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INTRODUCCION. 

La présente de tesis es un breve estudio de derecho compllldo entre la Ley Uniforme de 

· Ginebra sobre el Cheque y el Cheque en la Ley General de Tltulol y ()perlclones de 

Crédito, sobre un documento c¡ue en la actualldad reviste gran importancia dentro del 

mundo comercial y financiero. 

Estudiaremos de manera general la historia de los titulos de cr6dito, au evolución e 

influencia en el derecho mercantil. Como un acto de comercio en el c¡ue ya no importa la 

calidad de comerciante para la suscripción del titulo, lino el ICto mismo. 

El concepto de titulo de crédito, sus elementos y la clasillcsción c¡ue IC deriva de la Ley 

General de Titulos Operaciones de Crédito, por lu caracteristicu c¡ue la misma ley nos da. 

El origen del cheque como un documento c¡ue nace a la vida comercial y económica al 

amparo de lu operaciones bancarias, el nacimiento de la Ley Uniforme de Ginebra IObre el 

chec¡ue, como un intento por unificar el derecho cambiarlo, la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito, c¡ue siendo muy similar a la ley citada anteriormente y c¡u~ 1e crea 

cuí al mismo tiempo en México, y de donde se deriva el presente estudio de derecho 

comparado, sobre un documento c¡ue ambas leyes regulan. 

El estudio consiste en comparar la Ley Uniforme de Ginebra sobre el cheque y la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito, en cuanto a los rec¡uilitoa esenciales c¡ue 

ambu leyea nos solicitan para la validez del documento a estudiar, lu partes c¡ue intervienen 

en él, desde au forma de emisión y transmisión. 



Asimismo el catudio de ambas leyes, comprende el análisis sobre el tratamiento que se le da 

al cheque, la figura del aval, los plazos de presentación y pago del cheque, así co1110 las 

clases de documentos que regulan. 

Lu acciones que meen de la tilla de pago del documento en lu que se estudiaran los 

requisitos, clues, plazos, derechos que nacen de este ejercicio y contra quienes se ejercitan, 

uimismo se analiwin y cluificarin de igual forma lu excepciones oponibles al ejercicio de 

lu acciones cambiariu. 

La figura de la pluralidad de ejemplares de un documento que por sus caracteristicas es 

único. 

La prescripción y caducidad de lu acciones cambiariu, como forma de perdida de los 

derecho cambiarios y otras disposiciones generales aplicables al cheque en ambas leyes. 

Con este breve estudio de derecho comparado, se pretende analizar la conveniencia de que 

la legislación mercantil mexicana adopte la Ley Uniforme de Ginebra ó en su caso 

detenninar si la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito es buta en su regulación 

en cuanto al cheque. 



CAPITULO( 

CONCEPTO DE TITULO DE CREDITO Y SUS ELEMENTOS 

1.1 ANTECEDENTES BJSTORICOS. 

"En la vida Comercial el Hombre ha realizado grandes descubrimiento• e inventos 

trascendentes uno de ellos fue, el descubrimiento de crédito como fuerza creadora de 

riqueza. El portentoso Invento de los Tltulos de Crédito c¡ue incorporan a la cosa 

(papel) el concepto de riqueza crediticia; el invento del dinero y la penonalidad jurídica 

de las sociedades mercantiles"'· 

Concepto e Idea de Cervantes Ahumada en el c¡ue hace una breve sintesls de los inventos 

c¡ue ha dado el comercio al hombre, uno de ellos y c¡ue reviste importancia es el de los 

tltulos de crédito; de los cuales se hará un breve repaso de sus antecedentes históricos. 

En la antigüedad se conoció el Derecho Cambiario, atravez del "Contrato de cambio 

Trayecticio". Por el cual se trasladaba o transportaba dinero de una plaza a otra dindose 

inicio a lo c¡ue hoy conocemos como la letra de cambio' 

Se conoce c¡ue los babilonios dejaron documentos escritos en tablillas de barro, c¡ue se 

pueden identificar como órdenes de pago que en la sctualidad equivalen a letras de 

cambio.l 

Los griegos desarrollaron la Institución de la letra de cambio c¡ue los Romanos utilizaron 

en sus relaciones comerciales con otros pueblos como Sumeria, Cartago, Egipto, etc.• 

Ccrvan1cs Ahumada, Raúl, Derecho Mercantil pag. J, EdilOrial Hcnero, S.A. 1980. 
Ccrvanlcs Ahumada. Raúl,Tlhllos y Operaciones de Cnldito pag. 46,Ed. Hcnero, S.A. 1988. 

3 OI>. cil. pag. 46. 
4 OI>. cil. pag. 46 



•En Roma y Grecia hay pruebas de que existfan documentos en los cuales el emisor 

entre,a una cierta suma de dinero a un depositario o administrador, para que este 

entresan a otra persona al111na cantidad, contra entrega de un documento. Siendo este 

un antecedente de lu letras de cambio.• Sin embargo se cree que el origen de estos 

titulo• de credito se dio en Atenas .. 

ile lo anterior se desprende que qulú el origen de los dtulos de crédito se dio en Roma 

o Grecia, ya que se conoció el Contrato de Cambio trayecticio o como seflala Gonzilez 

Bustamente "CAMBIOUM TRAJECTITIUM" el cual se puede definir como un contrato 

por el cual "Yo he de dar o me obligo a dar cierta suma de dinero, que otros se obligaron 

a entregarme en un lugar distinto". 1 

Es decir, que en la práctica el depositar dinero en personas de conflanz.a, a quienes el 

depositante daba instrucciones por cana de entregar, algunas sumas en numerario a 

terceros, son antecedentes remotos de la letra de cambio.• 

Por lo anterior se puede decir que en la antigüedad surgió como medio probatorio de un 

contrato de crédito, en este caso el contrato de cambio trayecticio, la letra de cambio, a 

la cual se le puede considerar el primer titulo de Crédito que existió y del cual se tiene 

conocimiento. 

La Edad Media. Fue la época en que evolucionaron y se perfeccionaron los titulos de 

crédito. El Derecho Mercantil nace como consecuencia necesaria del desarrollo 

económico y de la libenad del comercio y de asociación, que se desarrollo cuando se 

dieron las condiciones económicas y polfticas de Europa, principalmente en Italia, 

1 

5 Luis Mulloz, El Cheque, .. ,. 4,Canlcnas Edilor; S.A. 1974. 
6 luan losé Oom.tlcz Bustamanlc, El Cheque, pag. 4, EdilOrial Porrúa, S.A.1983. 
7 Ob. cil. pag. 4. 
8 Boulcron, mencionado por Cion7.alcz Bus1aman1c, El Cheque, pag. 4, Edilorial Ponúa. S.A. 

1983 i· Rodrigucz y Rodrigucz,Dcrecho Bancario, pag. 83, Edilorial Porrúa, S.A. 1989. 



21w:iéndose posible. El Intercambio de Bienes mediante el conocimiento y ampliación de 

lu necesidades de los particulares, la exigencia de satisfacer dichas necesidades, la 

posibilidad de lrlllsportar e intercambiar productos y el establecimiento y la difusión de 

la moneda, haciendo posible el nacimiento y desarrollo de un sistema de Derecho 

Mercantil·' 

Aunque por razón natural, el únbito de aplicación de este derecho se detennino por las 

necesidades económicas que tienden a satisfacer las exigenciu de los mercados urbanos 

y el intercambio de mercanclu a trav~s de ferias, que fijaban los limites del primitivo 

derecho comercial, se dictan asl las primeras reglas sobre contratos entre ausentes, sobre 

representación, sobre la remisión de dinero de una plaza a otra por medio de canas de 

crédito y letras de cambio, sobre libros de comercio, la quiebra etc. 10 

Asl al desarrollarse este nuevo derecho mercantil y como consecuencia el derecho 

cambiarlo, que se dio con la organización de ferias en Francia de las cuales destacan la de 

Peris, la de Champague, Montepellier y Lyon, ciudades en las que se daban cita los 

comerciantes de toda Europa para intercambiar sus productos y sus monedas, en donde 

se establecieron y difundieron los usos y costumbres mercantiles, que posteriormente 

pasaron al Código Napoleonico.11 

Por otra parte Ascarelli sellala que el origen histórico de la cambia! o letra de cambio se 

remota a los municipios Italianos de la edad media y el Contrato de Cambio de una 

moneda por otra 12 de esto no hay duda puesto que desde la antigüedad se conocla en 

forma primitiva a la letra de cambio. 

2 

9 llanera Graf, Joqe, Tnlado de Dcreoho Mcn:antil, pags., 45 y 46, Ed. Pomia. S.A. t957. 
ID Ob. cil. pag. 47. 
ti Ob. cl1. pa11. 57. 
12 Aswclli, Tullio, Dcreoho Mcrcanlil, pag. 482, Edilorial Ponúa, S.A. 1940. 



JSin an1Jarso, el contrato de cambio de una moneda por otra se da en lu Ciudades 

Italianas del norte, ya que se encontraron documentos que responden a la necesidAd 

concreta de hacer pagos en el e><tranjero sin los gastos y riesgos que el transporte de 

efectivo Uevaba consigo en una época en que lu comunicaciones eran dificilea y 

arriesgado contribuyendo los banqueros Italianos a la formación de un derecho propio 

de la letra. •J 

Asimismo, a mediados del Siglo XIII se ve el nacimiento de un nuevo documento que se 

entrega para la ejecución del primero, es un mandato de pago dirigido en términos de 

ruego al corresponsal o al agente banquero que ha de realizar el pago, no contiene 

ninguna promesa de pago, aunque esti dirigida al obligado, no al acreedor, este 

documento es el pagaré.1• 

Sin embargo, en la Edad Media la letra de Cambio tuvo un mayor florecimiento que el 

pagaré, mismo que poco a poco fue quedando fuera de uso, siendo sustituido por el 

mandato de pago que es un antecedente directo de la moderna letra de pago. 

Otro antecedente que se tiene de una letra de pago es del afio 1155 hecha por el Notario 

Genovés, Johanes Scriba en su protocolo o registro; ya que dicho contrato cambiario lo 

peñeccionaron los banqueros, y era en forma escrita y ante notario u . 

Asimismo y en virtud de que lu letru de cambio opacaron al pagaré cainbiario y con la 

creación de las Feriu Comerciales como las de Francia que ya se mencionaron. En forma 

paralela se crearon las ferias Cambiarias debido a la gran demanda de letru de cambio, 

como la establecida en Bensacon por los genoveses y que entre otras caracteristicas tenia 

las siguientes: 

, 
13 

14 ., 
<larrigucs. Joaquín. Curso de Derecho Mercantil Tomo I, pag¡. 764 y 765, Ed. Ponúa, S.A. 
1989. 
Ob. cit. pq. 766. 
Ob. Cil. pag. 765. 



1) La severidad de la disciplina procesal: Los créditos nacidos en lu feriu son 

privilegiados es decir llevan aparejada ejecución y se ventilan en proc:edimientoa 

111111Wio1 que Uegan incluso a prisión por deudu, este decreto fue llllllado Rigor 

Cambiario. 

2) La unificac:ión de la Jurisdicción en la feria por medio de un Magistrado especial. 

3) El pago por compensación, que facilitaba que lu letru de cambio, en vez de 

estar giradu en lss variadlsimu especies de monedas existentes. se giraran en 

una misma especie denominada" Escudo de Mercado", estableciendo la 

compensación, el comerciante que tenia un saldo a pagar, buscaba los escudos 

suficientes para liquidarlo y el que tenia saldo a favor recibla una "letra de 

Retomo de feria• sobre el lugar de su residencia 16 • 

Todo esto fonaleció en la Edad Media al sistema mercantil Europeo y como 

consecuencia la bases de derecho mercantil que tuvo su máximo desarrollo en la época 

moderna. 

Al fin de la Edad Media y en los comienzos de la edad Moderna se manifestó el dominio 

de las principales ciudades Italianas, de los comerciantes financieros y embajadores de 

Papas y Reyes que ampliaron y abrieron nuevas rutss comerciales que impulsaron el 

comercio y el desarrollo polltico y económico de toda Europa, ssi como lu anes y la 

cultura en general. 

16 Ob. Cit. pop. 71i6 y 767. 
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En la Edad Moderna junto con el desarrollo mercantil, Espalla se vio fuertemente 

influenciada por estos movimientos y México por Espalla 

En Europa, en Francia en los allos de 1673 y 1681 se dieron dos imponantes ordenanzas 

lu cuales se conocen con el nombre de ordenanzas de Colbert que regularon el comercio 

terrestre la primera, el Maritimo la segunda. Dichas ordenlnzu, fueron la base del 

código de Francia, ya que Luis XIV al emprender la elaboración de estas le9islaciones 

oyó opiniones de expertos comerciantes y marinos. 11 

En estas ordenanzas se encontraron disposiciones referentes, a títulos de crédito la que 

seflala en su an. 2 titulo XII de la ordenanza al Comercio Terrestre". que los Jueces y 

Cónsules conocerán de todos los pagarés hechos entre negociantes y mercaderes en el 

lugar de su paso y entre toda clase de personas tratándose de letras de cambio o remesas 

de una plaza a otra" 11 

Lo que hace notar que el Derecho Mercantil iba evolucionando y dejaba de tener un 

ámbito de aplicación únicamente para los comerciantes, sino que empezó a abarcar a 

toda la población que realizara actos de comercio. 

Con la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón al Trono de Francia, el derecho en 

general toma un gran auge, ya que en el Código de Comercio de 1808 se transcriben 

integramente las ordenanzas de 1673 y 1681. 

11 
IK 

Tena, Felipe de Jesús, Derecho Mercantil Mexicano, pag. 31,32, 33, Ed. Portúa, S.A. 1984. 
<lb. Cit. pag. 35. 



Con esto el Derecho Mercantil sufre un wnbio, se welve predominantemente objetivo, 

es el realizar actos de comercio y no la cualidad de comerciante, lo que determina la 

competencia de 101 tribunales mercantiles y la aplicación del Código•• . 

Siendo este Código de Comercio por su sistematización y objetivación, a ralz de laa 

conquistas de Napoleón en Europa, el que se file introduciendo, y tomado como modelo 

para la elaboración de otros Códigos de Comercio, mismos que llegaron a Latinoamérica 

por conducto de la legilllación Espallola y Portuguesa. 

En Espalla encontramos ordenamientos mercantiles que datan de los allos 600 a 1737 de 

donde se destacan lu ordenanzas de Bilbao y otras que se mencionaran a continuación: 

Los datos más antiguos que se encuentran en Espafta son alrededor del siglo VI de 

donde se destaca el Código de Alarico dictado por los Visigodos y el Código de Alario o 

Lex Romana Visigothonim•20 

En los siglos VI o VII se creo el Codex Visigothorum o el Libro de los Jueces, al que se 

le conoció después con el nombre de Fuero Juzgo y que adquirió mayor fuerza en el allo 

de 1241, bajo el reinado de Femando 111, dicha ley constaba de 12 libros y dentro de los 

cuales destacan los siguientes: 

El comercio se regulaba en los Libros V y XI, en Libro V se reglamentaron los cambios, 

lu ventas, los depósitos, el préstamo, la prenda y las deudas. En el Libro XI se trato de 

los mercaderes y su jurisdicción especia1.21 

t9 

20 

21 

Manlili. Malina. Rcillcno. Dcrcho Mercantil pag. 8, Edilorial Pomia, S.A. t!l68 y 
Bam:ra Oral', /or¡¡e Derecho Mcr<antil, pag 63, Edi1orial Pomía, S.A. 1957. 
Barma Oral', /or¡¡e, Tratado de Derecho Mercantil pg. 38,Editorial Porrua, S.A. 1957 y 
Man1i1i. Molina Rcillcno,Derecho Mercantil pag. 10, Editorial Pornia, S.A. 1968 
Jor¡¡eBam:raOraf.,Traladodc DcrechoMcn:antil pag. 59, Editorial Pomia, S.A. 1957. 
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1 

. ·El Derecho Hispano tuvo una obra notable conocida como las 7 partidas, ordenamiento 

legal bllldo principalmente en el Derecho Romano y con gran influencia del Canónico 

donde entre otras cosas se destaca la quinta partida que trata de obligaciones y de los 

contrato• mercantiles también encontrándose en diveraos tltulos, leyes sobre préstamos 

mutuos, ventas y compras, cambios, mercaderes y compalliu de comercio. 22 

En los siguientes allos existieron infinidad de ordenamientos legales mercantiles que 

ampliaron el horizonte, a ralz de sus conquistas en América destacando el derecho 

maritimo, siendo hasta el afio de 1737 cuando se terminaron las ordenanzas de Bilbao 

muestra del progreso del Derecho Mercantil Espaftol. 

Aunque en el afio de 1805 se decreto la vigencia de la novisima recopilación, la misma 

era incompleta y sin orden, esta regulación mercantil, distaba de ser o parecerse a las 

ordenanzas de Bilbao y tampoco pudo disminuir la autoridad doctrinal de las 7 partidas. 

Las ordenanzas de Bilbao se dividlan en 29 capltulos destacando entre otros el referente 

a los mercaderes y sus libros de las compaftías de comercio, el de la letra de cambio, 

vales y libranzas, el de las quiebras". Estos fueron los antecedentes mis importantes que 

se dieron en Espafta, pero en México encontramos otros que revisten el avance del 

Derecho Mercantil en Nuestro país después de la conquista. 

22 
23 

Ob. Cil pag. 59. 
Ob. Cít.PS-62. 



M6xlco después de la conquista en el afio de 1521, se vio invadido por múltiples 

ordenanzas Espallolu además de las que se crearon en M6xico y se aprobaron en Espalla 

aunque la Mayoria de estas eran de Derecho Maritimo ya que M6xico es decir la Nueva 

Espalla surtió de una gran variedad de Mercancías a Espalla por la vía Ouvial. 

En el afio de 1785 en la Nueva Espalla se implantaron lu ordenanzas de Bilbao tal y 

como lo sellala Barrera Gratr. "Que observaba a falta de ordenanza particular suya lo 

establecido por las de Bilbao, en todo lo que era aplicable a lu circunstancia del pals y 

estilo de Comercio", las citadas ordenanzas se aplicaron hasta el afio de 1841 24 • 

En el citado afio de 1841 bajo el régimen de Santa Anna, se emitió un decreto llamado: 

"Decreto de la organización de las Juntu de Fomento y Tribunales Mercantiles" que en 

su art. 34 establecía lo siguiente: 

"Art. 34 la ley reputa negocios mercantiles": 

11.- Todo giro de letras de cambio, pagarés, libranzas, aunque sean giradas a cargo 

de personas residentes en la misma plaza"2' . 

En el afio de 1853 con base en ell anterior decreto en el Estado de Puebla se creo el 

primer Código de Comercio que tomó como Modelo el Código Francés, y al Espaflol 

conocido también como Sainz de Andino, y al cual se le conoció como Código de Lares, 

por el Mir)istro de Justicia Teodosio de Lares que i!lfluyó en su promulgación y aunque 

tuvo una vigencia eOmera influyó grandemente para la creación del actual Código de 

Comercio. 

24 
25 

O.. Cil. P18· 72. 
O. Cit. l'"I· 75. 



10 

· • Aunque en los allos tiauientes se realizaron otros proyectos, no file sino huta el allo de 

1883 cuando se decreto que únicamente el Congmo de la Unión podla legilllll' en 

materia mercantil, en base a esto se elaboró el códiso de 1884, .que tuvo efimera 

vigencia. 

Para el allo de 1889 se pronwlso el nuevo Código de Comercio que entró en vigor en 

enero de 1890, este Código file fuertemente influenciado por los Códigos Espallol de 

1885, el ltlliano de 1882 y el Francéa del cual se buaron los antes citadoa26, y 

posteriormente con base en el se fueron creando diversos ordenamientos legales, 

abrogando diversos capitulos en allos posteriores, como por ejemplo en el allo de 1932 

se creó la L.G.T.O.C. 

1.2 EL CONCEPTO DE TITULO DE CREDITO. 

El concepto de Titulo de Crédito que analizaremos es el que da nuestra 

L.G.T.O.C. en su art. S que a la letra dice: 

"Art. s .• Los Titulos de Crédito son los documentos necewios para ejercitar et 
derecho literal que en ellos se consigna•21 

Del anterior concepto estudiaremos su orisen y fundamento y varios autores que dan sus 

conceptos e ideas a cerca del concepto de titulo de Crédito. 

Comenzaremos por la definición clisica de Vivante y sobre la cual se baso la L.G.T.O.C. 

'que dice: "El Título de Crédito es un documento necesario para ejercitar el derecho 

literal y autónomo que en el mismo esta mencionando" 21 

26 
27 
21 

Mantilla Moli111. Roberto. Derecho Mercantil, .-1. 10, E'dilorial Ponúa,S.A. 1968. 
L.G.T.O.C 
Bollftlo.Jtooa>.Vivantc. Derecho Comcrcill, Vol 111 Pano General .-1. 506, Madrid, 1935. 



11 

,. P~lUa al hablar de la definición del art. 5 del L.G.T.O.C: aellala que es una definición 

obscura en virtud de que el lqpai.dor al ciar 111 concepto buado en el conc:epto de 

_Vivantt sin mayor explic:ación y desde 111 punto de vial& loa define presumiendo la 

existencia de una obligación patrimonill, literal y IUll>noma y que aon neceurios para 

que pueda exigirse o efectuarse validllltellte por el deudor o el paso de la restricción en 

que consista aquella 20. 

Pillares propone 111 definición que es la siguiente 'Tltulos de Cmlito aon los que 

enuncian un derecho patrimonial, literal, autónomo, abltnlelo que sólo puede ejercitarse 

mediante los mismos documentos".'º 

Salandr• conceptúa los Títulos de Crédito: 'Es el documento necesario para ejercitar y 

trsnsfmr el derecho en el mencionado el cual, para efecto de la circulación y en tanto 

que esta tiene tusar por los medios propios de los Tltulos de Crédito, se considera literal 

y autónomo frente a quienes lo adquieren de buena fe " . 

Bruncr y Bolaftio sellalan que los Titulos de Crédito son los documentos públicos o 

privados necesarios y suficientes, mientras existe, pars ejercer y aplicar de un modo 

autónomo el derecho patrimonial que esta incorporado en el •u. 

Sin embargo otros autores difieren del concepto titulo de endito y utilizan el tmno 

titulo valor corno Garrigues que dice: siguiendo la idea del derecho Germano habla del 

Titulo Valor diciendo:' Es el documento sobre un derecho privado, _cuyo ejercicio esta 

condicionado jurídicamente a la presentación del documento•ll. 

29 
lO. 
JI 
32 

JJ 

PaUam. Eduanlo, Tillllos de Crtdilo en General, IJlll. 2J, Ediciones Bow, S.A. 1952. 
Ob.Cil.,pq.23 
Viaorio Sllandnl mencionando px Pins Vara, Rafael en Tcoria y Pñctics del Cheque. 
Bnmor y Bolllllo men<ionados por Asludillo Ursúa, l'edlo, Lot Til. de Cralilo, PIB· 10, Ed. 
l'llnül, S.A. t98J. 
Garrigues, Jooquill. CunodcDe,..hoMcn:antil, Tomo 1pog.621,Ed. Ponúa, S.A. 1981. 
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Rodrlguez y Rodrlguez: ICCpla la connotación de Titulo Valor y declara que la 

expresión file usada por RibO, diciendo que la denominación de Titulo de Crédito e\ 

incorrectl, para expresar el auténtico contenido que la ley quiere dar ya que parece 

constrille el imbito de esta cate¡¡orfa de cosu mercantiles, a una sola de 1111 variedades 

loa Tituloa de CRdito, que tienen un contenido crediticio, es decir que imponen 

oblipciones que clan derecho a una prestación de dinero u otra cosa cierta, prefiriendo el 

concepto de Titulo Valor 34· 

Tena, Siguiendo a Garrigues: dice que el concepto de Titulo de Crédito según 111 

COMotación gramatical equivale a los documentos en que se consigna un derecho de 

crédito por lo que es impropia ya que desde un punto de vista comprende más, y desde 

otro comprende menos de lo que puede ser el contenido jurídico de esta clase de 

documentos por eso prefiere el concepto de Titulo Valor ,, 

Despues de analizar 101 conceptos dados por los tratadistas encontramos 101 siguientes 

razonamientos de por que se debe de llamar Titulo de Crédito y no Titulo Valor. 

Ascarelli sellala que la Historia de los Títulos de C~ito, la importancia preponderante 

de los títulos cambiarlos, y en general de los que se relacionan con una operación de 

crédito, explican el porqué la expresión se utiliza hasta para Tltulos que no satisfacen una 

función de crédito y cuyas caracteristicu jurldicas, asl como la función económica en 

que se basa su disciplina, son fundamentalmente independientes de la existencia de una 

operación de crédito 36 . 

Cervantes Ahumada defiende el término de Título de Crédito de acuerdo a los siguientes 

razonamientos; El Tecnisismo Latino al igual que otros tecnisismo juridicos pueden 

tener acepciones no precisamente etimológicas y gramaticales, sino juridicu y que el 

34 
35 
36 

RodrilUCZY Rodrigucz, Joaquin • Drccho mercantil Tomo 1pag.251, Ed. Pomia, S.A. 1985. 
Tena, Felipe de .Jesús, Drccho Mercantil Mexicano, pag 235, Editorial Ponúa, S.A. 1986. 
Asludillo Unúa, Pedro, Los Titulas de Cn:dilO pag. 17. Editorial PomUi, S.A. 1983. 



támino propuesto para substiluirlo, (Titulo Valor), pueee desafortWlldo pretender 

Cutelllllizar una no muy acertada traducción, se puede decir que dicho tecnisismo es 

exacto en cuanto a 111 significación menunente ¡¡ramatical, porque hay muchos titulos 

que indudablemente tienen o representan un valor y no Cllin comprendida dentro de la 

categorla de Tltulos de Crédito; ui como hay muchos Titulo• de Crédito que en realidad 

no puede decirle que incorporan un valor 37• 

Por lo anterior y despúes de analizar los conceptos vertidos por los tratadistu y que 

algunos consideran correcto el de Titulo de Crédito y otros el de Titulo Valor, 

finalmente terminan diciendo que son diferencias ¡¡ramaticales y sólo estamos jugutdo 

con un concepto que desde mi particular punto de vista sigttiflcan lo mismo y abarcan a 

una diversidad de titulos que reúnen tu mismu c:aracteristicu generales. 

Siendo ilógico tratar de cambiar dicho concepto por que según sellalan que Titulo Valor 

abarca una ¡¡ran cantidad de titulos, mismos que no son siempre de crédito ni reúnen los 

requisitos y caracteristicas de la L.G.T.O.C., pero tampoco estos tratadistu dan un 

concepto lógico o los elementos de un Titulo Valor. Por lo que me adhiero al 

razonamiento dado por Cervantes Ahumada en el sentido de que sólo estamos tratando 

tecnisismos juridicos que se tratan de acoplar a tu leyes ya escritu; a discusiones 

meramente doctrinales, ademis considero que la L.G.T.O.C., esta buada en el concepto 

dado por ta misma ley y no de uno que doctrinalmente se creo. 

Por lo que considero que et concepto dado por la L.G. T.0.C, en su Art. S es adecuado 

para encuadrar la Sima de documentos que se dan en et derecho mm:111til sean o no de 

crédito. 

37 Cervantes Ahumada, Raúl. Tflulos y Operaciones de CRdilo, pag. 9, Ed. Hencro, S.A. t988. 
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1.3 ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS TITULOS DE CREDITO. 

Para conten7.ar a buscar los elementos debemos regresar al concepto de la L.G.T.O.C. 

que preceptúa que son Titulos de Crédito los documentos necesarios para ejerciw el 

derecho literal que en ellos se consigna. 

Del concepto venido los tratadistu han encontrado los cuatro siguentes elementos 

eseciales de los Titulos de Crédito o Titulos valor que son la literalidad , autonomia, 

legitimación e incorporación los que analizaremos a continusción. 

LA LITERALIDAD: 

Vivante al respecto senala: " que el derecho mencionado en el titulo es literal porque el 

mismo existe según el tenor del documento"'"· 

Ascarelli explica asi la literalidad: "el titulo de crédito es un documento literal, es decir el 

crédito es para el tercero que se convierte en el titular del mismo tal como resulta del 

documento mismo"'" 

Garrigues dice: que la literalidad del derecho es la caracteristica propia de los Titulos 

Valores peñectos, o sea de aquellos en los que se verifica por completo la incorporación 

del derecho a los titulos 40· 

La literalidad de los títulos de crédito consiste en que la letra es el elemento constitutivo 

y esencial del derecho consignado en ellos. El documento es la causa juridica del derecho 

38 Vi\'lntc, Cesar, Derecho Comercial T3 pag. 508, Madrid, 1936. 
39 Derecho Mcrcanlil. pag. 452, Ediloriat Ponúa, S.A. 1940. 
40 Tralado de Derecho Mercantil, pag. 720, Editorial Ponúa, S.A. 1981. 
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ésta existe en los términos que el titulo eKpresa y sólo subsiste en función de lo esc:rito en 

el documen1o•t. 

Cervantes Ahumads sellala al respecto de la lileralidad: que ea una carlCleristica de los 

Tftulos de Crédito y entendemos que presuncionalmente la medida del Derecho 

incorporado en el tflulo es la medida justa que se contenga en la letra del documento•2 . 

Rodrisuez y Rodriguez sellala que: la literalidad ea lo que no esta en el titulo o no sea 

eKpresamente relacionado por el mismo, no puede tener inDuencia sobre el derecho, esto 

es eKactamente lo que puede entenderse por literalidad de los Tltulos Valorea." 

De los conceptos vertidos por los tratadistas anteriores concluimos que la literalidad es la 

obligación consignada en el título de crédito y la cual tiene alcance y valor en los 

términos el teKto del documento por lo que lo escrito en el documento y al tenor de ese 

documento se va a ejercitar el derecho alú consignado. 

LA INCORPORACION 

Al respecto varios tratadistas dan sus conceptos que estudiaremos a continuación: 

Mantilla Molina dice: "no sólo es necesario el documento para ejercitar el derecho, sino 

que el obligado no debe pagar, no ha de satisfacer integramente las pretensiones del 

acreedor, sin que adquiera la posesión del propio documento; si no lo hiciera, si cumpliri 

la prestación a su cargo basado en que se le pruebe el derecho de quién lo 

41 
42 
43 

Pallares. Eduanlo, Tllulos de Crédito en General, pa¡. 28, Edlcloncs Bocas, S.A. t 952. 
Titulos y Operaciones de CrOdilo,pag. 11, Edi1orial Hem:ro.S.A. 1988. 
Dcn:c:ho Mercantil, Tomo 1, pag. 257, Editorial Pomia, S.A. 1985. 
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reelbió por mediot diversos del titulo no se libera validamcnte aunque obre de buena fe•. 

44, Dicho de otra manera el deudor al hacer el paso al documento debe retenerlo, para 

ul, tener derei:ho sobre la oblisación conlisnada en él. 

"Incluso para trasmitir el dereeho o para que otra peraona adquiera el dereeho contenido 

en el titulo es preciso la entrep de éste, acompallada de ciertas anotaciones"" 

Ascarelli nos dice: • Puesto que el derecho mencionado en el titulo no puede pertenecer 

si no al propietario de este, es racional establecer que el derecho no puede ejercitarse 

sino es exhibiendo el titulo al deudor por eso el documento es necesario para ejercitar los 

derechos respectivos• ... 

Vivante conceptúa que: "La incorporación realiza la función primordial y fundamental 

del título: como regla general no se adquiere, no se transfiere, no se ejercita. 

El Derecho transformado en el documento, sin el titulo, es este el instrumento necesario 

para hacer valer el derecho o mientras el título exista hay entre el papel y el dérecho una 

relación inescindible que se designa precisamente con la fase plástica de la incorporación 

del derecho al título"47 . 

Pallares dice que la Incorporación no es sino una manifestación de la literalidad del 

derecho contenido en el titulo. El derecho se encuentra incorporado en la letra 

documento; literalidad e incorporación son diversos aspectos de una misma cosa••• . 

