d..iclón. pá.g. 6:3. 
Rod,,¡gue" Rodtlgue<. op. clt. pág. 50. 
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entregaba directamente al banquero o a alguna persona determl 

nada, con quien ya se hab!a depositado cierta cantidad de di

nero destinado para realizar o efectuar cierto pago o indis -

tintamente para favorecer a un tercero, estipulando en el do

cumento la suma que se iba a retirar y la cual ya habta sido

convenida. 

De este modo autores actuales como Rodríguez Rodrt -

guez, descartan la posibilidad de que se configure como mand~ 

to que como analizaremos posteriormente, no reune las caract~ 

rtsticas del cheque. (31) 

De tal manera que en lo que toca a las demSs caract~ 

rtsticas de estos documentos, podemos decir que si eran títu

los que emitía el depositante a cargo del banco, pagaderos -

a la vista y que se transmit!an por endoso redactados en for

ma de orden de pago y a favor de terceras personas, mediantc

el cual el banco o depositario permitia el retiro de las su -

mas depositadas por sus clientes. 

(311 RodUgucz. op. clt. p<lg. 63. 
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B. ZHGLATBRRA. Considerando la trayectoria econ6m! 

ca inglesa podemos decir que ha sido uno de los paises euro -

peos m4s desarrollados dentro del comercio; en su historia,

Inqlaterra presenta principalmente en el siglo XVI, la base -

de una econom!a que era esencialmente el transporte de mercan 

etas las cuales eran vendidas en los paises aledaños y a su -

vez compraban o intercambiaban las que producían en el pats -

de venta, de tal manera que obten!an doble porcentaje de uti

lidades, gracias a ello Inglaterra toma un papel import~nte -

en el atesoramiento de metales preciosos con la novación de -

ideologtas, de los ingleses principalmente de Thomas Mun, 

Adam Smith, mismos que le dan m4s impulso a su econom!a, ya -

que su doctrina era mercantilista. sin embargo, cxist1an 

ciertas desventajas en el comercio por mar, ya que eran a tac!!. 

dos y robados por piratas, perdiendo de esta manera grandes -

cantidades de oro y mcrcanc!as. 

En su comercio por tierra tambi~n era riesgoso lle -

var fuertes cantidades de dinero consigo, de tal manera que -

se ven en la necesidad de crear un documento por medio del 

cual se evitara llevar tales sumas. 

Dentro de las investigaciones realizadas por los es

tudiosos de la materia coinciden en sus criterios y señalan -

que el origen del cheque es de naturaleza inglesa, puesto que 

si se analiza la propia palabra al nivel etimol6gico vemos 
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que proviene del verbo to check, cuyo siqnificado es: compr~ 

bar, verificar, cote)ar con otro, en otras palabras ~s el co

. tejo o examen que hace un banquero para pagar o liquidaL· cic.!: 

ta cantidad de dir.ero. 

Empero también analizando la palabra Exchequer ~· que 

en forma abreviada, conformaba la palabra cheque o ch~c y que 

eran mandatos de pago expedidos por los reyes inglc•ses u car

go de su tesorer1a, en el siglo XII denominándose le ori.rJini.ll-

mente Bills o Exchequer. 

A principios del siglo ~:VII surge un gremio de cnmc!. 

ciantes denominado los Orfebres, quienes en sus transacciones 

come_ciales manejaban fuertus suma~ en oro y viendo la inseg~ 

ridad que se presentaba para el manejo de tales cantidades de 

dinero, crean un sistema de dep6sito, creandosc as1 una cspu-

cie de banco privado. 

Entre los documentos que manejaban estas institucio-

nes, encontramos los Goldsmith Notes o certificados emitidos-

por el gremio de los Orfebres, entregando a cambio los dn~:-1 

tos de valores, documentos por los cuales se rcprmH•nt.ih. '1-

Cilntidad depositada, todas estas disposiciom~s a nn•cl ¡ .• 1r~.1-

cu lar fueron contrariadas por disposición del monarca. Ya 

que en 1640 el Rey de Inglaterra Carlos r, confiscó los m~t~-

les pr~ciosos a favor de la corona, todos estos lingotes Oc -
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oro acuñados mismos que se hablan depositado en la casa de m2 

n~da de Londres y debido a ello los Orfebres,quienea ~ran los 

que custodiaban los metales preciosos y el dinero, alcanzaron 

el nivel de banqueros, ya que emit1an t1tulos como los bille

tes de banco al portador y pagaderos a la vista (Goldsrnith N2 

tesJ 

Tuvieron serios problemas en su manejo de dinero los 

Orfebres, puesto que al principio se dictaron disposiciones -

legales que proteg1an los dep6sitos hechos; sin embargo, en

el año de 1742 se dicta una ley que prohib!a estrictamente 

los bancos privados creados, terminando as! con los Goldsmith 

NotP.s y apareciendo en forma oficial, los cheques que emit!a

el banco de Londres (fundado en 1694). 

Este banco efectuaba operaciones bancarias de la si

guiento manera: entregaba billetes pagaderos a la vista a 

sus clientes por los dep6sitos ya efectuados, idearon tambi6n 

ol recurso de abonar en sus cuentas e~ importe de los fondos

depositados por la clientela, autoriz!ndoles a girar docwnen

tos sobre estas mismas cantidades. 

El t~rmino Gentleman también de origen inglés y el -

cual r.ra interpretado por los comerciantes ingleses de la si

guiente manera: se abr!a un crédito pagadero hasta por seis

meses al cliente, quien a su vez entregaba una orden de pago

ª cargo de su banquero; por otro lado la ratz etimolOgica de 
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la palabra cheque, es estudiada de diversos puntos de vista y 

as1 encontramos el criterio de autores como Cohn, quien sos -

tiene que la denominaci6n cheque proviene de la palabra Fran

cesa échec lJaque) o echiquler (tablero de ajedrez). 

Se hace referencia a Francia porque fue el primer 

pa1s que legisl6 sobre la materia, empero Inglaterra llamada

con justicia "la tierra de elecci6n del cheque", fue dondo se 

generalizo y difundi6 antes que en Francia, por esta raz6n -

fue que el dep6sito bancario alcanz6 un auge sinigual. 

Indica Tena, que es verdad que el legislador no in -

tervino en su disciplina sino hasta 1882 (con l~ promulgación 

del Bill of exchange), después de que en Francia ya se habia

expedido su primera ley sobre la materia el 14 de junio <le 

1865, pero muchos hac1an que los usos disciplinaban el cheque 

en Inglaterra. 

También debemos recordar que hasta la fecha los in -

gleses tienen sus bases jur1dicas en las costumbres, esto cn

en el Derecho consuetudinario, 

De aqu1 se extiende su uso por todo Europa adoptando 

diversos nombres, como por ejemplo: letra de cajero, certif! 

cado de depósito, fe de dep6sito, resguardo, fe de banco,ctc. 
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c. OTROS PAXSES. Antecedentes en B~lgica. En cua~ 

to a este pats podemos mencionar que, su sistema bancario 

adoptaba una t4ctica símilar a la de los bancos italianos, e~ 

pecificando que esta pr4ctica era llevada a cabo en Ambers, -

bajo el nombre de Bewijs, manifestaban a su vez los estudio -

sos del Derecho, que en la ~poca de la Reina Isabel I, manda

ron a Arnbers banqueros ingleses para que estudiaran el funci2 

nurnicnto y mecanismo de los Bewijs, y as! poderlos introducir 

a su pa!s. 

Aunque se llev6 a cabo su legislación en 1873 mucho

antes que la inglesa y posterior a la francesa, en Bélgica no 

da como resultado que haya sido el segundo pa!s en introducir 

el cheque, ya que como analizamos la legislaci6n francesa es

la que surge primeramente y no por ello decimos que se origi

n6 en este pa!s. 

De acuerdo a diversidades que surgen en los crite 

rios so llevaron a cabo varias conferencias en Europa para 

unificar los enfoques sobre el cheque y por tanto crear una -

legislaci6n base sobre la materia. 

Llev4ndose a cabo una de las conferencias m4s impor

tantes en Bruselas en 1885, inclusive el Congreso Internacio

nal de Derecho Mercantil, tuvo su sede en Ambers en 1885 y 

1888 en Bruselas, posteriormente fueron reanalizados estos 



criterios en 1925 en el mismo lugar por la c§mara de comercio 

internacional, y llegan a la conclusión del texto de la Ley -

Uniforme, aprobada el 19 de marzo de 1931 en Ginebra, entre -

los puntos m~s Importantes destacan los que a continuaci6n 

enumeraremos. No es sino hasta 1953 cuando adoptan la mayo -

r!a de pa!ses Europeos esta Ley Uniforme, en su l~qislnci6n -

incluyendo a Bélgica. 

Articulo lo. El cheque deber§ contener: la denomi

naci6n de cheque, inserta en el texto mismo dol t1t~ 

lo y expresada en el idioma empleado para su redac -

ciOn. 

Articulo 2o. El mandato puro y simple de pagar una

suma determinada. 

Articulo Jo. El nombre del que debe pagar (librado). 

Articulo 4o. La indicaci6n del lugar de pago. 

Arttculo So. La indicaci6n de la fecha y del lugar

de la cmisiOn del cheque. 

Articulo 60. La firma del que expide el cheque· (li

brador). 

En un total de veinticinco puntos aprobados por esta 
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ley, deducimos que son los anteriores los m~s importantes, en 

base al análisis de los diferentes códigos de cada pala. 

Concluyendo por tanto que no existen suficientes el~ 

mentas jur1dicos para acreditar el origen del cheque a B~lgi

ca, que si bien es cierto tiene vital importancia por la uni

formidad a la que llegan los pa!ses Europeos, siendo la mayo

r!a de conferencias en B~lgica sobre la materia. 

Análisis del cheque como valor en Francia. Es conv~ 

niente señalar que, este pa!s Europeo como Inglaterra, Holan

da y B~lgica muestran una suporaci6n econ6mica a gran escala, 

ya que de una etapa feudaliata, se observan sus avances con -

la revoluci6n industrial, de tal manera que, la legislación -

francesa plüntca un nuevo ordenamiento jur1dico tal como: el 

sancionar leyes generales de aplicaci6n territorial. 

A mediados del siglo XVII se impuso la tendencia de

elaborar Ordenanzas para cada materia 'y as1 Luis XIV dictO 

normas relativas al procedimiento civil y criminal, el comer

cio, la marina, las aguas y bosques (1667-1681). 

Las antiguas costumbres del norte del pa1s fueron r~ 

dactadas por escrito en cada provincia y estas obras elabora

das por peritos en Derecho, permitieron comprobar la existen

cia de una cierta uniformidad 1urtd1ca entre todas las r~gio-
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D.. REGULACION LEGAL DEL CHEQUE. El cheque aparece

en la República Mexicana en la segunda mitad del siglo XIX y-

fue puesto en circulación por el barn'O de Londres y M~XÍC"O en 

1864, a esta instituciOn se la atribuye el hucho dt.: haber 

acrecentado los depósitos bancarios de los particulares, en -

esa época debi6 de haber tenido el cheque algo de la libranza 

y del billete de banco como lo dicen los catedráticos, Juan -

José Gonz~lez Bustamante y Alfredo Oom1nguez del Río en sus -

respectivas obras. 

Una vez estructurada la República, el entonces Presi 

dente Benito Juárez, empezó a demostrar su empeño, sustituye~ 

do a las caducas leyes españolas, como lo er.:i.n las Ordenanzas 

de Bilbao que rigieron en el México indcpendit:mtt!, por una l~ 

gislaci6n propia. En 1871 loqr6 publicar el Código Penal: 

ese C6digo ya le preccdia el Código de Comercio, tambiún lla

mado C6digo de Lares, de 1854. 

El clamor nacional para que M~xico Luvicra su legis

lación bien cimentada fue demorada por la insun·P.cci6n del CJ!:' 

neral Porfirio D!az en contra de Benito Ju!rez, que en ese en 
tonces gobernaba al pD.!s cnarb?lando l.\ t.Jander<i del plan dt! -

la Nori.:i. 

A consecuencia de la reforma hvcha a la Constituci6r. 

un su fracción X, del articulu 72 realizada por la L(~Y del 14 
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de diciembre de 1883, el 20 de julio de 1884, inici6 su vige~ 

cia el COdigo de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos y -

fue expedido por el entonces presidente, General Manuel Gonz! 

lez y el Lic. Joaqutn Baranda que ocupaba en ese periodo pre

sidencial el cargo de secretario de estado y del despacho de

justicia e instrucci6n pGblica. El C0digo antes citado, en -

su libro segundo, t1tulo d~cimo primero, cap!tulo quince, se

ocupaba de regular el cht:!quo y lo consideraba como mandato de 

pago. Es verdad que en su art!culo 918, estipulaba que: "t~ 

do el que tenga una cantidad de dinero disponible en poder de 

un comerciante o de un establecimiento de crédito, puede dis

poner de ella en favor propio o de un tercero, mediante un -

mandato de pago llamado "cheque". Se puede observar que en -

la l~y anterior mercantil, el cheque era un simple mandato de 

pago, que lo mismo pod1a girarse en contra de un estableci 

miento de cr~dito o contra un comerciante, ya que en ese en -

tonces las instituciones bancarias no adquir!an el desarrollo 

deseado. 

La ley desi~naba como requisitos que el cheque deb!a 

r~unir: a) la fecha de libramiento y el lugar donde se ha 

eta 6st.t.>; bl el nombre del girado, fuera este: comerciante, -

una sociedad o un banco; r~) la e>xpresi6n de ser al portador, 

o si era nominativo, el nombre del beneficiario; d) la can

tidad por la cual se giraba el ñoC"umento. expresada por gua -

rismo y letra y: e) el nombrf'> y la firma del librador. 
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Con lo anterior vemos que no era necesario que el d2 

cumento llevara inser~a la menci6n de ser cheque, puesto lo -

que interesaba era precisar la relaci6n jur1dica que se crea

cntre el cuentahabientc y la institución de crédito y as1 ev! 

tar formalismos de cualquier 1ndole. 

La ley que hemos venido comentando señalaba como re

quis l tos para que el cheque fuera v~lido, que el librador del 

documento tuviera fondos propios disponibles en poder de una

sociedad o de un banco, o en su defecto de un comerciante por 

lo menos, que alcanzara a cubrir el importe del documento que 

hubiera girado, la fecha en que se emitió y que adem&s est~ -

autorizado para disponer de esos fondos, claro está que no es 

suficiente con que el librador tenga fondos, si no que necesi 

ta que la provisiOn sea a lo menos por el importe del cheque

y que estos est~n a disposición del beneficiario, para su co

bro tomando en cuenta que el cheque siempre es girado a la 

vista y por último que el librador esté autorizado para li 

brar de esa manera. 

En el caso de que el librado rechazara el pago de un 

cheque que habta sido girado en su contra, ol tenedor pod1a -

ejercitar la acciOn cambiarla de regreso por la v1a ejecutiva 

en contra del librador, la reivindicación de lo que importaba 

el documento m5s las indemnizaciones a que se hacia acreedor

el bene1 i.ciario; la misma acci6n le correspondta y ten1a de-
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recho el librador en contra del librado, cuando este sin cau

sa justificada haya rehusado el pago del documento, podta ux} 

gir el pago del mismo con sus respectivas indemnizaciones, i~ 

dependientemente que la negativa de liquidar ul chelJU<.! :->t> lhl

ya fundado en causas de la propia ley. 

Con fecha primero de enero de 1890, cobro vigencia -

el Código de Comercio que rige a la fecha y ~uevñml:!Ot:f'.? fu-.~ l.!~ 

pedido por el General Porfirio 01az en este C6di<JO en su li -

bro segundo, t1tulo noveno, capttulo segundo, se copió tcx -

tualmente el articulado del Código qu~ le preced!n. 

El 27 de agosto de 1932 fue expedid"' en la ciudad du 

México, la ley General de Títulos y Operaciones d<! Crédito, -

con motivo de su expedición tuvieron que derogar varioi:t pre -

ceptos legales que estaban contenidos en diversas h~yes como: 

e1 COdiqo de Comercio de 1889, leyes del 29 de novi1.!mhrc• df~ -

1897 y del 4 de junio de 1902, que vinieron a cambiar subsla!! 

cialmente el concepto que desde 1889, se le venta dando al 

cheque como un mandato de pago y se pod!.a girar cm contrn de

una instituci6n de cr6dito o contra un comerciante, donde se

dispon!a que este documonto pedí., sr1r librddo en cr>ntra de! 

una instituci6n de crédito, 'J el documento r¡ue se lilJni <...•n 

contra de personas, no producir& el efecto quP- le haya enea -

mendado el librador, que ~s el de título de cr6dito, y 6ste -

último sólo puede ser libradu por per·sona5 quP tengan fondos-
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disponibles en la instituci6n de crédito, donde la autoriza -

ci6n para que el librador pueda emitir cheques en contra del

librado, se concede con la proporci6n que hace la instituci6n 

otorgando esqueletos especiales para que aqu~l expida el doc~ 

mento o para que demuestre en cierta forma, que tiene una 

cuenta disponible a la vista o en cuenta de dep6sito. 

Entre los requisitos que debe llenar este t!tulo de

crádito y que señala la ley, el de m~s importancia es: que -

sea una orden incondicional de pago de una determinada canti

dad de dinero, además debe de ir incerto en el documento la -

menci6n de ser cheque, el lugar donde se libró, la fecha de -

expedición, el nombre del librado, el lugar de pago y la fir

ma del librador, a falta de menci6n especial, se tendr~n como 

lugares de pago y expedici6ñ' los mencionados junto al nombre

d~l libr~dor o del librado y si se llegaran a mencionar va 

rios lugares, se tomar! el indicado en primer t~rmino y los -

dümás se tendrán por no puestos. 

complementariamente a esta novaci6n de leyes, surge

la Ley General de Instituciones de Cr6di~o y Organizaciones -

Auxiliares, expedida por el entonces presidente Manuel Avila

Camacho, important~ fue su emisi6n en virtud de que se tenia

que regular jur1dicamente al librado y as1 en su articulo se

gundo, señala los requisitos elementales para poder consti -

tuirse en una instituci6n de crédito, siendo los siguientes: 
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"Para dedicarse el ejercicio de la banca y del cr~di 

to, se requiere concesión del Gobierno Feder~l, al que le co~ 

pete otorgar discrecionalmente a la Secretaria de Hacienda y

Cr6di to PGblico, oyendo la opin16n d~ la Comisi6n Nacional 

Bancaria y de Seguros y la del Banco de M6xico". 

Es evidente que, con las transformaciones que ha su

frido la banca, nos encontrarnos ahora con instituciones de 

cr~dito que desarrollan funciones mGltiples. 



"Para dedicarse el ejercicio de la banca y del cr~d! 

to, se requiere concesión del Gobierno Federal, al que le co~ 

pete otorgar discrecionalmente a la Secretaria de Hacienda y

Cr~dito PG.blico, oyendo la opini.6n d~ la Comisi6n Nacion.:i i 

Bancaria y de Seguros y la del Banco de M6xico". 

Es evidente que, con las transformaciones que ha su

frido la banca, nos encontramos ahora con instituciones de 

cr~dito que desarrollan funciones mG.ltipl~s. 
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E. LA UNIFICACION INTERNACIONAL OEL OERECHO EN MAT! 

RI.A DE CllBQUB. El movimiento en pro de la unificación inter

nacional del Derecho en materia mercantil, se inspira en las

necesidades de las relaciones comerciales. Por todos es sen

tida como oportuna e indispensable la unificación de las Nor

mas Jurtdicas que regulan la actividad del comercio. Cada 

d!a es mayor la comunicaci6n entre los distintos Estados y 

consecuentemente las relaciones de negocios son m~s numerosas 

y frecuentes. Es, pues, natural y conveniente el deseo de 

que tales relaciones queden sometidas a disposiciones semeja~ 

tes cualquiera que sea el lugar en que se promuevan y ejecu -

ten, evitSndose con ello los conflictos jur!dicos quo surgen

por la diversidad de legislaciones nacionales. 

Estas consideraciones son especialmente aplicables a 

la mat~ria cambiaría- letra de cambio, pagaré y cheque-. In

dudablemente la frecuente circulaciOn internacional de esos -

titules de cr6dito, que documentan y formalizan constantes r~ 

laciones de pago y de crédito, aconsejan la adopciOn de una -

leqislaciOn uniforme de car4cter internacional, "que al faci

litar la circulación de los diversos instrumentos mercantiles, 

redunde en beneficio del intercambio comercial, evitando las

dificultades originadas por estas variantes legislativas en -

el progresivo desarrollo de las transacciones internacionales. 

La unificaciOn internacional del derecho en materia-
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cambiaria tiene pues, como objeto fundamental, facilitar las

relaciones econ6micas, que cada d1a se ciñen menos d 1.:1.s fro!! 

teras nacionales para volverse un fen6meno universal. 



C A P X T U L O III 

NATURALEZA JURIDICA DEL CllEQUB. 

A. EL MANDATO. Segfin los que adoptan esta postura, 

el cheque es un mandato de pago (instituciOn de Derecho ComGn) 

es decir, el librador da un mandato al librado de pagar dete~ 

minada suma de dinero al beneficiario o tomador del documento, 

o sea, que el librado realiza un acto jur!dico por cuenta del 

librador, en virtud de un mandato contenido en este titulo de 

crAdito. 

La teor1a del mandato surge de la interpretaci6n l! 

teral de las disposiciones legales, las cuales en base a lo -

señalado por la ley francesa de 1865, definen y conciben al -

cheque como un Mandato de Pago. 

En nuestro Código de Comercio, el de 1884 en su ar

tículo 918 y el de 1889 en su articulo 552 y el C6digo de co

mercio Español, precisamente se califica al cheque como un 

mandato de pago; esto mismo se hace en la Ley Uniforme de G! 

ncbra de 1930, señal&ndosc que el cheque debe contener el ma~ 

dato puro y simple d~ pagar una euma determinada (articulo lo) 

En opini6n del maestro Jacinto Pallares, el cheque-
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es 11 un puro y simple mandato de pago" (32), as! lo defintan -

todos los autores, ademSs el articulo 552 del C6digo de Come~ 

cio, de esa manera lo conceptuaba. El mismo autor añade: "eg 

tre el girador y el girado no existe otru rclaci6n )ur!dir.d -

derivada de la emisi6n del cheque y el tener ~ste las candi -

cienes de fondo del mandato aceptado, o sea la do un contrato 

de mandato mercantil, en cuya virtud el librado (rnandatario)

ha convenido previamente (art!culo 554), en aceptar y ejccu -

tar las Ordenes que el librador (mandante) le de respecto de-

los fondos que tiene en eu poder aqu61". (33) 

Moreno cota indica que en su concepto el cheque s!-

es un mandato, pues entre quien expide el cheque y el banco a 

cuya orden se gira existe una relaci6n con las~caracter!sti -

cas del mandato". { 34} 

La suprema Corte de Justicia en una ejecutoría señ~ 

16: "cuando el cheque se expide a favor de un tercero, const! 

tuye un mandato de pago y el comercia.nte o la Instituci6n qu(! 

deba pagarlo, tiene que convencerse de la id~ntidad de la pe~ 

sona para cumplir debidamente con el mandato que el cheque 

contiene y acreditar al mandante, en cuso necesario que Re 

cumpli6 el mandato (S.J.F.T. XXVIII p5g. BBOI. 

( 32 i rcilLVtM, )ac.uíto. Óe."tec/10 Me1tc.an.t.il. fdi..t.olt.ial Po.vuia, /.l~.t.-<.co.1960, 
2a. fcüción. pdg. 94. 

1 H i PaU;i,tc.,.. op. cM:. pág. 96. 
1341 C-Wldo po~ P.illaJtc.6, Jac.<•te. op. o.i.I:. i:dg. 9&. 
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Otros conocedores de la materia, están de acuerdo en 

la teor!a del mandato, reafirmando su posición al encontrarle 

todas las caracter!sticas del cheque, de aquella figura jurI-

dica, sin embargo, dichos autores se contradicen al in<lic.;,1r -

que las caractertsticas del mandato no se adecGan por comple-

to al cheque. 

Contra la teor!a del mandato puede afirmars~ lo si -

guiente: 

A) El hecho de que en algunas legislaciones s~ use-

el t~rmino "mandato" no implica que sea su contenido en el ª!!. 

pecto estrictamente jurtdico, sino más bien en término co 

rrientei de tal suerte afirmamos que "mand.1to de pago" siqn.!_ 

fica orden de pago; de esta forma para evitar confusiones, -

nuestra ley General de Titulo y Operaciones de CrGdito define: 

el cheque nes la orden incondicional de pagar una fiUma deter-

minada de dinero" • ( 3 5) 

B) El destacado mercantilista Rocco no reconoce va-

lidez a la teor1a del mandato, pues afirn.a que "no es un con-

trato, sino es un acto unilateral, perfcctQ y iur1dicam~nt~ -

eficaz, aún sin la concurrencia de la '!clluntad d•.!l lihr.,do. -

(36) 

135) Ct..tad(t polt Ve P-<.na, Rctf.«l'C. op. c{t. J.'<Í:'J. 126. 
t 36) Rl~dt-<gue: RPd.t..igucz, Jí'aqtú.11. Ve,\ecl10 MVtccul.t {.{. T orrio l l. l:di to11.i.al 

P"~':1Í1t, Mliu'co. l'J73. 3a. Edicit:11. pt'i~1. 1:>1. 
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C) Joaqu1n Rodr1guez y Rodríguez afirma que el che

que no es un mandato del librador al librado para que pagua;

porque este ya está obligado a pagar y no se podr!a dar mand~ 

to de hacer lo que es ya debido por el mandatario y porque el 

librado no puede rehusar el pago, cuando se dan las condicio-' 

nes jur!dicas para la existencia del cheque. 

Prosigue Rodríguez y Rodríguez al señalar quo el ch~ 

que no es un mandato, pues los efectos jurídicos da 6stc no -

dependen de su emisiOn, sino que ya existen con anterioridad, 

es decir, la obligaciOn entre el librado y el librador no de

riva del mandato contenido en el cheque, sino de un contrato

anterior. 

D) De Serna indica ··que el librado no obra en nombre

del librador, lo cual sucede en un mandato, ya que el librado 

paga el cheque con dinero propio y con una orden que recibe -

del librador; en conclusi6n el librado al pagar el cheque no 

lo hace en nombre y cuenta del librador, sino paga por su pr2 

pia cuenta. (37) 

E) El cheque mientras no transcurran los plazos de

pres~ntaci6n es irrevocable, en cambio el mandato general es

revocable. 