44 
45 
46 
47 
41 

Tltulos de Crálito pag. 42, Editorial PolJÚa, S.A. 1983. 
Ob. Cit ... g. 42 
Derecho Mercantil pag. ~), Editorial Porrúa, S.A. 19~0. 
Derecho Comercial pag. ""'·Madrid 1936. 
Tllulos de Crálito en General. pag. 29, Ediciones Bolas, S.A. 1952. 
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Tena al respecto dice: •consiste en el conson:io indisoluble del Titulo con el Derecho 

que representa, es la caracteristica fundamental y primera de esta clase de documentos• 

49 

Pina Vua sellala: "El Derecho esta incorporando al titulo de cr6dito, por que se 

encuentra tan lntimamente ligldo a et, que sin la eJlistencia de dicho titulo tampoco eJlille 

el derecho, y por tanto la posibilidad de 111 ejen:icio '° . 

De los conceptos vertidos considero entonces que la Incorporación es el derecho que va 

inmerso en el documento y que sin el cual no eJliste el Derecho de eJligir la obligación 

consignada en el titulo mismo. 

LA LEGITIMACION. 

Tens dice: "Consiste en la propiedad que tiene el titulo de facultar a quien lo posee según 

la ley de su circulación, para exigir del suscriptor el pago de la prestación consignada en 

el titulo y de autorizar al segundo para solventar validamente 111 obligación cumpliendo 

en favor del primero""' 

Garrigues al respecto conceptúa: "La posesión del Titulo como signo legitimador opera 

no sólo a favor del deudor y acreedor, sino en contra suya también, sólo quien tiene la 

posesión del documento puede ejercitar el derecho mencionado en el tituto•5z. 

49 
50 
51 
52 

Derecho Mercantil Meldcano, pag. 306, Editorial Porrúa, S.A. 1986. 
Elementos de Derecho Mercantil, pag. 3t7, Edilorial Pomil, S.A. t984. 
Derecho Mcrantll Mexicano. pag. 306, Editorial Pomia, S.A. 1986. 
Traladodc Derecho Mercantil, pag. 724, EdilOrial Pomia, S.A. t981. 
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Pina Vara sellala: los titulos de crédito otorgan a su tenedor el derecho de exigir las 

prestaciones en ellu consignadas, la posesión y presentación del Titulo de Crédito 

lesitima a su tenedor: lo faculta para ejercitar el derecho y exigir la prestación. Asl pues 

la fünción de la lesitimación de los Titulos de Crédito no consista en probar que el 

beneficiario o detentador es titular del derecho en el documento sin atribuir a éste el 

poder hacerlo valer, en su aspecto pasivo, se habla también de la lesitimación, que opera 

a favor del deudor, el que se libera cuando paga al tenedor legitimo" . 

Pallares nos dice: "Consiste en los efectos que la ley atribuye a la posesión del titulo, 

mediante et cual se presume que el poseedor es el titular de los derechos que dimanan del 

documento". 54 

Astudillo nos habla de dos clases de legitimación: "Se llama legitimación activa. Por que 

atribuye a su titular es decir quien posee el documento conforme a la ley de su 

circulación, la facultad de e><igir del obligado en el título de crédito. El pago de la 

prestación que en el se consigna. Es pasiva cuando el obligado a cumplir la prestación 

consignada en el documento y además tiene el derecho de hacerlo a la persona que lo 

tenga en su poder y exhiba el documento el cual debe su restituido al obligado"" . 

Mantilla Molina al respecto de la legitimación senata: "Para ejercer los derechos 

incorporados en el documento es necesario ser propietario del titulo. Sin que el obligado 

al pago pueda exigir que se le compruebe la autenticidad de los actos mediante los 

cuales se trasmitió el documento"'" . 

ElcmcnlOSdc Dctocho Mcn:antit, pag. 3t8, Editorial Ponúa, S.A. t984. 
Titulos de Cmlito en General, pag. 46, Edioioncs Botas, S.A. t 952. 
Loo Tltulos de Cnldito, pag. 29, Editorial Pomia, S.A. t983, 
Tltulos do CrQ!ito, pag. 46, Editorial Pomia, S.A. t983. 
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;; .. '. 

e Asc:arelli Conceptúa que la legitimación es lo siguiente: •Al auscribir el titulo el deudor 

éontne la obligación de pagar la deuda no a esta o aquella persona determinada sino a 

quien sea propietario del documento, el crédito pertene<:e pues en vla autónoma a cada 

propietaño aucesih' del titulo, sin aubstituine en el derecho del titular precedente•s7 

De los conceptos venidos concluimos pues que la legitimación es, que la posesión 

legitims del titulo da derecho a ejercitar la obligación consignada en el titulo por quien lo 

tiene. 

Ac¡ui distinguimos la legitimación activa que es aquella en que el titular del derecho, el 

mismo titulo lo faculta a eKigir el cumplimiento con1ignado en el documento a quien en 

el aparezca. 

La pasiva es cuando el obligado a cumplir la prestación cumple y lo hace frente a la 

persona que tenga en su poder y exhiba el documento, mismo que se debe entregar al 

deudor al cumplir. e 

LA AUTONOMJA 

Es el cuarto elemento que los tratadistas consideran esencial en los títulos de crédito o 

ti tul os valor y al respecto veremos varios conceptos vertidos por varios autores: 

Pina Vara: dice el Dere.:ho incorporado a un título de crédito es autónomo, porque al -

trasmitido el titulo atribuye a su nuevo tenedor un derecho propio e independiente y 

57 Dcrecbo Mcn:anti!, pag. 453, Editorial Ponúa, S.A. 19-lll. 
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consecuentemente el deudor no podri oponer lu excepciones personales que podria 

haber utilizado contra el tenedor anterior" . 

Rodríguez y Rodriguez conceptúa respecto de la autonomla que: "el adquirente de un 

titulo recibe un derecho nuevo, originario, del derivado, de modo que no le si>n 

oponibles lu excepciones que hubieran podido Invocar a su antecesor "" . 

Astudillo Ursúa respecto de la autonomía dice que: "Es en resumen la independencia de 

causa de transmisión, es la independencia de causa de creación. De ese modo, la 

autonomla origina derechos propios y diversos favor de cada uno de los titulares del 

documento, también debe entenderse en sentido pasivo esto es que las obligaciones son 

independientes entre si, la invalidez de una o varias de las obligaciones consignadas en el 

titulo no invalida los demás que aparezcan en el propio tltulo"60 • 

Ascarelli conceptúa de una manera sencilla la autonomla al seftalar "El crédito pertenece 

en vía autónoma a cada propietario sucesivo del titulo"61 • 

Vivante dice que la autonomla es: " El titulo de crédito en circulación, para el que 

normalmente 1e ha creado, es un derecho propio, originado, no un derecho derivado que 

se ejercita'" 

Cervantes Ahumada nos habla de dos aspectos de la autonomla que son los siguientes: 

,. 
59 
60 
61 
62 

Dcrccho Mercanlit Mexicano, pag. 235, Editorial Ponúa, S.A. 1916. 
Derecho Mercantil, T.t. pag. 34, Editorial Porrúa, S.A. 1985. 
LosThutosdc Crc!di10 pags. Jt y 32, Edilorial Porrúa, S.A. t983. 
Derecho Mercantil pag. 453, Ediloriat Porrúa, S.A. t940. 
Dcnocho Comercial pag. 508, Madrid, 1936. 
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· En el upecto activo, es el derecho que cada titular 111cesivo va adquiriendo sobre el 

titulo y sobre los l>frechos en el incorporados, cada persona adquiere un derecho propio 

distinto del que podrfa tener el que lo trasmitió. 

El lado pasivo se debo entender que es autónoma la obligación de cada uno de los 

aipatarios de un titulo de crédito, porque dicha oblipción de cada uno de los 

aisnatarioa de un documento, es independiente y diversa de la que tenia o pudo tener el 

anterior suscriptor del titulo de crédito.•l 

De lo anterior se afirma que la autonomfa radica en el derecho y este en relación con la 

posesión del titulo de crédito, es decir que el derecho de un poseedor, es autónomo de 

otro tercero adquirente de buena fe siendo su derecho, del tercero un derecho o,risinario 

y no derivado del que le dio el titulo. 

LA ABSTRACCION. 

En este punto es pertinente sellalar que tratadistas como Tena, Pallares Ascarelli, 

Vivante, entre otros consideran a la abstracción como otro elemento característico de los 

titulos de crédito por lo que se estudiaran varios conceptos acerca de este elemento. 

Pallares sellala que: "primeramente no todos los tltulos son portadores de una obligación 

abstracta y se pueden clasificar en dos grupos: 

"En el primero figuran los titulos que mencionan una obligación causal, esto es vinculada 

a la relación jurídica fundamental, que dio origen al documento, en forma tal que dicha 

relación tiene infiuencia necesaria sobre los derechos y acciones que dimanen del 

63 Tllulos y Operaciones de Cn!dilo. pag. 47, Editorial Herrero. S.A. t988. 
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documento, ya que ésta recibe de ella vida y substancia. El titulo en estos casos no goza 

de autonomia plena porque no está del todo desprendido del seno materno. Desde el 

punto de vista prictico la consecuencia mas impor1ante que se produce consiste en que 

los deudores del documento pueden oponer en principio las excepciones procedentes de 

la relación jurldica fundamental". 

"En aegundo lugar: los titulos nacen desvinculsdos de la relación Jurídica fundamental, 

negocio o contrato, que les dio nacimiento y entran en circulación completamente 

de$prendidos del seno materno. Las obligaciones que expresan son abstractas, en el 

sentido de que el legislador por razones de orden económico los considera sin causa, en 

ciertos aspectos." 

En ley opera un proceso de abstracción, desliga al documento de la relación jurídica 

fundamental para proteger los derechos de poseedores de buena fe, aunque si la toma en 

cuenta al determinar los derechos de este" .. 

Tullio Ascarelli conceptúa que: " los vicios del negocio, que ha dado margen a la 

transmisión del titulo, pueden oponerse por el deudor únicamente a aquel que en el 

negocio intervino como parte y no al tercero que resulta propietario del título por que 

este ostenta su derecho por el sólo hecho de la propiedad "6' . 

Cesar Vivante nos comenta que "El deudor se ha obligado frente a un poseedor 

desconocido desde el momento en que ha creado una obligación circulante y le ha 

trasmitido normalmente por contrato aun determinado acreedor66 . 

64 
65 
66 

Tltutos de ~ito en General, pag. 36, Ediciones Botas, S.A. 1952. 
Derecho Mercantil, pag. 454. Editorial Ponúa, S.A. 1940. 
Dcrocho Comercial. pag. 514, Madrid 1936. 
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Felipe Tena nos indica que: "La abstracción como ta literalidad y mis aún como la 

autonomla, también denota una idea de ta separación pero a diferencia de una y otra, ésta 

funciona sólo en relación a la causa del titulo impidiendo que el deudor pretenda sacar de 

la relación fundamental excepciones y defensas contra la acción ejercitada por el 

poseedor 

De lo anteriormente seftalado por los tratadistas, se concluye que la abstracción no es un 

elemento esencial de los títulos de crédito ya que la abstracción es la relación que suarda 

un ti.lulo de crédito con un negocio juridico, relación subyacente o negocio causal, 

entonces la abstracción esta estrechamente relacionada con la autonomla ya que de los 

conceptos vertidos se desprende que tas excepciones oponibles al acreedor siempre 

deben estar relacionadas al negocio causal, ya que de este modo si se afecta al titulo de 

crédito, mismo que al entrar en circulación y llega a manos de un propietario ajeno a ta 

relación causal, no le serán oponibles las excepciones del negocio , que pudiere oponer el 

deudor. 

Por lo que considero que no es un elemento esencial la abstracción, sino que está 

lntimamente ligada a Ja autonomia del documento y que en un momento ae llegan a 

fusionar en una sola resaltando la autonomla y no la abstracción como elemento del titulo 

de crédito. 

1.4 LA CLASIFICACION DE WS TITULOS DE CREDITO SEGUN LA 

L.G.T.O.C. 

De acuerdo al estudiado y sostenido por diversos tratadistas entre los cuales ae destacan 

Pina Vara, Rodriguez y Rodríguez, Cervantes Ahumada etc. la L.G. T.O.C. clasifica a los 

Títulos de Crédito en tres. 
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Dicha clasificación tripartita parte de la misma ley, que dispone en su art. 21 que de 

acuerdo a su circulación los titulos pueden ser nominativos y al portador. La anteñor 

clasificación parte desde el punto de vista de su circulación, sin embargo la L.G.T.O.C. 

ha comprendido dentro de la categoría de los títulos nominativos tanto a los llamados 

propiamente nominativos como a los títulos a la orden. 

Pina Vara al respecto nos comenta: " Siendo notables las diferencias que separan a los 

títulos nominativos propiamente dichos de los títulos a la orden considero aceptable la 

clasificación tripartita que los divide en títulos nominativos títulos a la orden y títulos al 

portador'" . 

· Como se indicó al principio de este punto la clasificación parte de lo estipulado por el 

ar1: 21 de laL.G.T.O.C. que dice: 

Art. 21.- Los títulos de crédito podrán ser, según la forma de su circulación, 
nominativos, o al portador. 

El tenedor del titulo no puede cambiar la forma de su circulación sin 
consentimiento del emisor, salvo disposición legal expresa. 

Por lo que empezaremos el estudio de los tltulos nominativos y a la orden por su 
estrecha vinculación, aunque con notables diferencias seilalando algunos Ejemplos: 

Los titulos nominativos y a la orden son aquellos que están expedidos a favor de 

determinada persona cuyo nombre se consigna en el texto del mismo documento, sin 

embargo su circulación esta regulada por la ley y para entrar en circulación requieren de 

ciertos requisitos. 

De acuerdo a esto la L.G.T.O.C. en sus art. 23, 24, 25 establece lo siguiente: 

Art. 23.- Son títulos nominativos los expedidos a favor de una persona cuyo 

nombre se consigna en el texto del mismo documento ........ 

67 Elementos de Derecho Mercantil. pag. 332. Editorial Pomia. S.A. 19114. 
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Art. 24.· Cuando por expresarlo el titulo mismo. o prevenirlo la ley que lo rige, el 

tittÍlo deba ser inscrito en un registro del emisor, este no estará obligado a reconocer 

como tenedor legitimo sino a quien figure como tal a la vez en el documento y en el 

registro. 

Cuando sea necesario el registro, ningún acto u operación referente al crédito 

sunirá efectos contra el emisor, o contra los terceros, si no se inscribe en el registro y en 

el titulo. 

Art. 25.· Los titulos nominativos se entendenin siempre extendidos a la orden, 

salvo inserción en su 'texto, o en el de un endoso, de las cláusulas • no a la orden" o " no 

negociable". Las cláusulas dichas podrán ser inscritas en el documento por cualquier 

tenedor y sunirán sus efectos desde la fecha de su inserción. El titulo que contenga las 

cláusulas de referencia solo será transmisible en la forma y con los efectos de una cesión 

ordinaria. 

Ahora bien del concepto venido anteriormente la misma ley distingue a los títulos 

nominativos de los tltulos a la orden, siendo que los primeros por prevenirlo la misma ley 

(an. 24) deben estar inscritos en un registro del emisor. 

Al respecto Langle seilala que • La posesión y exhibición de los tltulos de esta categoria 

son necesarios para ejercitar el derecho: pues han de ir acompañados de un requisito de 

inscripción en el libro de registro del emitente por ello se dice que es una posesión 

cualiticada"61 . 

61 Ob. Cit., pag. 329. 
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Vavante dice: Son tltulo1 nominativos los expedidos a favor de una persona determinada 

y cuya transmisión no es pcñecta sino hasta quedar registrado en los libros del deudor•. 

69 por ejemplo las acciones, los bonos de fundador. 

Los titulos a la orden son 1quel!os que no requieren inscripción alguna en un registro y 

para su transmisión es suficiente el endoso y la entrega del mismo titulo tal y como 

dispone el art. 26 de los L.G.T.O.C. 

Art. 26.· Los títulos nominativos serán transmisibles por endoso y entrega del 

titulo mismo, sin perjuicio de que pueda trasmitirse por cualquier otro medio legal. 

Respecto de los títulos a la orden Garrigues dice: "Los tltulos a la orden son los que 

designan como derecho-habiente a una persona determinada o a toda persona a la cual 

hay que pagar, a la orden de 1quella. Son pues tltulos nominativos pero a diferencia de 

éstos, el título a la orden no se limita el derecho a favor de la persona designada. sino 

que se permite el ejercicio del derecho a otro, cesionaria de la primera' 70 • 

Astudillo Ursúa Comenta que los "Títulos a la orden son también títulos expedidos a 

favor de persona detenninada. que se trasmiten normalmente por endoso y entrega del 

título, sin que sea necesario ningún otro acto adicional, se les reconoce también como 

titulas de crédito nominativos de circulación amplia"71 ,por ejemplo el cheque, el pagaré. 

El tercero de los titulas clasificados por la L.G.T.0.C. son los titulas al portador la 

misma ley en su art. 69 dice: 

69 
70 
7t 

Derecho Comcn:ial, pag. 512, Madrid 1936. 
Cuno de Derecho Mercantil. pag. 73 t, Editorila Porrúa, S.A. t 981. 
Loo Tltulos de Cn!dito pag. 132. Editorial Porrúa, S.A. t983. 
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Art. 69.· Son lltulos al portl(lor 101 que no estin expedidos a favor de persona 

determinada, contengan o no la cláusula "al portador•. 

Al respecto 101 tratadista como Langle citado por Pina Vara al decir. "Son lltulos 

anónimos o - expedidos sin hacer constar en ellos el nombre del titular. 12 

Pina V ara sellala que circulan o se trasmiten por la simple tradición o entrega material 

con esto resultan llevados a su último grado la facilidad y rapidez circulatoria". 

Garrigues nos dice: que estos títulos al portador son los que designan como titular no a 

una persona determinada, sino sencillamente al portador. 

Otros autores como Cervantes, Rodriguez y Rodríguez, clasifican a los tltulos de la 

siguiente manera: 

1. Los litulos nominados e inominados: 

a) Los nominados o típicos: son aquellos que se encuentran regulados por la 

ley. 

b) Los inominados: aquellos que sin tener reglamentación legal expresa se 

han dado por los usos mercantiles. 

2) De acuerdo al derecho incorporado. 

a) Los obligacionales: Aquellos cuyo objeto principal es un derecho de 

crédito. 

b) Los personales: atribuyen a su tenedor una calidad personal de miembro 

de una sociedad. 

e) Los Reales: Son aquellos cuyo objeto principal es un derecho Real sobre 

mercanclas ampardas en el titulo. 

72 Ob. Cit., P18· 334. 
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·3) Por su forma de creación: 

a) Singulares: Aquellos que sólo representan uno por cada acto realizado. 

b) Serilles: Son cresdos en serie, son varios y continuos. 

4) Por su forma de circulación. 

A) 

b) 

e) 

Nominativos 

Ala orden. 

Al portador. 

S) Sustantivos: 

Esta clasificación ya estudiada. 

a) Principlles: Son aquellos que no se derivan de otro con el que tenga 

relación de dependencia. 

b) Accesorios: Aquellos que dependen de un titulo principal. 

6) Por su eficacia Procesal: 

a) Plena: no se necesita a un acto externo para su eficacia, su sola exhibición 

basta para el ejercicio de la acción. 

b) Limitada: necesita ser complementado con elementos externos 11 mismo 

titulo. 

7) Por los efectos de la causa sobre el titulo: 

a) Abstractos: es aquel que una vez creado, su causa o relación subyacente 

se desvincula de el y no tiene ninguna influencia sobre la validez del título 

ni sobre su eficacia. 

b) Causal: Cuando la causa sigue vinculada al titulo de crédito y puede 

inOuir sobre su validez y eficacia. 

8) Por su función económica: 
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a) De espewlación: Aquellos c¡ue su producto no es seguro sino es 

fluctuante. 

b) De inversión: son ac¡uellos que dan una renta asegurada y con apropiada 

prantla y prefijada. 

De la cluiticación dada por la ley y la clasificación scllalada por los tratadistas, desde un 

punto de vista la clasificación tripartita seilalada por la L.G.T.O.C. es la c¡ue encuadra de 

una manera general a todos los títulos por su fonna de circulación y transmisión dando 

los elementos constitutivos de cada uno sin entrar al estudio en particular de si son 

creados de una u otra forma o para un fin especifico. 

La clasificación de los tratadistas es extensa y derivada de la misma ley, de los elementos 

esenciales, y de un estudio en particular de los titulas consignados en la Ley, por lo c¡ue 

facilita el estudio de los títulos de crédito .. 



CAPITULO U 

ANALISIS COMPARATIVO DE EL CHEQUE EN LA L.G.T.O.C. Y LA LEY 
UNIFORME DE GINEBRA SOBRE EL CHEQUE. 

En el presente capitulo estudiaremos brevemente la historia del cheque e iniciaremos el 

estudio comparado de los conceptos y elementos contenidos en ambas leyes. 

2,1 HISTORIA DEL CHEQUE. 

Los titulos de crédito nacen al mundo comercial por las necesidades de los comerciantes 

y la inseguridad que en tiempos pasados era el transporte de efectivo por los caminos. 

Los antecedentes históricos de los titulos de crédito, como la letra de cambio y el pagaré 

nacen en Roma o Grecia, sin embargo como un derivación de estos documentos nace un 

instrumento muy parecido a la letra de cambio: el cheque. 

Los origenes del cheque son inciertos, pero algunos tratadistas coinciden en seftalar en 

que este nace a la vida económica y legislativa a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, 

aunque también se le conoció en Italia, en los siglos XVI y XVII. 

En Italia, se conocieron unos documentos llamados " CEDULE DI CARTULARIO", las 

"POLIZZE BANCARIE", mediante estos documentos un tercero estaba facultado a 

retirar diversas sumas de dinero contra un banco, fuere el de Nápoles, San Ambrosio de 

Milán • sumas que eran depositadas por los clientes de dichos bancos. 

Inglaterra, conoció los documentos denominados "CASH-NOTES" o "BANKER"S 

NOTES" , que eran titules que contenian un mandato de pago del cliente sobre su 

banquero. 
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. · Como se podri observar el cheque moderno nace en Inglaterra como una orden de pago 

'gilada a la vista contra un banco, "el cheque es una letra de cambio girada en conlra de 

un banquero•. Dicho concepto es dado por la legislación Inglesa para definir el cheque. 

Es prudente afinnar que la mecinica en ambos casos es la misma y también que dicho 

instrumento nace con el florecimiento de las operaciones bancarias, siendo iMegable, que 

el mérito de haber perfeccionado y desarrollado este instrumento corresponde a la 

prictica bancaria Inglesa, desde mediados del siglo XVIII. 

En México, el cheque se regula en el código de comercio de 1884, sin embargo en la 

practica bancaria ya era conocido cuando inician operaciones los grandes 

establecimientos bancarios, en especial "EL BANCO DE LONDRES, MEXICO Y 

SUDAMERICA, que fue fundado en 1864. 

Sin embargo en los códigos de comercio mexicanos de 1884 y 1889 se regula dicho 

instrumento al preceptuar lo siguiente: " El que tenga cantidad de dinero disponible en 

poder de un comerciante o de un establecimiento de crédito puede disponer de ella en 

favor propio o de un tercero mediante un mandato llamado cheque•. 

Ordenamientos que estuvieron vigentes hasta la promulgación de la Ley General de 

titulas y Operaciones de Crédito de 1932, en la cual se observa un avance de la técnica 

legislativa en la regulación del cheque y orientación distinta a los anteriores códigos. 

Por lo que hace a la Ley Uniforme de Ginebra, ésta se inspira en las relaciones 

comerciales internacionales, una mayor comunicación entre los estados y las personas, y 

como consecuencia de esto, las relaciones de negocios y comerciales queden sometidas a 

disposiciones semejantes cualquiera que sea el lugar en que se den. 
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En el lflo de 1931 los esfuerzos en pro de la unificación internacional de un derecho 

relativo al cheque, quedaron plumados en la convención de ginebra de 1931. Dicfia 

convención constituye una fase muy importante en la unificación del derecho relativo al 

cheque. 

Aún y cuando se logro una cierta unificación quedo demostrado que existen diferencias 

entre el llamado sistema Continental y el derecho Anglosajón. Sin embargo la convención 

de ginebra de la cual emanó la Ley Uniforme de Ginebra sobre el Cheque de 1931, es un 

. adelanto en la unificación del derecho cambiarlo en materia de cheques. 

2.2 DE LA EMISION Y FORMA DEL CHEQUE EN LA L.U.G Y LA L.G.T.O.C. 

Al comenzar este estudio de derecho comparado analizaremos conjuntamente las 

disposiciones de ambas leyes, asi como sus elementos, conceptos contenidos. 

El Al1. 1 de la LUG. dice: 
Art.1.- fJchrtl•lk""' ~r. 

lo. La•rlKIMIMd6ll • ~•. IMcrtli tft ti letlo .mno •t1dtlllo1 
npnulll"' ti .. ..,... ........... ,.,.• rHKdón. 

Jo. ... _...,.ro, ... p&t•..,...-.-•~• 
Jo. EIMMbn•tl••*",.pr(llllnllo) 
..._ La 1Mkad611 ltl ... ar•tl ,.IO 
S.. lA Wtr8d611•11 ftft.1 •t1 .... , ..... naW6n MI rfwll•· 
6o. 1 .. ftnu •t1 .-H,wt ti dwotH (!UlnMlor > 

El cual se relaciona con el Al1. 176 de la L.G.T.0.C. que dice. 

Art. 116 fJ C'llitq• •kCOlllltMr: 

•. .. ........ .,,.~ ..... n.111tltnto*I ........ 
u. FJ ... .,,. .. fKM"'•••H,W•; 
111 ... ..,.._ ......... ,..... ........ .,...,.... • .,.._ro; 
IV. fJ.-...... tlM~ 
\'. Elll•1.,.•t1 ,.1oa 
\1. .................... ,. 

¡\) Con bue a lo anterior encontramos lo siguiente. El numeral 1 del Al1. 

L.U.G. 11 relaciona con la Fracc. 1del176 de la L.G.T.O.C. 
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Sin embargo la L.U.G. hace el Hllllamieruo que la denominación 'CHEQUE', debe 

expresarse en el texto del documento en el idioma empleado para su r~ión. 

En este caso la L.G.T.O.C. no hace mención alguna, ya que se trata de un documento 

formal y que si no existe la mención de ser cheque en el documento, no puede 

consider6rsele como tal, esto en razón de que la misma ley considera la palabra cheque 

sacramental y por lo cual debe hacerse la mención de ella en el documento para 

distinguirlo de cualquier otro documento que contenga obligaciones cambiarías. 

Al respecto Diez Mires seftala: "La denominación cheque en el texto del documento es 

ineludible" ... El cheque de hecho es inconfundible. Con respecto de la letra de cambio y 

de los demás papeles de comercio"' 

Rodríguez y Rodríguez nos dice la mención "Cheque' tiene indecibles ventajas, porque 

sirve para que el titulo sea distinguido de cualquier otro.2 

Con lo anterior se debe mencionar que la L.G.T.O.C. es precisa en este aentido ya que en 

ténnhios del art. 14 de la misma ley nos indica que los documentos regulados por esta 

solamente producir6n los efectos previstos cuando contengan las menciones y lleven los 

requisitos seftalados por la ley y que esta no presuma expresamente. 

Siendo conveniente que la L.G.T.O.C. adoptara el criterio sostenido en el segundo 

párrafo de la L.U.G. respecto al idioma empleado para su redacción para efecto de 

distinguir a las diversas clases de títulos. 

Cheque y Letra de Cambio. pag. tB, Ediciones Macrioi,S.A., t 970. 
Derecho Mercantil. Tomo l. pag. 360, Edilorial Pomia, S.A. 198'. 
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PÓr lo que hace al numeral 2 del citado Art. 1, este se relaciona con la Fracc. 11 

del mismo 176, en su respectivas leyes. 

En este caso es una cuestión de redacción, puesto que la Fracc. 11 dice: el mandato puro 

y simple de pagar una suma determinada y la L.G.T.O.C. sellala la orden incondicional ... 

Al respecto Pina sellala: "considero que la expresión mandato puede prejuzgar la 

naturaleza jurídica del documento, sin embargo la palabra mandato usada por la L.U.G 

equivale a la orden de pago"l ,en este caso la L.G.T.0.C., es precisa al decir que es una 

orden de pago y que es más común en la práctica, que el citado mandato a que se refiere 

alL.U.G. 

Por lo que hace a la incondicionalidad ambas leyes consideran que la orden de pago no 

debe contener condición alguna que subordine la voluntad de pagar el documento. 

c) El numeral 3 del An. 1, se relaciona con la Fracc. IV del 176. 

Ambas leyes sellalan a quien debe ir dirigida la orden de pago contenida en el 

documento. La L.G.T.O.C., seftala al librado y la L.U.G. nos indica que debe contener 

el nombre del que debe pagar. 

Lo anterior se explica así, el librado es un banco y es el destinatario de la orden de pago· 

contenida en el cheque. 

d) El numeral 4 del An. l. se relaciona con la Fracc. V del art. 176 . 

. Tco."a y PmticlÍdet Cheque. pag. ''º·Editorial Panúa, S.A. 1984. 
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En ambu leyea se indica el lugar de PISO y en cate cuo nos remitiremos a artlculo1 que 

estudiaremos más adelante, llin embqo no ea un requisito que afecte la validez del 

documento. 

e) El numeral 5 del Art. 1, se relaciona con la Fracc. 11 del an. 176. 

Es el lugar y fecha en que se emite o expide, y se relaciona con el Art. 177 de la , 

L.G.T.0.C., que es el lugar de expedición y que no es requisito formal. 

Al respecto Pina Sellala "El requisito formal de la fecha debe cosiderarse cumplido 

cuando en el texto del documento se indica el dia, mes y allo en que se CKpide". • 

Sin embargo si se diere el supuesto de que la fecha de expedición fuere imprecisa o 

incorrecta, no se llegarla a invalidar el documento como cheque atento a lo dispuesto por 

el art. 176 fracc. 11, en relación a lo dispuesto por el 178 de la L.G.T.O.C. que soluciona 

el problema, al sellalar que el documento será pagadero a la vista, sea antes de la fecha o 

sea para una posterior. 

A este respecto Diez Mires sellala: "La fecha de libramiento sirve para determinar si el 

librador estaba en quiebra o concurso desde la fecha de su emisión"' , aunque es 

funcional en otros aapectos que estudiaremos mis adelante. 

F) El numeral 6 del Art. 1 con la Fracc. VI del 176. 

En ambos casos es la firma del librador o quien lo expide, en este caso encontramos que 

el librador es una persona fisica o moral que tiene la facultad de dar la orden al banco de 

pagar una suma determinada que consta en el cheque. 

' ' 
Ob, Cil. pog, t42. 
Cheque y Letra de Cambio. pag. 2t. Editorial Macrini,S.A., 1970. 



36 

D.iez Mires indica: "La tlnna es una condición especial para la existencia de todo 

· i111trumento privado•• 

Cuals nos senala que: "Es verdaderamente insoslayable, por cuanto la suscripción 

autósrafa. es el signo del reconocimiento de la paternidad y voluntariedad de la 

·declaración cambiaria'' 

Este requisito en ambas leyes es fundamental para la vida del documento ya que la firma 

del librador debe aparecer registrada en el Banco, al cual pertenece la cuenta, sirviendo al 

mismo tiempo como manifestación de obligarse voluntariamente a pagar el documento y 

como medio de identificación. 

El Art. 2 de la L.U.G. se relaciona con los Arts. 177 y 180 de la L.G.T.0.C., 

respectivamente que a la letra dicen: 

6 
7 

AJt.Jo,.FJtit111o•••Wlc..,._ ... "" ............ ,. .. 
.... ~ • .,.. .......... r'OBtOdw-.•·•º 
..... c.-~ilebflllrnl'ot ........ 1 A_ .............. _ .. ....,_ ...... ... 
_..... ............ n,..tan•rtl ...... kl,.10.C.-.O 
..U.• ...... °'"....,. .. P""llWokl..._.._.,.,....._ 
tl~ltÑ ,. ... rrv111t1,.t..r....,..,.._..o. 