1371 Rodugucz RodilXguc:. op. cit. pág. 310. 
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F) El mandato termina por muerte o interdicci6n del 

mandante, sin embargo, en el cheque la muerte o interdicci6n

del librador no autoriza al librado para dejar de pagar el 

cheque (articulo 187 LGTOC) 

El maestro Rafael de Pina vara en su libro "Teor!a y 

Pr~ctica del cheque",nos habla de la Teor!a del doble mandato, 

~s decir, el tomador o beneficiario al hacer efectivo el che

que ejecuta el mandato de cobro encargado por el librador. (38) 

No obstante la explicaci6n, pueden hac~rsele estas -

criticas a la teor!a: 

la. El tomador (mandatario) al cobrar el cheque obra 

con inter~s propio, no en irtter~s del librador; en cambio en 

el mandato, el mandatario gestiona en bien de otro, es decir, 

del mandante. 

2a. El tomador del cheque no·ticne la obligación de

cumplir el encargo de cobrar el documento, es decir, lo cobr~ 

rS, o no, según le plazca, ásto no ocurre en el mandato. 

Ja. El mandatario no puede transmitir su mandato, al 

tomador del cheque s1 puede transmitirlo a otra persona. 

138) op. cU. pag. lZ6. 
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B. LA CBSION. Teoria de la Cesi6n de CrOdito. Pr! 

meramente, para entender esta teor!a, es necesario definir la 

cesi6n de cr~ditos, que es la sustituci6n del acreedor origi

nario por otro, quien asume la calidad de tal con todas sus -

consecuencias, de las que queda al margen el acreedor ante -

rior. El maestro Pina en su libro "Derecho Civil Mexicano" -

Tomo III (Obligaciones) nos señala: "La cesi6n de cr~dito ti~ 

ne en la vida del comercio y de los negocios en general, una

importancia extraordinaria desde luego mayor que en la esfera 

de las obligaciones puramente civiles, la cual se manifiesta

con ocaui6n de las operaciones de descuento de documentos me~ 

cantiles y en las relativas a la transmisión de los t!tulos -

de crl!dito, realizados por la banca y el comercio'1 , en virtud 

de razonamientos como el anterior se consider6 oportuno adc -

cuar la teor!a de la cesiOn ·ae cr~ditos para explicar la nat~ 

raleza jur!dica del cheque; sin embargo, vemos que en opi -

ni6n de estudiosos del Derecho Mercantil, no puede ser sufi -

ciente para explicar la existencia del cheque en el campo ju

r!dico y señala que los franceses han ·elaborado la Teorta de

la cesi6n, el librador dicen: cede su provisión al librado.

Se afirma que la provisi6n no puede cederse al banco y justi

ficando este criterio, se dice: "el objeto de la cesión es el 

cr6dito que el librador tiene contra el librado". 

En nuestro [Jerecho, la Tcorta de la CesiOn no se CO!!. 

sidera aplicable porque la cesi6n debe ser expresa, lo cual -
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no se especifica ·11 expedir el cheque y por que ademSs, el l_! 

brado no tiene obliqaci6n directa con el beneficiario o ten1:!

dor; obligación necesaria para concebir la cesión, en conse

cuencia como ya se indicó, no s~ podría hablar de la cesiOn,

si el tenedor del cheque carece de acci6n contra el librado.-

( 40) 

Joaqu!n Garrigues, opina que la Tcor!a de la Cesi6n

de Cr~dito tiende a reforzar la posición del tomador, consid~ 

rSndolo como cesionario de un cr~dito y por lo tanto titular

de una acción directa en contra del librado. (41) 

Para reforzar mejor los argumer.tos usados contra en-

ta teoría recurrimos al libro del maestro De Pina, obteniendo 

estos interesantes puntos de vista: 

A) Si de verdad fuese una ccsiOn de crédito, r!l to-

mador podría exigir al librado el importe d~l cheque: es de

cir, el librado estar!a obligado frente a él como deudor. Sin 

embargo, esto no sucede en el cheque, pues el tomador en este 

t!tulo de crédito no tiene acción alguna fr~ntc al librado p~ 

ra exigir!~ el pago del cheque, pues Ostn sólo se obliya con-

el librador y excepcionalmente con ~l tomado1·, corno por CJem-

lJO) 1J1 PH1a, Ra6aiir.W:iccho C"-.vi.l'. 1.1('.Ücano. fome.• 111. Ed.i.to-U.a! Po.v111a. 
Méúco. 196'1, 4a.. fd<c~.-,11. pág. 376. 

1-ll) Ga,'LJr-<°.guC4, Joaqu.tu. Cu~v de VCJteclto Ml!llcant.U. Tomo 11. f.CÜ..t(l.";i.a.f· 
Pc•'i:J:.11a. Mé.ticf'. 1978. 3a. Edi.ción. pág. 126. 
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plo en un cheque certificado. 

D} En caso de aceptar esta posición admitirtamos 

que la entrega del chequ~ al tomddor libera al libr.:1dor, no -

obstante esto es imposible, pues los cheques dados en pago se 

reciben bajo la condici6n 11 salvo buen cobro". 

C) Si existiese una casiOn, el librador no podría -

disponer de la provisi6n, con independencia de la rcspon!Jabi

lidad que ello implica, ya que al ceder el cr6dito transm! 

te el dominio al cesionario, sin poder disponer de la provi -

siOn lo cual en la prSctica no ocurr~ de esa forma. 

O} Al haber transmisión de derechos, el tom.:idor ti.!!,! 

dr!a un derecho propio, el cual no podrta ser altorado por sJ 

tuaciOn posterior del cedente, ello no acontece pues la decl~ 

ración del librador se encuentra en estado dn SuspensiOn de -

Pagos, Quiebra o Concurso. 
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C. J.l\ BSTIPUIJ\CION A FAVOR DB TERCERO. Remiti6ndo-

se al C6di90 Civil vigente, observamos que la estipulaci6n a

favor de un tercero, hace adquirir a ~ate el derecho de cxi -

gir al promitente la prestaci6n a que se ha obligado en el 

contrato; Borja Soriano dice: "se establece como regla gen~ 

ral que cuando se hace una estipulaci6n a favor de terceros,

se le quiere conferir y así se hace, una acci6n directa para

exigir el cumplimiento de la obligaci6n al promitente", por -

ello algunos han pensado correcto en cuadrar la ostipulaci6n

a favor de terceros en la relaci6n existente entre el librado, 

librador y tomador de un cheque. (42) 

Esta teoría sostiene que entre el librador y el li -

brado existe un contrato con una estipulaci6n a favor de un -

tercero, en este caso el tenedor del documento, es decir, el-

librado acepta y se obliga a pagar los cheques presentados 

por el tenedor y 6ste queda provisto de una acciOn directa y

personal en su contra, los que definen esta postura señalan -

que si el tercero no se encuentra determinado, basta con ser-

determinable, lo cual sucede en el momento de presentar el 

cheque para su cobro. Juan JosG González Bustamante en su 

obra "El Cheque", indica que "la estipulación 3 favor de otro 

afirma el derecho de revocnci6n del librado", o 5ea, mientras 

el documento no se presente al pago, el concurso de volunta -

l'nT~tJa So.IU..4mo, ManuU. Teo,Ua Ge11<'.1tai de. laJ Obf..(gnc..i<.me~. [cf.ltc -
.'L(al. Po1t1t1í.a. Mé.\.ico. 1968. 4a. écü..c-<.ón. pág. 27-'. 
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des entre estipulante y promitcnte cr~ador del derecho de ~se 

tercero, es suficiente para extinguirlo. (43) 

El m"estro 5cr)n Sori:'l.nO atin~d.'.l:Tlt'nte comunta~ "no •· 

es posible que un contrato produzca efectos jurtdicos respec

to de quien no lo ha celebrado". Esto basta para demostrar -

que no se puede crear una obligaci6n a cargo de un tercero 

ajeno al contrato. (44) 

El librado d&ndose los presupu~stos de r.misiOn laut~ 

rizaci6n y provisión) debe pagar los cheques emitidos por cl

librador, pero esa obligaciOn se origina no de un acuerdo 

efectuado entre el librador y tomador, sino d~ acuertlo de vo

luntades efectuado entre librador y libri!.do. (45) 

Se debe pensar que ~sta teor1a no es a~eptable por -

que un tercero no tiene obligaci6n alguna en un contrato Uon-

de no ha intervenido y porque el banco en ningún mor.vrnto está 

obligado frente al tomador o beneficiario del chequu. 

¡_,;¡ \1c-11:.'iil': 6u..Atam::rntc., Juan )(l~L El Clic.que. EcU,to.'IÁa.t PC''IJU.Ía, llé'(.icv. 
191J. !.t. Fdición. pág. 19, 

¡_,_,¡ 8ó'1.J•1 .Sc':ian('I, Clf.'. cil. pág. UI. 
[_,5) Gl·11::fi.fr:. op. ci.t. ~ú!1. 21. 
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D. LA DBLEGACION. Teor!a de la OeleqaciOn. Aqu! -

se opina que el cheque contiene una delegaci6n y surg~ como -

una crttica a las teor!as del mandato y de la cesión de cr~di 

to. 

Delegaci6n es el acto por el cual una persona pide,

(en otros libros se habla de una süplica) a otra acepte como

deudor a una tercera, quien admite obligarse frente a ella, -

los principales exponentes de esa teorta son Thaller y Perce

rous; tambi~n es definida la delegaciOn como el acto por me

dio del cual una persona prescribe a otra que se comprometa -

respecto a una tercera, quien da la orden (librador) se llama 

dclegante; delegado es el librado quien la recibe y delegat~ 

ria (tomador) es aquel beneficiario con ella. (46) 

Si hablamos de la delegaci6n pasiva o de deuda, el -

delegantc ~s el deudor originario, delegado a quien se le en

comienda la funci6n del deudor y delegatario es el acreedor -

que acepta al nuevo deudor, en sustituci6n del anterior. Lo

mcncionado s~ llama relaci6n de valor y la existente entre d~ 

legantc y deleg~do se llama relaci6n do provisi6n. 

La dclegac1.6n activa o de pago surge cuando el dele

gante pid~ al delegado pagar al delegatario en su lugar (es -

f46l Citado& po.lt. Gon:á.lc: B1t.&.Cama1t.tc. op. c.t.t. pág. ZS. 
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decir del delegante) • 

Don Joaqutn Garrigues piensa que en el cheque no hay 

delegaci6n activa, ni pasiva, pues no se da el cambio de deu

dor caracter!stico de la pasiva, ni el cambio de acreedor na

tural de la activa, es decir, frente al tomador el deudor si

gue siendolo el librador, en tanto no es pagado el cheque y -

frente al librado el acreedor es el librador. (47) 

Muchos autores aseguran que el cheque ea una delega

ci6n de pago, siempre y cuando no se confunda con la legaci6n 

usada por la legislaci6n civil, on donde es esencial la rela

ci6n entre delegado y delegatario. 

El mismo Garriguea afirma que, lo delegado no es el

cr~dito, ni la deuda, es s6lo el pago de la deuda o el cobro

del crédlto1 es decir, s6lo existe una delegaci6n de pago en 

la cual el dalegado no asume frente al delegatario ninguna 

obligaci6n propia, acepta simplemente el pagar al cheque y e~ 

ta acci6n extinguir! la obligaci6n del librador frente al to

mador. 

La delegaci6n no puede aceptarae como explicativa -

del cheque por estas razones: 

la. Nunca hay oustituci6n de deudor ni de acreedor--

1471 G<Wii9uco, Joaqiwt. op. e.u. pág. 140. 
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en el cheque. 

2a. Es imposible la existencia de una obliqaci6n del 

librado frente al tomador, como ya l~s señalamos un las tea -

rtas expuestas. 

3a. Con la entrega del cheque no se libera el libra

dor frente al tomador (hasta el pago) y el librado no estS 

obligado frente al tenedor. 
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B. LA ASIGNACION. Teoría de la Asignaci6n. El au

tor Greco la concibe as1: 11 el acto por el cual el asignante,

da orden al asignado de hacer un pago a un tercero llamado 

asignatario". 

Aqu! el asignado no se obliga frente al asignatario, 

como se supone obligado al delegado frente al delegatario, ya 

que el asignado no tiene el deber de aceptar la asignaci6n, -

pero si acepta queda sujeto al signante tle acuerdo a las re -

glas del mandato, el signante se libera del asignatario no -

por la asignaci6n, sino cuando pago el asignado. 

El Dr. RaQl Cervantes Ahumada indica que la asigna -

ci6n contiene dos autorizaciones o asignaciones: al tomador, 

autorizarlo a cobrar y al librado autorizaci6n para pagar. 

(48) 

14BI op. clt. pdg. 11B. 
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P. LA AUTORIZACION. Teor!a de la Autorización. La

palabra autorización no tiene una connotación en nuestro sis

tema jur1dico, mas aún no concebimos a ella, como un negocio

jur!dico independiente del mandato o de la representación, G~ 

rriques afirma: "que jur!dicarnente el t6rmino autorizaciOn -

es muy amplio o indeterminado"; gramaticalmente, es la acción 

por la cual se autoriza a la persona a hacer alguna cosa. 

A mayor abundamiento, afirmamos que el librado no s~ 

lo está autorizado a pagar, sino que tiene la obliqaci6n de -

pagar el cheque; Vittorio Salandra considera que: "cuando -

el ch~que es regular, el banco no s6lo est~ autorizado, sino

oblig~do hacia el librador para pagar el cheque". (49) 

La mayor!a de las teor!as sobre la naturaleza jurtd! 

ca del cheque 1 tratan de encuadrarlo dentro de figuras del D~ 

recho coman y explican s6lo los efectos producidos por la re

laci6n librador-librado-tomador a consecuencia de la emisi6n

de este titulo y realmente no lo analizan como un titulo cam

biario-circulatorio. 

El maestro De Pina vara considera: "la teor!a y el

Oerecho cambiario son suficientes para explicar la creaci6n -

del cheque, sus efectos de emisi6n y transmisi6n. El Derecho 

149) op. CU. pag. 416. 
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cambiario es bastante para explicar el contenido jur!dico del 

cheque. (50) 

En el Derecho Anglo-Sajón, el cheque justifica su 

existencia de acuerdo a la finalidad social para la cual fue

creado y en virtud de la función que deba cumplir. En este -

Derecho no se han preguntado si es un mandato, un contrato, -

una cesiOn de crédito, etc. para ellos sencillamente signifi

ca el medio para que un deudor haga llegar al acreedor los 

fondos que le debe. Lo Gnico sostenido por los ingleses, es

la forma de conseguir un objetivo con el cheque: Pagar. 

La naturaleza jur!dica del cheque, surge de su situ~ 

ci6n de t!tulo de crédito, cambiarlo, incorporador de un der~ 

cho literal y aut6nomo; es aecir, que la orden y la promesa

de pago contenidas en un cheque, son abstractas y no se refi~ 

ren a alguna causa. 

El cheque contiene una promesa cambiarla resultante

de un negocio jur!dico unilateral abstracto, que es creador -

de un derecho literal, aut6nomo, id~ntico a cualquier otro· -

emanado de todo t!tulo de cr~dito, el librador se compromete

al manifestar su voluntad sin la concurrencia de otro censen-

timiento y la naturaleza jur1dica de un cheque es: un docu -

{SOJ De Pina Vara, Rafael. op. cit. p. 79. 



72 

mento de pago con vida propia independiente de cualquier fig~ 

ra jur!dica, ef1mero en su existencia, importante auxiliar en 

la fluidez de las operaciones bancarias, f4cil de entender su 

manejo y las graves consecuencias jur1dicas ocasionadas por -

el mal uso que se haga de ~l. 



CAPITULO IV 

LOS DIVERSOS TIPOS DE CHEQUES. 

A) CDEQOE CRUZADO. Est§ regulado por el articulo -

197 de la LTOC, es conocido corno "Crossed Cheque" "Assegno 

Bancario" "Cheque Barr~" y se acepta en forma unánime, que º!! 

ta forma especial de cheque surgi6 en Inglaterra por el nota

ble desarrollo de las actividades bancarias. 

En ese pata el empleo del Cheque Cruzado, se debió a 

la necesidad de evitar el riesgo del cobro de documentos al -

portador por tenedores ileg!timos, es deciri la entrega de -

chcgu•~s al portador como medio de pago, tiene el inconvenien

te de no hacerse a la persona que desea el librador pagar, s! 

no .:i otra distintt.l, la cual no adquirió el cheque de manera -

rt.!gular, tiene pues el peligro de ser cobrado por persona no

ü.Utori:.:ada en los cheques al portador, ya sean robados o ex -

traviados. 

El cheque cruzado, es aquel que el librador o el te

nedor cruzan con dos lineas paralelas al frente y que s6lo 

pue<la ser cobrddü por una Inst1tuc16n de Cr6dito; los libra

dores del cheque al tener conocimiento de que el tomador en -

tregar1a el título a su banquero, solían anotar el nombre del 

banco al frente del cheque: no obstante existta la limita 
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ci6n para el banquero, pues el banquero cuyo nombre aparecie-

ra en el documento exclusivament~ el podrta cobrarlo poste 

riormente, para facilitar m§s la transmisi6n de esta clase de 

cheque a personas que no fueran clientes del banco del l ibnt-

dar, en lugar de designar determinado banquero, el librador -

escribta en lineas cruzadas las palabras "y compañia". 151) 

El cruzamiento podrS ser general o especial: prime-

ro se efectúa al trazar dos lineas al frente de ellas en el -

cheque, en el segundo se anota el nombre de la Institución de 

Cr~dito que pueda cobrarlo. 

El articulo 37 da la Ley Uniforme del cheque en Gin~ 

bra del año 1931 nos dice: "También es general el cruzamicn-

to cuando entre las dos lineas paralelas se anota la palabra-

banquero u otra equivalente (b<inco, institución de crédito)". 

El 197 de la LTOC no provee posibilidad señalada tan ac~rtad!'. 

mente por los legisladores en Ginebra. 

El cruzamiento es especial al consignar entre las ll 

neas paralelas trazadas al frente del cheque, ~1 nombre de 

una instituci6n de cr~ditn determinada. {5¿1 

En el C6digo Español el cruzamiento del chcquu se u~ 

1511 op. &t. pag. 243. 
ISZI op. c..U. pág. 1Z6. 
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cribe en el documento, el nombre del banquero o sociedad que

debe pagarlo o las palabras "Y compañ.ta•, aquI no se requiere 

de trazar sobre el frente del cheque las lineas paralelas, s! 

no es suficiente la menci6n literal sobre el título de cr~di

to, 

Sin importar la clase de cruzamiento del cual hable

mos, su efecto es restringir o limitar la posesi6n del toma -

dor o beneficiario. 

El cruzamiento general provoca que el titulo pueda -

ser pagado solamente a una Instituci6n de Cr~dito, o sea el -

tomador para presentarlo al librado requiere de una Institu -

ci6n de Cr~dito, Gnica legitimada para cobrarlo. 

El efecto que produce el cruzamiento, es la posibil! 

dad de ser pagado a una Instituci6n de cr6dito expresado en -

tre líneas o aquella a la cual hubiese sido endosado para su

cobro, el tomador necesitar~ de la concurrencia de un banco -

especialmente designado a obtener el pago del cheque. 

El articulo 38 de la ley Unificadora del cheque cst~ 

blece que este documento con cruzamiento general, s6lo puedu

ser pagado por un banco o a un cliente del librado; ~n el 

cruzamiento especial s6lo puede ser pagado a la Instituci6n -

Bancaria designada o si esta es, el librado puede pagarle a -
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su cliente. 

La finalidad principal del cruzamiento, es imponerle 

a quien lo vaya a cobrar, la intervenciOn de un banco para el 

pago, ya que se considera que la instituci6n que presenta el

documento para su pago, lo ha adquirido de un cliente o de un 

banco,pcrsonas merecedoras de su confianza, por su solvencia

moral ·y econ6mica. 

Con el cruzamiento se pretende otorgarle al cheque -

una garant!a contra el riesgo de que pueda cobrarlo un tene -

dor posteriormente, en su mayor!a ilegitimo; la ley da el m! 
todo correcto para reforzar esa garant!a, no para disminuirla 

o suprimirla. El cruzamiento general puede transformarse en

cspccial, sin embargo no puede suceder a la inversa. Es de -

cir que el ten~dor de un cheque con cruzamiento general puede 

válidamente anotar entre las lineas paralelas al frente del -

cheque r! L nombre de un banco determinado; sin embargo, el t~ 

nedor no podrá borrar nl nombre de la.Instituc!On Bancaria 

anotada en el t!tulo con cruzamiento especial, pues al hacer

esto provocar1a duda sobre el grado de légalidad del cheque.

jSJI 

El chequ~ cruzado no estS exento de poder circular,

ya que el hecho de tener esa modalidad no significa un imped! 

1531 op. ca. pag, 146. 
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mento para su endoso, el cual propicia por lógica su tr!nsito 

en operaciones comerciales. 

Rodr1guez y Rodr1guez afirma: •el cheque cruzado 

puede ser nominativo o al portador", pero si aceptamos esto -

estaremos rompiendo con el fin esencial de creaci6n del che -

que cruzado, o sea prevenir el robo o extrav!o de cheques al

portador. (54) 

En el supuesto de que el librado pague un cheque a -

la instituciOn no asignada en ~ate, serA responsable del pago 

hecho a un tenedor ilegitimo. 

Cuando se usan cheques cruzados, se impone la intcr

venciOn de una instituci6n de cr~dito en el cobro del t!tulo

y para obligar a pagarlo sOlo a una instituci6n bancaria deb! 

damente autorizada. 

Debemos considerar que el banco interventor en el e~ 

bro de un cheque cruzado, lo ha adquirido de una persona a la 

cual conoce, de un cliente que le ha transmitido el documento 

o encargado de su cobro, es decir, la instituci6n bancaria 

que interviene en el cobro tiene lA seguridad que quien le ha 

transferido es realmente tenedor leg1tilr.o y responderA eiem -

1541 op. CU. pag. 214. 
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pre en caso contrario. 

Sin embargo, no es absoluta la seguridad que el che

que cruzado ofrece1 pues podr!a suceder que quien transmite

por medio del endoso un cheque de este tipo a un adquirente -

de buena fe, este documento haya sido robado por el endosante 

encontrado por ~l; tambi~n se puede dar el caso de que al 

guien .borre el cruzamiento en tal forma que no se note. 

El maestro Felipe de J. Tena, afirma: "Es muy rela

tiva la ventaja otorgada por los cheques cruzados, por ello -

no es muy usual su manejo en la práctica; siendo casi desco

nocida esta modalidad en las operaciones comerciales". (55) 

La primera atracci~_n real originada por el manejo de 

los cheques, es exigir legalmente que se haga el pago a un 

banco, auxiliando a la compensación, evitando el manejo de d! 

ncr0 en efc~tivo, ast mismo se fomenta la costwnbre de recu -

rrir a las instituciones bancarias para efectuar pagos por m~ 

dio de cheques redundando en beneficio de muchos por la acum!! 

laci6n de capitales en los propios bancos, trayendo consigo -

grandes logros en ln economta general del país, por la inver

sión do esos recursos en cr~ditos, generadores de riquezas, -

bienes materiales, comodidad y fuentes de trabajo gracias al

desarrollo de las operaciones bancarias. 

1551 op. CU. ¡;ag. 114. 
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B) CBEOUE PARA ABONO EN CUERTA. El librador o ten~ 

dor de un documento puede prohibir que este sea pagado en 

efectivo, al anotar en él la cl~ueula •para abono en cuenta": 

en este caso el librador no podr& pagar el cheque, pues debe

rA abonarlo en la cuenta del tenedor, en caso de que tuviera

y si no tuviese, servir1a para abrir una, en virtud de que el 

inter~s de la persona al emitir esa clase de cheques es abo -

narlo en su cuenta a partir de la anotaci6n de esa cl&usula,-

el cheque no es negociable. Con ello obtenemos dos carncte -

r1sticas en esta clase de cheques, la primera que sirve para

incrementar una cuenta abierta con anterioridad o bien la se-

gunda como raz6n para celebrar un contrato de cheque con las

innumerables ventajas que su uso proporcionarS. 

Esta forma especial de cheque tiene su origen en los 

usos bancarios alemanes y en opini6n de los autores, su uso -

alcanzo gran auge en Hamburgo, un puerto de gran tr~fico mer

cantil, su primer re9lamentaciOn la tuvo la ley de 1908, art,!. 

culo 14 ~ 

En M~xico es conocida esta modalidad del cheque •pa

ra abono en cuenta•, en BAlgica •para cargar en cuenta• y en

Francia cheque •virement•. 

El cheque para abono en cuenta es llamado por Luis -

Muñoz en su obra: •El Cheque• como cruzamiento para contabil! 
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dad, indicando su facilidad para realizar operaciones entre

el librador y el librado, el Banco no puede convertir el im -

porte del cheque en dinero en efectivo, es decir, la cantidad 

anotada en el cheque no se paga en numerario, pues se destina 

a cubrir saldos favorables al beneficiario, consecuentemente

el librado no se obliga a dar sumas de dinero, ya que su obl! 

gaci6n no es dar, sino de hacer y el cumplimiento de esa obl! 

gaci6ñ es efectuar una operación contable. 

En cuanto a la regulación de este cheque, encentra -

mos diferencias entre nuestra LTOC Y la Ley uniforme del Che

que, esta en su articulo 39 establece la posibilidad de usar

exprc!>ioncs equivalentes para sustituir la mención "para abo

no en cuenta", en cambio nuestro ordenamiento jur1dico impone 

el empleo de dicha redacciOn no admitiendo sea sustitu!da, R~ 

dr1gucz y Hodr!guez agrega que el articulo 198 de LTOC no de

be interpr~tarse literalmente, por lo tanto no es una expre -

~i6n sagrada y es posible sustituirla por otra, la cual espe

cifique la misma finalidad. 

Más adn, el articulo 39 de la Léy Unificadora esta -

blece que la menciOn para abono en cuenta debe anotarse tran~ 

versalmente en el frente del cheque, la LTOC no impone forma

ni lu9ar para anotar esa cl&usula. 

Nuestra ley en su articulo 198 nos relata el princi-
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pie efecto generado por 1a cl!usula para abono en cuenta efe~ 

tuada en un cheque: 

El librado (banco) no podrá pagar ul cheque en ufec

tivo, deberá hacerlo abonando en la cuenta que tuviere con 61 

la persona poseedora del documento, o bien ello servir~ para

abrir una cuenta en favor del tenedor de un cheque. 

Al preser.tar el tomador al librado un cheque purü 

abono en cuenta, la mayorta de los autores consideran que es

facultad que tiene un banco para abrir una cuenta, sin embar

go, no es obligatorio que lo realice. 