Allllla*Na..._._...o.r~•rotra.tl~w•kn 
..,...nttl....,t11tl••-lllottRllWo.7llnll•tltMtl 
~ ....... tlf•likcWnllo,t11d .... r••rt1 INMGffttlll .. --·~ .... u,.,,. ...... lnd6ll•t1..,.r•ea......-.11hllllllkr. 
_,... .. •••llnlpealWo •t1-•rt•t1uhr..ror. 

ArL 171 ..... tftttlle • ... fnHtoMI 111V11r1 Arffnllo 

Ob. Cil., pas. 22 

.etrter.7•llr.llllllr ... kerlilllnjlf'CW.11n,...,..l'«*D ................ , ..... '""" .......... -....... 
J-loal.....,..*illlnllorollrllllNMo. 

81111 ... kM•utcJllwprn.•nl,...Hi~tlnrrilo 
ftl,,._.l'tfl'llllfta.7lolllnaMMt,..rU1MJl'llD,..,OL 

..... ..,ft~ ................. "fllllari 
r1,..Wo ntl ~•tllHtrdorJ ,.,.uro ca rldtl ... o,, ........ hnltnlll n&aWtd.ltftto .. llhtNol ......._ 
d"-'••rtJ111f•ritspt'IWoo,..9'tror11t1.,-t ... 

EaludiosdeOposiclon Camblaria, pag. t55. Madrid, t935. 



............, ..................... "',....__,.· 
AtL1aDdlft9t*""' ........... llillncdlll•fl 

....... ,. ............. 11r1o ............ ~ 
••tllftl.PIHltl ... .,.,.ptp 

En 101 articulos anteriores encontramos una serie de reglu de caricter supletorio a la .. 

falta de los requisitos sellalados en los articulos lo. de la L.U.G. Y 176 de la . 

L:o.T.0.C .. 

Encontramos, que el primer pirrafo del art. 2do. de la L.U.G., sellala cjue si al 

documento, es decir el cheque le hace falta alguno de los requisitos indicados en el An. 1 

no tendrá validez como tal. 

Este párrafo se relaciona con el art. 14 de la L.G.T.O.C. que genéricamente preceptúa 

que los documentos sólo producirán los efectos previstos en él, cuando contengan las 

menciones y llenen los requisitos que seilala la Ley y está no los presuma. 

El segundo pirrafo del Art. 2do. al igual que el Art. 177, segundo pirra fo indican que a 

falta de indicación de lugar de expedición y pago, se reputara la que se encuentre al lado 

del librador o librado y en caso de que hubiere varios el primero mencionado. 

Encontramos que si por error u omisión hace falta el seftalamiento del lugar de pago y 

expedición, se deberá entender el indicado al lado del nombre del librador o librado. Ya 

que de acuerdo a la práctica bancaria (An. 2do. Fracc. 111 L.G.T.O.C.), siempre a un 

lado del nombre del librado o librador, se pone el nombre de la plaza a donde pertenece 

la cuenta del librador. 

Siendo en este caso más precisa la L.G.T.O.C. al sei\alarque los demás lugares indicados 

se tendrán por no puestos sin que esto afecte en esencia al documento. 
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. . 

. . ~; terc:cro y cuarto, púrafos del Art. 2do. se relacionan. con el de párrafo del Art. i 77, 

· · 'sin que existan diferenciu fundamentales, sólo en cuanto a redacción ambos púralbs 

guiados en el mismo sentido, que nos dice que el documento expedido debe pagarse en el 

lugar donde se ha eKpedido y a falta de este lugar en el domicilio principal del librador a 

falta de este en el domicilio de librado o en el que se designa al lado del librador. 

En este caso ambos artículos son precisos en cuanto a las diferencias que pudieren existir 

por falta de sellalamiento del lugar de expedición y pago. 

Aplicándose lo dispuesto por la L.G.T.O.C., en su Art. IS que indica que las menciones 

y requisitos del documento o acto en el consignado que les son necesarios podrán ser 

satisfechas por quien en su oportunidad debió llenarlos hasta antes de su presentación o 

para su pago. 

El Art. 3 de la L.U.G. se relaciona directamente con el Art. 175 de la L.G.T.O.C., que a· 

la letra dice: 

Att.Jo.- IU~111 .. •cUllnntnMn1111'-"1•ro 
,., kap roal01 •llpoddlln*IU• .... or J dr 
nafoniW .. c.• 1n1rr'o t1prno o CMflo .,,_ti nlll el llltrMor tenp dtrttlto 1 dbpoMt 
por~- dt *'utllol foMos no ollstantr .. 
1Rolilm"Md8 •e ntn prnutpdnftn. ti lnlt,_nto 
n,..awocamodwqw. 

Art.115. Eldwq•lillopiWdr11rrt1pt4Wn1nrsu•ema 
~·l'crHho. Eltlocummlo.Dtnll r ..... ffc~~ 
•Miln•earao•lllrM pt'naaat. RDfl'Od*"'tffdOI 
Mttt.ao•rcrHUo. 

fJdlirtl•lllkt,..rttrHpt4Woporqu1tnt,.a,_.ofoMoe 
4Ülf!OlllWn di ua lmttt.dón •t crH)lo 111 Mlortudo 
fO'tlt6penH ... r .. ""1•c.,.. 
Laeuloriurióll • ntmllcri;(OIW,...._ por ti lllKlto•• •• 
llllltdhtdlMI llecrHJto fl"OpardoM alliu.lor.,.._..oa 
"fKWn ,.,. la t1¡dkióa •• dainluce. o Ir •mlttr .. 
_..b ........ natrt11114e4tpWco1 ...... 

En los que en~ontramos los siguiente: 

A) Que el cheque debe ligarse o expedirse en contra o a cargo de un banco. 
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Que el librador del documento esté autorizado por el banco para librar cheques a 

111 cargo en virtud del acuerdo eJ<preso o tácito según el cual tenga derecho a 

disponer de los fondos disponibles en su cuenta. 

C) Esta autorización se entenderá por el hecho de que el banco proporcione 

esqueletos o machotes. para la eJ<pedición de cheques o te acredite en suma 

disponible en cuenta de depósito a la vista. 

D) EKisten dos aspectos en que difieren: 

t.- Que la L.G.T.O.C. senata que el documento que se libre en contra de 

otras personas no producirá los efectos de cheques. 

2.- No obstante la inobservancia de estas reglas el Instrumento es valido 

como cheque de acuerdo a la L.U.G. 

Observamos pues que de acuerdo a la L.G.T.O.C. y de acuerdo a tos usos bancarios es 

requisito formal, a decir de Cervantes Ahumada, que el cheque se expida en esqueletos 

proporcionados por el Banco"• , ya sea también por el hecho de que un cheque que 

reúna las caracteristicas a que se refiere el Art. 176 del L.G.T.O.C. no sea expedido en 

los talonarios autorizados por et banco y no sea aceptado por el este, en razón del pacto 

con su cliente de pagar sólo aquellos cheques expedidos en los formatos proporcionados. 

Ya que asl se proporciona una seguridad en cuanto al empleo de formularios, .que 

reducen las omisiones por falta de requisitos esenciales y se facilita al librador con el 

llenado de espacios en blanco, sin embargo el librador puede pedir autorización al banco 

para imprimir sus propios esqueletos y que estos reúnan los requisitos de ley. 

Tilutos y Operaciones Crédito, pag. 8, Editorila Herrero, S.A., 1988. 
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En ambas leyes 11e habla de un pacto (Contrato) entre el librador y el librado, es decir 

banco y cuenta habiente, sin embargo difieren en el punto en que la L.G.T.O.C. no 

pennlte cheques a cargo de particulares y la L.U.G, si, al aellalar: " que no obstante la 

inobservancia de las reglas del articulo 3 el titulo es valido como cheque". 

Dicha afirmación y desde un punto de vista particular es errónea y contraria a la 

naturaleza del documento, puesto que para eso existen otros tltulos de crédito, como la 

letra de cambio o el pagaré que son propiamente crediticios y no como el cheque que es 

un instrumento de pago. 

El Art. 4 de la L.U.G. 11erelacionacon el Art. 199 de laL.G.T.O.C., que dicen: 

Art.<lct. El ..... ,..,.,M'f,..ao.c.14•rro ..... •e ..,...,,.caftll ...... ftltl~••nfatanoaertca. 
Art. '"· Allla ... n.a.&6ft .,. """·· d nt.rMor pHde edatr 

............ º .. ~-·~º ...... "' .. 
....... ro.lot ....... ,.,. ,...,.,. 

i.. ~ ....... ,,.rc111 .. n1M11mt .. 
cilftlwt .. fOÑCIOr, · 

ll*"atctrtllk .. o•n ....... . 

Lo-.......... --... llacc ...... iltlllttraM~ 

l.-lmtrd69•11dwtl•tlt• .... "-•..,.o•, •w11to•, ......... ,.. ........... -"*-'°"ti'"""°'º .. 
.... ,., ...... ,_ ........ _ct11Ulr.u.. 

EIM..,..or .... trt\'otartlrm.•Cfl'dflnllo.llttapre••lo ......... nr.to,,....~ 

Del análisis de _los artículos mencionados encontramos que ambas leyes difieren mientras 

la L.U.O. no admite la aceptación, la L.G.T.O.C. si, con· la salvCdad de que la 

certificación sera a petición del librador, y hará las veces de aceptación. 

Esta certificación que hace el librado, hace las veces de declaración que el librador tiene 

fondos para cubrir el citado documento dando Reglas tales como que a dicho cheque no 

será al portador, sólo nominativo y no negociable. 
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2En este caso la L.G.T.O.C. al indicar que la certificación produce los efectos de 

aceptación y es en este caso el librado quien deberi, bajo su responsabilidad, afectar los 

fondos de la cuenta de librador para cubrirlo a quien se presente como tenedor legitimo 

del documento en cuestión. 

El Art. S de laL.U.G. se relaciona con los Arts. 25 y 179 de laL.G.T.O.C., que ala letra 

dicen: 

Art.lo. ll"-"1•,....,tlnllo1•ln<or•-...- ........... 
c..0•~•1,.....•1110.-;1r.. ..... _,,,_ 
......... c. .. dlmm•••ll .......... ,. ........ , ........... 
"*'••'-'·or11e-,,,._.4dt......._n111 .. __.. 
•e 11 pol'Ulhr• o• lfnnlllo fll•balnk, "*"90 •"'°'• 
llpartllllo,.. · 

a-. ........... i..tlldmlo"•~~-11 ......... 
Art.2!. ...... ......., ... ,... ........ Pft ....... 

111 o111n. uho lmlrd6n .,,. tnto.o m ti lle 1111 •-.. 
...... dMnalm ....................... . 

l..M cMm.a.16 .............. Kr INcrffM ni ,..__.O 
por nUl•rttftNlor 1 •rt••-dtrt•'"" 11 fHU lt • 
... rd6n.fJttt.lo••'*ftllll ... rYmlllm•• 
rtfcmM"M96lo11ri11M11nW111tsctt11ro .... ,«1111m 
tltda1 lt mi1 cnl6ll º ...... ria. 

Art. l1t fJ ~- ,_.. 11r ....a..ttva o 11 p>l'llller. 

fJ .. •11,..WOpor~..,ntons. dllro-lt,._. .. ,... .. "".,.......,.,, 
.... HMW ... llln.oll-.lllKNll'°'tllltk• 
JJ ...... ...,., tt IClmlluriel lo. .. ,.,,.. ... ,... 
.., ................ artktllol1·A•t1C .... k.t 
............ ,.,, .. ,..w ................. .. 
.... ""'-In.,. JllllllMIMo.., .......... ... 
~ ....... llA0 ...... 0Mltrlor1 .. .. .............. 
fJdwoll•••• .... ••fnor••.W.•11,Wt,-' 
~tln111Yo11P ..... ........ ,..,......,, •• 
..._..~llcMlnmllportMor,•n,......•11 -·· fJrlatt•...._.. ...... , •• ...,wo.11t ...... 
'"""" ......... .....,, ............ me.-......... ~ .... , ........... .,. ...... 

Del estudio de estos articulos encontramos que eKisten diversas formas de negociabilidsd 

· el cheque, o como indica Diez Mirez •. diversas formas de circulación de los tltulos de 

crédito, ambas leyes seilalan formas de librar cheques y sus modalidades: 

29 Choque y Letra de Cambio, pag. 3•, Editorial Macrini,S.A., 1970. 
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•) EÍ ~ 11 portador. el cheque .. ponldar ... peplo • quien lo..-. ante 

el librado (Banco) 111 lllleto portador cie la onlea de Pl80. indetennlnldo. 

b) El cheque nominativo: que es el documento expedido a favor de una penona 

clelerminlda y puede w a la orden o no negocilble. 

En este cuo -1nmoa que la L.U.G. 11 i¡ull que la L.G.T.O.C. a elle documento se 

le puode inllrtar o no, la eüulula exp.-a la orden o no a sa orden. 

En el primer cuo el heeho de que lilta la cl6lllula •a la orden' no modifica la lllt1lnleu 

del docummto en rui>n de que es una penona determinada y dldla orden ya va impma 

en el texto del clocumento"'º· 

En el Mpllldo cuo el bocho de illlelW la cUulula •no a la orden" implica que al 

documenlo ae le ratrinja en 111 c:i~ón ya que no puede MI' endotado ni lranll'erido 

cambiarilmente, IÍ no únicamente puede 11« c:obndo o depotitado por ai titular, es decir 

endolldo una IOla vez, dic:ho documento no volveri a c:ircular" .11 

Por otra pane el cheque no negoc:ilble tiene la Cll'ICtailtica de 1e1 noaUltiw y puede 

trumitine por endolos y IOWncnle 1e cobra modilnte el depoáto ea una cuenta 

bancaria.ta 

Ambu leyes pnceptíaan que li exiite un cheque can la indicaci6n de una determinada 

penona o nominatiw, y con la indicac:i611 de 1e111 ponedor 'laldzi el ~como 

cheque 11 portador. 

10 
11 
12 

Ob.Cil. .... 35. 
Ob.Cil.p11.l4. 
Ob.Cil.pq.34. 



El Art. 6 de L.U.G. se relacionan con el Jer y 4to. p4rraf'os del Art. 179 de la 

L.G.T.O.C., que estipulan lo sisuiente: 

......... 11 ........ -... ... - ... --• 
................ C9tMl. ...... ftf ... 

bdllit•• ............... t1."'-'or--.O.llh•tlr9G •.-•INlf••c.,....,..019lfn........_ ....... ,1mc lm 
................. r..wr-.tl~•• .... "•ltrMmlt .. ,...._. 

Att.1'11.-

11~ .......... tnor•...,.•nflile.• 
~tlftllltWo•fnorftptnoMlltlt ....... , ... ...... "'*""' .......... ,.,..... ........ ,...... ... ,....,. •. 
Elclwli• ......... D .... lffH ........ rnDl'M•ltrafa.tlel .... ............... fJ,... ............................ ....... -----

- En ambos casos encontramos diversas formas en que el librador puede girar cheques 

como son: 

a) Nominativo a tavor de Teri:ero 

b) Nominativo a favor del librador (asimismo) 

e) Nominativo a tavor del librado (banco) 

Como podemos observar la L.U.G. no permite al librador girar sobre si mismo, con 

excepción de que se trate de un cheque entre dos establecimientos del mismo librador 

documento, que deberá ser nominativo, no al portador. 

Por otra parte la L.G.T.O.C., si lo permite ya que es común en la práctica que el 

librador pueda girar a su favor, por ejemplo la persona que olvida su chequera y acude a 

la sucursal previa identificación y verificación libra un cheque en su contra, el cual debe 

ser nominativo. 

Asl que desde el punto de vista práctico la L.U.G., es errónea al no permitir librar o girar 

sobre si mismo y sólo entre 2 establecimientos del librador ya que esto atenta contra la 



naturaleza del documento, por que el cheque siempre seri a cargo de una institución de 

Crédito, no de un particular (Art. 175 L.G.T.0.C.). 

También el art. 179 último p6rrafo indica que los cheques expedidos o endosados a favor 

de un banco serin no negociables, esto es la Institución de crédito estar6 únicamente 

ñcultada para cobrar dicho documento. 

El Cheque nominativo a favor de un tercero no es problema ambas leyes lo permiten y 

este documento ser6 transmisible por endoso. 

Por lo que hace al Art. 6 ler p6rrafo de la L.U.G., se relaciona con los Arts. 9 y 184 ler 

p6rrafo de la L.G.T.O.C., que indicsn lo siguiente: 

"""'°' ore..-,_.me.1t ... 11 .... .,...._ 
..... º'· ...... .,.,., .... nntl ·-ternr. 

Art..ta. .......................... ,._....... ..... 
•nHM-1t~l -----.. 11..._....•c-rrto:1 
IL ... ....,.. __ ..,¡....,. 

WnNnm,..,....,..,,..,.., ... -· lalln1111tlhrcMlll.ll,.,........... __ ....... _ ............. _ 
, ....... ,ncd61111 ... ~ .. .... ·-.. --... ~ .... ......... ,. ............. ,,..,....... ........ .. ................ ,.._... .. ..,..~ 
............. º"'" .... ._.. ............ --Alt.IM.r.t ........................... ~·-
..._ ........... N9 ................ .. 
ftM'ftllllnlllh .. •cWltllll ............ . --.................... .... -.. -............. ..... ..,,... ........... ns ......... 

En este caso la L.U.G. permite librar cheques por cuenta de un tercero sin emb.u¡o es 

omisa en cuanto a los derechos y oblipciones para poder librar esta clase de documentos 

por el tercero que lo hace. 
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En este upecto observamo1 que la L.G.TO.C. es preci11 en cuanto a las facultades 

derechos y obligaciones que deben de existir para poder suscribir tltulos de crédit·:> por 

medio en un tercero con poder suficiente para hacerlo. 

El An. 7 de la L.U.G. se relaciona con el An. 78 de la L.G.T.O.C., que a la letra dicen: 

Alt.7o.l.9 ........... lllltran19tl,..._•n,...•..,.. 

Arlo '71.·r..llWN•~•.,..ri,...•..rtc.c:mltllfr _ .......... - ...... 

En ambos casos se puede observar que las leyes prohiben de manera clara toda 

estipulación de intereses. (aunque el An. 78 hable de letra de cambio en ténninos del 

An. 196 de la L.G.T.O.C. es aplicable al cheque), esto en razón de naturaleza del 

cheque, que es un instrumento de pago y supuestamente tiene fondos suficientes para 

cubrir la obligación consignada en él y como se vera más adelante sólo por falta de pago 

se cargara un interés determinado por ley al librador y no por particulares. 

El art. 8 de la L.U.G., se relaciona con el art. 175 ler. pirrafo de la L.G.T.O.C., que a la 

letra dicen: 

NL l.• E1 d-.c ~ ICl'papdlroen d tlomieilio •un"'"'°, 
YI en .. kultdldclonit. el litndotNnc 111 domicilio, yam otra. 

NL 175.• El~ llPlo p*'t wr QptdMlo 1 caraode ta ifldudOn 

•AWdilo. El.....,,.oquccnrorma•...-....• lilnaQWFdl*-,....... 
no~ñedal•titulodcaédito. 

Como se observa la L.U.G., permite que los cheques sean pagados en el domicilio de un 

tercero distinto del librado o en la localidad donde esté el banco, como se ha seilalado 

anteriormente la L.G.T.0.C., previene que el documento debe ser pagado únicamente 



por una institución de crédito y no en el domicilio de un tercero ajeno a la relación 

juridica o en un establecimiento distinio a un bll!CQ. 

El art. 9 de la L.U.G., se relaciona con el art. 16 de la L.G.T.0.C., que a la letra dicen: 

Ad.9,• Elchoquecuyom.,....•t.ya.nto1llYCZcnlmllyaci&u,vall•C110 
•clir.cncia.parllMllll..tu .. ldrt. 
El...,."VoiqMJrle•hlya.rilovlriaW11;a)'ll1C1tnlllra,p••~mvalt. 
lftae!tdodifmnda, nmq11i1 par la suma menor. 

Art. 16.· El titulo de cridi&ocuyo impork llltUVlcre -=rito• ta wzmpalahru y áhl. vaa.I. 
en ca.>•difmncia. par la unaeKTill en pallbru. Si lacmidlde.ruvirn vmia Vlliltlmplldni 
yci&11,el~vaktri,cncuode diíennda.porlalUfnl .,....... 

En ambos casos las leyes de referencia plasman el principio de la literalidad de los tltulos 

de crédito al sellalar que el documento valdrá por lo escrito en letras, con excepción de 

que en caso de diferencia entre la suma escrita en letra y números siempre valdrá la 

menor sea en letra o número. 

El Art. 10 de la L.U.G. se relaciona con el Art. 12 de la L.G.T.0.C., que a la letra dicen: 

Mt.11.-~--.-'"' ........ ,,,_ ..._.. .................. -........ .._ .......... .... .............. -.-.. ..... .......... ,,_,_...,.._ 
t1n..•orc.-C11JO....,..,_..lnulo. ................. ~ ................ ... ,.,.por ...... IH' ...... 

M.IL .... ...__ .. _ .... ........... 
••~•crHll .. tl._...,, ..... ..., ----··-.......... e ltnrr..tMril * ••por rwlt•r MOtho ti ....................................... ... ,,,_ .. .......,..~ .... -_____ ... _ 
..... ,. ....... ,.,_ .... _....... 
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En ambos casos encontramos los siguientes supuestos: 

A) Incapacidad del signatario o librador. 

B) Firmas falsas o de personas imaginarias. 

C) O que no se obligue a alguno de 101 lignatarios o personas que aparezcan como 

tales. 

En el caso del inciso A), el Art. 8 Frscc. IV de la L.G.T.O.C. da la solución al sellalar 

que las "obligaciones cambiarias asumidas por incapaces son nulas", esto se puede saber 

en razón de la fecha de expedición del cheque que da la pauta para saber si la persona 

signante era capaz al momento de expedirlo. 

Por otra parte los incisos B) y C), en ambos casos y en ambas leyes, la incapacidad del 

librador lo exime de su obligación cambiaria, pero no invalida el cheque como tal puesto 

que ambas leyes penniten que esto no sea obstáculo .Para la eficacia de las obligaciones 

de otros tinnantes. 

Casals senata: "La nulidad de una obligación cambiarla por incapacidad de la persona que 

lo suscribió solamente afecta a esta autónoma obligación suscrita por el incapaz, 

continuando con plena validez las restantes obligaciones cambiarias"ll 

Las personas obligadas en virtud del cheque responden solidariamente hacia el portador 

y éste tiene el derecho de acción en lo particular o colectivamente siempre ejecutable 

contra los otros tinnantes•• 

t3 Estudios de Oposición Cambiaria. pag. 259, Madrid. t935. 
t4 Diez Mira. Albcno, Cheque y Letra de Cambio, pag. 31, Editorial Macrini, S.A., 1970. 
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Los Al1. 11 y 6 primer pirrafo de la L.U.G., 1e relacionan con 101 An. 9 y 10 de la 

L.G.T.0.C., que dicen: 

Alt.6.·Elclltti• ..... , .............................. . 
........... .... nMllU .. •llrnN. 

Mt.11 .. Qlltll"-•dltt•-~·-..,._ ....... .,... ... , ......... , ...... .......................... , ..... ....... ----.. -.. _ -1.o-............. ................. nce61e._,..,.... ""' ... 1.o,.__...,... ___ _ 
.. ft'HMo•ftdil'Ni 

LM..._.,...,. ....... .....__..,. .. 
lltPl"'•c-m.;, 

ILPw--...... --11 e.ntrarom•*-llllW•,_.,... .. ... ,...,....,. 

PAeldlO ..... httl691,la~• 
......,ñro11&rth'"f'd4'"ftllll~r .......... 
1t11d•llrr.iuw.ll.MIGl"ftfldo• .... . _ ............ _ ... ..,._ ......... 
... _ .. ~ .. " ............... nll .. 

- .. - .. "-""""llJl'o .. ,.,.........,,.. .. ..,_.... ............ --Mt.10. u, ... ,. ... nrtlllt•·otor.-.atn ......... ..._.,...nllll•rotN,_..-nlll .... .,rrHllo•..,..,. .. ..,....,.., 
.... Ultollll~ltples..,.~rto.• 
..... pt ......... CGMtll ................ 
__ , .. _.....,. __ 
........ ~rim .. ~ ....... 

a........._n.,....•t4dll••11tt.1•.-• -"""'""'º-·,..•·----.... ...--.-llftrlll"9M1olll.......,_ .. .,,.uu.. 
bl6dtllarlfl ............. Mt ••• - ......... _ ... _ .................. ...-.. ~ ... ........_n,,_,......._ .... ..-.0 
-.•rrrHICoof'tl•--.tolh'rna. 

Encontnmo1 que ambu leyes permiten que los cheques sean librados por cuenta de un 

tercero con poder suficiente para barato, uimismo dan diversos supuestos, en el c:uo de 

que un persona suscriba un cheque sin poder suficiente para hacerlo o sin repraentaeión 

alguna de acuerdo a lo siguiente: 

A) Si lo hac:e 1e obliga personalmente como si hubiere obrado en nombre propio. 

B) Si paga adquiere los mismos derechos de su representante aparente. 
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En ambos c:uo1 la L.G.T.O.C. aporta una solución para el caso de que la persona que 

auscribe el titulo de crédito no tenga poder suficiente: 

A) Si se ratifican los actos de el representado aparente, le transfieren a éste desde 

fecha de ratificación las obligaciones que de el nazcan. 

'En el Art. 11 a la L.G. T.O.C., en el caso de que el representado aparente haya dado 

lugar a que se crea que un tercero está facultado para suscribir títulos de crédito, no se 

podri invocar la excepción de falta de representación contra un tenedor de buena fe. En 

estos casos dice Pina Vara: • su comportamiento ha creado una apariencia que el 

derecho no puede desconocer en perjuicio de terceros de buena fe". u 

Por lo que hace al Inciso B), esto no tiene mayor problema, puesto que al pagar tendrá 

el documento y podrá ejercitarlo en contra de su representado. 

El Art. 12 de la L.U.G., se relaciona con el Art. 183 de la L.G.T.0.C., que estipulan lo 

siguiente. · 

Att.IJ.·D .... •pl'lllllla.t,...T~•~ ............ ..,..., ............ ........................ 
Art.IU.·El ......... tt...,_.Ut ...... MrllltlW. 

D11111•rn11,..... .. comnetll1t .... ñfOI'•~ 

En ambas leyes se prohibe expresamente que se estipule cláusula o se inserte leyenda 

alguna mediante la cual si libere de responsabilidad al librador en ambos casos se tendrá 

por no puesta o escrita. Estos aniculos estipulan que el firmante de un documento de 

crédito: 'Es decir el librador no podrá librarse de su obligación cambiarla, por esto la ley 

315 Tcoria y Prllctica del Cheque, pag. 165, Edilorila Pomia, S.A. 1984. 
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exise que el cheque sea finnado por el librador, autor y resporuable de la orden de paso 

contenida en el mismo • .16 

El Art. 13 de la L.U.G. ,se relaciona con los Arts. 13 y IS de la L.G.T.O.C.,que dicen: 

_,,,. .. ...__,.... .. _ .. _ 
~-~ ...... .... 
~ .. ~ ..... ...... 
.... ....,.tlfO'Ullor,a_..,..., ..,.........,... .. ,..,... ....... .. 
........ ...,. ... nUo_nl,.ll'ftt. 

Al't.IJ .. ..... die ................. ....... .............. ,...,...... ..... ....... 
................. d ........ , ... 

_____ ... _ 
lhltnle ......... C...OM• .... 
,_,,., .. r11-1nna•.Wo,...IMN 
............ *"'*'6a.. ~ .............. 

An.IS.·a..-1"'111111•.-tl- .. _Mo 
atl1rto111fl~MftlllM,.,.•tlltadl, ,..,...,r ..U.rtdtol,.rtlllnln•.,....._. 
thlll6 .. rtoe. ..................... .. 
tlhllo,.n1 .. 11ttpQd6aa,_. .. ,... 

En ambos casos, se habla de alteración al documento y encontramos primeramente que 

un documento debe de reunir todos los requisitos para su plena eficacia, hasta antes de 

su presentación al cobro (Art. IS L.G. T.0.C.). Es decir quien lo suscribió debió llenarlo 

correctamente o en su caso la persona que lo por1e debe llenarlos huta antes de su 

cobro. 

Asimismo la L.U.G., contempla un sólo supuesto que es el caso de que el documento se 

haya completado en contradicción a lo pactado no pudiéndose oponer al portador la 

inobservancia de lo pactado. 

La L.G.T.O.C. en su art. 8 fracc. VI (que se estudiar• más adelante) contempla este caso 

y nos remite al Art. 13 que nos da varios supuestos y son que en caso de alteración: 

A) Los firmantes posteriores se oblisan en términos del teKto alterado. 

16 Rodrisucz y Rodrisucz. Jooquin. O.nicho Bancario, pag. 143, Editorial Pomia. S.A. t919. 
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8) Los firmlnles anteriores en términos del texto orisillll. 

Y agrega que si una firma puesta no se puede comprobar si f\ae puesta antes o después 

de la alteración, se tendríl por puesta antes de la alteración. 

Como se podrl oblCIVll" la L.G.T.O.C., a diferencia de la L.U.G., prevé situaciones que 

dicha ley no contempla y que sólo se limita a sellalar que si el que lo adquirió de mala fe 

o incurrió en c:ulpa srave se le puede oponer dicha excepc:ión de la alteración, al 

portador. 

Consideración errónea por parte de la L.U.G., ya que al momento de entrar en 

circulación un cheque es dificil demostrar que un tenedor de buena fe incurrió en culpa 

srave o mala fe al adquirirlo, puesto que al circular el documento la obligación cambiarla 

es autónoma en cada tenedor. 

2.3. LOS ELEMENTOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS DEL CHEQUE EN LA 

L.U,G. Y LA L.G.T.O.C. 

ELEMENTOS OBJETIVOS: Como hemos estado comparando ambas leyes y 

encontramos que en los Art. 3 de la L.U.G., y 176 de la L.G.T.O.C., los siguientes 

elementos objetivos; es decir los requisitos esenciales para la validez del documento que 

aunque son los mismos están en diverso orden y que a continuación enlistamos: 

..... ... llclltt• ............. 

.. ...........,...,~w.llllfrtat11tltt1to..._, ... ...... ,.",,..... .... ..._..,.....,.,..Metel6& 
IL· ... _ ......... -............. - .......... 
llL· fJ~,_..aJlilnpk-4tf11ar __ ........._ 

av .. FJ ........................ ~). 

v •• LetMk"""'-"'"'Pr•f'l.-io-.... tan ..... ikl •• .. ,.... tt ""°'., (11.....,,). 



. An.176.· 

L 

IL 

llL 

IV. 

v. 
VL 
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a ...... --.. 
............. ,ct.t ................... --..e;. 

t:llllpr7 .. ffttile11•••• ...... ................... ...., __ .............. -.............. o; 

D ....... _,, 

la-... -· 

ambos casos son seis los elementos objetivos, dichos elementos ya han sido 

anteriormente analizados. 

LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS: En este coso encontramos que ambas leyes son tres 

que a continuación citamos: 

1) El librado (Banco) 

2) El librador (quien debe pagar) 

3) El beneficiario (El tenedor del doaimento) 

De los elementos arriba indicados encontramos que ambu leyes onúten sellalar ( Como 

lo hace el Art. 76 Fracc. VI de la L.G.T.O.C.) el nombre de la persona a quien deba de 

hacerse el pago, aunque en la misma L.G.T.O.C., en diverso aniculo (179) nos indica 

que los cheques podrin ser nomi111tivos o al portador, igualmente la L.U.G., lo hace en 

su aniculo 5, supliendo la deficiencia de su aniculo l. 

Analizando brevemente estos 3 elementos encontramos lo siguiente; 

A) El librado (el banco). 

En ambas leyes el librado deberá ser un banco o institución de crédito autorizada (Art. 1 

L.U.G. y Art. 175 L.G.T.O.C.). 
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En ambos casos se habla de un acuerdo o autorización psra expedir cheques con cargo a 

la Institución de crédito cusndo se ten81J1 fondos disponibles. 