Rodríguez y Rodr!guez cree que el pago de esta forma 

de cheque debe realizarse contra la entrega del docum~nto, lo 

cual resulta lOgico, si tomamos en cuenta el principio genu -

ral de que el pago de un titulo de crédito se hace contr~ la

entrega del mismo; el cheque para abono en cuenta debe ser -

siempre nominativo, ya que la no negociubilidad de un docum~!!. 

to resulta incompatible con la naturaleza de los t'.ttulos d1_· -

cr~di to al portador. ( 56) 

Octavio /1,,. lh!rnSnd(.'7. indicil c¡ui: la anot<:H.:.ll>n "fJJr<1 -

abono en cuenta" es usada con el fin de proteger cheques de -

(561 op. cu. ¡x\9. 110. 
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cuantía considerable, ya que es usado por tenedores para dep~ 

sitar estos documentos en la institución bancaria que tiene -

sus fondos, evitSndose as! puedan ser cobrados en forma frau

dulenta. (57) 

La Ley Uniforme de Ginebra sobre el cheque señala 

que el librador, as! como el tenedor del cheque pueden impe -

dir al" librador que pague en efectivo el documento, anotando

ª éste la menci6n transversal '1 para abono en cuenta" o una 

equivalente, en este caso el librador solamente podr~ abonar

por medio de un asiento en los libros, el depósito mediante -

asiento de contabilidad equivalente al pago. El t11chado de -

la mcn.::i6n "para abono en cuenta" se tiene por no puesto, el

librado que no observe estas disposiciones responder~ de los

prejuicios hasta por una suma igual al importe del cheque. 

En la conferencia de Ginebra, hubo intentos de unif! 

car los cheques "para abono en cuenta" y "cruzado", sin emba!. 

go, no fue posible ello y se conservaron los dos tipos de ch~ 

qucs, cada Estado podr!a escoger entre admitir los dos o sol~ 

mente uno; tcni6ndosc por entendido que los Estados aceptan

tes del choque para abono en cuenta, se compromot1an a que el 

cheque cruzado emitido en el extranjero y pagadero en su te -

rritorio surtiría los mismos efectos de la menciOn "para abo-

1571 ep. e.u:. pag. 180. 
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no en cuenta" y viceversa. 

Para Joaqutn Garrigues la Ley Uniforme de Ginebra r~ 

cogió en su art!culo 39 la pr4ctica alemana de incorporar a -

los cheques la clAusula "Nur Zur Varrech Nung", lo cual sign! 

fica s6lo para contabilidad, negando expresamente todo efecto 

al tachado de esa cl~uaula. (58) 

El C6digo de Comercio Español de 1886, no regula la

forma especial de cheques para abono en cuenta, porque en esa 

~poca el uso de estos no se extendía en la pr4ctica, actual -

mente tampoco se usa, pues se considera que los cheques cruz~ 

dos y para abono en cuenta tienen el mismo fin: el pago del

chcque se realiza a una persona o entidad conocida del libra

do. En Inglaterra tampoco se regula el cheque para abono en

cuenta, sin embargo, en el "Bill of Exchangues" se usa en los 

cheques cruzados las palabras adicionales "Account Payee" que 

quieren decirle al banquero que el importe del cheque debe -

ser abonado a favor del tomador. 

Los italianos por virtud del Decreto del 21 de di 

ciembre de 1933, en su articulo 42 reproducen el 39 de la Ley 

Unificadora y la denominan a este tipo de cheque "Assegno Ban 

cario de Acreditare• con la cual se impone al librado la obl! 

1511 op, CU. ¡;<tg. 193. 
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gaciOn de no pagar en efectivo al portador, sino sOlo lo abo

ne a su cuenta o bien para que efectúe una operación de con -

trato de cheque. 

El fin pretendido por este tipo de cheque es obtener 

una garant!a de que el importe del cheque, no ser~ pagado a -

ninguna persona, sino que forzosamente deber§ cubrirse media~ 

te el abono en cuenta. Esto dificulta la posibilidad de ser

cobrado por un tenedor ilegitimo y la cl§usula para abono en

cuenta, estimula la costumbre de valerse del banquero para t~ 

ner servicio de caja, dej&ndole en depOsito los fondos necea~ 

rios para ello. 

Esta forma especial de cheque tiene evidente impar -

tancia en el mundo mercantil actual, pues es muy coman reali

zar pagos con cheque y debido a que la gran mayor1a tiene 

cuenta les resulta más práctico depositar el documento a ésta 

para disponer de ~l posteriormente, que recibir el dinero en

efectivo, con 1a grave dificultad que implica traer efectivo

en esta época. 
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C) CHEQUE CERTIFICADO. Como ya señalamos en las P! 

ginas anteriores, el cheque es un titulo de cr~dito nominati

vo o al portador, que contiene la orden incondicional de pa -

gar a la vista una suma determinada de dinero, expedido a fa

vor de una instituciOn de crédito, por quien tiene en ella 

fondos disponibles y est~ autorizada para hacerlo por la mis

ma instituciOn de cr~dito. 

Obviamente el cheque certificado es sOlo una modali

dad con caracter!sticas que lo hacen diferente del cheque or

dinario. 

En Estados Unidos, el cheque certificado se concibe

como el documento librado por el cliente de un banco, con la

anotaciOn hecha por el librado, en la cual indica ~ste, que -

~l dispone de la provisión suficiente para responder al paqo

de su importe, señal!ndose as1 que el cheque queda certifica

do por el banco. 

Octavio A. Hern4ndez indica que el cheque certifica

do es aquel a cuyo respecto el librado declara la existuncia. de 

fondos suficientes para cubrir la cantidad que ordena pagar -

el cheque. 

Rodr!gu~z y Rodr1guez dice: •es aquel que ha sido -

firmado por el librado, quedando obligado cambiariamcnte y en 
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forma directa a su pago" agrega que en virtud de la certifi-

caci6n, el librado viene a sustituir al librador como princi

pal obligado crunbiario. (59) 

Esta forma especial de cheque fue regulado por vez pr!. 

mera por la Neqotiable Instrwnens Law del Estado de Nueva 

York el 19 de mayo de 1897, de acuerdo a esta legislación el 

certificar significa aceptar y por consecuencia el banco res

ponder~ directamente del pago ante el tenedor, apareciendo 

por vez primera la situación de que el librado si est6 oblig~ 

do frente al tenedor de un cheque. 

Nuestros legisladores se inspiraron en la doctrina nOE 

teamericana y admitieron que el cheque certificado tiene efe~ 

tos de aceptaci6n cambiaría. 

La LTOC en su articulo 199 sefiala las caracter!sticas 

del cheque certificado as!: ~Antes de la emisión del cheque 

el librador puede exigir que el librado lo certifique, decl~ 

rando que existen en su poder fondos bastantes para pagarlo. 

"La cci.·tificac16n no puede ser parcial ni extenderse 

en cheques al portador. 11El cheque certificado no es nego

ciable. 

(59) op. cit. p!g. 96. 
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"La certificaci6n produce los mismos efectos que la -

aceptaci6n de la letra de cambio. 

"La inserci6n en el cheque de l.as palabras "acepto 11
, -

"visto 11
, "Bueno" u otras equivalentes suscritas por el libra

do o de la simple firma de este, equivalen a una certifica--

ciOn. 

El librador puede revocar el cheque certificado, siem

pre que lo devuelva al librado para su cancelaci6n 11
• 

El cheque certificado es un titulo de cr~dito exclusi

vamente no negociable, que contiene la orden incondicional -

do pagar a la vista una suma determinada de dinero, expedido 

a cargo de una institución de cr6dito quien previamente ha 

declarado que existen en su poder fondos bastantes para pa-

garlo, obligándose cambiariamente a su pago y por quien cue~ 

ta con su üutorizaci6n necesaria para hacerlo de la misma in~ 

tituciOn de crédito librada. 

El cheque certificado es usado cuando se desea cubrir 

una deuda entregando al acreedor un cheque contra el ba~ 

co en el cual se dispone de fondos y si se desea dar absoluta 

seguridad al tomador, de que dicho documento será pagado y de 

que el hanco tiene en su poder fondos bastantes para cubrirlo, 

de esta manera el cheque sustituye al dinero en cfectivo,evi-
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tando el movimiento de la moneda. 

En relación a su funci6n econ6mica es donde encontr~ 

moa las principales ventajas del cheque certificado; pues e~ 

mo ya lo reiteramos el cheque es un documento de pago y en 

realidad el cheque certificado si sustituye a la moneda cuan

do se usa para realizar pagos. 

El empleo del cheque certificado ha tomado una extr~ 

ordinario desarrollo en la vida econOmica, ya que se ha gene

ralizado su uso, al evitar el delito de fraude, pues al reci

bir el tenedor un cheque certificado, este tiene la seguridad 

de que ser~ pagado al existir la provisión y de que cst~ ga -

rantizado el pago de su título por la propia institución li -

brada y cuenta. con una acci6n en su contra en la cual basarse 

para el caso de negarse a pagar. 

Cuando el librador necesita realizar pagos du una 

cantidad elevada, recurre al cheque certificado. Asimismo, la 

certificaciOn encuentra frecuente uso cuando el librador se -

encuentra en la necesidad de efectuar pagos para librar sus -

bienes de gravSmenes hipotecarios y cuando dc~ca aportar su -

capital para formar parte de una sociedad. 

Si el librador requiere que el beneficiario no tenga 

problemas para aceptar un cheque, emplea el cheque certifica-
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do con la garant1a total de pago, salvando así su cr~dito, 

esencial en las actividades mercantiles. 

La funci6n práctica del cheque certificado, pro -

porcionar seguridad y facilidad al realizar un pago, el libr~ 

dor sabe que el titulo le será aceptado en pago por el benefl 

ciario y que no se dudará de que cuenta con la provisión sufi 

ciente para cubrirlo, el beneficiario quien lo ~ceiba cstará

seguro de que se le va a pagar ese título de crédito por la -

Institución que lo certificó. 

El documento en estudio se aplica frecuentemente cn

las grandes operaciones rn:rcantiles y en sencillas opcracio -

nes contables, para efectuar pago de cantidades considerables 

y es admitido por particulares y banqueros quienes lo reciben 

confiados sabedores que ad~mAs del crédito ofrecido por la 

firma del librador, tienen la seguridad otorgada por la cert! 

ficaci6n en cuanto a su pago. 
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D) CHEQUE DE CAJA. Inicialmente el cheque no puede 

emitirse a cargo del mismo librador, pues no se puede hablar

de una orden de pago dirigida al librado, sino de una promesa 

de pago del librador, excepcionalmente la ley permite expedir 

cheques a favor del librador. 

En opiniOn de Gualtieri el cheque en este caso pier

de su.función jur1dico-econ6mica propia, aaumiendo las carac

ter1sticas del pagar~ y no de una orden de pago corno lo es el 

chequer no obstante, por razones puramente prácticas el le -

gislador admite el supuesto de que un cheque sea expedido a -

cargo del mismo librador, este tipo de documentos reciben el

nombre en nuestro derecho de "Cheques de Caja". 

Se cree que el cheque de caja tiene semejanza con el 

cheque de viajero, pues se confunden las personas del libra -

dar .i' del librado, en el de caja el documento se libra por 

unY institu~i6n de cr~dito a su propio cargo y precisamente -

para ser pagado en una de sus sucursales. 

El cheque de caja, diremos pues.que es expedido por

una instituciOn de crédito a su propio cargo, a efecto de que 

sea pagado en alguna de sus dependencias, sucursales o agen -

cias. 

Este tipo de cheque, es empleado en la pr&ctica por-
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algunas instituciones de crédito, teniendo el doble carácter

de librador y librado, para liquidar sueldos a sus empleados

y en general para efectuar pagos que por una razón u otra no

desean hacer en efectivo. 

Según el art!culo 200 de la LTOC, sOlo las institu -

ciones de cr~dito pueden expedir cheques de caja a cargo de -

sus propias dependencias. 

Al analizar los elementos del cheque de caja, nota -

moa que no contiene una orden de pago, toda vez que se emite

ª cargo del mismo librador, el cual no puede ordenarse a s! -

mismo, por lo cual se trata de una promesa de pago hecha por

el librador, 

Rodríguez y Rodríguez opina que el hecho de fundirse 

en una sola persona el librador y el librado, es una excep 

ci6n al principio general establecido por la LTOC formulado -

de manera razonable, ya que e1 hecho Qe librarse de una depe!! 

dencia a otra de una misma instituci6n de crádito, respeta 

una tradiciOn bancaria muy antigua, desde el punto de vista -

econ6mico, la no negociabilidad de estos t1tulos de cr~dito y 

su car~cter nominativo, impiden que esos cheques circulen y -

sustituyan al billete de banco. (60} 

1601 op. m. pdg. 123. 
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No obstante es menester fijarse que lo anterior es -

única y exclusivamente una exccpciOn al principio general, de 

que el libramiento a propio cargo está prohibido. 

Las ventajao ofrecidas por el cheque de caja en rel~ 

ci6n a los bancos, son múltiples y de gran importancia, pues

al servirse de este titulo pueden hacerse transferencias de -

fondos, entre sucursales de una misma institución de cr6dito

y al mismo tiempo pueden remitirse env1os de fondos de una 

plaza a otra a solicitud de los clientes del banco, Oc Pina -

Vara asi lo expone. 

Estos cheques deben ser no negociabl~s para evitar -

su circulaci6n, pues lo contrario atentaria contra ul monopo

lio establecido en la emisión de billetes por la instituci6n

de crédito oficial. 
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E) IRREGULAR. Corresponde analizar la posiciOn ju

r1dica que guarda la presentaci6n de cheques en forma irregu

lar, a este respecto el cuentahabiente debe de conocer las 

irregularidades que se pueden canelar en el documento, para -

no hacer un mal uso del cheque. 

Es aqu1 donde la instituciOn bancaria juega un papel 

preponderan t~, ya que debe de a Justar los medios d~ in forma -

ci6n y simplificar en un lenguaje sencillo los pasos que debe 

seguir el cliente para un mejor uso en los movimientos banca

rios. En la pr~ctica bancaria alguno de los principales ac -

tos de irregularidad que se cometen son los siguientes: 

1) Los cheques que carecen de algunos requisitos de 

forma prescritos por la ley. 

2) Los cheques que se giran sin proviei6n de fondos, 

o sin autorizaci6n. 

3) Los cheques que se giran entre personas que car~ 

cen de la capacidad necesaria para ello. 

1) Los cheques que c~recen de alguno de los roquis! 

tos de forma prescritos por la ley, r~!qU il.!ren de un conoc i -

miento adecuado que nos pt?rmit.-i n~conocc1·los, e!..i por ello que 

la ley General de Títulos y Operaciones de Cr6dito, en su ar

ticulo 176 nos indica los requisitos que debe contener un ch~ 

que, describi6ndolos de la siguiente forma: 
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I. La menci6n de ser cheque, inserta en el texto

del documento. 

II. El lugar y la fecha en que se expide. 

III. La orden incondicional de pagar una suma de te~ 

minada de dinero. 

IV. El nombre del librado. 

v. El lugar del pago. 

VI. La firma del librador. 

La falta de alguno de los requisitos mencionados oc~ 

sionaria la nulidad del documento, en virtud de ser el cheque 

un documento eminentemente formal, pe~o es bien cierto que ea 

ta formalidad emitida en el t!tulo trae aparejada una serie -

de problemas. 

Se ha observado que en la prSctica bancaria se· ha d~ 

do una gran flexibilidad a la omisión de alguno de los menci~ 

nadas requisitos. 

Desd~ el punto de vista jur1dico no estamos de acue~ 

do con esa omisiOn, ya que se caer1a en un vicio bancario, t~ 

da vez que hay elementos indispensables que no se pueden omi

tir o faltar en cualquier tttulo de cr~dito. 

El mücstro Joaqu1n Rodrtquez Rodrtquez, da su punto-
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de vista a este respecto al decir que: "cuando falta la men

ción del cheque, o cuando la orden de pago no es incondicio -

nal, o cuando se omite el nombre del librado o la firma del -

librador, sencillamente no hay cheque" (61), interpretando la 

idea del citado tratadista, podemos decir que no se podría 

dar el elemento principal de eate t!tulo cambiarlo, que seria 

la circulaci6n de la moneda, por lo que las instituciones ba~ 

carias hoy en d!a están tratando de evitar dichas anomal!as,

dcbido a que el departamento de cheques es el encargado de 

analizar los requisitos que debe contener el documento, pre -

disponi6ndolo al cuentahabiente, en una sencilla orientaci6n

para que se haga el llenado adr!cuado del esqueleto que forrna

el cheque. 

Ahora bien, considerado importante que se deber!a 

agregar una fracción m~s al artículo antes citado y d~rsele -

la calidad de requisito indispensable a la tira magn~tica que 

traen incrustada todos los cheques: •• 

Lo consideramos como un requisito indispensable, to

da vez que en ella (tira rnagn~tica) trae·impreso el nGmcro de 

cheque, el nGmero de cuenta que le corresponde a cada cliente 

y al nümero de sucursal bancaria a que corresponde. Como se

podr4 observar son elementos que no Onicamente pueden ser pa-

161 J op. e.U. pá9, 214. 
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ra control interno de las instituciones, sino que tambi6n es

un beneficio para que el cuentahabiente o legitimo poseedor -

del cheque, ya que podr~ saber a que sucursal le pertenece y

poder as! llevar un mejor control de su chequera. 

2) Los cheques que se giran sin provisión de fondos 

o sin autorización del librado. 

El estudio de la expedici6n de cheques sin provisi6n 

de fondos nos genera dos aspectos: 

A) La problem&tica bancaria de la expedición de ch~ 

ques sin fondos. 

B) Y desde el punto de vista social y jur!dico. 

En el primero de los casos, tenemos que es innumera

ble la cantidad de cheques que se expiden sin fondos, ocasio

nando problemas internos para las instituciones bancarias, m2 

tivo por el cual dichos organismos crediticios han tenido que 

tomar medidas adecuadas para poder frenar este problema, como 

ejemplo podemos citar, el pago adicional por parte del cuent~ 

habiente en el sobregiro de cheques, y como medida m~s dr~st! 

ca la cancelaciOn de la cuenta d~ chequ~s hasta por un térmi

no de 5 años. 

En el segundo de los casos, es decir, desde el punto 
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de vista social y jurídico es un verdadero problema la expe -

dici6n de cheques sin fondos, ya que trae como consecuencia 

el supuesto delito de fraude y provocando en si la realiza 

ci6n de un cheque irregular. 

Corno es de nosotros conocido, la expedici6n de un -

cheque sin provisiOn de fondos, es el no cumplimiento de la -

obliqaci6n contraida, toda vez que el obligado ha dispuesto -

de una cantidad que ya no le pertenece. 

El artículo 193 de la Ley General de Títulos y Oper~ 

cienes de Cr~dito, equipara el libramiento de cheques sin fo~ 

dos, con el delito de fraude, indic&ndonos que: "El librJdor 

de un cheque presentado en tiempo y no pagado, por causa imp~ 

table al propio librador, resarcir& al tenedor de los daños y 

perjuicios que con ello le ocasione. 

En ningún caso la indernnizaci6n ser.Ji mt!nor del vein

te por ciento del valor del cheque. 

El librador sufrir&, adem&s la pena de fraude si el

cheque no es pagado por no tener el librador fondos di~poni -

bles al expedirlo, por haber dispuesto de los fondo!; quu tu -

viera antes de que transcurra el plazo de presentaci6n o por

no tener autorización para expedir cheques a cargo del libra

dor. 
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Es notorio que los preceptos antes citados, nos es -

t!n enunciando en una forma por dcm~s sencilla del abuso que 

conete una persona al engañar a su contra parte y ocasionando 

para si un lucro a todas luces ilegal, provocando con ello lo 

que muy atinad.amente opinO el maestro RaQl Cervantes Ahumada

al decir: "Que es imposible que la sociedad est6 interesada

en que los cheques rrerezcan la confianza del pOblico corno -

substitutos del dinero. Pr~cticarrente se seguir~n recibiendo 

en el corrcrcio los cheques de las personas a quienes el toma

dor tenga confianza, por conocimiento personal o ••• aquellos 

en los que se incorpore responsabilidades del banco liberador". 

Y que tan atinada opini6n expreso el maestro Cervan

tes Ahumada, ya que hoy en d1a observamos que hay .. infiriidad 

de negocios que no aceptan que se les paguen sus servicios -

con cheques, toda vez que no existe por completo la confianza 

en este t!tulo tan importante y a la vez tan peligroso dentro 

de nuestra sociedad. 

JL Los Cheques girados entre personas que carecen -

de la capacidad necesaria para ello. La· irregularidad en e~ 

te tipo de cOOques se presenta cuando el leg1timo tenedor del 

documento crediticio no tiene la capacidad necesaria (ejerci

ciol para realizar actos nercanti.les. 

Ya en incisos anteriores se hablO al respecto y pod!:_ 

IT'OB concluir que una persona que no tenga la capacidad nece-:-
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saria, las instituciones bancarias no podr:1n realizar ningOn 

contrato de apertura de cheques, con la Gni·ca excepci6n que

el 1·ncapaz se presente con su leg1timo repreeentante. 

Normalmente en la pr~ctica bancaria mexicana no se -

da esta figura, porque l.a insti tuciOn proporciona inforinac16n 

a las personas que estan en esta situaciOn en qu~ otr~ forma

podr~n invertir su dinero dej~ndole mejores dividendos. 



CAPITULO V 

MANEJO BANCARIO DEL CDBQUB. 

A) EL PAGO. Siendo el cheque uno de los elementos

b~sicos en el manejo de los dep6sitos a la vista, ya que como 

se ha indicado es precisamente el instrumento que se utiliza

para el retiro o disposici6n de los mismos y para que surta -

todos sus efectos cambiarios, se requiere de su presentaci6n

para que sea pagado. 

Ahora bien, el poseedor o lcg!timo tenedor del docu

mento para poder exigir el pago del cheque, deber~ presentar

lo dentro de los plazos legalmente eatablecidos,esta exigen -

cia que marca la Ley de impó"ner plazos a los tenedores de ch!:, 

ques tiene fines espec1ficos y bien definidos, es decir, que

el cheque no es un documento destinado a la circulaci6n sino

ª su pago inmediato, es otra forma en la que el cuentahabien

te no podrá disponer de la provisi6n que cubra la cantidad 

del cheque por la cual se quedar~ obligado a pagar. 

En relaciOn a la ~poca de la presentaci6n de los ch~ 

ques la Ley General de Titulas y Operaciones de Cr~dito, nos

da una forma correcta para dicho fin: 

Articulo 181: Establece que: "los cheques deberán -

presentarse para su pa90: 



Fracci6n I: 

Fracción II: 
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Dentro de los quince d1as naturales que sigan-

al de su fecha, si fueren pagaderos en el mis

mo lugar de su expedici6n. 

Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagad~ 

ros en diversos lugares de1 territorio nacional. 

Fracción III: Dentro de tres meses, si fueren expedidos en -

el extranjero y pagaderos en el territorio na

cional: 

Fracción IV: Dentro de tres meses, si fueron expedidos den

tro del territorio nacional para ser pagaderos 

en el extranjero, siempre que no fijen otro 

plazo las leyes del luqar de prescntaci6n". 

Por lo que respecta a las fracciones anteriores y en 

especial a la Gltima, ha existido mucha controver.sia en rela

ción a que si este plazo deber~ cumplirse, cuando dos pa1ses

expidan cheques". 

A este respecto se ha establecido que el cheque emi

tido en un pa!s distinto en que es pagadero, tendrá un trato

especial otorg!ndosele un "plazo razonable• para su cobro. 

Asimismo, consideramos que el plazo razonable que se debe de

dar al cheque para su presentación en un pnts diotinto al que 

lo emite es de 5 (cinco) dias. 

Podemos manifestar que loa plazos fijados por nucs -
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tra Ley General de T!tulos y Operaciones de Cr~dito, son en -

general m~s amplios que los establecidos por otras legislaci2 

nea. 

Ahora bien, ha existido mucha controversia en rela -

ci6n con el plazo establecido por el articulo 181 de la Ley -

antes citada, ya que, ee cuenta a partir del d!a siguiente al 

de la 'techa de expedición; uno de los tratadistas que no está 

de acuerdo con la fracción 1, del articulo 181 es el maestro

Rodrtguez Rodríguez, quien dice que esta fracción: "Desnatu

raliza al cheque corno documento de pago a la vista y aboga 

por su modif icaci6n en el sentido de que el t~rmino para pre

sentar el cheque para su pago, empiece a contar el mismo dta

indicado como fecha de expedición". (62) 

Ahora corresponde ocuparnos de los tres elementos im 

portantes dentro de la ~poca de presentaci6n: 

1) El lugar de la preeentaci6n1 

2) Sujetos de la presentaci6n1 

J) Efectos que se producen por la falta de presen -

taci6n. 

1) El lugar de la presentaci6n. La Ley General de-

(62) op. CU. pag. 142. 
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T!tulos y Operaciones de Crédito, en su art!culo 180 nos ind! 

ca el lugar de su presentaci6n al manifestar que: "El cheque 

debe ser presentado para su pago, en la dirección en ~l indi

cada y a falta de esa indicaci6n debe serlo en el principal -

establecimiento que el librado tenga en el lugar del pago". 

En relación a lo que establece el articulo antes ci

tado podemos agregar que el desarrollo de las instituciones -

bancarias va más alla de este precepto, al facilitarle al ii

brador o beneficiario un mejor manejo del cheque, es decir, -

que si el poseedor del documento no puede hacer efectivo ~l -

pago por no encontrarse en el lugar indicado en el documcnto

o en el principal establecimiento del librado, las disposici~ 

nes de la pr~ctica bancaria han dado solución a este problema 

al permitir que no necesariamente podr~ pagar un cheque la m~ 

triz del banco designado, sino que podr& hacerlo efectivo o -

aceptarlo cualquiera de sus sucursales. 

Podemos concluir este punto determinando que el che

que debe de ser presentado para su pago dentro del plazo quc

la Ley determine, ya que de no ser as1, caducarSn las accio -

nes directas y regresivas en contra dc.•l girado, du los endn -

santas y de los avalistas y a contr<lrin s•msu l.:i µnn·wntaci6n 

del cheque dentro del plazo establecido produce los efectos -

siguientes: 

a} Impide la caducidad de la acci6n directa contra-
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el librador y sus avalistas, y la de la regresi

va contra de sus endosantes y sus avalistas. 

b) Perfecciona los elementos indispensables para la 

existencia del delito de giro de cheques impaga

bles. 

e) Impide que nazca el derecho del girador de revo

car él cheque. 

d) Obliga al librador a pagar el cheque. 

2} Sujeto de la Presentaci6n. En este inciso se 

plantea el problema de qu~ personas deben presentar el docu -

mento, partiendo de esta pregunta, nuestra legislaci6n menci2 

na que debcrS ser el tenedor legttirno del documento, esto es, 

ya sea por el portador del Gneque o el tomador o un endosata

rio lcg!timo, podemos agregar que no cualquier sujeto podrá -

pn!sentarse ant..c la instituci6n bancaria con el documento, s.! 

no qut. tendr.l que reunir una serie de requisitos que ya se 

andlizaron: como ejemplo podemos cit~r la falta de capacidad 

de ejercicio, no acreditar el poder de representaci6n, etc. 