A este respecto Gamigues nos lellala que "El contenido filndamental de la relación 

librado-librador. Consiste en la obligación de pago que impone al librado, siempre que el 

librador al emitir el cheque haya observado las condiciones pactadas con el librnc10•11 

Es decir en ambas leyes se estipula que el librado debe ser un banco sólo que la L.U.G., 

en su Art. 3 deja abierta la posibilidad de librar un cheque contra un particular, situación 

que la L.G.T.O.C. no permite, pues es contraria a la naturaleza del documento como 

instrumento de pago. 

Por lo que siguiendo el criterio sustentado por Rodríguez y Rodríguez que nos seftala 

que: "El cheque es un titulo valor dirigido a una institución de cr~ito con el que se da la 

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

previa y en la fonna convenida"•• 

Seftala Pina Vara que : • La calidad bancaria en el librador influye sobre la validez del 

cheque como tal pues la ley e>dge dicha calidad bancaria al librado y a faltl de esta no 

produciri efectos de titulo de cr~ito••• 

B) El librador o quien ha de pagar. 

En este aspecto ambas leyes dejan abierta la posibilidad de que el librador sea una 

persona flsica o Moral, en ambos casos la firma de la persona (Art. 1 No. 6, de la 

L.U.G., y Art. 176 Fracc. VI de la L.G.T.0.C.), que libra el documento es la que se 

17 
18 
19 

Tralldo de Dmcho Mercantil, pag. 955, Edilorial Ponua. S.A. 19111 
Derecho Memmlll, Tomo l., pag. 366, Editorial Pomia, S.A. 1985. 
T-U. y Practka del Cheque pag. 169, Edi1orial Pomia, S.A. 19114. 



obliga cambiariamente ante el beneficiario y éste como portador de la orden de pago a el 

banco. 

De acuerdo a lo anterior Rodrlguez y Rodrlguez indica que: "Que para ser librador de un 

eheque precisa tener la capacidad para su11Cribir titulo• de c:rédito•20 . Es decir que la 

penona que se va a obligu cambiariamente, siendo flsica éste en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles, siendo apta en pleno uso y goce de su1 facultades. Si e1 monl que esté 

debidamente constituida y reúna los requisitos establecidos por la Ley general de 

sociedades mercantiles. 

En el caso del librador el supuesto de librar un cheque, es que el mismo tenga fondos 

suficientes pu ser cubierto, es un prerequisito 21 y sin este la filta de fondos solo afecta 

la regularidad del cheque.22 

La exigencia de la provisión, la existencia en poder del librado de fondos a disposición 

del librador, se reduce a un simple derecho de crédito, que autoriz.a al librador a exigir 

del banco librado, la restitución de las sumas que entrego en concepto de depósito.u 

Por lo que los fondos dispoml>les deben existir cuando se realiza la expedición del 

cheque esto es la preexistencia de la relación de provisión entre el librador y el librldo 2• 

C) El beneficiario. 

Hemos visto que los cheques pueden ser girados a favor de un beneficiario determinado 

o indeterminado. En caso de ser a una persona determinada el cheque es nominativo e1 

decir la orden de pago dirigida a el banco, es pua que se pague a alguien en especial. 

20 
2t 
22 
23 
2~ 

Derecho Mcrcanlil Tomo l., pog. 370, Edilorial Ponúa, S.A. 1985. 
Derecho Bancario, pag. 109, Edi1orial Ponúa,S.A. 1989. 
Pina Vara Rafael, Tcorta y Pr.lctica del Cheque, pog. 107, Edilorial Pomía, S.A. 1984. 
Ob. Cil. pog. 120 
Ob. Cil. pog. 113. 
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· .:,:,.ra;que sea a favor de una persona indetenninada, el mismo scri al portador, es decir 

· .. ' :: 'i¡ue· ·ta persona que detente el documento será la beneficiaria de la orden de pago 

Ambas leyes (L.U.G. y L.G.T.O.C.) seilalan también que el beneficiario de la orden 

puede ser el mismo librador o el librado. 

Se debe tener por tomador o beneficiario de un cheque a cualquier persona lisica o 

Juridica, con la simple capacidad general de obrar. En este caso el derecho contenido en 

el documento tratándose de incapaces o personas juridicas, corresponde a sus 

representantes. 

De lo anterior encontramos que ambas leyes prevén tres elementos subjetivos en el 

cheque, el librado o banco quien a de cumplir la orden de pago dada por el librado quien 

a su vez debe tener cuenta con éste y fondos disponibles para pagar al beneficiario del 

cheque. 

U. LA TRANSMISION EN AMBAS LEVES. 

En este punto estudiaremos la forma de trasmitir un titulo de crédito sea por endoso, por 

cesión ordinaria o por la simple tradición, en ambas leyes, es decir en la L.U.G. y en la 

L.G.T.0.C., en la cual existe una basta regulación al respecto. 

Por lo que comenz.aremos a estudiar los siguientes Arts. 

El Art. 14 de la L.U.G. se relacionan con los Art. 25 y 26 de la L.G.T.O.C. que a la letra 

dicen: 
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Art. 14.•fJchc:qucft11ftdido1papr1r.vor• ... ,_..~ 
oon o lin d6ula&ll •11a ont.n", • lnNmiaible por medio dt cndolo. 
El~atendido1pepr1f1Y<1"dlumpcnan1~"°"1a cUulula•noa llordln" 
udraequinlenle, nn ntnnmniaible n*quc en 11 forma y con lotd'ed01de una ccaiónordinlria. 
El lnlbopMilll hlcms tarnbWn en proV«:ho del lilndof o dt CUÜJ.llnctro obllpdo. --puod<n--cl-. 
M. 25 S..ti1UbnorninatiV011C enlcftdcrAn ........ 1mndidos11acrdm. 
lllvon.dónen•tn10.o•d•un....._dt .. ~._1laanlen"o"ID~. 
Lllcu.at.dkhalpotin•iaKri&ll.nel~paraaalq&IW...._YMtir611•....._ 

._.... r.:t.dt .. im«d6n. EldC»iolfll~IMclMullldtnlcrmda161o ... ~ 
• 11 lbrml y oon b d'«101 di un1 Qllión ordiNria. 

M. 26. i.UtulolnominatiV01 .... hNlnisiMclpor....,y ...... lllulomillno. .. ....-.. .,.. --... ----lopl. 
En este caso la L.U.G., estipula la forma de transmisión de cheques a la orden. La 

L.G.T.O.C. en los artículos (2S y 26), estipula que los títulos nominativos son 

transmisibles por endoso y con la entrega del documento. 

Ambas leyes estipulan que los cheques "no a la orden o no negociables", serán 

trasmitidos por cesión ordinaria., debiendo entender por cesión ordinaria lo siguiente: 

De acuerdo a la Ley Civil hay cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los 

derechos que tenga contra su deudor. (An. 2029 Código Civil). 

Así también debernos diferenciar el endoso de la cesión, ya que a decir de Garrigues:• Es 

una cl6usula accesoria e inseparable de la letra por vinud de la cual el acreedor cambiario 

pone a otro en su lugar sea con caricter ilimitado o limitado". " 

Por lo que debemos diferenciar las características del endoso y la cesión, que son las 

siguientes: 

25 Tnlado de Dcn:cho Mercantil, pag. 840, Editorial Pomia. S.A. 1981. 

·." ...• , .. 

.J 

i. 
1 



LACESION: 

A) No es un acto formal y puede hacerse por separado (Art. 2033 Código Civil)" 

B) Se pueden oponer al cesionario las excepciones que se tengan conlra el 

cedente. 

C) El cedente responde a la existencia del crédito no de Ja insolvencia del deudor es 

un contrato. 

D) Los derechos y obligaciones nacen de un contrato entre el cedente y cesionaño. 

E) El objeto es un crédito o deuda. 

F) La cesión puede ser parcial. 

0) La cesión es consensual (notificar al deudor) 

H) La cesión se puede condicionar" 

El endoso es: 

a) Formal, debe constar en el titulo. 

b) La autonomía funciona plenamente se adquiere un derecho independiente del que 

se le trasmitió. 

c) Responde Ja existencia del crédito como de su pago. 

d) Es unilateral, el endoso es una declaración unilateral, abstracta con efectos 

propios independiente del contrato que le dio origen. 

e) Se trasmite una cosa mueble, el titulo de crédito. 

f) El endoso no es parcial, es total, el documento es indivisible. 

s) El endoso es real, se necesita la entrega del documento. 

h) El endoso no se condiciona debe ser puro y simple. 

Encontramos que ambas leyes estipulan que Jos cheques pueden ser trasmitidos por 

endoso y por cesión ordinaria o cualquier otro medio que estas seftalen. haciendo clara 

referencia a las diferencias y conceptos de Jo que es el endoso y Ja cesión. 

26 
27 

COdigo Chit. 
Ccn .. nles Ahumada. Raúl,Tilulos y Operaciones de CrCcliu> pags. 22 y 23, Ed. Ponúa, 1988. 
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El Art. 15 de laL.U.G., se relaciona c:on el Art. 31 de laL.G.T.O.C. que a la letra dicen: 

M. IS.0 cncndolodd.fjwpuroylÍfnl'le,S.~no.nta&odacondidón 
• laquc11subofdtncclntfwno. 
El.....,pmdal•nulo. 
El ipaalmmlc Nlk> el ..SO.O dcl librdo. 
El...._alpoNlb'valt1,"0fnOG""11ocnblanco. 
El doloal litndotoki u.le como rcribl. salvo el euocncp el libradotcnp \."lriot 

~oayc1..bo1e1Yylhcdiocnhlnd'ldo•un~difcnn&t 
._ ..... cl..Wha ... libndod ........ 

Aft.31 Eltnlolodcbe..,puroyaimpk Todacondicióntlta&llwlUhonlint. 
-~porno ..mi.. El m6Mop1rdal a 111lo. 

En éste y c:omo se indii:ó anteriormente el endoso no debe ser condicionado dada su 

naturaleza y la del documento, que es legitimadora del que lo posee. Por eso ambas leyes 

tendrán por no puesta cualquier condición a la que se subordine el endoso y el titulo 

mismo. Tampoco se permite el endoso parcial, dada la indivisibilidad del titulo de crédito 

y por ser una cosa mueble. 

El citado Art. 15 de la L.U.G. nos presenta una serie de supuestos que estudiaremos: 

El endoso del librado es nulo: la L.G.T.O.C. no lo c:ontempla, puesto que solo se 

puede endosar por quien está legitimado para hacerlo, en este caso el beneficiario 

o algún tenedor posterior que justifique su derecho, (se presume que el librado si 

puede endosar, cuando es beneficiario). 

El endoso en blanco ambas leyes lo permiten. 

En el caso de endoso al librado, la L.G.T.O.C. en su Art. 7 indica que los títulos 

de crédito dados en pago se presumen recibidos bajo la condición "salvo buen 

cobro". 

Por lo que en este caso el que responde por la falta de fondos de los documentos 

endosados al librado es el beneficiario de los mismos. 
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El Art. 16 de la L.U.G., se relaciona con el An. 29 de la L.G.T.O.C., que a la letra dicen: 

Ad. 16.-EJ mbodebe CIQibifle cncl dloquc Otnunl llajl lilddl .. ....,t_.i . .--nnnodo,..d-. 
El ..-.Optedtdnipwclbcncf1Nrioo~ ............ limll 
... ..._..(mcboenb&lnco).••IÍllimoc.t.ellftlbo,..•rilldo 
dlbl....,1xtendido•ldonodeld.cqut,omlahoja....._ 

Aft. 29 .• tttrdalodcbecmaar.ncllJtvlonlllliwomhoja.._.. 
almilmo.)'1 ... baipkdllrocflimlll: 
J. El nombre dtl cndolalario, 
11. Lafinnadtl....,..odtlapmonaqu1...._tltnilmo 
a MI NqO o en IU nombre; 
m. uducdo.....,, 
IV. Ellupr)'l•f«ha. 

En ambas leyes se estipula que el endoso deberá constar en el titulo mismo o en hoja'· 

adherida al mismo. 

El endoso seftala Mantilla Molina:• es una simple anotación en el dorso del documento 

(es decir al reverso) firmado por el titular del documento y seguido de la entrega del 

documento mismo, basta para tramitar la propiedad del titulo y legitimar al nuevo 

propietario para ejercitar el derecho literal que se consigna en el "21 

Sin embargo la L.G.T.O.C. seftala cuales son los requisitos necesarios para el endoso: 

nombre del endosstario, firma del endosante o la persona que lo suscriba a su ruego o en 

su nombre , clase de endoso, lugar y fecha, la citada ley nos da los supuestos por falta 

de alguno de los requisitos (An. 30) que son los siguientes: 

A) Si falta el nombre del endosstario (será un endoso en blanco). 

8) Si falta la firma en el documento, es nulo ya que es un requisito de validez, es la 

caracteristica de la obligatoriedad cambiarla del endosante hacia el endosstario. 

C) Si no se hace seftalamiento de clase de endoso (propiedad, procuración, garantla 

o prenda). se entenderá en propiedad. 

28 Tltutos de CRdito. pag. 25, Editorial Pomia, S.A. 1983. 
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. 1)) . La omisión del lugar, se entenderá que fue en el domicilio del endosante y la falta 

de fecha se entenderá que se hizo el dia que senate el endosatario que adquirió el 

documento, en este caso la L.G.T.O.C., contempla un supuesto que omite la 

L.U.G. 

·El Art. 17 de laL.U.G., se relaciona con el Art. 32 dela L.G.T.O.C., que a la letra dicen: 

Art. ., fJ ,.._ 1..-dtt 11111• .. *ttdtol ftlllltlllln 
.. ~•lltltMoeonnlilliMotlpoltlllor ...... 1 

le.LlrlllrelillllMo, .. n.•---niatl 
.... llnffotl'llpt.,..., 

2e.r..louireldtrtri•••111an-omW..Oo•olrapenoM. 

Jo. r..trr .. rtlrlltq•••ttrttrolill ... rtl 11111Mo1•eMoarto. 

Art.3J. fJ ... 010 ... tWentmU..O.raall ... "'-••I,..__.., 
Ellnkn10~•rfflwtlor,...._rr011tu .... -. ti•• 
mttro.tlNOIOnt lllMroal,.........rtlW...lllnlkurtlnlolo. 

Tratancbic de 16.'\:ionts bono1 & flandador, oblipcloncs. 
cntifbtb de dtpólito, ~ific.dol dt pettkipldón y dk\¡ues. 
llmcbo~""''•fa\'Of'dtpmJMddermiMda;clmbo 

tnblanoooal portadurnopmduciriiel"«toalPf!O. Lopmil$oen 
Me pmaro no ..:ria aplkablf a lol ~ eiqiedidol por 
Alltidadn bula de rinco milloni..'I dit pcsot. 

·En ambas leyes se previene el endoso en blanco la L.U.G. estipula que dicho endoso 

tr~smite todos los derechos resultantes de el documento (CHEQUE). 

Indicando posteriormente la L.U.G., que si el endoso es al ponador se puede: 

·A) Llenar con el nombre de un tercero o con su nombre el endoso. 

8) Endosar nuevamente en blanco a otra persona. 

C) Entregar a un tercero sin llenar el endoso es decir sin endosarlo. 

Ambas leyes contemplan los mismos supuestos del endoso en blanco, sin embargo la 

L.G.T.O.C., estipula que es en blanco al constar únicamente la firma del endosante y que 
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para tu Acciones, Bonos de fundador, Obligaciones, Certificados de Depósito y de 

Partici¡lación el endoso en blanco es nulo, situaciones que omite la L.U.G. 

El Art. 18 de la L.U.G., se relaciona con el Art. 34 de la L.G.T.0.C., que a la letra 

dicen: 

Alt.11.·Elendourllc,ulvoclUubcn~..,...Wdpaao)' 

pllde prch"bit Wl IUIC\'O acbo:en ClkCUO nomponde fllp(ldode tu 
pftOalll tu .......... 1 cheque pasterionnelu. 

Art. 34.· El endolo en pnipWad trandlm la prupkd.d del titulo y lodm 
kllderat. •él inhcufla; el endolom propicdldno cblipi 
toHdariamne al cndounle. tino en lolcuoa en que la JcyMlhlacl 11 
10Uduidod. 
Cllandol1 lcy clllblaca t. rop.insabilidad solidan• de lol endoun&c, 
6dOI puedrn I~ de ella mcdianl~ ta diusula •am mi 
rap:nabilidad• otl¡un1 ~iVISmlc. 

En ambos casos se estipula que el endosante garantiza el pago del titulo en cambio la 

L.G.T.O.C. indica que no se obligara al endosante solidariamente, sólo cuando así lo 

establezca la ley. 

La L.G.T.O.C., si contempla que un endosante se libere utilizando la frase • sin mi 

responsabilidad" y la L.U.G, no previene este supuesto, sin embargo puede prohibir los · 

endosos posteriores, y en este caso deja de existir su responsabilidad. 

El Art. 19 de la L.U.G., se relaciona con el Art. 38 de la L.G.T.O.C., que a la letra 

dicen: 

Alt.19.·ElllrtcdardclWl ......... cndoubltet~CQrlOportadcir 
ltplimoaij111tilk:aaidcndtop:irunalrficno~dl....._ 

...... llUltimombo .. .!mManr,:o. 1.mCllCboll.ll:hlelJIM..,aan. 
a..., hlptdO noactilm. ~•un áJm en bltni.» lip olio 

..._,Nfll'Ulaqutdfinnanlclliie11cha .... iridoddtioqucpwd 

.._,enbllftl.:'O. 

Art. ll. f.lpruptdlriodi: unlihllonominath'Olapcnonam'*)'Oíavor 
•npdaQJftfi~alartk:ulo2l.miedttlnohayaal¡Un-SO.O. 
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El._..•untitulo_._hv111qut....__.... • ......_ ......,..i .............. joOllloot .. ___ _ 

............ aqudb. 
LaCIClllllWUq111 .... lljuaatlldlulo.Cllliarw.allltkulo21,•...,,. 
oamo_._,,_.to..,._.iltlsMafolrlkri«. 

En ambas leyes se estipula que la legitimación del último endosante se justifica con una 

serie ininterrumpida de ellos y la L.U.G. aclara que aunque el último endoso sea en 

blanco. 

Podemos entender que no es necesario wmplir con los requisitos solicitados por los Art. 

16 de la L.U.G. y 29 de la L.G.T.O.C., puesto que la sola firma y ta continuidad, de éstas 

legitima al último tenedor ya que se presume que la sola firma es de quien puede endosar 

el documento y lo legitima como tal, para hacerlo, asimismo, L.U.G., legitima al último 

adquirente. si este último firmante ha adquirido el d<M:lllllOnto por un endoso en blanco. 

El art. 20 de la L.U.G. se relaciona con los arts. 32 de la L.G.T.O.C., (ya estudiado) que 

nos estipulan lo siguiente: 

Alt. 20 .• lJn.sa.ootMlido dnun~ al pamdor hice 
rapoN41bk:al....,..a1mordtlM~119lbb1e1all9'X:ióa 

de...,. pao noconviak el Ululo en undMqlle a la ordm. 

En este caso la L.U.G., habla de un supuesto, que ta L.G.T.O.C., no prevé en el mismo 

sentido es decir que un título al portador (cheque) llOI endosado, indicando que dicho 

endoso no convertiri al titulo en nominativo, y solo obligari al endosante en ta acción de 

regreso. 

A este respecto Pina Vara nos dice: 'El endoso de un cheque al portador, solo producirá 

los efectos caracterlsticos de una garantia y convertira en responsable solidario de su 

pago al endosante•2t 

29 Tcoria y Pnlctica del Cheque pag. 201. Editorial Porrua, S.A. 191U. 
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El ut. 21 de la L.U.G., se relaciona con el Alt. 43 de la L.G.T.O.C., que nos indican lo 

lisuiente: 

Alt.21.•Cuancloumpcraahasida~dcc:aaSqlliera'°*»de 

un"*""-•' paftldor que •encuemtcn p!INli6a•I mino. ,a• -· ... -·,-·,.·----ola&ol jullil\qlttdpaf181b•-..,.iado....,cnll~l9ono 

... oblipdoa ........ c:hlfw,1no•.,.lohlya ... irido 
•11111or.oot..i.prirtollo)o"-idom""".,..._ 

Aft.4l,•El ........ uiuSo~ ... jllltifiqllt-....,.-... 
ltnninal ... lltku~SI. no ..... • obli...,a*"d..to.oa ftlllllit* ... ,... 
... hwbinr«ibidopar .. ca1iroo......,a-... ~ ..... ...... 
incurriMllo•c:ulp9 .. wolemallíf. 
SieltU.a.•do*lllthC'll)ll~o......-. ... imcdirN•llfill.....,. 
inl.vrt•aalpt. .. vo ..... lo.....,. • .,...., ..... cmlDflftlpil&lrioM .. ftli*o, 
T-.....ilalNcaallplpwd~~uaUhdo,_..,orobldo ... .,._.. 
.. ~ordmldaparllha:Kill IDcld 11tk:ulo4!1. Si1 .... •&1Mlif'9*ióa 
prcvbU,_llbo...iaftVdcl.UC.ki<l5drililulo"-e~•t.lldla.tlq111tlo ...... 
............ ,.....,dc&lor*nde .................. .... 
a.., .......... etMuloatraviMooftWD.•llfllifildal ... lo ....... pnipiedld. 
.................. 111-.iora. 

En IDlbo& casos se estipula la pérdida y posterior adquisición de un título de crédito 

extraviado y se seftala que el que lo adquirió a través de una serie no interrumpida de 

endosos no está obligado a restituirlo, y debemos diferenciar lo que es la culpa grave de 

la mala fe. 

4Astudillo Unúa nos dice: "Entre la culpa grave y la lllllla fe aplicados a la posesión del 

titulo de crédito, existe la misma diferencia que la medida entre el saber y el ignorar 

debiendo saber. Cuando el poseedor sabe, en el momento de adquirir el titulo, que quien 

se lo trasmite no tiene derecho para disponer de él procede de mala fe. Cuando no lo 

sabe pero debió saberlo, puesto que debió haber obrado con prudencia, su adquisición es 

isuatmente viciosa por causa de culpa grave".30 

Sin embargo la L.G.T.O.C. maneja cuatro supuestos de lo que se puede entender por 

culpa grave o mala fe, que son los siguientes: 

430 Tltulos de CrCdito, pog. 202, Editorial Porrúa. S.A. 1983. 



A) El adquirir un titulo de crédilo de una persona que no aparezca corno propietario 

· en el registro cuando se trale de tltulos cuya emisi6n o 1ransmisi6n deba regislrarse. 

B) El adquirir el titulo despu6s de publicado el decreto de cancelaci6n. 

C) Adquirir un tirulo de crédito en la Bolsa de Valores durante la vigencia de la 

orden de auspensi6n y después de hecha la nolificaci6n del decreto de 

cancelaci6n en túminos de ley. 

D) Recibir en prantla el titulo extraviado o robado. 

En estos casos se debe entender la mala fe o culpa grave de acuerdo a lu circunstanciu 

que ie presenten en la adquisici6n del tirulo. En este aspecto la L.G.T.O.C. abuca una 

serie de supuesto que la L.U.G. no contempla. 

El Art. 22 de la L.U.G., se relaciona con el Art. 8 Fracc. XI de la L.G.T.0.C., que a la 

lelra dicen lo siguiente: 

Aft. 22.• Las pnanu dcmandlducn virtud dd ~·na iiuedcri 
oponer al poftador luc1'0Cp!.-ionC111\indadu en llllrdadonolc:ort el 
litndor o can lol tmedora anlcriofa, 1 mmo1 que d pxtador, al 
adquirir •I dloque. haya otndo a ubiendu i:n perjuicio dtl deudor. 

M.Rfraa: ......... . 
),3, Lu penonales que lenp .::1 dcmandadu conlra el KCor 

En este caso la L.U.G. plasma en su art. 22 el principio de autonomia del documento, y 

que en la L.G.T.0.C. opera como excepción al librador de un tilulo de crédito. A lo que 

Astudillo Ursúa indica: "La autonomía tiene como precedente el principio de la 

oponibilidad de las excepciones personales"" 

A este respec10 la L.G.T.O.C., como seftala el parrAfo anterior sólo admite entre las 

excepciones personales aquellu que el demandado tenga contra el actor, por lo que es 

entendible el sentido de la L.U.G. en su art. 22, de que no pueden oponerse excepciones 

31 Ob. Cit. pag. 33. 
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personales que pudiera tener el demandado contra otro lisnatario del documento, . 

diverso del actor a no ser que obre en perjuicio del deudor, esto último en el caso de que 

el nuevo endosatario tuviere alguna r~lación c'Jn el demandado y con base en esa 

relación haya adquirido el documento para perjudicar al demandado. 

En este aspecto la L.G.T.0.C. es omisa puesto que la L.U.G. hace el sellalarniento 

expreso de un supuesto jurídico, que la citada L.G.T.O.C. deja a la interpretación lo que 

es una excepción personal en el art. 8 Fracc. XI. 

El Art. 23 de la L.U.G., se relaciona con los Arts. 33, 34 35 y 36 de la L.G.T.O.C. que a 

la letra dicen: 

Mu.~ Cuancloel cndolo ~la mención "'wlor.J oofiro• • .,... 

cdnnza", "porpoder-,ocuatc,a'8oeraancuciónqu1indilfltunlftiplc _ .. ___ '"""'"""""""dcri-dd .._. 
Pl'Ot'IOpoddtndourj.tclino alllulodocamitióndt cdnnu. 
En-.cuo. lalpmonu obliplla.Olo p>drán invocar CCldrl 11 
poMlor luc~ooaquepudi«an&Npnccomttl......._ 
IA 1U1oriuri6n mcmick en d endolo p:ir poder o ..,¡par la muerte 

•1 mandante ni porque tobrcvcnp 1U Mpecidad. 

Aft. 3), P« mtdio del endoso .. P'ock tnnlmitir el Utulo m pnipkdld. 
en procuntciOn y en prantla. 
Alt. 34. El nioto m pmptcdad lramftert la propiedad el Ululo y todos 
loldmdKll a el iMerenln; el~ en propiedad no ot>lip4 
IDlidltiatnciU 11 cncbdc, lino en lm a101 m que ta ley Cll&lbkzca la 
oo1;i.ndad. 

Cuando la ley eatablct.ca 11 rcsponubilidad solidaria de b cncb&rla. 
.._ pucdol libraru de ella mcdianlc b d'-1ta "linmi raponllbilidad'" 
o alpM equlvaknte. 

M 35. Etcn&.oqucCOAICnp lad'11aatu •m procunáón•, •a1 
QOko",uctntqUivakru,nottanafic:ftlapnipicdld; pcrudl(KVhadal 
llllkulario p1ra pranarcl dor.-ummto a la~ pma cobnrto 
ju11kia1 o c'1rtjl.ldkialmmlc. para cndourto en prOQll"ld6a y p1r1 

palll&Slocnm e.o. El cnilaulario lallH lndm lm ~y 
aMipaar. dt un rnMda&Kio. El mm:lllo ~cnd ...,no 
ICmÜllll con la muerte o~ del tndounle, y m rc\IOCICi6nno 
..Wtf.sc.,.....w•termnia.linodcllklfl'C•lmbo•Clnella 
ocdonnc 1l 111kulo4t. 

Ea 11 Q90 * es1c _.lado, '°' ohliph .oao podiin opancr al UNdcf' 
.. titulo lau"pciona..,._...ccircr.clcndounk. 

Art. J6. Enm*ili1 .. "0llt..dMmllu "cnprantla", "•,,.S.•,uo1r9 
equlwaletU, ltribuyc al endauWio lodos lol dcr'D."hol y oblip:;oncs de 

WI acrciedor pcndario rapmo del lilulo .:ncbado y lol dmchol a 61 
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........ compnndicndatur...,,tlldiellfltconRerf cl ..._en --f.n el c.1dt.ac 1rtkulo, boblipb no"°*"'°'°"" •I endoullrio 

._ cxap.-iona pmonab ~ lcniln IXJfUatl mlnurU. 
Cu.do la pnnda Ntulicf d1 b ~·la IOcd6n6o. dd cap{tulo 
IV. ti&ulo 11 ..... ley. loc.tiftenn• ..... cb.umaeod cmrwdor D 

boamerdncl'l'tl~enlaWIU, )' ltenldo...,requilito.11 
~..._,.cnpropicdadtltiUllo,puditndoU.....lac:Uulull .... ._..,,, .... 

Como se podri observar la L.U.G., es omisa puesto que en el capitulo denomillldo de la 

transmisión habla de el endoso en blanco y el endoso en procuración, el primero ya 

e11udiado, por lo que analizaremos las diversas clases de endosos de las que habla la 

L.G.T.O.C., que son: 

A) El endoso en propiedad: el cual Garrigues denomina endoso de pleno derecho 32, 

el endoso en propiedad trasmite en forma absoluta todos los derechos incorporados al 

titulo, incluso los accesorios. 

Sin embargo la ley indica que el endosatario se obligará cambiariamente a no ser que en 

el texto del documento se inserte la leyenda "sin mi responsabilidad". 

En relación a esto Garrigues seftala que al poner dicha leyenda, se refuerza el crédito 

cambiario con la circulación del documento. El endosante pierde la propiedad de el 

documento y esta propiedad se adquiere por el endosatario, pero el propietario del titulo 

es al mismo tiempo titular del derecho de crédito originario, como derecho ligado a la 

posesión del titulo •l. 

8) El endoso en procuración: Este endoso a decir de la ley es también al cobro o por 

poder. Se estipula que no transfiere la propiedad al endosatario, pero si le faculta para 

efectuar todos los actos que pueda realizar un mandatario especial o para su cobro. 

~~ Tratado de Dcn:cho Mcrcanlit.pag. IJ.I~. Ediloriat Pomia, S.A. t981. 
Ob. Cit. pag. 1144. 
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En et endoso en procuración la ley permite se puedan oponer al endosante las 

excepciones que se pudieran tener contra el endosatario, al contrario del endoso en 

propiedad. 

Elle endoso no termina por ta muerte del endosatario si no que ta misma ley 

(L.G.T.O.C.) indica que sea porque el poseedor legitimo pueda testar los endosos y 

recibos posteriores, pero nunca los anteriores, ello en función de que para ellar 

legitimado, debe existir una serie ininterrumpida de endosos y que si han sido tellados, 

no tiene validez alguna. 

C) El endoso en garantia: Es aquel que atribuye al endosatario todos tos derechos y 

obligaciones de un acreedor prendario respecto del titulo y tos derechos, comprendiendo 

las facultades del endoso en procuración. 

A este respecto Cervantes Ahumada nos indica, el derecho, que el endosatario en prenda 

adquiere es autónomo, ya que posee el titulo en su propio interés. Por que ademis este 

obra en interés y por cuenta propios y su derecho de prenda se aniquilarla si pudieran 

oponéraele tas excepciones que pudieran oponerse al endosante" , ya que vencida la 

obligación del deudor, el acreedor prendario procederá a ta realización de ta prenda en 

términos de la ley, debiendo pedir al juez autorice la venta del titulo endosándolo en 

propiedad y agregando la cláusula "sin mi responsabilidad". 

En este caso el endosatario en garantía tiene como en la prenda que ejerce todos los 

actos inherentes a la conservación del documento, protestarlo , demandar su pago, 

endosante en procuración asimismo esta prenda debe constar en el documento. A este 

respecto la L.U.G. es omisa. 

3~ Titulol y Operaciones de Cmli10, pag. 25 y 26, Editorial Hem:ro. S.A. 1918. 
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D) El endoso en retomo o de regreso: A decir de algunos autores mú que ser una 

clase de endoso es una situación en la que el titulo de crédito endosado regresa a un 

obligad'!· 

Cervantes Ahumada dice: "en el derecho común, 1e extinguiri la obligación por 

confllslón del obligado con el Acreedor, en uno sólo, y por analogia en el derecho de 

titulos de Crédito igual, pero no, el titulo sigue teniendo eficacia, y el obligsdo al que ha 

regresado puede volverlo a poner en circulación, tachando los endosos posteriores 

excepto los 111teriores, que son los que lo legitiman y le d111 continuidad. •n. 