Asimismo, el maestro Joaqu!n Rodríguez Rodríguez ha

ce un pequeño comentario sobre los cheques nominativos, cons! 

derando el que: "cuando se trate de cheque nominativos, el -

titular legítimo puede proceder por s! o por un representante. 

La representaci6n extracambiaria se atribuye en la forma quo-
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establece el derecho coman, cuando se trata de dar poderes p~ 

ra pleitos y cobranzas". (63) 

3) Efectos que producen por la falta de presenta 

ci6n. Dentro de la interpretaciOn jur1dica que podríamos dar 

a los efectos principales que se producen por la falta de pr~ 

sentaci6n del cheque, son principalmente el no cumplir con 

los plazos establecidos por al articulo 181 de la Ley Gener.:il 

de Titules y Operaciones de Cr~dito, desglosándolos en la fo! 

ma siguiente: 

A) El legitimo tenedor perder~ su acción en v!a dc

regreso en contra de los endosantcs y sus avali~ 

tas. 

Es fAcil entender esta posici6n, ya que el leg!timo

tenedor del cheque deber& presentarlo dentro de los quince 

d1as naturales que sigan al de su fecha (fracción l del arti

culo 181 de la Ley antes mencionada), para que pueda C)erci -

tar la acción cambiarla que tiene a su favor, para obtener 

por medio de éste su pago. 

B) El tenedor perder~ también 5U acción de rcqreso

contra el librador y sus avalistas. 

(63) op. c..c..t. pag. 123. 
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El maestro Rafael de Pina Vara, hace una importante

observaci6n a este respecto, al manifestar .•• "Que serta in

justo que el librador sufriera un daño debido a la negligen -

cia del tenedor". (64) 

Esto es que si el tenedor del documento, si durante

el t~rmino legal que tiene no lo presenta para hacer efectivo 

su pago y el librador tuvo los fondos suficientes durante el-

plazo, no le podr& obligar a que pague loa daños y perjui-

cios que se pudieren ocasionar. 

C) El librador podr& revocar el cheque, siempre y -

cuando haya transcurrido el término legal. 

O) El Poseedor del cheque, en caso de negativa de -

pago del librador perder& el derecho a reclamar

a! cucntahabiente la indemnizaci6n por daños y -

perjuicios. 

E) No se podrá configurar el tipo delictivo conoci

do como fraude. 

Se entenderá como lugar de pago el que se indica ex

presamente en el cheque, y a falta de éste, el lugar que fig~ 

164) op. e.u. pa9. 146. 
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ra junto al nombre del librado; hablar del lugar del pago 

del cheque es referirnos a las instituciones bancarias, por -

lo que consideramos importante resumir y dar una idea general 

del sistema bancario en México. 

Ahora bien corresponde hacer un pequeño an~lisis de

los Organos de control y vigilancia de las instituciones y o~ 

ganizaciones auxiliares, de las cuales podemos decir que den

tro de la estructura del sistema bancario mexicano, apareccn

como reguladores de la banca y el cr~dito, el Banco de M6xico 

y la ComieiOn Nacional Bancaria. 

El Banco de México, como regulador del crédito y del 

dinero, tiene el monopolio de la emisi6n, otra d~ sus funcio

nes es la regulaci6n de la acuñaci6n de la moneda y de la re

serva met~licil. 

La Comisión Nacional Bancaria, es la encargada de la 

inspecciOn y vigilancia de las instituciones de cr~dito y or

ganizaciones auxiliares, a travOs de la documentación que re

cibe de dichas instituciones y de un cuerpo especializado d~

inspectores que efectuan visitas al domicilio de las men~ion~ 

das empresas. 

Estos dos órganos como se ha indicado son los encar

gados del control y vigilancia de las instituciones de cr~di-
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to, instituciones que se han creado en gran escala en nuestro 

pa1s, esto es que cada banco cuenta con su oficina matriz y -

desplaza sus servicios a la comunidad por medio de sucursales, 

para dar una idea m~s concreta de lo que debemos entender co

mo matriz y sucursal, podemos decir que: las empresas funci~, 

nan a través del establecimiento principal y las diferentes -

dependencias, agencias o sucursales de la misma plaza o de 

plaza distinta. 

Las poltticas de direcci6n de las sucursales son las 

que rigen a la matriz, el centro de las operaciones se encueE 

tra en la matriz, así como la alta dirección quien delega a -

las sucursales la suficiente autoridad para la realizaci6n de 

sus operaciones. 

Las oficinas as1 establecidas no tienen personalidad 

jurtdica propia y sus actividades estan subordinadas a las de 

la oficina principal. 

Las instituciones de crádito generalmente operan con 

oficina matriz y sucursales, con diversos.departamentos y di

versos tipos de moneda, razOn por la que tienen necesidad de

consolidar sus operaciones al cierre de los mismos. 

Cada sucursal consolida sus operaciones en moneda n~ 

cional y extranjera y a su vez las de cada uno de los depart~ 
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mentas con que opera para llegar a la consolidaci6n total de

sus operaciones. 

Las operaciones que realiza la sucursal normalmente-

va a estar integrada por medio de claves, que serán asignadas 

a cada departamento, el cual trabajará bajo ese control. 

Hablar de una sucursal bancaria es necesidad de co -

mentar toda su funcionalidad, desglosar cada departamento, el 

cual daremos mSs adelante, ahora corresponde adentrarnos al -

estudio que se nos plantea en el lugar en que debe pagarse un 

cheque. 

Ya en el inicio de este punto se comentaba que ser5-

el lugar de pago el que se indica expresamente en el cheque,

en la práctica bancaria normalmente se procede de la siguien

te manera: en los talonarios de cheques indican siempre el -

domicilio de la instituciOn de cr~dito girada y cuando se tr~ 

ta del pago de una sucursal de.la misma, la instituci6n de 

crAdito al proporcionar los tal~narios de cheques hace que e~ 

tos vayan previstos de las menciones necesarias. 

A nivel pr~ctico y por razones de un r~pido trámitc

el cobro de un cheque puede efectuarse en cualquiera de las -

sucursales que una instituci6n de cr~dito tiene en un mismo -

lugar, para este se requiere una adecuada organización admi -
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nistrativa y contable, asimismo desde el punto de vista jurt

dico, no significa alteración, ni del principio que exige la

unidad del librado, ni de aquel otro que ·considera como no 

puestas.las indicaciones de lugares de pago que sigan al pue!!. 

to, en primer lugar esto lo podemos concretar al decir que el . 

pago hecho por una sucursal de una institución de cr~dito, s~ 

rá siempre el pago hecho por la misma, ya que la sucursal no

tiene personalidad jur1dica propia. 

Por lo tanto podemos decir, que el pago de un cheque 

efectuado en las diferentee sucursales establecidas en un mi~ 

mo lugar o por una institución de cr~dito, no se aparte jurt

dicarn~nte del hecho de que el cheque puede cobrarse en el lo

cal de la institución de crt;dito, en cualquiera de. las vent.:l

nillaa abiertas al pablico para su servicio, esta facilidad -

que el banco le proporciona al cuentahabiente, le facilita en 

muc!10 cualquier movimiento que desee efectuar, anteriormente

la sucursal que recib!a el documento, revisaba loe requisitos 

legales que debia contener el cheque, procedia a su protec 

ci6n, esto era la verificación por vta telefónica de que el -

cheque tuviese los fondos disponibles para su pago. 

En la actualidad, la gran mayor!a de las sucursales

de las instituciones bancarias cuentan con un sistema comput~ 

rizado, el cual es mucho m4s efectivo, toda vez que rechaza -

el documento en el momento mismo en que se solicite, se obti!:!, 
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nen grandes ventajas con este tipo de sistema, principalmente 

el saber si el titulo de la cuenta realiz6 algún movimiento,

ya sea de retiro o de depósito y as1 no caer en el error de -

no saber si la cuenta no tiene fondos disponibles. 
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8) LA IKPOSIBILIDAD DE PAGO. El Banco est~ obliqa

do a cubrir todos los cheques que gire el librador a su cargo, 

hasta por el importe de las sumas que tenga a su disposici6n, 

a menos que haya disposiciOn legal expresa que le libre de 

esa obligaci6n. 

Mientras no hayan transcurrido los plazos a que se -

refier·e el articulo 181 de la Ley Gener81 de Titulas y Opera

ciones de Cr6dito, plazos ya anteriormente citados, el banco

no puede revocar el cheque ni oponerse a su pago. Aun cuando 

el cheque no haya sido presentado o protestado en tiempo, el

banco debe pagarlo mientras tenga fondos suficientes del li -

brador. 

Ahora debemos concretizar cual es el objeto del pago 

un el cheque, tenemos que es la entrega de la suma determina

da de dinero. 

Al hacerse esta entrega el l~brado cumple con su 

obligaciOn frente al librador. 

Una vez que hemos realizado un estudio de la impor -

tanela que tiene la utilidad, las clases y el pago en cuenta

dc cheques, consideramos importante hablar sobre el manejo 

pr&ctico que realiza el departamento de cheques en una sucur

sal bancaria. 
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El objetivo del puesto es el de atender a la client~ 

la que presenta cualquier tr~mite que se relacione con un ch~ 

que: para su cobro, certificaci6n, protesto, saldo, autoriz~ 

ci6n de fondos: as1 como también proveer al cliente de talo

nario de cheques. 

Oentros de las principales funciones que tienen los

encargados de este departamento esta el de: 

1) Realizar el tr~mite que implica la autorizaciOn

de un cheque que es presentado para su pago en efectivo en la 

sucursal. 

2) Realizar el trámite que implica la entrega, re -

cepciOn y solicitud de chequeras por parte de los clientes. 

3) Elaborar relaciones por cobro de servicios (luz, 

tel~fono y agua). 

4) Elaborar controles da la cuenta 2101 (cheques a

cargo de propia instituci6n). 

Las actividades diarias que realiza este <l~purtamcn

to, se enuncian a continuaci6n: 

a) Recibir y tramitar la autorización de documentos 
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que afecten la cuenta 2101 (cheques a cargo del banco), y que 

sean presentados para pago en efectivo, protegiendo firmas e

inici4ndolas de autorizadas, revisando adem§s que reunan los

requisitos legales tales como: fecha, beneficiario (a la or

den o al portador), cantidad, firma, continuidad, de endoso,

etc. 

b) Informar al cliente sobre sus saldos que guardan 

sufs) cuenta(s). 

e) Atender la solicitud de talonarios para que se -

les proporcione información sobre su estado de cuenta, para -

verificar los movimientos asentados. 

d) Atender la solicitud de talonarios de cheques, -

observando que lleven todos los datos necesarios e identifl -

cando plenamente a la persona que lo solicita. 

e) Registrar diariamente en·la libreta rcspP-ctiva -

loo datoa de las chequeras entregadas, segQn el tal6n respec

tivo. 

f) Entregar los talonarios de cheques previamente -

magncti2ados a los clientes qua los soliciten a identific~ndo 

plenamente a la persona qua los recogen. 

g) Elaborar una relaci6n de las chequeras entrega -
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das. 

h) Iniciar la firma de los qiradores de cheques de

acuerdo con la solicitud hecha por el gerente de la sucursal. 

i) Atender a la clientela para la certificaci6n de

cheques de acuerdo a las solicitudes firmadas por los intere

sados. 

j) Realizar todos los tr~mites correspondientes 

cuando se presenten casos de protesta o conocimiento de firma. 

k) Atender la solicitud de los clientes para la ox

pediciOn de cheques de ventanilla. 

1) Resolver problemas que surjan con respecto a las 

firmas que no aparezcan tal y como est~n en las tarjetas de -

firmas que se tienen en archivo. 

11) Desarrollar el trAmite para la autorizaciOn de -

cheques de caja, ya sea para pago en efectivo, pago do docu -

mentes, o pago de retiros de ahorro y de inversiones. 

rn) Recibir las solicitudes de cancelaci6n du che 

ques extraviados para su bloqueo. 

n) Entregar las devoluciones de chequus a la sucrc-
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taria del gerente. 

Cuenta adem4s con una !rea operativa la cual se div! 

den en dos grupos: 

1) Preparar sellos, papelerta y equipos necesarios

que utilizar§ durante el d!a. 

2) Vigilar! que el movimiento y equipo, as! como 

los Otiles de su departamento tengan un buen uso. 

Cuenta el departamento de cheques con el sistema de

microfichas, realizando la siguiente funci6n: 

a) Llevar el archivo del microfilm de tarjetas de -

firmas de las cuentas do cheques, bajo los muebles adecuados

y con las medidas de seguridad establecidas para estos fines. 

b) Elaborar en combinaci6n con el auxiliar de che -

ques las relaciones de luz, tel~fono y agua. 

e) Firmar y turnar las relaciones anteriores con su 

fecha respcctiv.1 al contador para la celebraci6n del corte de 

consolidación. 

Otra u~ las actividades que realiza el departamento-
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de cheques son: 

1) Elaborar la relaci6n de datos estadtsticos que -

conciernen a su departamento. 

2) Actualizar el cat!logo de firmas de la institu -

ci6n. 

3) Llevar un archivo del cat!logo de firmas de fun

cionarios de otras instituciones. 

4) Elaborar reportes e informes contables y estad!~ 

ticoo que requiera la gerencia y dem4s departamentos que lo -

soliciten, para fines administrativos. 

5) Aclarar las diferencias por deudores o acreedo -

res ~uc surjan en su departamento. 

El Banco para control interno tiene las siguientes -

causas por las cuales no paga un cheque: 

1) Fondos insuficientes seg6n nuestros libros (art! 

culo 175). 

2) No tiene cuenta con nosotros el librador (arttc~ 

lo 175). 

3) Falta la firma del librador (articulo 176). 
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4) La firma del librador no ea como la que tenemos

registrada {articulo 194). 

5) La numcraci6n del cheque: 

a) No corresponde a la de los esqueletos minia -

trados al librador (articulo 175): 

b) Corresponde a la de un talonario que se repoE 

t6 extraviado (articulo 194). 

6) No es a nuestro cargo (articulo 175). 

7) Tenemos orden judicial de no pagarlo (articulo -

42) y siguientes. 

8) Ha sido revocado y ya venció el plazo legal para 

su presentaci6n (articulo 185) . 

9) El librador se encuentra en estado de concurso -

o suspensi6n de pagos (articulo 188). 

10) No hay continuidad en los endosos (articulo 39). 

11) Por haberse negociado indebidamente. 

12) Es pagadero en otra moneda. 



119 

13) Est§ alterado (articulo 8). 

14) Se cobra por cantidad distinta de la que vale -

(articulo 16). 

118). 

15) Carece de fecha (articulo 176). 

16) Ya pagamos el original o el duplicado (articulo-

17) No tenemos aviso de la Tesorer~a. 

18) Está mutilado. 

19) Está deteriorado. 

20) No es compensable. 

• Los articulas citados son de la Ley General de T1-

tuloG y Operaciones de Cr~dito. 
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13) Est4 alterado (artlculo B). 

14) se cobra por cantidad distinta de la que vale -

(artlculo 16). 

118). 

15) carece de fecha (arttculo 176). 

16) Ya pagamos el original o el duplicado (articulo-

17) No tenemos aviso de la Tesorer!a. 

18) Está mutilado. 

19) Está deteriorado. 

20} No es compensable. 

* Los urt!culos citados son de la Ley General de Ti

tules y Operaciones de Cr~dito. 
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C) PROPUESTA DE SANCIONES AL llANCO EH CASO DE NO P~ 

GAR EL CHEQUE. Es innegable que cuando la InstituciOn Banca

ria por causa verdaderamente injustificada no paga el cheque, 

dentro de las causas señaladas en el último apartado de cste

trabajo recepcional, origina un perjuicio al beneficiario del 

mismo. Para tal efecto, se ofrece una panorrunica de lo que -

se conoce por daños y perjuicios. 

Antes de iniciar el estudio del articulo 193 de la -

Ley General de T!tulos y Operaciones de Cr~dito, es convenie~ 

te señalar el fundamento constitucional para poder legislar -

en materia de comercio; y es precisamente el arttculo 73, 

fracciOn X en donde descansa el pilar para la emisiOn de la -

Ley secundaria, es decir, el COdigo de comercio y la Ley an -

tes mencionada; señala textualmente el articulo 73, fracci6n 

X: "el Congreso tiene facultades: Para legislar en toda la

repGblica sobre hidrocarburos, miner!a, industria cincmatogr! 

fica, Comercio, juegos con apuestas y sorteos, institucioncs

de cr~dito, energ!a el6ctrica y nuclear y para establecer el

banco de emisi6n Unico en los t~rminos del artículo 28 y para 

expedir leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123". 

Ahora bien, ol motivo del estudio de los conceptos -

daños y perjuicios, es por la razOn de que en la pr~ctica la

mayor!a de las personas· contundimos ambos t6rminos y es inco

rrecto utilizarlos como sin6nirnos, ya que el articulo 19J de-
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la Ley multicitada, señala a estos dos conceptos y es conve -

niente analizarlos. 

En nuestra vida cotidiana nosotros en alguna ocasi6n 

hemos sufrido un daño o un perjuicio en nuestro patrimonio,-. 

cuando esto sucede de inmediato pretendemos que alguna perso

na responda, por lo que hemos perdido en nuestro patrimonio. 

Por esta razOn deducimos que se presenta justo a una 

fuente de las obligaciones, ya que son hechos ilicitos, en -

consecuencia caemos en la llamada responsabilidad civil. 

Los hechos ilicitos y la responsabilidad civil en -

ocasiones se prebentan voluntariamente y en otras.involunta -

riamente, esto es, que en ciertas situaciones tenemos direct~ 

mente el des~o de cometer el daño o perjuicio y en otras es -

involuntario, pues no quis.imos cometer dicho acto. 

Citaremos varios ejemplos: auando alguien es atrop~ 

llado, inmediatamente siente la necesidad de ser reparado por 

el daño sufrido, en el caso de que viva esta persona; en ca

so contrario sus familiares que dependen de ál, scntir&n esa

necesidad y aqu! podemos observar que el conductor rcaliz6 el 

hecho involuntariamente, ya que no llevaba la intención de -

atropellarlo. Otro caso es cuando el librador de un cheque,

cmitc el documento y sabe que tiene fondos disponibles, pero-
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el banco por error contable no lo paga, el beneficiario sufre 

un daño o un perjuicio en su patrimonio, claro est~ que el l! 

brador no tenia la intenciOn de no pagarlo (involuntario), el 

otro caso seria que el librador al emitir el documento supi~-

ra de antemano que no existen los fondos suficientes para cu-

brirlo (voluntario) • ( 65) 

De aqu1 que nos fundamentemos de acuerdo a estas dos 

conductas para poder señalar que existen, hechos il!citos en-

materia civil y penal1 desde luego, que no son la misma si -

tuaciOn jur~dica, sin embargo, tienen el mismo g~nero, esto -

es, ambas son responsabilidades jur!dicas, con diversos trat~ 

mientas. 

En el caso de la responsabilidad penal, nos encontr~ 

moa con la pena, es decir, la sanciOn que se le impone al in

fractor1 desde luego que el Derecho Penal ya no atiende a un 

aspecto represivo y directamente mira hacia las medidas de s~ 

guridad, desde luego que el objeto es, que la sociedad no se-

vea perjudicada ante esta conducta de1ictiva. 

Muy diferente por su parte ei Derecho civil, ya que-

tiene otras formalidades, pues se establece una responsabili-

(65) QuW41ilU4 Galtc.út, M.igue.l A. De1<echo de (aJ ObUgacionu. Edito -
JLÚll Dcpto. de PubUcac.ionu de E.11.E.P. Aca.Uan.la.EcUc. 1979. pág. 
93. 
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dad hacia una persona, es un daño privado y no un daño pabli

co y por tanto debe ejercitar su acción la victima. (66) 

Desde el punto de vista exeg6tico, cabe señalar que-

se pueden presentar tanto la responsabilidad penal como la e! 

vil. 

Pensemos en aquella persona que entra a robar a una-

casa, rompe cristales, chapas, puertas, etc., el ladr6n esta

r& sancionado por el Código Penal en lo que respecta al robo

y daño en propiedad ajena, allanamiento de morada y queda su

jeto a una pena, o medida de seguridad. Al mismo tiempo el -

ladr~n tiene que resarcir los daños causados a la vtctima, o

sea la indemnizaciOn pecuniaria, así pues nace la responsabi-

lidad civil, coexistiendo con la penal. 

Tenemos dos clases de responsabilidad civil, la con

tractual y la extracontractual: 

La contractual es la que se estipula por escrito, --

con el concenso de voluntades. 

Extracontractual, no intervienen sus voluntades, s1-

no que es fijada por una tercera persona. (67) 

\661 Qu.<.11.t<uuU<í Ga.tC<n. op. e.u:. pdg. 94. 
167) op. c.lt. pdg. 96. 
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Entre los elementos de la responsabilidad civil en -

centramos: 

a) La culpa o el hecho. 

bJ Un daño o perjuicio. 

e) Un v1nculo de causalidad entre la culpa o el he

cho y el daño. 

En relación a la culpa nuestro Código Civil, la con

signa en lo que se refiere a los actos illcitos y sanciona en 

su art!culo 1910 que: "El que obrando iltcitamente o contra

las buenas costumbres cause daño a otros, está obligado a re

pararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como 

consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de· la v!cti -

ma•. En este caso el que obrando en contra de las buenas co~ 

tumbres, configura el iltcito. 

Ahora bien, en relación a la culpa existen dos cla -

ses: la dolosa y la culposaJ refiri~ñdose el dolo a la cue~ 

tiOn intencional, en cambio, cuando es por negligencia, por -

impericia, por falta de previsiOn o de cuidado, estaremos 

frente a la culpa. En este mismo orden de ideas, la persona

moral pQblica, tambi~n incurre en responsabilidad civil. Con

forme a lo que ~ispone el art1culo 1928 del C6digo Civil y di 
ce: "El estado tiene obligaci6n de responder de los daños 

causados por sus funcionarios en el ejercicio de las funcio -
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nes que le est~n encomendadas. El estado ser~ subsidiario en 

el caso de que el funcionario que cometi6 el daño no tenga s~ 

ficientes bienes para responder del daño causado. 

Hemos hablado bastante de los términos daño y perju! 

cio y sentimos la necesidad de saber su significado y aplica

bilidad de ambos términos. 

Concepto de Daño. Conforme a lo que dispone el ar -

ttculo 2108 del C6digo Civil señala que: "Es la pérdida o m~ 

noscabo sufrido en el patrimonio de una persona". 

Concepto de perjuicio. El articulo 2109 del mismo -

ordenamiento dice: "Se reputa perjuicio a la privaci6n de 

cualquier ganancia licita que debiera haberse obtenido con el 

cumplimiento de la obligaci6n. 

Ahora, existen dos clases de daño, uno que es el m~s 

coman: el daño material, y el otro que serla el daño moral, -

el cual no se relaciona con lo econ6mico y corresponde a la -

esfera de la personalidad del hombre, tales como: la dignidad 

del hombre, su honor, su familia, cte., se da la reparaci6n -

del daño moral ya seil reponiendo la situación anterior, o !11-1-

ciendo una entrega pecuniaria al ofendido. 

Por otro lado, en el ámbito penal tambi~n el ...trtlcu-
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lo 30 fracciOn II; reconoce el daño moral y su reparaci6n, el 

cual señala: "la reparaciOn del daño comprende, la indemniz~ 

ciOn del daño material y moral causado a la victima o a su f~ 

milia". 

El v!nculo de causalidad entre la culpa o el hecho y 

el daño. Dentro de los requisitos para que se de esta situa

ciOn están: 

a) Que sea exigible la responsabilidad civil con la 

cual haya sufrido un perjucio el actor. 

b) Que se haya cometido por culpa o dolo del deman

dado. 

e) La existencia de un vinculo de causa a efecto en 
tre la culpa y el daño. (68) 

Las propuestas de reforma que estableceremos son las 

siguientes: 

Anotar como causa de no pago del cheque falta de l!

nea o sistema, para el efecto de que de manera automática, 

operarS un porcentaje considerable (20\), sobre el monto del

documento, toda vez que pensamos que el empleado bancario fr~ 

cuentemente utiliza el argumento para no trabajar en perjui -

16!1 op. CU. pag. 98. 
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cio del beneficiario directamente y del cuentahabiente de ma

nera indirecta. 

Actualizar los sistemas elcctr6nicos del Banco de m~ 

nera tal, que muchas veces no pagan un cheque por tratarse de 

una cuenta abierta recientemente en otra sucursal. 

Tener fondos suficientes para el pago de los cheques, 

con el fin de que en ~poca de quincenas no se maneje la abur

da explicaci6n de que "no hay dinero", lo que igualmente cau

sa perjuicio entre quienes pretenden cobrar el cheque, m5s 

tratAndose de viernes a las 6:00 p.m., tomando en cuenta quc

algunos bancos abren hasta esa hora sus instalaciones. 
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CONCLUSIONES 

El ChP.Q_ue debe dejar de ser considerado como 

Titulo de Crédito, porque en esencia se trata 

de un docltmento de pago. 

El Cheque con sus limitaciones propias del 

documento, debe tP.ner los mismos etectos que 

el Billete de Banco, toda ve= que se utili:a 

qeneralmente para pagar un servicio determi

nado o un~ deuda. 

Es tan importante el Cheque en cuanto a su 

utilidad práctica, que cada dfa surgen nuevas 

cuentas de cheques como la denominada 

"Maestra••. 

El Chec¡ue por el uso que le otorga el 

individua ee un documento vigente a di1eren

cia dG la letra de camb¡o y el pagar~, que 

cada dta son mas obsoletos. 

Por el manejo del Cheque y su uso continuo el 

fl~nco deber1~ pagar un mayor interés los 

cuentah~b1Pntes. 
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Cuando e>l &aneo por ur.a causa aparent.e 

inJu&tificad.:i no paga un cheque al beneficia

rte d~l m1::.mo, se der1vd una relac.1ón entre 

D.mbos. 

El Banco al no pagar el cheque por la Ci.\t .. 1sa 

antes explicada le ocasiona dal'tos y perJLll-

al bcnef~ciario. 

DE'l:.ie haber coord1nac1ón entre las Institucio-

nes Bancarias y los proveedores de dine1•0, 

µara Que siempre st?an pagados los cheques. 

El Chequé debe ~er motivo de mayores refle-

l:lone'E" cara que siga siendo Llttli:!ado nor 

mi"yor nL\mero de individuos. 

Es dG de~e.:.o•se que C'on la reprivati:;:ac1ón de 

la a~nca, meJore sustancialmente el pago de 

los c:heque~. haciéndose. realidad las propues

t-"S set'taladas con anterioridad. 
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