El Art. 24 de la L.G.U., se relaciona con el Art. 37 de la L.G.T.O.C. que estipulan lo 

siguiente: 

ArL 24.• El ..ao ,..mor al prolalo oa una declanciln •ivalmle. 
.......... l>-dolpluodo_.... .. ~ ..... 
.rm~ 'l'M Se. drouna ~6n ontinui1. 
Eltnlbo sin rect. rnsume hkho, ulvopuehtcn ~.,.del 
~o• llMlarKión -.iivatau o ..... dt ta krminKi6n dll 
ptuoa..-•rdinclp6mfoanteri«. 

An. 37. El tMalopOllcrior 11 Wftl;Ímiftto di:l tilulotulk.Cecb • ...... ..-.. 

En este caso ambas leyes estipulan que después de vencido el titulo de crédito, el endoso 

solo produce los efectos de una cesión ordinaria. 

A este respecto Cervantes Ahumada, nos comenta: "la época del endoso esta limitada a 

la fecha del vencimiento y ntientras que no ha vencido el documento el endoso funciona 

plenamente. Porque el derecho en el incorporado funciona, pudiéndose decir que un 

titulo de crédito vencido es de descrédito porque no se hizo honor a las obligaciones en 

el incorporadas". ,. 

35 
36 

Ob. Cit. pag. 27. 
Ob. Cit. pag. 27. 
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Por otra puto este endoso, (después de su vencimiento). no le resta el carácter de 

ejecutivo, IOlamente huá posibles al cesionario lu excepciones que pudieran oponérsele 

11 cedente, no lilnciona la autonomla. 

La L.U.G., estipula que cuando no existe fecha en el endoso se entended que lile hecho 

antes del vencimiento del titulo al igual que la L.G.T.O.C. (Art. 29 Fracc.111). 

Sin embargo la L.G.T.O.C., reconoce otra forma de transmisión, por recibo que es 

cuando regresa a un obligado el titulo, se le puede trasmitir por recibo que se hari en el 

documento y que dicho recibo surte los efectos de un endoso sin mi responsabilidad, 

debiendo ser esto al vencimiento del titulo, itnicarnente. 

Pina Vara a este respecto seilala: 'puede suceder que el librado no pague el cheque, 

después de hacerse constar este hecho por medio del protesto, puede ser pagado por un 

obligado en via de regreso, (un endosante) quien a su vez podri intentar el cobro del 

impone del título del librador o de los endosantes anteriores a el, en vfa de regreso a 

esto se refiere (el Art. 40), la L.G.T.O.C. J7 

Como se podri observar en el upec:to de la transmisión existen pocu difereneiu entre 

ambas leye¡. Sin embargo la L.G.T.O.C. abarca más supuestos de transmisión por medio 

del endoso o de otros medios. 

37 Tcoria y Pra<tica de Cheque pag. t92, Editorial Pornia, S.A. t984. 



CAPITULO 111 

DEL AVAL, DEL PLAZO DE PRESENTACION V CLASES DE CHEQUE. 

3.1 DEL AVAL EN EL CHEQUE EN LA, L.U.G. V LA LG.T.O.C. 

Para entender la Figura del aval, debemos comenzar por el concepto, que a decir de 

Lanale es el sisuiente: "Deriva del Latln. de las expresiones Ad vaiere o valiere, que 

lignifica fortificar o reforzar•.• , otros pretendlsn derivarla de la expresión francesa 

A'valoir, según otros se refiere a la práctica de flnna •a valle", es decir en la parte inferior 

de la Letra, bajo la firma del girador. 

Sin embargo se ha vineulado institución Arabe "Hav4la". por la que se substitula un 

deudor por otro del cual sin embargo a veces subsistla la responsabilidad. 

Del concepto anterior se desprende que la figura del aval refuerza la validez del 

documento, garantizando su pago. No se substituye al obligado principal pero el avalista 

garantiza el pago de su avalado. Es pues una garantla personal.2 

En dicha figura encomramos dos elementos personales: 

A) El avalista: que es quien presta la garanlia. 

B) El avalado: a favor de quien se hace. 

Visto el concepto y los elementos personales de la figura jurídica del aval, estudiaremos 

los Arts. de la L.U.G. y la L.G.T.O.C., que hablan del aval, su relación y explicación. 

El An. 25 de la L.U.G., se relaciona con los Arts. 109, 110 y 112 de la L.G.T.O.C., que 

a la letra dicen: 

Lan¡lcy Rubio, El A•~I en la Letra de Cambio, pag. U, Barcelona, 1954. 
Pina Vira llafael, Tcorill y Prá<lica del Chcquo, pag. 202, Edilorial l'<lmia. S.A. t984. 

1 
¡ 

1 
i 
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M25.•Epqodtun ... ,_..n.m.. .. 1odao•pn.•111 
..... por••• 
f:U pndll PD*611r prcllllda &* WllCrm'O Opat U11 flmlllM ... 
cllllfMp«ompardlibndo. 

Arl 109.·Mtdianlecl aval1e1arantizamtodooen,.,,.rlpqo •l•ldrl dtcunbio. 
M ll0.0 1\Md1Pfll&Wtl1Yllquilnno._..._.., ......... ,.cua1qu¡.,.•m-.....•t1la. 
Ad. l IJ.· Afal&adl mmcióndtCIMidld, •tdicndlquetl aval prlSlu todo el~· 11 len. 

En unbo1 casos se estipula que el aval ¡¡srantiza todo o en parte el pago del documento, 

y no que el avalado va a pagar, en unbss leyes se admite la posibilidad de que existan 

varios avales. Alimismo se permite el aval por el impone menor del titulo y al igual que 

el endoso, el aval debe ser puro, simple e incondicional y ser preciso que se manifieste 

por que cantidad se avala. Las obligaciones cambiarias en concreto, la del aval, deben ser 

puras y simples, la condición impuesta al aval destruiría a la garantla toda e~ividad 

cambiaria. • 

Esta garantla puede ser prestada por un tercero o por quien no ha intervenido en el titulo 

o como lo sonata la L.G.T.0.C., por cualquier signatario del documento. En este caso la 

capacidad para avalar es la propia, para la suscripción del titulo de crédito, ya sea en 

nombre propio, ya en representación.• 

Ya que el aval dado por un tercero, quien no ha intervenido, apona una nueva figura y la 

garantla que resulta de su solvencia. s 

Sin embargo la L.U.G., indica a diferencia de la L.G.T.O.C., que el librado no podrá 

prestar su aval, a este respecto Pina considera lo siguiente: "Es admisible la posibilidad 

legal del aval del librado, pero con las mismas limitaciones a que esta sujeta la 

cenificación, esto es el librado (Banco) no podrá avalar cheques al ponador y los 

' 5 

Rodrigucz y Rodrigucz Joaquin. Derecho Bancario, pag. 178, Editorial Ponúa, S.A. 1989. 
y Diez Mires Alberto, Cheque y l.ctra do Cambio, Pag: 220, Ediciones Macrini, S.A .. 1970. 
Ob. cil. pas. 118. 
Ob. cit. pag. 178. 
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cheques avalados por el librado no ser"1 negociables. Sin embargo con lo estipulado por 

la L.U.G., se pretende impedir que el librado asuma una obligación propia en el titulo lo 

que contrutaria con la eatructura y naturaleza del cheque.• 

Por otra pane en ambos casos se indica que cuando no exista sellalamiento expreso de la 

cantidad por la que se presta el aval, se garantiza todo. 

El An. 26 de la LUG. se relaciona con los An. 111 y 113 de la L.G.T.O.C. que dicen a 

la letra: 

An. 26.· El 1val pocticdcnclc:nc-.cl t:hcquc oen un wpkmtntoal ....... 
s....,.porlup1lthru '"por1vaJ•o~icrocni 1"6nnula 
equivallnll.S.finnlpardquoloda. 
lilt~(onllituidoporlamn fnnaddquedl1laval.Ukndick 
en ti lftwno cltl cheque, ulra cuando N tn11 de la flnnl del librador. 
Elavaldcbtindi'*1111porNmt1dec,iten1eda. Af1ltadoat1 lndic.ci6a 

• nprta dado por el librador. 

Art.111. E11valdcbtlilOllll&u'mlallcraomlqacpNlt~S. 
cllpl'ftolfi con 11 f0nnul1 "pv na!" u ol:ra equivaknlc. ydcbt U.VV r. 
f1rm1de qu;.. lopraU. ~10l1 futn1 pucstamlaldrl,cmndono11 .. 
,_,. alribtiir otro aisiifado. ~ 1..-..W «irnOlvaJ. 

An. 1 ll.• Ela\'afdcbcindil.'U'la pcnonaporquten1eptclla. A fati.di 
1111 indicKión, N énllcndt c¡uc prandu luoblip:ioneldd ~y, 
ai no lo hubiere, W dtl giradur. 

En ambos casos se estipula que el aval debe constar en el documento o en hoja adherida 

a él. A este respecto Mantilla Malina indica que si constare por separado, tendri los 

efectos de una fianza ordinaria, y si una persona se obliga verbalmente a pagar una letra 

de cambio ello no constituye un aval, pues la fünna escrita se exige "ad solemnitaten•. 7 

Rodriguez y Rodríguez confinna lo anterior al seftalar que no elliste aval si no consta por 

escrito, ni lo seftala expresamente la ley pero se deduce en los términos en que está 

redactada. 1 

6 
1 
8 

Pina Vara Rafael. T<oria y Prác1ica del Ch<quc. pag. 212 y 213, Edi1orial Porrúa, S.A. 1984. 

m~orJ ~.~re,::11~~ 1::.:d~1fr.·m~Po~~~~. 1985. 
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En ambas leyes debe constar la fórmula po; aval u otra equivalente se debe expresar en el 

documento debiendo firmar el avalista. Este es un elemento de forma para la fisura del 

aval, pues ambas leyes presumen que una firma cuando no se le pueda atribuir otro 

significado se entender• como aval. 

Indica Rodrlsuez y Rodrlsuez que en la letra de cambio una finna del librado, seri la 

aceptación, en el cheque, no puede firmar el librado, la sola firma del librador en el 

cheque es endoso en Blanco y otra firma sin indicación aclaratoria de quien no aparece 

antes en la letra; ser• del aval.• 

A este respecto la L.U.G., es más precisa al indicar que se entenderá aval salvo cuando 

se trata de la firms del librador. 

Ambas leyes preceptúan que el avalista debe indicar por quien lo presta y sellalan que a 

falta de esta indicación será: 

A) L.U.G.: será por el librador. 

B) L.G.T.O.C.: sea primero por el aceptante y sino por el girador. 

Lo anterior en la L.G.T.O.C., por que las disposiciones del aval en la letra de cambio son 

aplicables al cheque, sin embargo el avalista estará obligado con todos los acreedores del 

avalado, pero ser• acreedor cambiarlo del propio avalado y de todos los que en vinud 

del titulo sean sus deudores.•• 

A este respecto si el avalista no indica a quien avala, se entenderi que presta aval por el 

obligado que libere mayor número, ya sea por el aceptante o el girador que puede ser la 

Ob. cit. pag. 322. 
10 Ccl\'llnlcs Ahumada Raut,Tllulos y Operaciones de Créclilo, pag. 71, Ed. Ponúa, S.A. t988. 
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milftl& persona .11 A decir de Cervantes Ahullllda o en el cas0 del cheque debe ser por el 

librldor. 

El Art. 27 de la L.U.G., se relaciona con los Ans. 114 y 116 de la L.G.T.O.C. que a la 

letra dicen: 

M.27.•Ela .............. ..., ......... - ............ _. ·------lad>I.....,. ...... ___ ..,.. 
,......,..~..,no•unV-.io•torma. 
~-.. -d ........ ,,,,......,..,. __ .,_ 
--.et~y~quiawa-..~~·--~cnvirtud .. ~. 

M.114.El ........... d>l.,...._""'-'""""""'ha
r• ~ip:ión- rilída.&un aaando .. olilip:ión ~ .. nult pll'Qialquia'caua 

An.116. LalQ.iónQllfllncl1vaJU..eClrt1Ujcqabmillrimünninolyc:oniidoMa 
.., .... .,,.ai::d6-Qdraclavalado. 

En este caso se entiende que el avalista está obligado cambiariamente con el avalado por 

lo tanto asume una obligación cambiarla directa frente a cualquier tenedor legitimo razón 

por la cual el tenedor legitimo no tiene que proceder primero contra el avalado si no 

puede dirigirse contra el avalista aunque puede ser simultánea la acción en .vinud del 

vínculo que los une. 

Por tanto la acción del tenedor legitimo quedará sujeta a los mismos términos y 

condiciones a que esta sujeta la acción contra el avalado, entendiéndose en el sentido de 

que el avalista queda obligado en cuanto a forma de pago, cuantfa en la misma extensión 

y circunstancias que lo estaba el avalado sin que implique modificación de su obligación 

consignada en el documento. u • asimismo la L.U.G., es omisa en cuanto a la forma y 

términos de la acción contra el avalista. 

ti 
12 

Ob. cil. pag. 71. 
Rodriguez y Rodriguc1, looquin, Derecho Mcrcanlil, Tomo 1, pag. 324, Ed. Ponúa, S.A. 1985. 



Ambas leyes sellalan que no impona que la obligación que garantice el avalista sea nula, 

la L.U.G, indica que esta no ·sea un vicio de fonna y la L.G.T.O.C., por cualquier otra 

causa, difiriendo en este aspecto. 

Sin embarso la L.G.T.O.C., estipula de manera seneral en diverao artlculo (Art. 13), que 

el avalista se oblip en términos del documento y si fuere alterado con posterioridad 

subsistiri su oblipción en términos del documento hasta antes de la alteración, si su aval 

fuere dado con posterioridad a la alteración o ya siendo alterado el documento se oblisa 

en términos del telllo alterado. 

A este respecto Cervantes Ahumada dice que si un incapaz acepta una letra y otro capaz 

avala la oblipción, cuando venza el documento no podri cobrarse al incapaz que la 

acepta pero si al avalista, ya que la obligación del aceptante es nula y la del avalista es 

una obligación autónoma valida e independiente de la validez de la oblipción 

guantizada. 13 , a este respecto la L.G.T.O.C., es precisa al estipular que si existe una 

falta de forma, esta seftala suplencias, de ahí que el precepto en cuestión indique, por 

cualquier causa y no como la L.U.G., que excluye los vicios de forma. 

Por último ambas leyes seftalan que el avalista que paga adquiere los derechos del 

documento y tiene la acción contra el avalado y contra quienes sean responsables con 

respecto de esta en vinud del documento, Rodríguez y Rodríguez indica que esta acción 

es en via regresiva si era avalista de cualquier endosante de otro avalista de éstos, ello 

quiere decir que la acción cambiaria del avalista se dirige en comra el avalado y contra 

los demis coobligados anteriores, no contra los posteriores.•• 

13 
14 

Tllulos y Oporacioll<S de Crédilo. pag. 71, Edilorial Porrúa, S.A. 1988. 
Dcrocho Mcrcanlil. Tomo l. pag. 324. Edilorial Porrúa, S.A. 198$. 



76 

3.2 DEL PLAZO DE PRESENTACION PARA SU COBRO Y PAGO. 

El pqo del cheque conlilte en la entrep de una 111ma detennlnada de dinero que 

constituye 111 impone, raliuda por d Obrado al tenedor en cumplimiento de la orden 

contenida en d documento." El pago hecho por el librado lllllinsue las oblipciones 

i:ambiariu dd Obrador, de los endo11111es y de 1111 aVllistu, en vinud de que la promesa 

de pqo contenida en el mismo ha quedado satisfecha." 

El decir el fin de la vida dd titulo y la extinción de lu relaciones jurldicu establecidas. 

entre los sujetos, el pago lignifica ejecución de la función caracteristica del cheque. 17 

El Art. 28 de la L.U.G., se relaciona con el Art. 178 de la L.G.T.O.C., que estipulan lo 

siguiente: 

Art. 21.a El choque a pep:lcro. ta "-ta. C\Wcp.liermmdón Clllhia• 
npul.lno.ai&a. 
El .... _... .. _ ....................... -. __ _.. ...... .,la_ 
An.171.El...,.._.._..._olo __ _ 

•c:atnrio•..Wpat•pu111U.Etm..,..o,....... .. N> ... 

*ldiolodó<odo ..... -·---cldladllo -

En ambos casos se estipula que el cheque es un documento pagadero a la vista y 

cualquier inserción contraria es nula y contra su entrega en términos del Art. 129 de la 

L.G.T.O.C. 

En este caso se atiende a la naturaleza del documento que no es un instrumento de 

crédito propiamente dicho, sino de pago y por tal razón ambu leyes indican que son 

pagaderos a la vista del librado, es decir a la presentación al Banco en vinud del acuerdo 

entre el librado y el librador. 

15 
16 
17 

Pina Vara, Raf1el. Tcorla y Pric:ti<a del Cheque, pag. 21~. Ed. Ponúa, S.A. 1984. 
Garrigucs. Joaquln. Traladode DclCl:ho Men:antil, pag. 676, Ed. Pomia, S.A. 1981. 
Rodriguczy Rodri¡uez. loaquin. Dcn:dio Bancario, pag. 191, Ed. Porrúa, S.A. 1989. 
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. A decir de Alcarelli es incompatible con la esencia del cheque la idea de un plazo para su 

pago. 11 

El An. 29 de la L.U.G. ae relaciona con el An. 181 de la L.G.T.O.C., que a la letra 

dicen: 

All.2t.•El ...... -y ......... - .... -_... .. _ .. 11_._,.. 
El ...... - .. - ............ -._....-

_... ... --·---·----........ tmilióayllluprdllPIF•~•ll--o• __ ... ........ "--........... - ........... ~y---... .,.riberefto .. Mediterr*-o..._1Dn~cm'IO 
eiddoly~enlfimÍlmllpñdd...,, E1-•por1Wo•1ao-....--.......... - .. 
....... --·-
All.111.•t. ........ --..... -, 

L 1>111ro• b lfllhadtu n11uraJ. .- lipn al • .,...._ 
.................. mhmolu .. cltlU •lflldid6n; 
JLDllllro•unmca.liftMrcnc ..... )'papllrmm.,._ .... ... _.. ........ , 
UL DmrodttNllNlll.11 flMnfl •irpedidol m el txu.¡.oy 
,..... ... knitorioNldonlJ;y 
IV. Dllllrodt1n1n-. lli "'*-txpedi4oldnro .. lim*-ioMdmlll .............. 11--. ............. lijm-pluoi.ll)W ........ _... 

En este caso ambas leyes difieren en los plazos de presentación. En el caso de cheques 

librados en una misma plaza la L.G.T.O.C., da 1 S dlu y la L.U.G. no hace aellalamiento 

alguno, es omisa. 

Por lo que hace a los documentos pagaderos en diversos lupres de un mismo palJ o 

territorio la L.G.T.O.C., da un mes, y la L.U.G., da 8 dlas. 

ti Derecho Mercantil, pa¡. 570, Editorial Porrioa, S.A. 19-IO. 
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En un tercer punto te indica que los cheques emitidos en el extranjero y papderos en el 

p.ia ICfi de 3 meses o viceversa, siempre que lu leyes del lupr no lijen otro plazo de 

presentllCión. 

A este respeeto la L.U.G., indica que IÍ es emitido en otro pal1 diverso del lupr de pago, 

te debe presentar en 20 o 60 dlu y que el lupr de PISO y el lugar donde te emite se 

encuentre en la misma parte del mundo, de lo que te desprende que cuando esti en 11 

misma palte del Mundo (es decir Europa y palseJ mediternii-) IOfÚI 20 dlu y cuando 

este tuera de esa circunscripción IOfÚI 60. En este punto 11 L. U.G., es imprecisa pues no 

atiende al principio de generalidad de lu leyes. 

Asimismo la L.U.G., en el último pirrafo del articulo en cita indica que los plazos se 

contarin a partir del dla que tensa el documento como fecha de emisión, contrario a lo 

que estipull la L.G.T.O.C., que indica que ni en los términos legales, ni en los 

convencionales se tomará en cuenta el dia que sirva de punto de panida (Ar!. 81). 

El An. 30 de la L.U.G., se relaciona con el Art. 256 de la L.T.O.C., que dicen: 

M 30.•CundoddoopN_aifodo_d<oplaao ......... 
~didililoe.tldlaWlliCOlilitin•hllkiRd~• 

.. ~dtlhlprddpaae. 

M 2Ut..plazaoy!GmM!-..... ta,_....;,,,.,,_yol 
_ ................. ,_ .. a.,. ..... .,.. ........... --.........-. 

En este punto 11 L.G.T.O.C., estipula que los actos a que se refiere, se regirán por la ley 

del lugar en que tales actos deban practicarse. Con esto quedlria vigente lo preceptuado 

por el Art. 30 de la L.U.G .. reafirm!ndose en este sentido lo seflalado por Supino y de 

Semo que dicen: "asl se evita el transcurso del término de presentación o de su 

vencimiento anticipado, lo que podría ocurrir de aplicarse dos calendarios diferentes.•" 

19 Citado por Pina Vara. Rafael en Tcorla y Pnktica del Cheque. p•g. 217, Ed. l'ooúa, S.A. 
l91U. 
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El Alt. 31 de laL.U.G., se relacional:Oll el Art. 182 delaL.G.T.O.C., c¡ue dicen: 

M.112.·La--·-......... -._....._ ... _.,_ 

..... --.. -
En ambos CU01 lo1 preceptos son isuaJea 11 indicar que la presentación de un cheque en 

cimara de compcnsaeión se equlpua juridicuncnte a la c¡ue se halle 11 propio librldo. 

Ellos Artlculo1 se refieren en especial a la preae.11ación que hace el banco de loa 

documentos que le son abonados en cuenta de otras instituciones de crédito, por 111s 

clientes, ya que el banco los recibe sllvo buen cobro y la certificación c¡ue hace la cámara 

de compensación produce los efectos de protesto. 

El origen de las cámaras de compensación no se debe a la inteligencia de los grandes 

flnancleroa, lino que tuvo como cauu lo que puede llamane la ley del menor eaflierzo, 

debido a la iniciativa de los cobradores, que deseosos de abreviar su tarea se pusieron de 

acuerdo en cambiar entre si los montones de cheques, letras y billetes c¡ue cada uno tenia 

que presentar en los establecimientos de los diferentes banqueros contra 101 efectos que 

los cajeros tenlan que cobrar por su parte y de no percibir en numerario, sino la 

diferencia. 

Estas compensaciones se hicieron 11 azar de encuentros accidentlles, en los rincones de 

lu calles o en un vestíbulo. Los cajeros convinieron en reunirse después y los banqueros 

toleraron esta práctica primeramente, hasta c¡ue comprendieron lu ventaju que 

dimanaban de ellas organizando un sistema regular de compensaciones 20. Antecedentes 

de las Clearing House de los Ingleses. 11 

20 
2t 

Palla,... Eduardo,Tilulos do C:rédilo en General, pag. 254, Ediciones Bolas. S.A. t952 
Rodngucz Y Rodngucz, Joaquon. O.rocho Bancario, pag. 187, Ed. Porrúa, S.A. t989. 
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El Art. 32 de la L.U.G., 1e relaciona con los Arta. 185 y 186 de L.G.T.O.C., que· a ia 

. letrá dicen: 

M.JJ ..... - ................... --...... ... .,.._ .......... _ ., .. ...,_ .. _,...,... ............. .,.._ Mll5.·-----........ - .. 11*"'° ............................ .,_... •• ............ ~ ....... -~ .. ., ......... ______ .. __ ..,... . 
.,_ .. _ .. __ 
Ml16.·Allo-tl ..... .,lloylll6>_0_...• ....... __ _.. ___ .. _ - .... -

En ambos casos se estipula sobre la revocación de un cheque, a este respecto Rodríguez 

y Rodríguez sellala: "tiene la ventaja de compaginar tu exigenciu de la seguridad del 

tráfico con los requerimientos de los intereses del propio girador ya que durante el plazo 

mínimo que la ley sellala es irrevocable, aunque transcurrido lo puede revocar.• 22 

De acuerdo a lo anterior la facultad de revocarlo es a voluntad del girador, ·aunque la 

ley seftala que si es antes del vencimiento del plazo no surtiri sus efectos, para el librado 

y que si paga. paga validamente. Y que si no paga quedaría el banco, libre de toda 

responsabilidad, que en todo caso recaería sobre el librador, quien dio la orden de no 

pagar. 

Asimismo ambas leyes sellalan que aunque no exilla revocación por parte del librador, el 

librado puede pagar aun después de que el plazo seftalado por ambas leyes haya 

expirado, a este respecto la L.G.T.0.C .• que estipula que el librado debe pagar mientras 

el librador tenga fondos para ello. Lo anterior en razón de que el cheque es un 

documento a la vista y la fecha de CKpedición, sirve entre otras cosas como punto de 

partida de los plazos de presentación y protesto. 

22 Ob. cit. pag. 200. 
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En virtud de que el beneficiario puede lll'dar mú de los pluos establecidos en cobrar y 

11 en el tranlcuno la c:uenll 11e cancela o queda lln fondos llllicienlea el librador 

caducaran .U1 acciones. Por asl estipularlo el An. 199 de la L.G.T.O.C., ya que a este 

respecto la L.U.G., ea omisa. 

Se11a1a Guri¡uea que la seguridad de triflco mediante cheques reclama la irrevocabilidad 

de este documento, nadie admitirla un cheque, en lupr de PISO en numenrio, 11 

alllviere expuesto a una revocación quiú inmediala a la entrep del documento. n 

A este respecto Ceivantea Ahumada ldlala: que: "La orden contenida en 6 ea l'eVOGlble 

por 111 naturaleza y por lo linio, 11 el librador la revoca el librado debe atender la orden 

de revocaci6n, sin embargo el librado no lo debe de hacer dentro de el plazo de 

presentación del cheque lino despuH, quedando el librador obligado con el tenedor en 

ténninos del tltulo.2• 

También Mantilla Molina nos dice que: si el bsnco librado paga el cheque cuya 

revocación le ha sido comunicada puede validamente carpr su importe a la cuenta del 

librador. Por el contrario si atiende la orden de revocación y niega el PISO no incurre en 

responsabilidad juridica alguna no frente al tenedor del cheque, que carece de derecho 

frente al Banco librado. De este modo el librador de un cheque extraviado o robado 

protege 1111 imereses y asume el riesgo de que el tenedor le exija el PlllO• mú los ddos 

y perjuicios. 2s 

El An. 33 de la L.U.G., 11e relaciona con el Ari. 187 de la L.G.T.O.C., que~ a la 

letrs lo siguiente: 

Aft.ll.•Nill muattddlilodor,ni111~acutrida~dc 
11 «niaión producim ef'«1e11 • tdadón con el~ 

23 Tratado de Derecho Macantil, pag. 957, Editorial Pomia. S.A. 1981. 
24 Títulos y Operaciones de Crédito, pag. 293 Editorial Herrero, S.A. l 988. 
25 Tltulos de Crédito, pag. 293 Editorial Portú:i, S.A. 1983. 
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Arl.117. i.._...i..__ __ .. _ ... _ ...... ,.. ................ . 
A este respecto loa tratadistu nos sellalan, la regla es establecida en beneficio de la 

1eg11ridad dei trifico y de los derechos del tenedor el cual en otra fonna c¡uedarla 

oblipdo a investigar si en el momento en c¡ue recibe el cheque el librador vive o es capaz 

21, a decir de Pina Vara. 

Diez Mires nos dice: "La circunllaneia de c¡ue el deudor fallezca o ee incapacite desiiun 
de librado el cheque no modifica la naturaleza y puticularidades de este instrumento, 

entre . lu cuales, se cuenta 111 lüerza ejecutiva aún cuando la incapacidad o el 

fallecimiento del librador se haya producido con anterioridad a la presentación del titulo 

al banco, ello no altera los efectos comentes del cheque siempre c¡ue éste eea presentado 

en término al banco girado, este es el plazo c¡ue fija la ley". 2'7 

El Art. 34 de la L.U.G., se relaciona con el Art. 189 de la L.G.T.O.C., c¡ue dicen lo 

siguiente: 

Arl.l4.•Ell_al_tl ...... ,pMdtlldp .... •lt
""tl,..¡t,¡P"ol-. El,..._ ... ,..._ .. _..,..., 
f.ftCllOdl ......... ,ilndopuedsniairq111•mnkwclicho 
pqotn ........ Y•1''6nribo. 

Arl.119.ElkNdor .................. pordll;,..otlo
.... lno&Wtocaa•ftnftl• .. ~Y.,Neiboal lilndopar .. 
Clnlw..llflf .............. 

En el primer pirrafo del Art. 34 de la L.U.G., estipula un upccto poco visto, c¡ue un 

banco exija recibo por la cantidad entregada situación ilógica y extralla de la L.U.G., 

puesto c¡ue contra la entrega del documento se entrega el numerario y el documento pasa 

a su poder, como medio probatorio de c¡ue pago correctamente, razón por la cual la 

L.G.T.O.C. , señala en la misma forma que el tenedor lo tiene que exhibir para ejercitar 

26 Tcoria)' Piáctica del Cheque. pag 217, Editorial Poml3, S.A. 1984. 
27 Cheque y Letra de Cambio, pag. 26, Ediciones Macrini, S.A. 1970, 
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el deiwho.en el consisnado y restituirlo si es pqado (An. 17), ruón por lo que en la 

prictica bancaria no se hace. 

En cuo de paso parcial, el mismo 1e debe hacer constar en el documento y extender un 

recibo por el PISO parcial recibido del banco. Comúnmente el libndo no hace un PISO 

parcial sino únicamente levanta la constancia correspondiente de falta de pago por 

fondos Insuficientes. 

Lu anotaciones respectivu se harin constar en el documento para efecto de evitar el 

doble 111110 y exill& dolo o mala fe del portador en caso de que tratara de cobrarlo por el 

importe total, en cuo de que el librado hiciere el paso parcial. 

El An. 35 delaL.U.G., 1e relaciona con el An. 39 dela L.G.T.0.C., que a la letra dicen: 

Aft. 35,e El libndoqut ptp unct..., mhlblt eal oblipdo. 
~a.rcplaridadcnlateriede~cndolol.peronolaflrml• 

"'-
Al\. 39.EI que pqanoauoblipdoacacKnnode la~
.. -.bm, niU...lafacuhld•exiairqu1..,.te le~ptroli 
Me.mc.a.idenli4lddell,....qu1pmaUdtJtuloUJm1.> 

--· 11-inWdlddoloo_IAl_dl 
ddilo,_..c:ok.loaUbdoManaMndonoaUn~111111 

r.wir, .... qut .......... porloebnfkiarimpnabono• 
• CUllU, medilnlc r.i•-ióalUKritapor el bmdkt.riooai 
............. qu. .. indiquelllClfldcrillica'l'leiclcniffqued 
Ublkr.• conaidn lqitimo el P9F con 11 IOll dcdarw:ióa Q11t la 
~di mdilorapediva hlp •el titulo, por.uikl.dt edU' m 
............ peoeplO. 

En este caso loa bancos por tradición se verifican la identidad del último endosante. Asl 

como la continuidad en la serie de endosos, pues con ésta se legitima para cobrarlo el 

tenedor del documento y se libera al banco de la responsabilidad que pudiere tener por 

mal pago. 

A este respecto Jacobi nos dice: • ni el librado ni los endosantes pueden hacer valer ante 

el tercero de buena fe, que el título se ha puesto en circulación contra su voluntad, las 



apmienciu jurldicu hablan contra ellos butamlo con que IPIJ'CZlllll firmado como 

libndora o endollftles del titulo".21 

An. 36 de la L.U.G. no encuentra correlativo en la L.G.T.O.C., sin embarso su estudio 

es importante y a la letra dice: 

Alt.S6.·Cu.ndo1t ........... dterftie' ............... . 
- ............. .i-. .... _. ......... -.i 
-·--.i .............. .i .............. .. 
............... ., ... ........., ... ~ .... d ............................. ,...., ... ~ .. .. 
-.ipo1oo1-.idla•Ja-oll.i-. 

1..-.... ...n..•• ....... llcmo• ............ )'I ............... _ .... ____ ,.._ ... 
,..cktr..o .. _...,........_.>...tw1ar.adlad.., 
~1IOahinodil ....... .r&1o1•e11a~ .. - ............. 
litlillpoM .. ct...,..llMmc.dom1Wimcmdapknpla..._ 

dcnominKión. Pft" walor diflrcNe en d paía • cmiaión y m el del P'Ft 
- pnurll que. rdkrc• .. monedadel lu .... dd p1go. 

En este caso la L.G.T.O.C., en su Art. 267 indica expresamente que de acuerdo a como 

se haya convenido el depósito o crédito la restitución del depósito es en la especie 

convenida, es decir que si la cuenta de cheques se constituye con moneda nacional los 

depósitos y pagos se deben hacer en moneda nacional. 

Sin embargo la L.U.G., presenta un supuesto que la L.G.T.O.C., no contempla y sólo en 

la Ley monetaria se establece en el Art. 8. que indica lo siguiente: 

An. l.•LlllnOllllllc~no~anolcplcnlaRcpüWkl.Mlvo•bc:m1J1 
.. qia.ctalcycllpf'CllmlalUddcnniMotnCOIL .... ~ ........... 

cdnrljncotlltlidudmlrooftleradi:laR~ka.pin•Alflllllidll•• 
te IOlwn&nn ........ ivalcrU91timan.tllllekNlal •• ~ ... rijl 
•dkipyfochlcnqucNhapclpqo. 

E1w IÍf'Ode 11.-ambio • cktaminari COÑ\ft'le 1111 ditposidones que¡m11 
_. d'ectm e~ el Rm;ock ~h.'O m lol ltnnino di su k'yor¡Anica. 

Doro:._, Cambiario. pag. tlO, Editorial Logos, S.A. t930. 



.... _ .. -................ ·-· .,..,.....blib .... ellllllriar • .,..•~•c*>•n• .. -·-··--·----.... _ .. _.i;oio·--·-fJlo• 
,.¡.ido ........ - ... ~ ................... 
CllMtd •Amhfmcn \ip'. 

i.~ ..... ,..,. ....... P'frll'o .... artbSo. 

.................. -.....---................. Ollllllfantalopmillo•llidli>...,.. - .... -.i.ya...._., __ ._ .. _ .,_ __ ......, ____ ....,. ... _,_ __ ._ .... ,... ___ _ ..... ___ .. __ 

..... --... -..-.. ... Dilrio._. ... _ ................ _.-... .....-... 

...._ .. _·-·-··· 
Nos selllla Rodrisuez y Rodrisuez que el problema swse CUllldo no existe 

correspondencia es decir cuando se gira un cheque en divi111 extranjera (dólares, 

~ e".). sobre una cuenta en pe901 o vic:evena, sellala que ésto• una in&acdón a 

los términos del contrato de cheques. ya que es obvio que la institución puede nepne al 

pago sin incurrir en responsabilidad.29 

Dicho supuesto podría ser operante en nuestro pals ya que al momento de pa¡¡o. éste 

serla al valor de t:ambio del dla de la presentación del documento tal y como lo selllla el 

art. 8 de la Ley Monetaria . 

Pina Vara indica que: "En ambos casos el librado puede negar el pago sin 

responsabilidad frente al librador, en virtud de que no est• atendiendo a los términos del 

Convenio relativo y da la opción al librado de que si quiere pagar lo puede hacer 

aplicando el tipo de t:ambio vigente en el momento de pago".JO 

En otro 111puesto del Art. 36 se indica que en caso de que exista una miima 

denominación de la moneda en que deba hacerse el pago entre dos paises distintos y que 

tengan diferente valor en cada uno, se presume que se refiere a la del lugar del pago. 

29 
30 

Dcnx:ho Bancario. pags. 206 y 207, Editorial Pomia, S.A. 1989. 
Tcorla y Pnlcticadcl Cheque. pag. 231, Editorial Ponúa. S.A. t984. 
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· Aá UlllbWn Pina Vua lllllala que en - de que no 1e indiqlie en el texto del documento 

18 cllie ele lllOlllda en que ha de ....,.. álc pago 1e debe hacer en la unidad monetuia 

del lupr ele paao ,11 lllpUClto que no contempla la L.U.G. 

Pira iinalizlr el lllUlldo púnfo del uticulo en estudio, No1 da aupueato, denominado 

d6ulUla ele Pl8D áectivo en moneda ClttnJljera. esto quiere dec:ir que si en el convenio 

entre el librado y el hllfldor 1111 ha pactado el pago de 101 documento• en una moneda 

detenninada. que no tensa cuno lepl, esta sitlllclón es operante, dejando la l&cultad a 

los sobiemos de IUJPCflderla. 

A este respecto Diez Mires lllllla que en su pals (Arsentina), se autoriza impllcitamente 

se libre cheques sobre bancos del pals en moneda que no sea de cuno lepl, haciendo 

prevalecer la voluntad del estipulante cuando se establece la cllusula de paso efectivo en 

moneda extranjera y establece normas interpretativas para la determinación de su importe 

en nuestra moneda. Esto sisuiendo a la L.U.G. y también a las disposiciones del banco 

central en cuanto a la apertura de cuentas de cheques en Moneda extranjera. 3j 

Cabe hacer mención que en México si se permite la apertura de cuentas en Moneda 

extranjera (dólares), bajo ciertas restricciones y condiciones que dictan las autoridades 

hacendarias y la banca central. 

U DEL CHEQUE CRUZADO V PARA ABONO EN CUENTA EN LA L.U.G. 

V LAS CLASES DE CHEQUES EN LA L.G.T.o.c. 

En este punto estudiaremos la resutación que existe para tas clases de cheques en ambas 

leyes su similitud y diferencia. 

3t 
32 

Ob. cil. pq. 23 t. 
Chcc¡uc y lcUI de Cambio p!g'i. 67 y 68, Ediciones Macrini. S.A. 1970. 
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EL<3Dl9UE CRUZADO EN AMBAS LEYES. 

El An. Ji de la L.U.G., IC rellciona con .. An. 197 de la L.G.T.O.C., que a la ..... 

dicen: 

Art.37.•El....,oll ...... •• ......... crumlo_b 
............. llÜQllD ...... 

fJcnado•"'*Miplf...tio• ................ ..... •w ..... ollpldll.f.8 ..... lliAO~-.... .... .,....._o--. .. amci6a~o•..,,._ 
..-.r.a~·---.. - .. -· ......... El .................. ....,_,, .. ......,.~ ...... ....... -"' ...... - .......... _.. 
EIMldledo•~odelaontft .. t.r.,.o ...... •COMidlrllt -... -
Art.197.·Elchoqut.,aetltititmo.dtenldorCNQM(Ul .. U.. 
.,....111nz..s..cnd...,...'61o po&j_.aindoparut11 
inllitución•Ch!dito. 
Sicnttt&.línhdid~•unmoqu.no.,....d......,. .... 
lnolilueólnqut--.d .............. _,_. 

tnln la Hnc• 11 conlipcl nombre de una inllitud6n ddinlNda. E.a 
... ~klmocam. el dw9at 16Sop:aj¡ mplpdo 1 la imtMi6n 
mpecillmaM det.i¡nada o• laque ata hubiere encbadc>dcboque pn ........ a-..._..-....,....,. ............ -*' .... .. ....,..,..,_,._.,d_T_~ 
bon.-d~o•un~aidnombndtlaillducióa•" 
....._l.Allc:Mlbao..--.qiw11hidtrmcomnlo-....
en .. .ucuto11....,.c:unonod'~ 
El litn*l cpte pepe un c:heip muado en Wnninotdiltiindr bqut 
lllle.UCUlo ...... ~ .. pqoimfu ..... ...,, 

Ambas leyes tienen el mismo concepto e idea de lo que es un cheque cruzado, diciendo: 

"El cruzado se efectúa por medio de dos lineas o barro panlelu trazadu en el ftenle o 

anverso del cheque". En la práctica dichas lineas o barras panlelu se tnwl en d cheque 

en forma diagonal para evitar la confusión con las del esqueleto del cheque. 

Garrigucs a este respecto nos indics que el cheque cruzado nace en lnalalerra Para 
evitar, el rictgo del cobro por cheques al ponador por tenedores ilcgltimos clUZllldo en 

diagonal el anverso del documento con el nombre del banquero. n 

33 T..-dcDerechoMcn:lnlil,pap.673y674,EdilOrial l'amil, S.A.19111. 
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Rodri111~ y Rodri¡uez scftala que la finalidad de los cheques Cruzados consiste en tratar 

de conseguir una cierta seguridad de que el cheque no sea cobrado por un adquirente 

ile¡¡itimo.u 

Estudiando 101 artlculos antes citados encontramos semejanza como las siguientes: 

A) Ambos hablan del cruzamiento general y especial, es general cuando no se indica el 

nombre de una institución de crédito o banco que debe c:obrarto, es especial cuando se 

menciona a una institución de crédito o persona determinada. 

B) Indican que un cruzamiento general se puede convertir en especial pero no al 

contrario, es decir que si al momento de cruzar el documento no se hace la mención de la 

Institución de crédito será general, pero si a ese documento se le agrega el nombre del 

banco o persona deseada será especial y dicho cruzamiento no se puede borrar porque 

no surte efectos. 

A este respecto Rodriguez y Rodriguez nos indica que la supresión o alteración indicada 

de un cruzamiento no supone la nulidad del cheque sino sencillamente la inexistencia del. 

acto indebido.>• 

C) También indican que se tendrá por no hecha cualquier alteración al cruzamiento sea 

general o especial en relación con el punto anterior. 

Difieren en lo siguiente: La L.U.G., no habla de sanción en este articulo (37) y la 

L.G.T.O.C .• hace mención a una sanción por pago irregularmente hecho., sin especificar 

un monto, soló porcentaje. 

34 
35 

Dcn:cho Bancario. pag. l 83, Editorial Ponúa, S.A. l 989. 
Ob. cit. pag. 185. 
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A ate respecto Pallll'CI nos dice que si se PIS& el tlhllo, ea nulo, lituación que tllllpOCO 

1elara huta cuanto ea respol!Jlble la institución del 111110 mal hecho, si ea por el importe 

o exille un pon:entlje extra de penllización como en el cuo del Ar1. 184 de la 

L.G.T.C.O.," 

El an. 38 de la L.U.G., no tiene un correlativo en la L.G.TO.C. ,y ~lo 

encontramos lo siguiente: 

Art. 31.• El Jitndo no PI*',.....,, .... coa aulada l'Nfal Na 
.-1 unt.niproo aun dNne dio .,acl. 
Ellllndo""°po<H_ot ................. ~.t ................... 
oli411eeaelmilmolibrado.a uncllme .uyo.Nooblf.ank.tl~~ 
l'U* f'KWTir •airo benpto para el coko dtl dl.p. 
Un btnqucto no podni adquirir dwqucs c:nwdol mM que de ... cllelkl o de airo blnquMt. 

T8ft1X>oo poit6 ~undteqlM! por cuera & pmonu ditaintudie lu lllledidm. 
El Jilndono poiW pen undwrque que coolenp varios aucaapcciala.1 no .. lfll • 
....,.. b CN*. uno de Jo. allln 1e.1 para el cobro rncdLMaumC4mlrl dt ~ 
El librado o t.nqucro qut no obiefw lu dispoAdonll llMriora rlllfC'"dt di k11 pcrjukioa 
huU Wll IJUma ipal al btlpCW del c:hoquc. 

La L.U.G., pennite el cobro del cheque cruzado a un banco o un cliente de éste y el 

banco librado lo podrá pagar el cheque cruzado especial al banco designado. En ambos 

casos la L.G.T.O.C., en su Art. 197 precisa que para que se proceda al cobro de dicho 

documento cruzado éste deberá ser endosado para su cobro. 

A este respecto Rodriguez y Rodriguez indica que el banco al proceder al cobro no 

adquiere en ningún momento la propiedad el documento sino que se comporta como un 

representante del titular. " 

La L.G.T.O.C. es precisa al indicar que sólo se puede cobrar por una illllituc:ión de 

crédito, para que el cruzamiento no pierda la finalidad de protección . 

36 
37 

Tirulos de Crátilo en General, pag. 279, Ediciones Bolas, S.A. 1952. 
Dcrec:ho Ban<ario. pag. 185, Editorial Porrúa, S.A. 1989. 



90 

En el aeaundo pínafo del ll't. 31 llDli habla de una relaci6n lntablncol puesto que el 

banc:o dalpado en el c:ruce del documento y previo endolO del millllO por d 

benellc:illio 1e encarpr6 de cobrarlo 111 banc:o libndo como ya 1e mencion6. 

Tamliién 1e indica que li en el doc:umento 1e reúnen lu calidtdel de h'brado y 

benellcilrio, con la peculilridld del cruce especill, 1e le cobnrá 11 h'lxldor, • decir que 

el librador para el'ectos de un cierto P'80 hllre un cheque del bllnco a fiMlr del mlllllO 

blnc:o y lo c:ruce en fbnna apecial al blnc:o del cual a cliente, el blnc:o beaeflclario lo 

deteontua de la--. de aa cUente. 

Asimismo indica que el banco indicado en el cnace espccill puede reairrir a otro para el 

cobro del documento, esto únicamente sucede cuando los doc:umentos recil>ldos no son 

propios. 

El tercer párrafo habla de una regla práctica, los Bancos reciben cheques cruzados de 

otros bancos y sólo de los clientes que tienen cuenta en dicha institución, pues c:omo 1e 

ha scllalado los cheques cnazados no se pueden pqar en efectivo, tienen que ser 

endosados a un banco para IU c:obro, lo que se presupone la existencia de una relación 

entre el beneficiario del cheque y el banco, es decir un c:omrato de depósito a la vists. 

El cuarto párrafo nos da el aapuesto de que existan varios cnaces especiales y que si se 

seftala en uno de estos a una cámara de c:ompenssción será ésta quien cobre el 

documento, prohibiendo el pago de un cheque c:on varios cnai:ea especillcs. 

El quinto y úllimo párrafo indica la pena a que se hacen acreedores los bancos que no 

acaten las reglas anteriores es decir lu indicadas en los Arts. 37 y 38, pena equivalente 

hasta por una suma igual a la del importe del documento, c:omo ya se hiz.o mención en 

L.G. T.O.C. no precisa cantidades o porcentajes por los danos y perjuicios que ocasione 

el mal pago de un cheque cruzado. 
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El Alt.•19 de la L.U.G., 11 relaciona con el Alt. 191 de la L.G.T.OC., y que dicen lo 

li¡ulenle: 

MJt.·El-.111-ol-dol .......... ..._. _ ____ .. _ .. __ .,.._ 
·-·-...... .......... ... _ .......... ,..._ .. ...., __ _ ... _______ El _ __ .. _...,. .. _ .................. .._.,,_. ....... _. 
-El-.... -.. .. .....--....-. .... ,..._ ___ ..,. .................. 
MIM.·El-ool-..... ..-....... . ...... --.. -... - .... ..-.,.. ___ •• Ea ... _ .............. ..-• .....,.._ .. _ .............. -........ ... 
.._.., .. .,,.... ... IMo .. a&.M .. "-llcilrio..e .... . 
·~•poftirdola-dola_.,.. __ 

...... ~cMlllmlllK> ............... El_ .. _____ _... ... ,..,...,..__ 

En llllbu leyes se habla de la figura del cheque denominado para lbono en cuenta y 
llllbu leyes prohiben el pago del cheque en efectivo, con la sola illlerel6n de leyenda 
•para abono en cuenta o equivalente• 

La L.G. T.O.C. a ate respecto no permite las equivalenciu aunque tampoco, como dice 
Rodri¡uez y Rodrlguez es una fónnula sagrada. " 

Ademú indica que la finalidad que ae persigue con los cheques para lbono en c:uenta, es 
obtener una guantla de que no seri pagado en efectivo a ningún porudor, IÍllO que 
forwsamente deberi Pasme mediante el ingreso de importe a una c:uenta bancaria." 

Allmismo la L.U.G. estipula en IU sesundo pirrafo que el banco podri lbonar el cheque 
mediante uiento en libros y este asiento equivale al pago, de igual forma la L.G.T.0.C. 
pero de manera mis concreta indica que podri ser pagado por cua1c¡uier banco liempre 
que se deposite en la cuenta que tenga o abra el beneficiario. 

Diez Mires a este respecto nos indica que tratindose de cheques para contabilidld (pira 
abono en cuenta Der. Argentino) la entrega de sumas en efectivo esta prolul>ido.• 

ll 
39 
40 

Ob.cil.pq.lOI 
Ob. cil. pq. 208. 
Cheque y LctndcCambio, pog. 150, Ediciones Macrini, S.A. 1970. 
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Como diferencia encontramos que la L.G.T.O.C. considera que a partir de que se insef!a 
la mención para abono en cuenta el documento se transforma en no negociable. Es decir 
su circulación esta reatringida y por tanto se transmite por endoso a una Institución de 
crédito para sii cobro, por lo tanto dicho documento debe ser por regla nominativo dada 
su naturaleza. 

Ambas leyes prohiben que la mención •para abono en cuenta• sea borrada, pues lo 
consideraran no hecho. 

A decir de Pina Vara y Rodriguez y Rodríguez, se orienta por la misma ley para efecto 
de suprimir los motivos de nulidad o que dicha borradura no producirá efectos jurídicos. 

Por último la L.U.G., seftala una sanción en este anículo y de igual forma que en el 
cheque cruzado indica que es hasta por una suma igual a la del importe del documento 
siendo en este aspecto omisa la L.G.T.O.C. al no seftalar un porcentaje o cantidad a 
pagar por pago irregular o violación al citado Articulo. 

Por lo que en ambos casos, (del cheque cruzado y del cheque para abono en cuenta), 
considero se adicione a la L. G. T. O. C., en el sentido de indicar un porcentaje o 
cantidad a pagar por pago irregular o violación al ciiado aniculo, esto para protección 
del librador y hacer más responsables a los librados. 

En los siguientes articulas la L.G.T.O.C. no encuentra correlativo en la L.U.G., puesto 
que la L.G.T.O.C. regula 3 clases de cheques más, que son el de caja, el certificado, el 
de viajero, que analizaremos en forma breve. 

EL CHEQUE CERTIFICADO. 

Se encuentra regulado en la L.G.T.O.C., En el Art. 199 que dice: 

Art. 199. Anln di la cmilión d.:I ch.."'!ue. el hhrador plCde ciú¡ir que el 

hlndo lo .;cnifiqut. dcir,;farando 'l'J( existen m 5U poder foncb b&stanles 
pwap.prlo 
U cMifkaciUn no pucdt wr ru<--;al ni c~mdme en chequa; al pottadar. 

El dlOlp1C cmifiud.1 no a n.:gu.:iabl.: 
La cmifaaon ~ k. mit.m•• tr~ .... ,U5 que t.. ...-cpta.:tcin d.: la ldnl de cambio. 
t..~ tnclchequcdo; lupalahfu "a.."C'flto", "vi.ao", ~·u atta oquivalmlcl 

a.cri&llpq'cllihrado.odcl1aimplcfinnadtblc, equivalenauna~ón. 

f.l litndcr p&udr: mu.:arcl ~uc Mtili.:ado, siempre que lo dc\...:lva 
a1 lha4o swa ... carw.:cla.:i.>n 
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De acuerdo a lo preceptuado por la ley L.G.T.0.C. el cheque certlfh:ado tiene las 

liguienfes caracterlsticu: 

A) Presupone la existencia de una relación bancaria entre el librador y el librado. 

B) Con base en esta relación el librador puede exigir del librado, haga constar (c:ertifique) 

que el documento ea bueno por una suma determinada. 

C) Dicha certificación no es parcial, ni en cheques al portador, produce los efectos de 

una aceptación y es incondicional. 

D)' En este momento el cheque adquiere el carácter de no negociable y sólo podrá ser 

cobrado por una institución de crédito. 

E) La inserción de las palabras, acepto, .visto bueno; o equivllente o la aimple firma 

equivllen a una certificación. 

F) Existe la revocación del documento siempre que se devuelva al banco para su 

cancelación. 

De los elementos anteriormente indicados, el cheque certificado es un documento 

mediante el cual el librado hace constar en él, la petición del librador de que existen 

fondos suficientes en el documento para ser cobrado, liendo este documento nominativo 

y no negociable. En el cheque cenificado eKiste la revocación, sólo si el documento es 

devuelto al librado, aunque aqui la L.G.T.O.C. cambia la figura de la revocación a que se 

refiere en 101 Alis. 185 y 186, puesto que primeramente encontramos que al aceptar el 

documento el librado congela los fondos del librador, debiendo devolver el documento 

para hacer vller su derecho de revocación, no opera éste y en caso de.robo pérdida o 
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destrucción, el librador, tendrá que atender al procedimiento de restitución seilalado en la 

misma L.G.T.O.C. 

A este respecto Luis Mulloz nos dice que L.G.T.O.C. cambió en forma errónea la 

naturaleza del documento admitiendo la aceptación, ya que la Ley Italiana da a la 

cenificación el sólo efecto de que el librado no permita el retiro de los fondos durante 

el plazo de presentación. •2 

Asimismo Pina, Cervantes Ahumada, Rodríguez y Rodríguez y Tena, consideran que el 

librado sólo será responsable de la certificación frente al tenedor de que durante el plazo 

de presentación tendrá fondos suficientes para pagar el documento pero nunca 

convertirlo en obligado cambiarlo directo y principal ante el propio tenedor. 43 

También encontramos que al no señalarse un plazo de presentación, para el documento, 

el mismo puede presentarse fuera de los plazos de presentación que nos indica la ley y al 

presentarse este debe ser pagado por el librado, este aspecto repercutirla en las acciones 

del beneficiarlo contra el librado, no contra el librador de acuerdo a lo estipulado por la 

misma ley en su Art. 207. 

Art.. 207.• Lu •.xionn l;Ol\ln el librado que t:L'Ttifique un cheque, 

pranibm en lri• man, a par1ir ~la fo:ha .:n qui: ~11nduya el plazo de 

~ Laprao:ripción,m~tuo,.tlloaprowdwiallibrador. 

A este respecto tratadistas corno: Muñoz, Cervantes Ahumada, Rodríguez y Rodríguez, 

sugieren una modificación a la ley en el sentido de que no se le de el carácter de 

aceptación a la certificación del librado. 

Desde un punto de vista particular considero errónea la posición de los tratadistas ya que 

si bien es cierto que en el cheque certificado el librado acepta, reconoce, que su cliente -

42 
43 

El Cheque, pags. 305 y 306, Cardonas Editor, S.A. 1974. 
Tanta y Práctica del Cheque, pag. 298, Editorial Porrúa, S.A. t984. 
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librador cuenta con fondos suficientes para cubrirlo, esto es previa petición y por lo tanto 

el banco no puede responsabilizarse de que posteriormente el documento no sea 

presentido en 101 plazos que la ley sellala para su cobro, o que éste sea extraviado, 

robado pues su responsabilidad únicamente es la de afectar los fondos y de pasar el 

documento cuando le sea presentido para su cobro por la persona que este le¡¡itimada 

para ello, es decir el beneficiario designado puesto que el documento es nominativo y no 

ne¡¡ociable y en cuo de que suftiese el robo o extravío del documento tendria que ser 

solamente por orden judicial, después del procedimiento respectivo, que el banco lo 

paaari o lo revocará, no antes. 

Lo anterior 11e corrobora con lo preceptuado por el Art. 186 de la L.G.TO.C. que sellala 

que: "Mientras existan fondos el librado esta obligado a pasar, aun cuando transcurran 

los plazos de presentación". 

EL CHEQUE DE CAJA. 

El Cheque de caja es otro documento que se encuentra regulado por la L.G.T.O.C. en 

sus artículos. 200 y 201, que estipulan lo siguiente: 

M.200.·161o1M~dtcrbclilo~c.,.. ...... • • •ar.-._,... cllpendD.iu. 
.... waw..._..,,_.._.._.nominllivmyftO ........ 

M:IOl.·l.al ....... .,...,......_,.hayoa-..,.,.U.. 
ll~,....:tiW.OpanfltllkyS..~CMClrids0 161o,___ 

................. ~ .... ca1n. 

El cheque de caja es que un documento es expedido por una institución de crédito con 

cargo a su propia dependencia es decir un documento librado sobre si mismo a decir de 

Luis Mulloz, son pagarés a la vista por ser librados por una institución a cargo de si 

mi11111.44 

El Ctooque.1111. 304, Canlenas Edilor, S.A. 1974. 



En la pl'Ktica un cheque de caja puede ser comprado por cualquier persona, puesto que 

la misma naturaleza del documento lo permite, es decir el documento debe ser 

nominativo y no negociable. 

Este documento al ip que el cheque certificado tiene ciertas caracterlsticas que lo 

hacen semejante como se puede observar en la siguiente tabla: 

Cheque Certificado 

Es nominativo 

Ea no negociable 

Existe Cuenta del librado 

No es al portador 

No es parcial 

Cheque de Caja 

No, se gira sobre si mismo 

De lo anterior se desprende que el cheque de caja tiene la misma problemática que el 

cheque certificado puesto que el banco retendrá los fondos hasta que se presente el 

beneficiario del documento a cobrarlo por cualquiera de las formas permitidas en la 

misma ley. 

Al seilalar que se puede comprar también se les ha llegado a denominar giros bancarios, 

esto para cuando se realizan transferencias de Fondos de una institución de crédito a una 

sucursal agencia a petición de sus clientes esto a decir de Garrigues.•• 

EL CHEQUE DE VIAJERO. 

Para finalizar existe en la L.G.T.O.C. una clase especial de cheque, el cheque de viajero, 

que se encuentra regulado de los articulos 202 a 206. 

Tratado de Derecho Mercantil, pag. 629. Editorial Porrrúa, S.A. 1981. 



97 

. El C:itldc> cheque de viljero a decir de diversos tralldistu como Pina Vua, Rodriguez y 

Rodrigoez , Cervantes Ahumada, tuvo su origen en Italia y Estados Unidos en el ano de 

1875.46 

Do acuerdo a lo estipulado por la L.G.T.0.C. el cheque de viajero es un documento con 

cargo a el librado por ser expedidos por el mismo y deberi ser pasado por sus 

corrapomables en el pals o en el extranjero. 

Del estudio de esta clase de cheques encontramos que tienen las siguientes 

caracteriaticas: 

A) Son nominativos (Art. 203) 

B) El Librado y Librador son la misma persona (un Banco) (Art. 202). 

C) El documento es pagadero en la República o Extranjero (Art. 202) 

D) No se establece un plazo de presentación (Art. 207) para su cobro, mientras no 

prescriba. ( 1 allo). 

E) Es existe la doble firma. 

1 ).- La primera en el momento de la adquisición. 

2).- La segunda o contrafirma al momento del pago en presencia de la sucursal o agencia 

para verificar la autenticidad del beneficiario. 

F) Son por cantidades determinadas (5, 10, 20, 50, 100). 

Toorla y Pnktlca del Cheque. pag. 2%. Edilorial Ponúa, S.A. t 984, Tilulos y Operaciones de 
Cn!dilo, pag. 52. Ed. Herrero. S.A. t9KK ). Derecho Bancario, pag. t89, Ed. Ponúa, S.A. t988. 
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Sellala Pina Vara, la institución del cheque de viajero tiene como finalidad principal la de 

evitar riesgos e incomodidades que derivan del transpone de dinero en efectivo con. la 

seguridad adicional del sistema de doble finna. que reduce lu posibilidades de cobro por 

tenedores ilegltimoa. 47 

Ali mismo encontramos que el cheque de viajero reúne lu caracteristicu de un cheque 

ordinario sólo alladiendo las caracteristicas mencionadas con anterioridad. 

Langle. dice: La institución anglo-americana del cheque de viajero es 

extraordinariamente práctica para los turistas, estos como un fenómeno social. 41 

Ya que por sus ventajas funciones de uso el cheque de viajero se ha difundido en el 

mundo. En México los bancos, sólo actúan como corresponsales de otros bancos en el 

extranjero. 

Aunque se ha discutido su naturaleza, si son o no son cheques o canas de crédito o 

promesu de pago en México al reunir los requisitos que seflala la L.G.T.O.C. y darles 

una regulación especifica son considerados como tales. 

47 ... Toarla y Prlklica del Cheque, pag. 298, Edi1orial porrúa, S.A. 1984 . 
Uqlc y Rubio, El A\'31 cn la Lclra de Cambio. Cilado por Pina Varo, Rafael en Tcoria y 
PrKlica del Cheque. 



CAPITULO IV 

DE LAS ACCIONES, EXCEPCIONES, PLURALmAD DE En:MPLARES ·Y 

ALTERACIONES EN AMBAS LEYES. 

4,1 DE LAS ACCIONES POR FALTA DE PAGO EN LA LEY UNIFORME 

DE GINEBRA y LA LG.T.o.c. 

El presente C1pltulo estudiaremos las acciones que 111Ce11 por falta de paso de un 

cheque, como se ejercitan y contra quienes. 

Como se ha indicado la función de un cheque es la de un instrumento de pago y no tanto 

como instrumento de crédito, su función queda cumplida cuando el documento es 

pasado por el librado, pero en caso de que el mismo sea dewelto por falta de pago total 

o parcial nos encontramos con la causa principal del nacimiento de lu acciones que se 

derivan de este documento. 

Es decir tu acciones cambiariu directa o de resma. la causal o la de enriquecimiento, 

mismas que requieren de cienos requisitos para su ejercicio, siendo el mú imponante el 

protesto. A decir de Mantilla Molina es muy conveniente que exista pNeba fehaciente de 

la presentación del titulo en el lusar adecuado y en el momento oportuno, y que no 

obstante a eao fue negado el pago por el deudor y para 111isfacer esta necesidad sugiero 

ta forma tlpica de comprobar el incumplimiento cambiarlo el protato. • 

Rodriguez y Rodrisuez concepllia al protesto como un acto solemne y público por el que 

1e da constancia del requerimiento formulado al librador para que pague y su negativa .2 

La L.U.G .. en 1111 anlculo140, 4ty 42 es1ipula lo lisuiente: 

1 
2 

Tlllllol de Cr61il0, .... 206, EdilOrill Pomia, S.A. 1983. 
Derect.. Mcrc:anlil, Tomo 1, .... JliO, Edilorial Pomia, S.A. 1985. 
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Alt.40.•El .......... - ........... -.loo_ol 
._,1o ____ .. __ _ 

hibll, ....... ..-............ 1onop11 ... ,... ..... .-;,., 
lo. ..... ~{Frtllello). 

• 2o. Por .. dednd6n f«:hldtm ... aawa06cill c11 
~•q11tCC1111MqutelliÑCp.Ml•_.,cnvildomtiempo ...... , ........ ,....,. 
M4l.•El....--ola~tlfli\'lllde ... ._. ....... &a 

................. ~111o..-- .. - .. _ .......... ,..._ .. _."_ ._ ............... ..... 
M42.•fJp.1Ñlb'dllllridlr•vilodtlaf'alladeptF&IU ...... )' 
al litndor *""°* kaQlllrodlu hibi'9sipMnel ....... del 
pdalooaldeladednriónequim.w,y,mcuodldbulade 
dcwllKión sin pilol. a ladt &a ptacrUd6n. Dmrodl los dol .. 
hibilcl si¡Ytcnla a la l"cc:ha m cp: el cndolnohaya recibidocta'Vho, 
deber• IXlmUfticlrlo a .. \U a .u cndolld:c indicMdole fo1 nombrn y 
direci;iona de aquc11oacp: bJbiermdldo lol avilo5~ y ul 

-..cesivanwru ha&l llcpr al litndor. Loa plazos~ 
mcndonados comrin desde el mommo en que se rcabc d •vilo ~. 
Cu.do, de confonnid.s con el pinafo lnlc:rior, u ha hecho la 
~6n1cualquier1iplll&riodcl~lambmanotifl~ 

drbcri hKulG dmtro di lpl pluoa aa avaldu. 
En uao de que un tndounlc no haya indicado w. ICfw o tu haya 

indicado de manen ilc&ible, ca sufiá«ff que • d6 el aviso al cni:lowa cp: &e pncedc. 
El oblipdoa notificatptedt hM:crlo cncua!qutcrfonna. au;npor miodiodt &a slq!lc 
dcvol11ción del c:hcquc y ckbcri probar que ha dado el avikt en et plazo ldlal.do. Se reputará 
Nlpllado de pluo 1i cbUo de il 1e ha pudo en el correo UM '*'- cp: DOlllalp el avilo. 

Quien no hap la notificari6n en el plazo arterionnerU indicadc> no pierde IUI dcnd..~ No 
oblt&ra, CI rnpoMlble, li a ello hubilre lupr del pdjukio cauudo por MI nqlipnda. 

linqucclraarcimicdopucdaexcedcrclcl ~del chelp:. 

La L.U.G. nos indica que para el ejercicio de las acciones contra los endosantes, el 

librado y otros obligados, el cheque se debió presentar en el plazo indicado por la ley y 

no fue pagado, acreditando esto con un acto autentico (prolesto) o por una declaración 

oficial de la Cámara de compensación. Después de esto el portador del titulo deberá 

avisar la falta de pago a su endosante y al librador dentro de los cuatro dias siguientes a 

la fecha del protesto y dentro de los dos dias hábiles siguientes a los otros endosantes asi 

de dos en dos dias hasta llegar al librador de igual forma se hará al avalista. 

En caso de que un endosante no haya dejado sus datos en forma legible será suficiente el 

aviso al endosanle que le precede. 
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Ella notificación se puede hlccr de cualquier forma o como lo seflala el Art. 42. con la 

mera devolución del documento quedando a c:arso del que le hace probar que ha 

cumplido con el aviso. 

En el supuesto de que el tenedor legitimo o endosante o avalista no realieen 1u 

notificaciones a que se refieren estos artlculos no pierden sus derechos . sólo son 

responssbles del perjuicio ocasionado por su negligencia con una pena equivalente al 

importe del documento. 

Loa artlculos anteriores se relacionan con la L.G.T.O.C. en sus Arts., 140. 142, 143 

2do. párrafo, 144 2do. y Jer párrafo 148, 149, y 190, que estipulan lo siguiente: 

Art. 140. El protello ~en ranna aut4dia que una lctn"" ,,..... .. 
tilmp> y que el oblipdc:tdcjO tobl opan:ialtndcdll ~opipla; lllvo 
dilp(llidón ltpl n:paa li ninaún otroa..10 puede suplir el prolello. 

Art. 142. ElpMatoJl'aedcserhemoparmodiodlnotarioodtQQlftllb 
púhlkoti11olldo.Afaltado<lloo. .............. d_la_ 
..coridldpol/Uca~lupr. 

Art. 14]. El pMcllO p.irfahi di pqo dehl levantane COlllrl a. pmon11 

Y•lollupayd~queindicaclmtkulo 126. 

Ad. .......... . 

El FfOICICO porfahl de pt.godehc lc\'l!l.lnc dmtrodo lot lbdiu MbiS. 
que sipn al del vencimiento. 
El JlftUllO por falta de pqo dt lu letru a la vista debe kVllUrlC et dfa 
di"' ptacr41ción, o dnrodc loa dOI dlu hibiS. li¡ulcrta.. 

Art. 141. ElpotdodcbthacerulllOnltWenlamilrnaldtaomhoja 
~atllL McmU.clnotario,con'6:coautoridadq11t&o 
Jft"lilfMl'lrvlll&IRnacllldtlmilm>cnlaque~: 

l. La~lónli1enldelaldtacon1U~Cftdoq. 

avalelocuan1oendlac:on!tt; 
n. FJ~aloblipdoparaaceptaropqula lctta, 
hlcilndo «lftlltar li muw o no pracm quien drbi6 accpwla o pqarta; 
111. l.m moti\'OI • .. Dtgati\ .. pn ICCplarlt o piprll; 

IV. Afltmldtlapmont~ll'!ien•etiendlladilipncia.obi 

n:prllión dt"' ...,._'bilidad oraillm.ia fmnar, 1i la h.lbim; 

V. Lalxpt'Cli6nddlupr,yhoracn quc .. Jrid~dJ'l"*llo)'la 
finnl de quien MltOriul bl dilipnciL 

Art. 149.· El notario, comdoroautoridtdquc:ha)'an hcclloc:lprotaio, 
Rtcndrin 11lctt•m"'podo:r1odo el día dd prot~o y el aiaumci. teniendo 
d ¡irado, dutamc: ese 1ia11p1, el d..T«ho d.: prr:scntuw a UlÍlfaa:r el iq>orts 

de la letra mb lo. inlmMI maniucioa )' 105 gasta. de la cfiliac:ncia. 
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Ml ... El ...... _...• .... Y• ...... ,_ol_ --·--·...-dio-............. .. ................ IOntll ............... ... .... _._,....... .. ___ ,.. .. _ .. ....... 
........... ,,_ .... _ .. __ y .. _ 

· ,... .... o,.a.&nlnlt .. t'IF.. llamara omtlfbrj •d -..--y .... _ .. _.... __ r..----*'-i.-... ~---........ -..... - .. .-..y .......... ....-.----... -............. na.. ... ,..,.que ......... 
....,, .. ....,.._..,.vilo .. llfattadtptFatodalb ............ -.. 

La L.G.T.O.C. conceptúa al prolesto como la forma autentica de que el titulo fue 

presentado en tiempo y que el obligado dejo de cumplir total o parcillmenle. Pudiendo 

ser substiluido por otro ac10 que por ley sea pennitido. Asimismo se senala que puede 

llevarse a cabo el protesto por un notario, corredor público o autoridad politice y 

enlenderse la diligencia de protesto con el principal obligado, a falla de este podrá ser 

con sus dependientes, familiares, criados, o algún vecino. 

En caso de no haberse indicado el domicilio o residencia este Je praclicari en la dirección 

que elija el notario corredor o autoridad polílíca que lo haga. 

El plazo en el cual se deberá realizar es denlro de Jos 2 dfu síguienles al de su 

vencímienlo y en caso de ser un documento a Ja vista el dia de su presentación, en el caso 

del cheque es en el momento de su presentación por ser un documento papelero a la 

visla. 

El protesto se debe hacer en el documenlo mismo o en hoja adherida levantándose un 

acta en Ja que consle Ja reproducción literal de Ja letra y que en dicha acta se mencione 

que se Je requirió de pago al obligado haciéndose mención si estuvo o no o con quien se 

entendió la diligencia, la negativa de pago y en su caso Ja firma de con quien se haya 

entendido la diligencia o su negativa a firmar debiendo conservar el documento el. dla del 
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prvte1to y el dla lli¡uiente, pudiendo el oblipdo 111811' el importe mú su• intercMI y 

pllOI tn 0101 dlu. 

Cabe hacer la menc:i6n que el artic:ulo 190 nos da otros supuestos para el protesto y que 

son más ac:orclea a la nsturaleza del c:heque, ya que el c:heque por ser un instrumento a la 

vista puede ser protestado por falta de PISº de las aisuientea formas que la ley permite: 

A) La anotaci6n del banco de que fue presentado en tiempo y no papdo (sello y 

c:111sa de devoluc:ión) 

B) La c:ertiflc:ac:i6n de que en la Cámara de compensac:i6~ fue presentado en tiempo 

y que el librado no pago ( c:uando el doc:umento es depositado y abonsdo a una 

c:uenta del librado o diverso librador. 

En este c:aso el tenedor deberá avisar a todos los signstarios del titulo la falta de pago, la 

L.G.T.O.C. no sellala c:omo se debe dar este aviso, por lo que es de suponerse que se 

hará en forma judic:ial, requiriendo el pago más sus accesorios. 

Asimismo el Art. 43 de la L.U.G. estipula: que el librador, el endosante o avalista pueden 

insertar la leyenda "Sin protesto", "Sin gastos" u otra equivalente, para que el portador 

ejerc:ite sus ac:c:iones. Sin que por ello deje de c:umplir c:on los plazos de preaentaci6n. Si 

las ftases antes indicadas existen desde la emisión del doc:umento produce efec:tos para 

todos los signstarios, si lo hac:e el endosante o el avalista s61o produce efec:tos para 

estos, pero si se hac:e un acta del protesto los gastos pueden ser exigidos por c:ualquier 

firmante. 

La L.G.T.0.C. no admite la dispensa del protesto o de cualquier acto que la misma ley o 

legalmente lo sustituya puesto que es una prueba para verific:ar que file presentado en 

tiempo y no pagado ya que da dercc:hos a quien lo hace. 
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El Ait. 43 de la L.U.G. se relaciona wn el Art., 141 de la L.G.TO.C. (no aplicable al 

. c:heque c¡iie dicen: 

Ad.ü,.fJ..,.., ........ ounlMlilll.,_.,..._ta 
• .._ ................... prollllo•ocut1quierotr1 ___ ,._, __ .. _ ......... .. _ ... _ .... __ ........ _ 
..... - .......... -.la..-dd __ .. 
..... ~-·--... ""'.-. .. ...-... - ....... - ..... 1a.,..,. .......... 11----,.. .. - ........... --. -. ......... lilo..,,porm....._o .. 9valilla......_ 
,...._.._,.,...._ li1,_•iad6ulu1aprocedt•un 
..._..o•unavaJiltt.lalpilOl .. pnllellOo•Ja~ 

~- ........ - ..... NturUcz.a.puedal•nipbde ................. 
Alt.141.El __ ._.. .......... _la_ 
hllc:ribicndo en ella la ,1,,,_la *ún prdello•, "&in ¡utc&" u 
a1r1 _,ii\'lkrle. E.lladáuMl.laoodillpdaal kNdor dt la 
,,..a.ci6ndcunalccrapara11U ~OputlU 
pqoni,cn1Uc:.o_dtdar1vbodcl1íahade~odc 

peaoaboblipdosenviackrtf,790. 

End tllO do .. .UCUlo. la prueba dt falta da ptCICrlltci6n 
cporllAnl ihcubDtalCfJC .. lnvocacn·conindelt«ltdot.Si..1 
pllM'delldimuta.tllcntdofhrictcl~lot¡astolwñft 
por., CUCIQ. La cUusula inlcrita por el....,, o por un 
lnlbanl.o •tiene por no puttU. 

En esle caso ambos preceptos hablan de la dispensa al protesto y seftalan que la cliusula 

"Sin protesto" o "Devolución sin gastos" o ec¡uivalenle no exceptúa al portador de su 

presentación para su pago o aceptación. Ni la de wmunicar a los obligados de la falla de 

pago o aceptación . 

As! también indican que el que oponga la excepción de inobservancia en los plazos· de 

presentación deberá probarlo contra el tenedor. Cabe aclarar y como ya se hizo mención 

que por lo dispuesto en el Art. 196 de la L.G.T.O.C., el art. 141 de la ley en cita no es 

aplicable al ~beque. 
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El Art. 41 de la L.U.G. no encuentra correlativo en la L.G.T.O.C. sin embargo a la letra 

dice: • 

M41..,._la.,._._dddloquo,ll...-!dndol-o 
.. - ... ..-.... ,i...._.. ... ...... - ..... -............ ( ............. -
~ua1rocam•lbmaml)'Or). __ plam __ promlllb. 

fJ......,...,.oMipdoadlrlia._..avilo .. C110dlftMrll 
..,... ........... ,._.. .... m.o.canllrcchly'°'9•J'anl.en 
tl .... o ..... ~,Olladolo..,.1Dnlplkai:illslal 

............. - ... 2. 
U..vuqiaeha)'ICllllllolaft.enanll)'Ot,tl......,dllbd,.....,lin 
....._ ....... llpllO.ylidllupraeUohlam-llYllartlJlf*llOo 
.. dldlrKi6n llplivalenlt. 

11111'8err.amayar,........durntmUdlqulradm.aconLsdlla 

- .. 1a....ic1-.... - ... ~dclpi...dc 
,,...uci6a. ha dado avilodl la lhma ma)'Ofa .. ---. • ....._ 
ejm:itanl tu acciona dn que ti pracntKi6n. ti proCalo o la declanción •ivalenle-noceurioc. 
No11QOn1MlnncomoC110&fU«umayorlohedllllpuramne 
......... dd tenedor o. aquel. quim hl)'I mcupdo de .. 
,,..ución del dleql¡e o del tcv.umierto del prolOltode la dcclndón 
equivllril. 

Este articulo es un caso excepcional en la L.U.G., para la dispensa del protesto y 

presentación en los plazos indicados en la misma ley por un obsüculo insuperable 

(disposición legal, de un estado u otro caso de fuerza mayor) dichos plazos serán 

prorrogados. 

Es decir el acreedor del título deberi dar a conocer la causa de fuerza mayor al deudor, 

endosante o avalista en los cuatro días siguientes, en los mismos términos que un 

protesto y habiendo cesado la causa de dispensa el acreedor deberi presentar el 

documento al cobro y en su caso protestar. 

Sin embargo indica que si la causa de fuerza mayor es de más de 1 S dlu, antes de expirar 

el plazo de presentación (si se ha dado el aviso indicado anteriormente) puede actuar en 

contra del deudor sin necesidad del protesto. No tomándose en cuenta como causas de 

fuerza mayor los hechos personales del acreedor o del encargado de hacer el protesto. 
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Cuo que no es aplicable en la L.G.T.0.C., dada la naturaleza del cheque es decir por ser 

un documenlo a la visla, razón por la cual tiene una clase especifica del prolesto ya 

analizada. 

Respec10 de la solidaridad cambiarla lambién se relacionan los Art. 44 de la L.U.G. y el 

Art. 154 de la L.G.T.O.C. estipulan lo llisuien1e. 

An.44.·T-loo..-obllpdaunrirlloddcl....._lo 
llllM~tllf*1oal\entdor. 

knedortMnaddnchodlprOCOIWconttalodal ..... 
pcnanaladiri6.W o~.liaquepMda•~ida 

•oliwv• .. orc1m .. ., ~le hlnohlipdo. 
El miarno datdlouwmpoMc alodo tlmMe de un choque 11'11 
lo ha)'• mmboludo. 
U acción inlerucla cui111a uno• IOI oblipdol no imridr qutM 

pnada cantn lol danU. indUlo b pmtcrlorcs a aquel coNtael 
cual IC' proceda prirnrro. 

Art. 15•. El ~clpador,lolcndi:unlesybaVllÜ 
rap:inckn 1aUd1riantcn1c par ID plftlaCiones a que 1t rdicren 
los dol 1t1ku!01 anll.'tiurea. 
El Uhlmo tenedor de la 1.:tn puede ejefdtar la~ cambia.ria 
cutta lodol b oblipdnl a la \'U, o corln alpno o 11,,,_. dt 

clb,1inpcrdcrenacCMO .. ae:eiónconb'llm otroa,yainia 
obU¡ación de st&Uir el orckn que gul.l'd.:n ws finnu en la letra. El 
milmodmdlokn&H todo oblipdo que ha}'I papdo la ktta. en 
"°'1UI do b IÍpllariol anlaiora, ydtl tcepUdo )' IUI avalfstu. 

Respeclo de la solidaridad cambiaria encontramos que Cervantes Ahumada nos dice las 

obligaciones cambiaras no son obligaciones solidarias son autónomas y por lo tanto 

diferentes entre si. En la figura de la solidaridad cambiaria en su aspecto particular, 

requiere de varios principios para que se de: 

A) Los firmantes se obligan en términos del documento. 

8) Se permite la demanda por salto, es decir el acreedor de un título puede 

demandar al deudor cambiario que estime conveniente sin tener que seguir el 

orden del documento. 

C) Los que firman conjuntamente en un sólo acto responden solidariamente del 

cumplimiento de esta obligación. 
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Es necesario sellllar que hay que distin8uir enlre la solidaridad de los obligados 

cambialios que han firmado diversos actos (librador endossntes, avalistas) y la de los que 

han firmado conjuntamente un sólo acto (colibradores, coendosante, coavalistas) y que 

son las siguientes: 

l.· En primer lérmino el flnnsnle de un aclo cambiario que es obligado a hacer el 

pago puede ejercer la acción direcla contra el obligado principal. Si lo hubiere y 

la acción de regreso contra el obligado, los obligados anteriores y sus avalistas 

considerindose como obligado anterior el que fue avalado; los coflrmantes de un 

mismo aclo además de poder ejercer las acciones anteriores tiene derecho de 

repetir en contra de sus cofirmantes en términos del derecho común. 

2.· La interrupción de la prescripción respecao de un deudor cambiario no lo 

interrumpe respecto de los demás a no ser que se trate de un cofirmante de un 

mismo acto, caso en que la interrupción de la prescripción respecto de un deudor 

produce efectos frente a todos los demás. > 

En general observamos que los firmantes de un documento en este caso de un cheque 

responden solidariamente ante el acreedor, en los términos del documento mismo y éste 

puede ejercer sus derechos contra quien crea conveniente en la forma y plazos que la ley 

indique. 

Visto lo anterior estudiaremos a las acciones que le competen al tenedor de un cheque, 

. su forma de ejercitarlas y contra quienes. Así encontramos lo siguiente: 

L· LA ACCION CAMBIARIA DIRECTA. 

Derecho Mcrcanti, Tomo 1, pag. 275, Edilorial Ponúa, S.A. 1985. 
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Vivante sellala que en virtud del rigor cambiario no es necesario reconocer la firma del 

documento para que se despache ejecución, por que la ejecución va aparejada ·a1 

documento miuno, lin necesidad del reconocimiento, es decir, el fundamento de esta 

ejecutividad indica en la voluntad del lignatario que ha firmado un documento que ya se 

sabe tne apln!jada ejecución en virtud de la ley, especial rigor. 

Lo anterior en términos de lo dispuesto por el Art. 151 de la L.G.T.O.C. que estipula lo 

liguiente: 

M. 151. ~ llCCi6nambUria• diredaodl n.-o; dindl.curldo• 
~cmrae1.,...o .. IVllimr.deftlf'DOtw..to•tjercita 
Cllftra""""ia'atrooblipdo. 

Por lo que estudiaremos la acción cambiaria directa; se dice directa cuando corresponde 

al titular del cheque para obtener el cobro de este del librador o de su aval si lo hubiere .• 

Asl encontramos que en la L.U.G., en su Art. 4S. esta el fundamento de la acción 

carnbiaria directa que dice: 

M. 45. El....._ puecltroet... de lqUCI contn quicaejlrcka 1&1 ......,, 
lo. El_dd_ ... .,....._ 

2o. .......... nz6a.M9.•Plftir dtldiadlla _..... 
lo. te. pstaa del prrmao o ck 11 dol:laración cquivalfte, lol 

.... ~ .......... COll'M> loldnUpllOI. 

El fundamento de la misma acción, los derechos y los requisitos necesarios para su 

ejercicio se encuentran en los Arts. ISO ftacc. 11 ISI y 193 , de la L.G.T.O.C, que 

estipulan lo liguiente: 

M. ISO. lA ~ csnbilril w .;eme.: 
................. 
11. Eni:moditr.ttadcpaaoodcpaf'plf(ill; 

M. 151.· Lll acción QITINari1 es dircda o de Jelft'O~ dit«tl., Qllrldo 

.......,.i:oeiuad~o1U1avalil&u;dilrc.-o,c:umd>• 

tj«citacmtta \."Ullquirer otro obligado. 

Ob. Cit. pag. 337. 
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All.lf>.El-·•----• ..... YOD ....... ,.. __ .. ...,.. ......... _ .. ___ , 
~ ... candloleOCllklnl•._.~la~ 
.n nwnordd wiiu por cMnlodd valar dd dxquc. 

Por lo que para el ejercicio de la acción cambiaria directa y los derechos deriVldos de 

e.ta se requiere de: 

A) Que el documento haya sido presentado al cobro y no pagado. 

B) El documento se debió presentar dentro de los plazos fijados en ambu leyes 

(protesto). 

C) Procede el pago al impone del cheque no pagado. 

D) Más los intereses a razón de 6% en la L.U.G., y del 20% en la L.G.T.0.C., por 

concepto de dallos y perjuicios en ambos casos. 

E) Los gas1os de protesto que sellala la L.U.G. no son aplicables al cheque en la 

L.G.T.O.C. 

Contra quienes se ejercita la acción cambiaria directa; en este caso contra el librador y 

sus avalistu siempre y cuando como ya se menciono en el protesto, que haya sido 

presentado el cheque en los plazos indicados. 

JI.. LA ACCION CAMBIARIA DE REGRESO 

Se dice que la acción cambiaria es de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro 

obligado (los endosantes y sus avalistas). 



110 

Ali enc:ontl'llllOI en la L.U.G. el Art. 46, filndamento de la acción antes mencionada que 

· Art. 46.· El que hlya ~el c:hc.-puedcrcclamardl ~--5o pnnliun. 

to. ._._..,..Jlll*lllpor•I. 
2o. lm inla-. .. didla ..... c:akulldm. rai6a del'"'. pil\irdd 

..... lo ... _ 

Jo. Llllpkll ......... ,...~ 

El citado anlculo encuentra sus correlativos en el An. 153, 193 y 150 trace. 11 (ya 

. aeftalada) de la L.G.T.O.C. que dicen: 

Art.153.ElolilipdDcnvCt•,..,q,iepepll'*'tilMdllftlcho• 
.,.,, por mlllliodt .. ao;ióemnbiuia: 

El r.iiloho de lo que hubiere papdo. mcno1 lu QOlll • 

.. hay11ido ccndeniido; 
IL ll'lenlamontoriol1ltipokpllobrtC1t_,,.de.r.1a 

rCll.'hadrlLlpaco; 
Uf, lmpll01decobnnzuyloadanMp11c.~y 

IV. El prtmio del '*1-blo tnlre ta plUI de tu domkilio y 1a del 
ronrbobo, mu b psao. de: situaci&l. 

Art. 193.· El librador de un dtcque prestntado en tiempo y na 
p1gado, por UUll iqiutablc aJ propio libr1dor, man:ir' al 
kncdor ditdab y pajuiriol ~cm dio le ocuioM. En . 
ningUn uso la indtrmiul;ión*6 mmordd vcinkpor 
ciento dd valor del chtquc. 

Por lo que se desprende que para el ejercicio de la acción cambiarla de regreso son 

necesarios los siguientes elementos: 

A) Que el cheque haya sido debidamente protestado es decir presentado dentro de 

los plazos fijados. 

B) Que el cheque no haya caducado o prescrito. 

Los derechos que nacen son los siguientes. 

1.- La suma pagada por el cheque, menos las costos a que haya sido condenado (esto 

únicamente en la L.G.T.O.C.). 

\· 
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2.· •El pago de loa interesa generados IObre la 111ene principal calculados a razón del 

6% aputirdd dlaen que ha ¡iagado en laL.U.G., yen L.G.T.O.C. son 

moratorios al tipo legal IObre la suerte principal desde la fecha de pago. 

l.· En ambas leyes loa gastos y costu ocasionados. 

Contra quienes se ejercita la citada acción de regreso: 

Se ejercita contra los obligados que le preceden al último tenedor del documento. Es 

decir los endosantes y sus avalistas si los hubiere.• 

Por otra parte el Art. 47 de la L.U.G., se relaciona con el Art., 129 de la L.G.T.O.C. que 

estipulan lo siguiente: 

Art. 47.~oblipdo coaln ti q.IO• cjarcila unl ICd{m o 
....... ..., •• Uapucden:i¡itcontratecmbobolamlrt¡a 
dd c:t.q&lt can ti protato o la dcclmción equivalmle y una cuaU 
conelnciW. 
Qaalquler~quehlreembobadounmequ.puede 

Ydw IU endoeo y IOl dc le. cndoun!CI que le 1i¡uen. 

An. 129.• El p1ao de .. ktn dtbc hacme ~ 
-.. .. -... 

En este caso en particular se estipula que contra el pago del cheque se deben entregar sus 

accesorios, es decir el protesto. Así también habla el 2do. párrafo del Art. 47 de la 

L.U.G. que el que paga puede testar su endoso y los siguientes (esto fue visto en el 

endoso). Lo anterior a efecto de poder ejercer las acciones c~ntra los que le preceden no 

contra los sucesivos. 

UI.· LA ACCION CAUSAL 

Ob. Cit. pag. JU 
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La KCión caulll es aquella que nace de un negocin juridico y del cual se emitió el 

documento y de este negocio se derivan KCiones.' 

El concepto que nos da el articulo 168 de la L.G.T.0.C. ,es el siguiente: 

"Si la relación que dio origen a la emisión o transmisión del documento se deriva una 

acción esta subsistiti a pesar de aquellu, a menos que se pruebe que lmbo novación. 

Los requisitos pua el ejercicio de esta acción tos enumerados en el citado precepto de la 

L.G.T.O.C., y son: 

a) Que subsista la KCión causal, es decir que el negocio del cual se derivó et 

documento resulte alguna acción a favor del acreedor del tirulo. 

b) Que el titulo (el cheque) haya sido presentado al cobro y no pagado dentro de los 

~lazos de Ley. 

c) Se debe restituir el titulo al demandado es decir si existe otro predecesor del 

demandado y puede ejercer cualquier acción cambiaira. 

La acción causal contra quien se ejercita: El Art. 160 de la L.G.TO.C. no seilala en 

estricto sentido contra quien se ejercita la acción causal suponemos que en contra del 

mismo librador y en caso de un tercero firmante en el negocio juridico, a este también 

por la relación subyacente y que en un momento puede ser una misma persona. 

IV.- LA ACCION DE ENRIQUECIMIENTO. 

6 Ob. Cit. pag. 385, 
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La acción de enriquecimiento es la que le compete al tenedor contra el librador para que 

este lid se enriquezca a su costa, cuando ya no le queda ningún otro recurso lesa! para 

impedirlo. 

El Art. 169 de la L.G.T.O.C. nos da el fundamento de dicha acción y Cllipula lo 

siguiente: 

M 169. Eldinpidaporcaib:idldla.ocióndlnp1D'11dratl¡indor, 
.. ~.la ..... CINZCl.-.i6aellml CIDÑn ..... ydt 
11.'Cióa cambimia oCIUlll cotVa kll cllmitli.,....W.. puedo 
•xiair al ¡indor ll IUIM dt lf'l IC hlya awiquccido en 111 dafto. 
EUllXiónpracnMmunlfto,corQdodeldcddiaenq111~la 

lli:Cióncambiaria. 

Las condiciones para su ejercicio son las siguientes: 

l. - Que se hayan extinguido por caducidad la acción de regreso contra el librador y 

se carezca de acción causal. 

2.- Inexistencia de otro recurso jurídico. 

3.- Enriquecimiento del librador. 

4.- Empobrecimiento del tenedor. 

La acción de enriquecimiento se puede ejercitar contra el librador del titulo de acuerdo a 

lo dispuesto en la parte final del primer párrafo del Art. 169 de la ley en cita. Asi mismo 

dicha acción esta sujeta a prueba por sus elementos. 

a) La existencia del enriquecimiento injusto. 

b) El monto del enriquecimiento. 
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4,2 LAS EXCEPCIONES EN AMBAS LEYES. 

En este punto la L.U.O. no enumera Capitulo alguno de ~cepciones, sin embargo la 

L.O.T.O.C. en el Art. 8 del Apartado General aplicable al cheque, enumera una serie de 

cxcepc:iones y defensas que estudiaremos y cluificaremos en lo particular. 

El Art. 8 de la L.O.T.O.C. establece que contra las acciones derivadas de un titulo de 

crédito sólo pueden oponerse lu excepciones y defensas que se enlistan en dicho 

articulo. 

Confinnando lo anterior el articulo 167 de la misma ley dispone que contra la acción 

cambiaria deducida contra cualquiera de los signatarios de la letra no pueden oponerse 

sino las excepciones y defensas enumeradas en el Art. 8 citado. ' 

Asi que antes de analizar el articulo 8 en lo panicular distinguiremos que es una 

excepción de una defenss, Camelutti citado por Rodriguez y Rodriguez nos dice: 

a) La defensa es aquella contestación a la pretensión que se funda en la negación al 

elemento de hecho o de derecho de la acción. 

b) La excepción es aquella contestación a la pretensión que se funda en un hecho 

que tiene eficacia extintiva o impeditiva al efecto juridico afinnando como 

fundamento de la pretensión. 

De lo anterior clasificamos a las excepciones y defensas se~aladas en el An. 8 de la 

siguiente manera: 

M. l.· Conlta 111.....aon.:. dcri\...S.S de un titulo de a6dito '6lo pueden 
~lu1i¡uicntcs itx~i1.....:sy&Í .. 'fNI~ 

Ob. Cit. pag. 277. 
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i..•---y•r.111•..-.... -U. IMqiw•ftlmlm•tllwdlocftmW.lidl:itl -...--.. -
111 i..•íalll·-·--·· 
........... 1a .. .--.. - ........ dd --1o.....-.. 11-11; 
IV. t..•hlhwlido~el.......,al_,...tl -v. i..-... ..-..1oo.....-y-
..... dlulo atlll.'to•M......,.._,U.Wo 
OCll'lmW,ytalil)'ao..--.,,,.....uop..,• ......... -.............. -......... .,, 
VI. i..•allinclónddlnlodll~odlkil 

tt..6111.1e11...,.11con11en1inpilljgidodrto 
.......... Art.1,, 
VU. r...-wam..en ... clütulom•~ 
VJIL LM""•llMmcnla91itaopqopll'rialqueCDn11aa• 
el lalla lllilmo dd documlrlo. o ea el lkp6tilo dd imp:lrW 
•lalllrl•dCllOdd .. kulolll; 
IX lalp•&ncs.nma.cancclaciMddtiluk>.01nla 
IUlplnll6ndc111pqoonlmadajudic:ialrnerU,encl ca10 

dllahm6nlldetArt.4'; 
X U.deprmc:ripdóny~yt..quo .. t.atenll 
f'akadl t.demú ~ncc:aariu pan d ejercicio 
•1aaoción; 
XI. 1.Mpcnonabcp.ietcnpcl ~conitacl ~. 

A) SU ESTUDIO: 

1.- La de incompetencia y falta de personalidad del actor. 

a).· La de incompetencia es un supuesto procesal para el é.iercicio de la acción. Es 

decir la falta de jurisdicción o inhabilidad del Juez para conocer del negocio. 

b).- La de falta de personalidad equivalente a la falta de capacidad procesal o 

legitimación procesal o insuficiencia e ilegalidad del poder conferido por el actor 

cuando actúa en representación 

En ambos casos son excepciones de carácter eminentemente procesal y dilatorio. 

11.- La que se funda en que el demandado no firmó el documento. 
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Esta eKcepción se basa en el principio de literalidad ya que ~in la firma de una persona 

que conste material y lileralmen1e en el documento · no puede hacerse exigible ·1a 

obligai:ión, es una derensa que se funda en un hecho. 

111.· La de falta de represen1ación, de poder bastanle baslante o facultades legales de 

quien suscribió el titulo a nombre del demandado salvo lo preceptuado por el Art. 

11 que dice: 

Att. l l. Qukn ha)'I ckdo lup!". con ... JIC*iti'r'DI oc:ori omWone& 
&ravef. l lflMIC crta. ccdormca loluw. del eorntmo, qi» un 
ktCcn>aU f1a111adcipua"*1ibirma1 nontbrcthulaadt 
cftdil(), nop:Qi iM'Ol:u lacu:cpri6n a que ff' rdlm ta h:ción 
tudel ut~lnrmMra 11 tmodordc ~fe. lA bucm r1 M 
pn.•11.unc, U.l\'Oprucbt en contrario. 1i~que concurran las 
&ml.. ciri.-umunciuque en este arUculo.e eiq:ireun. 

. Se resume en dos supuestos . 

a) La falta de representación obliga en lo personal al aparente representante como si 

hubiese obrado en nombre propio sin perjuicio de su responsabilidad. 

b) El eKceso de facultades del representante obliga al representado a responder en 

!Os términos del titulo salvo prueba en contrario. 

Esta es una excepción objetiva oponible a cualquier tenedor y resulta propia del 

documento. 

IV. La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el thulo: 

Los actos de los incapaces no pueden, en términos generales producir obligación jurídica. 

Es propiamente una defensa de hecho sujeta a prueba. 
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V. Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o acto en el 

"COnsignado debe llevar a contener y la Ley no presuma expresamente o que no se 

haya satisfecho antes del término que seftala el Art. 1 S, que dice: 

Art. U. IM mmcio~yteqUiai1osquecl tltulo de "'*filo o el_..., en il 
c:cnllflado necai(anpr1r• su elicada. po4-An ter"U1ial'edlal 

'°"quien en su ClJIOliunhW dthló Jlcnarl°"' ha&canadt la 
~•lcltutoc--su~opuasupqo. 

Esta es una excepción propiamente dicha ya que para que el d111:umento tenga el carácter 

de titulo de crédito debe de satisfacer los requisitos esenciales e><igidos por su propia 

naturaleza, si no lo hace tendré el valor que le atribuya el derecho mercantil o civil pero 

no estaré regido por el derecho cambiarlo. 

VI. La alteración del texto del documento o de los demas actos que en el consten sin 

perjuicio de lo dispuesto por el Art. 13, que dice: 

Art. JJ.F.nclcaJ<Jdeaher1:iOndclexlud.eunlitulo,los1ign.U&ri09 

po&tcriura • dla se obligan, 1tgü11los1.!rmi~ dd tcx10 
ahcrado, y I011i¡ru.tuios .1111triom. 1tgtln lm tlrmÜ\ol del lulo 

origin.11. Cwtndo no le puede 4'Mlpfobu ai una fuma hl •ido 
pueu ames o~ de 11 alteración, te pmumo que lo fue anies. 

Esta es una excepción que se refiere a la materialidad del documento y a su literalidad 

debiéndose distinguir en caso de alteración lo siguiente: 

a) Los signatarios anteriores a su aheración se obligan conforme al texto primitivo. 

b) Los signatarios posteriores conforme al texto alterado. 

VII. Las que se funden en que el titulo no es negociable. 

Es una excepción relacionada con la excepción <le falta de personalidad (Fracc. l Art. 8). 

Toda negociación irregular del documento produce el misn;o fenómeno, ya que quien 



118 

adquiere de quien no esta legitimado, formalmellte. al menos, no adquiere 1 documento 

y por consiguiente, el deudor puede negarse a pasar. 1 

1, 

VIII. Las q~e se basen en quita o pago parcial que conste en el texto misn4 del 

documento o en el depósito del importe de la letra en el caso del Art.\ 132. 

'1 

1 

Se refiere esta excepción a que el pago debe realizarlo al tenedor legitimo del documento 

contra su entrega. Pero si es pago parcial el tenedor legitimo debe tenerlo y ~otar en el 

documento mismo el pago parcial recibido y otorgar recibo por separado rotando la 

cantidad cobrsda. '1 

La quita o liberación de deuda. Si fuere total habli de realizase mediante la ¡~evolución 
del documento, si es parcial en los mismos términos que la del pago parcial. V en ambos 

1 

casos si no se anota en el documento sólo podri ser opuesta como excepci~n personal 

por aquel a quien se le otorgo frente al otorgante. 

IX. Las que se fundan en la cancelación del titulo o en la suspensión de su pago 

ordenada judicialmente en et caso de la Fracc. 11 del Art. 4S. 

! 
Se tiene que mencionar que en esta excepción quedan desincorporados los derechos del 

titulo y por tanto en el documento ya no procede la acción cambiaría en ~ a tales 

derechos. Es decir que al deudor que se le notifique el extravio o se le ordene 

judicialmente el no pago, debe acatarla y si por ello diere lugar a una de~anda, su 
1 

negativa de pago esta ria justificada mediante la exhibición de la orden j~dicial. 8 : 

i 

1 

Las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de las demr 

condiciones necesarias para el ejercicio de la acción distinguiéndose amlias de la 

siguiente manera: \ . 

Manlilta Motina, Robcrto,Tl1utos de Crédilo, pag. 249, Edi1orial Porrúa, S.A. 1983. 

1 

X. 
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A) •Pmcripción: Supone la extinci6n de un derecho ya existente, que por la 

inactividad del titulo durante detenninado tiempo se perdió. 

B) Caducidad: Implica un derecho que no llego a existir por que el tenedor no 

realizó en el momento oportuno los actos tendientes para el nacimiento y 

ejercicio de su derecho.' 

Por lo que hace al párrafo final de la Fracc. X. esta se refiere a todos los supuestos 

. procesales y condiciones procesales para el ejercicio de la acci6n; como aon: la existencia 

de la Ley, titularidad de la acción, jurisdicción y competencia, legitimación (se relaciona 

con al trace. 1). 1o 

XI . Las personales que tenga el demandado contra el actor. 

Se basan en los principios de buena fe y de economla procesal, el deudor podri oponer al 

actor todas aquellas que tenga en lo personal contra él, porque no seria lógico que 

pagara primero y después en otro acto juridico hiciera valer su excepci6n o defensa 

como acción. 11 

Como pueden ser el error, dolo, violencia, relacionados con el negocio de creación. 

inoponibles a terceros de buena fe, por ser eKtra cambiarios; pero perfectamente 

invocables frente al acreedor original del que emana el acto de creaci6n o transmisi6n. 

En resumen, eKcepciones personales son todas las que invalidan o enervan por cualquier 

motivo el negocio de creación (relación causal) o el acto de creación (creación 

cambiaria) o el negocio de transmisión (relación Causal) o el acto de transmisión 

9 
to 
11 

Rodriguez y Rodrigucz, loaquin, Derecho Mcroanlil, Tomo I, pag. 28t, Ed. l'onúa, S.A. 1985. 
Ob. Cil. pag. 286. 
Ccrvanlcs Ahumada. Raúl, Tilulos y Operaciones de Cn!dilo, pag. 15, Ed. Porrúa, S.A. 1988. 
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(endoso, entre¡&). Estas no son oponibles a terceros de buena fe, la abstracción y 

autonomla los protege, pero si a quienes no son terceros o siéndolo no son de buena fe 

8) SU CLASIFICACION 

Del anterior estudio clasificamo1 a !u excepciones y defClllU en tres tipos: 

1.- Lu que afectan los presupuestos procesalei o ICI lu que se refieren a 101 

elemento• búicos de todo juicio. 

Fracc. J. Las de incompetencia y de falta de personalidad en el actor; 

Fracc. 11. Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien finn6 el 

documento: 

Frac .. 111. Lu de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en 

quien suscribió el titulo a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el uticUlo 11: 

Fracc. IV. La de haber sido incapaz el de111111dado al soscribi~ el titulo; 

2.- Lu que se refieren a la materialidad del documento. 

Fracc. V. Las fundada en la omisión de los requisitos y lllCIMliones que el titulo o el 

acto en él consignado deben llenar o contener, y la ley no pmuma expresamente o que 

no se haya satisfecho dentro del término que Rllala el articulo 15; 

Fracc. VI. La de alteración del texto del documento o de los demis actos que en él 

consten. sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 13; 
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Fncc. VII. Lu que se funden en que el titulo no ea negociable; 

Fncc. VID. Lu que se buen en la quita o pago parcial que c:onsten en el texto mismo 

del documento, o en el depósito del impone de la letra en el caso del articulo 132; 

Fncc. IX. Las que se funden en la c:ancelación del titulo, o en la suspelllión de 111 pa¡¡o 

ordenada judicialmente, en el cuo de la ftacdón U del anlculo 45; 

Fncc. X. Lu de prescripción y caducidad y lu que 1e buen en la falta de lu demú 

condiciones necesariu para el ejercicio de la acción; 

3 .• Las que se deriven de una relación personal entre el actor y demuadldo. 

Fracc. XI. Lu pet90nales que tenga el demandado contra el actor. 

La cluificac:ión de Whitaker aellllada por Rodrlsuez y Rodríguez a la siguiente: 

Diatingue entre extepl!iones derivadas del titulo mismo y lu que nllllltan de lu 

obligaciones incorporadu, tanto en ·ronna de declaración principal, como en lu 

declaraciones •=soriu. 

A) El titulo debe ser original, completo auténtico y exigible. 

Se refiere a la tilla de originalidad las excepciones que invoquen la falta misma del 

documento. (Art. 5, 17. 8 Fraccs. 11, 111 y IV). 

B) El requisito de que el titulo sea completo, se refiere a la omisión de requisitos, 

menciones y alteraciones (Art. 8 Fraccs. V y VI) 
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C) Requisito de autenticidad, son la falsa 611111, falta de poder e incapac:idad (Art. 8 

Frac. 11, 111 y IV). 

D) Requisito de exigibilidad, del pago o quita parciales. Las de cancelación, las de 

prescripción, caducidad y falta de requisitos en la acción (Art. 8 Frac. 1, VII, 

VIII, IX y X). 

E) Las personales relativas las obligaciones incorporadas inoponibles a terceros de 

buena fe (Art. 8 Fracc. 1 y XI) 

·U DE LA PLURALIDAD DE EJEMPLARES. 

La L.U.G. en sus Arts. 49 y SO estipula lo siguiente: 

Atl .. 9. Se pueden ekpedir VariO!I tjemplua de todo d*fUI 
que no .. al pomdor, cuando el cheque• cmittm 
unptfl)'•papddoenccroplllomunwrieoriode 
ukrtrnll'ddmismopa(l.y~obim 1eemi!eya 
~tn el minot.rit:orio omdifwwnl• lelrilori01de 

utnm.r de un milmo s-il. aa.do un~ •ha sirMo 
• ~ ejemplare1dcbrine11arnumcncben el t.ellSo 
milmodel titulo, .. dd«to• locuaJ CIMla amo de •lb 

• CONidctañ como un~ distinto. 

Aft. SO. El P9&0dn uno de IOI tjcq>Zatt11 • libmlorio. 
-1.11Mio no 11 hay• atip.aladn que didaopqoiDvalide 

b~relllnlts. 
FJ Cftlbante q1a1 huhicre .,_,«ido t<. e;cn.,i- a dillirtu 
~uf como loa-.b.anln ankriora, rnpondcr•I 
por razón ele loilll b ejanplVll que IJc\'a' u f1mw 
y que no ha)'an &ido dnw:hm. 

En la L.G.T.O.C. relacionada con el cheque no encuentra aplicación. ya que como se 

habia indicado el cheque por su naturaleza es un instrumento de pago, único y circula por 

medio del endoso o tradición de acuerdo a la clase de cheque. 
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Sin embqo Rodríguez y Rodríguez en relaci6n a 101 duplicados, en la letra de cambio 

dice • 'Son documentos, diversos en su entidad, pero exactamente iguales entre si en 

cuanto representan una misma declaración cambiarla". 12 

Del estudio de los aniculos de la L.U.G. encontramos lo siguiente: 

A) Cuando se ha librado en varios ejemplares deben ser numerados en el texto del 

documento (an. 117 L.G.T.O.C. para letra de cambio). 

B) Si no esta numerado uno de ellos se considerari un documento distinto a los 

duplicados. 

C) El pago de un ejemplar libera a todos los demás, aún cuando no se haya 

estipulado (Art. 118 L.G.T.O.C.) 

D) El endosante que hubiere transferido los ejemplares a diversas personas, asl como 

los endosantes anteriorea responden por raz6n de todos los ejemplares que Ueven 

su firma y no hayan sido deweltos (Ar!. 118 L.G.T.O.C.) 

La institución de la pluralidad de ejemplares es un resabio de los tiempos pasados, 

cuando los caminos eran inseguros y transpones diflciles y era común que la 

correspondencia no llegara a su destino y por lo tanto quien enviaba un documento para 

ser aceptado o pagado de una plaza a otra sufiia el extravio o robo, por eso se enviaban 

distintos ejemplares de un mismo documento por. conductos distintos para asegurar su 

llegada. 

En la actualidad la pluralidad ha ido desapareciendo por las mismas circunstancias, en la 

actualidad los caminos son rápidos y relativamente seguros, asi como los medios 

t2 Derecho McrcanJlt Tomo 1, pag. 3$4, EdiJorial Porrúa, S.A. t98S. 
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electrónillOI de transferencia de fondos de una plaza a otra y también existe la institución 

de la CIJICelación , IJ 

..... DE LAS ALTERACIONES AL CHEQUE. 

En este punto estudiuemol el Art. 51 de la L.U.G., que se relaciona Con los Art. 13 y 

19"4 de la L.G.T.0.C., que estipulan lo siguiente: 

MSl.FAC91•....a-............. ----· .. --_ _... ............... ~ ----.. -....... tellDarip.t. 

MIJ.·&ool_,._.,._.,..,_ ............ --·.U.•""1-........ _ ... __ 
, ............ - ........ -.. _ ....... . alllll6J••,.......,..li_,._ .. ..,,_.. .... o ......... ~ . .,._ ... ., ........ 
Ad. .... t.o-•11-porlo ... ddlo¡uoftM 

~ ... - ... -... -... ..---................. "--"'d. 
litndo.titllilnbht-.,...,1tl1-por1Naalpaoporll ·---·....-. C:-.ol _____ .... ... 

.. --. ........................... ..... ........ _ ... _ ... _ ..... _ ... -...-............... -. ____ ... _ .. ....... 
T•~camrio o.....,m ... lltlwlo.••lo. 

En ambos casos se habla de la alteración al tellto del documento, esto en relación 1:0n el 

principio de literalidad ya estudiando, es decir la medida del derecho incorporado en el 

titulo, es la medida justa que se 1:0ntiene en la letra del documento. 

En ambos casos se habla de dos supuestos que también de acuerdo al Art. 8 Fracc. VI, 

de la L.G.T.O.C., es materia de excepción que son: 

13 Cervantes At1111nala, Raúl, Tllulos y Operaciones de CRdlto, pag. Bt, Ed. Ponúa, S.A. t988. 
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A) Los firmantes posteriores a la alteración del documento quedan obligados en 

otúminos del texto alterado. ¡ 

B) Los firmantes iniciales li¡¡ul obligados en términos del texto original. 

1 

C) Enel Art. 194dela L.G.T.~.C. 1eestipulaqueli el cheque fllealterado dichas 

alte1'8Ciones no pueden ser iroc:adu por el librador para objelll' el 1118º· hecho 

por el librado li este a dsdolmotivo por causa de 1111 empleldos o repraent1ntes. 

D) Cuando el cheque aparezca
1
extendido en los esqueletos que el librado hubiere 

proporcionado al librador, te podri objetar, si la alteración fbere notoria o se 

hubiere dado aviso oportuno de pérdida al librado. 

1 

Sin embargo en estos casos el priltcipio general de la literalidad aplicada a la altel'8Ci6n 

DO IUfl'e modificaci6n. 1 

1 

1 

1 



CAPITULO V 

DE LA PRESCRJPCION Y DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES AL 

CHEQUE EN LA L.U.G Y L.G.T.O.C. 

En este Capitulo se cstudiara principalmente lo. que ea la preteripción y caducidad de lu 

acciones en el cheque. 

!l.l LA PRESCIUPCION, 

De acuerdo a diversos tratadistas y en opinión general la prescripción es la pérdida de un 

derecho, mediante el transcurso de cierto tiempo. De este concepto panimos para estudiar la 

prescripción cambiaría en el cheque de acuerdo a la L.U.G. y a la L.G.T.O.C. 

El Art. 52 de la L.U.G. se relaciona con el Art. 192 de la L.G.T.O.C., que estipulan Jo 

siguiente: 

Art. 52.· Lu ICCionm que corrapondcn al t"1lldor colllta I• 
cndounta, ct lilncb y b cknW oblipdol pRKTibcn a I01 leil 
---~--tacxpiracióndrlpla:tode~ión. 

IMaccionnqiae~cntrcal a I01divcno1oblipdolaJ 

P9F de un cheque pracribm • lol aeil meses a cod.lr 
._.el diatnq.ieel obliplo hareanboludo ti m..,..ode:lde 
.. diamc,..•hlcjwcitadounaac:cKGcoma~I. 

Ñl 192.• Lll.mo.- a que IC rcftm e) Mk:ulo lnlai<W 
pmtriben cnñmnca, ~; 
J. Drctde que conduya el plazo de pttsi:nlaCMift, lu del ühitm 
tcnecb ., dorumenlo; )' 

11. Dadc el dl1 liguiente a aquel en que pa¡ucn ti~ lude 
bcndoul1'.:s )' lu dt IOI avalisw. 

En ambos casos se habla que las acciones cambiarías directa y de regreso prescriben en 6 

meses contados a partir de la expiración de los plazos de presentación. En este caso las del 
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último tenedor del documento y detde el dia siguiente en que PIBllell, para los endosantes y 

avalistñ. Sin embargo la prescripción opera para las acciones causal y de enriquecimiento en 

los siguientes plazos y términos. 

A) LA ACCION CAUSAL. 

Esta acción prescribe y aunque la L.G.T.O.C. no le fija plazo para su ejercicio, estará sujeta 

al plazo de prescripción del negocio que dio origen al documento. 

B) LA ACCION DE ENRIQUECIMIENTO. 

De acuerdo a lo estipulado por el Art. 169- 2do. párrafo de la L.G.T.O.C. se estipula que 

esta acción prescribe en un afto contando desde que caduco la acción cambiarla. 

El Art. 53 de la L.U.G., se relaciona con el Art. 166 de la L.G.T.O.C., que a la letra dicen: 

Art.53.·IA~6ndela~tóloproduced'ectc.com.aquc1 

re.pedo del ¡;u¡J te ha raliudo el Ida que la inlenwnpc. 

Art. 166.• l.u c:auw 11ue inlcnumpcn la praaip;lón rQ[IC\.W de uno de 11>1 
dtudi.wcicambiariD1nolaÚlf.anlq>m~delom~ulvocn 

el caso de loa 1ip&Urim de un milmu Kto que por ello r.-ltcn 
oblipdot90lidaritrncrK. 
La danandli iranumpe la praaipcim, IWn aiando 1e11 prcacntJlda 
... ;.u ............. 

En este caso se habla de la solidaridad cambiarla, es decir la existencia de una pluralidad de 

responsables a quienes puede demandarse el pago del documento conjuntamente o 

sucesivamente. 
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Sin· embargo lu obligaciones cambiarla no son obligaciones solidaria; son obligaciones 

autónomas y por tanto diferentes entre si. 

Por lo que en el caso de la prescripción esta se interrumpe respecto de un deudor cambiarlo, 

y no la interrumpe respecto de los demú. A no ser de que se trate de colirmantes de un 

mismo acto, caso en el que se intemunpe la prescripción de un deudor y esta produce 

efectos para todos los demú. 

Por lo que en caso de que linnen en actos distintos, eatos se obligaran en los témúnos que 

quisieron obligarse. 

!!.2 DE LA CADUCIDAD. 

La caducidad en términos generales es la no realización de ciertos actos tendientes a 

mantener la acción (protesto). 

La caducidad se encuentra plasmada en el Art. 191 de la L.G.T.O.C. que dice:· 

Arl. 191.· Por no W... pr..ucloo poleltado el dwqlM cala forma y 
pluca prm.c. en elle ~lo, cacb:an: 
l. la llCdonea de rcpcso del üldmo tenedor rontr1 lol 

11. L.- KCiones de r,.aodt b enibllUI y avalilbl..,.. ai; y 
111. Laacdónditedlconttaitl lilndoryanrasua1\'&litUl,1i 

............ -d.....,.do,,_..;6nou,.oqu11 
fmlb lllfkienln•poder •• ti!ndo yqucd cMql» llejo. 
pepnt porcauu ljcM 11 librllb &obJcvmidl con 
pollcrioridldadidlo&innino. 

El articulo anterior nos indica que el plazo de caducidad esta sujeto al plazo de presentación 

del documento es decir de acuerdo a la plaza sea de 1 S dias, un mes y tres meses, lo anterior 

para efecto de evitar la caducidad de las acciones cambiarlas directa y de regreso. 
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Ali mitmo la caducidad en lu acciones de enriquecimiento y caullll no opera de acuerdo a 

lo siguiente: 

A) El Art. 168 estipula c¡ue una vez c¡ue se han extinguido lu acciones cambiariu por 

prescripción o caducidad procede a acción causal. 

Por lo c¡ue se presupone c¡ue la acción caullll esta sujeta a c¡ue el tenedor no haya podido 

cobrar el documento pese haber reslizado los actos necesarios para 1111J1tener lu acciones 

cambiaría y estu prescribieron o caducaron. 

En relación con la caducidad de la acción de enriquecimiento, esta sujeta a c¡ue el tenedor 

del documento haya reslizado los actos necesarios para evitar la caducidad de sus acciones, 

es decir que el documento sea presentado en los plazos sellalados por la ley, por que solo asl 

no nacerá la acción de enriquecimiento. 

El Art. 164 sellala que los ténninos de que depende, opere la caducidad de lu acciones 

cambiarías no se suspenden sino en caso de fuerza mayor y nunca se interrumpen. Como se 

ve solo podrán suspenderse si se demuestra c¡ue es un caso de fueru mayor sino siempre 

correrán los plazos c¡ue se prevén en la ley para el computo de la caducidad. 

Asl mismo resumiendo sobre la prescripción y caducidad debemos distinguirlaa en el campo 

procesal la prescripción es una excepción perentoria y como tal debe 1er opuesta por el 

demandado. 
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Por otra pute la caduc:idad a un derecho impedilivo del ucimiento de la acción y por lo 

111110 d juzgador esta obligado a estudiar de oficio tos elementos c:onstitutivCN de la .i:dón 
para delec:har. de plano o en la senteacia hacerla valer de oficio. 

5.3 DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES AL CHEQUE. 

La L.U.G., en 1111 utlculos 54, 55 y 56 y 57 no1 da una -ie de requisitos. generala que 

CllUdiuemos & ll0ntinuaci6n 

El uticulo 54 de la L.U.G., sellala to siguiente: 

................................ ,._..,.....,..,_ .. _ 
a~....,...parlallyalm~Lactlilbc:i6s di ........... -.1oo-•1o1oy•~ _y..,._ ..... .....-, 

Cabe destacar que la referencia a la palabra banquero en un amplio senlido es toda aquella 

persona o institución que realiza operaciones de baiica y crédito conforme a una ley en 

especial que la regule. 

La L.G.T.O.C. sólo habla de librado, debiéndose entender esto como d banco o institución 

de crédito que seri la única que podri manejar las cuentas de cheques de sus cuenta 

habientes en términos de lo dispuesto por el Art. 175 de la Ley en cita. 

Asi mismo cabe destacar que en México únicamente podri ser banquero aquella persona 

moral que realice las operaciones a que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito. y este 

debidamente autorizada para tal efecto. 
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Los Art. 55 y 56delaL.U.G., que ala letra dicen: 

ArLSJ.Lo-yll-••-... .-.-... ··-c.-.11-.......... _.. .... ..,,.. ___ _ ...... , . ...-..... ..-...... _ ... _ ..,.__ ... ____ ,._.,...,........._ .. ...... -...-............ ...... _____ .. _ ........ 
M!6.f.a .. ,._......,.,_ .. _11y,...__. ............ _._ 

Estos se relaeio11111 con el Art. 81 de la L.G.T.O.C., al indicar que los plazos se c:ontaran 

por dias naturales de acuerdo a las siguientes reglas: 

A) Cuando el último día para realizar los actos relativos a la presentaei6n y protestos 

sea legalmente festivo se prorrogaran hasta el dia siguiente hibil. 

Principio procesal que ayuda a mantener vivas las acciones y de acuerdo a que ninguna 

actuaci6n tendri lugar en dias inhábiles. 

B) Los dlas festivos o inhábiles quedan comprendidos dentro de los plazo1 que al 

efecto sellala la ley. Ambu leyes ui lo estipulan. 

E) No se contara el día que sirva de punto de panída, es decir se contara a putir del dia 

lipiente. 

Otro principio procesal donde todas las actuaciones siempre surtlln sus ef'ectOI al dla 

siguiente de realizadas y desde ese momento corren los plazos establecidos por la ley. 
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El An: 57 de la L.U.G. que a la letra dice: 

A1t. S7.·No•....W4'1 .... dlpil.ni lsplnijudidal. 

Hace la indicación que en dichos plazos no se adnútin dla de gracia ni legal, ni judicial es 

decir: 

A) Por dla de graci1, los que lu partes se conceden. 

B) Legal, que e)(ista por ley . 

. C) Judicial, que lu autoridades lo detenninen. 

Sin embargo a que queda claro que solo es aplicable lo dispuesto por el articulo 56, ya que 

ahi se determina que solo eKistiri plazo de gracia cuándo el último dla sea inhábil y la misma 

ley prohibe en este Articulo cualquier convenio o acuerdo en contrario. 
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El Art. 57 ele la L.U.G. que a la letra dice: 

Alt.51.•No• .............. pda,oiltplnijudidal. 

Hace la indicación que en dichos plazos no se admitiri dia de gracia ni legal, ni judicial es 

decir: 

A) Por dia de gracia, los que las partes se conceden. 

8) Legal, que exista por ley. 

C) Judicial, que las autoridades Jo determinen. 

Sin embargo a que queda claro que solo es aplicable Jo dispuesto por el articulo 56, ya que 

ahí se determina que solo existiri plazo de gracia cuándo el último día sea inhábil y Ja misma 

ley prohibe en este Articulo cualquier convenio o acuerdo en contrario. 



CONCLUSIONES. 

·Los tltUlo1 de crédito lllCelt en la 111tigüedad y 11e perfeccionan en la edad media. Nacen por 

necesidad de 101 comerciantn de trasladar dinero de una plaza otra y de lo inseguro que 

eran los Qtninos. 

El concepto de titulo de crédito tomado por la Ley <lenerll de Titulo• y Operaciones de 

Crédito, proviene del derecho ltlliano. El cull los denomina como los documentos 

necesarios para ejercitar el derecho literll que en ellos 11e consigna. 

Los elementos de los tltulos de crédito son: "La Literalidad": el documento vale en la 

medida de lo que este escrito en el mismo y al tenor de este se ejercita ; ºLa Incorporación": 

el derecho esta inmerso en el documento y sin este no existe; "La Legitimación": el poseedor 

legitimo del documento es el titular del derecho consignado en él; "La Autonomlaº: es que 

los derechos de un tenedor son diferentes a los de cualquier otro; "La Abstracción": es que 

los litulos que nacen desligados de cullquier negocio o relación causal son abstractos, nacen 

sin una causa aparente. 

La clasificación de la Ley General de Titulo• y Operaciones de Crédito, es tripartita, ya que 

divide a los tltulos de crédito de acuerdo a su circulación; Esto es en tres: nominativos, al 

portador y a la orden. 

Los títulos a la orden son aquellos expedidos a favor de determinada persona y son 

transmisibles por endoso y entrega del documento, previa anotación en el registro del 

emisor; Los titulos nominativos son aquellos que pese a estar expedidos a livor de 

determinada persona son transmisibles por endoso o cualquier otro medio legal; Los tltulos 
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al porudor 10R 101 que no estin expedidos a favor de una persona en panicular y cirallan 

por la simple entrega del documento. 

De la clasificación que nos da la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito, los 

tratadistas parten para clasificar a los titulos de crédito en nominados e inominados, 

singulares y seriales, principales y accesorios, especulativos y de inversión, etc.; Sin embargo 

esta clasificación es solo una derivaci.ón de la clasificación dada por la ley y de las 

características que esta les da. 

La Ley Uniforme de Ginebra sobre el Cheque, nace de los intentos de unificación del 

derecho cambiarío sobre títulos de crédito a nivel internacional, en el ailo de 1931, con la 

participación de diversos paises del mundo, con esta ley se demostró la irremediable 

diferencia que existe entre los sistemas legislativos llamados continentales y el sistema 

anglosajón, en el tratamiento del cheque, ya que el sistema anglosajón considera al cheque 

una letra de cambio girada en contra de un banquero, no asl el sistema continental. 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nace en el ailo de 1932, con está ley se 

da un gran avance en la técnica jurídica legislativa, ya que les da caracteristicas individuales 

a los titulos de crédito que regula y en especial al cheque por considerarlo un documento 

diverso a la letra de cambio y al pagaré. 

Los requisitos y la forma de emisión que ambas leyes solicitan para el libramiento de un 

cheque son iguales, sin embargo la Ley uniforme de ginebra difiere al seilalar dentro de sus 

requisitos de emisión la mención de ser cheque debe de ir en el idioma expresado para su 

redacción, lo cual la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito no prevé y sería 

fundamental que está lo adoptara. 



135 

Por lo que hlCe a 101 requisitos objetivos es decir lo elementos de forma que debe de reunir 

un título de crédito para que se le considere como un cheque, ambu leyes no difieren, pues 

ambu leyes lo consideran como un documento formal que debe reunir lo requisitos que se 

solicitan para tal efecto. 

Dentro de los elementos subjetivos que intefVÍenen en el documento en estudio, ambu leyes, 

coinciden en indicar que son: "El librado" o banco destinatario de la orden de pago; "El 

librador• o el que da la orden de pago al banco; "El beneficiario" o el portador del 

documento quien lo presentará para su cobro al banco. Sin embargo la Ley Uniforme de 

Ginebra permite que el cheque sea librado contra un tercero distinto a un banco, no ui la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dada la naturaleza del documento. 

En lo relativo a la transmisión del cheque ambas leyes prevén tres tipos, ya ses por endoso, 

simple entrega y cesión ordinaria, en donde la regulación de la Ley General de Tltulos y 

Operaciones de Crédito es más amplia que la de la Ley Uniforme de Ginebra. 

En lo que respecta a el aval ambas leyes determinan que por aval se garantiza en todo o en 

parte la obligación consignada en el cheque, sin embargo en la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito esta figura es de aplicación supletoria. 

Respecto a los plazos de presentación para su cobro y pago ambas leyes difieren ya que de 

acuerdo a la forma en que fueron redactadas, la Ley Uniforme de Ginebra se refiere a paises 

que se encuentran en Europa y los plazos son mas reducidos que lo sellalados por la Ley 

General de Titulo• y Operaciones de Crédito. 
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Lu clua de cheques que la Ley General de Titulos y Openciones de Crédito regula son: el 

de Cija o ventanilla, el certitlcldo, el de viajero, el cheque cruzado y el cheque para ibono 

en cuenta, la Ley Uniforme ele Ginebra solo c:ontempla los dos úhimos lellalados. 

En CUllllo a las acciones que ._ por la falta de pagó, ul c:omo a las excepciones 

oponibles a dichu ICCioncs, la Ley general de Titulos y Operaciones de Crédito es mis 

amplia en su rq¡ulaci6n a comparaci6n de la Ley Uniforme de Ginebra. 

En el cuo de las alteraciones al documento en estudio ambas leyes son idénticu y alicnden 

al principio de autonomía de las obtisaciones cambiarlas. En lo que respecta a la pluralidad 

de ejemplares la Ley Uniforme de Ginebra c:ontempla este supuesto por que le da al cheque 

un tratamiento similar al de letra de cambio. Sin embargo la ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito no contempla este supuesto por que la naturaleu del cheque es de 

un documento único y no puede emitirse un mismo cheque dos o tres veces. 

Va que en caso de extravío o robo la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito 

prevé un procedimiento general para la cancelación, reposición y pago del mismo, no asi la 

Ley Uniforme de Ginebra. 

En cuanto a la prescripción de las acciones, ambas leyes son muy similares; en los plazos y 

en cuanto a las causas. Por lo que hace a la caducidad la Ley Uniforme de Ginebra es omisa 

a este respecto. En la Ley General de Títulos y Operaci.ones de Crédito se da la caducidad 

por no ejercer lo actos necesarios que la propia ley indica para al nacimiento de la acción. 

Las disposiciones generales aplicables al cheque, que ambas leyes estipulan difieren en razón 

de que, la Ley Uniforme de Ginebra da supuestos que la Ley General de Títulos y 
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Operaciones de Cridito contempla en 111 parte general y en el Clpftulo relativo al docwnento 

enelllldio. 

AlimllftlO la Ley General de Titulo• y ()perlciones de Cridito en 1111 di1posicionea ¡encrlles 

nos remite, en varios casos, a disposiciones aplicables a la letra de cambio y que en muchos 

casos no 1C1111COrde1 al cheque pues existe una rqpillción npedflca. 

De lo anterior se concluye que la Ley General de Titulol y Operadones de Clidito es mú 

amplia en c:uanto a su resulación ya aea por tener un pane pnerll en la cual se contemplan 

supuesto• aplicables no solamente al cheque, lino a la variedad de titulo• que regula. Y la 

Ley Unifonne de Ginebra en muchos casos es omisa y por que da un tratamiento al cheque 

muy limilu a la letra de cambio, ain embargo, en algunos casos, prev6 supuestos que la Ley 

<lenera1 de Titulo1 y Operaciones de Crédito no contempla y que son los menos, por lo que 

no es conveniente que esta última adopte la Ley Uniforme de Ginebra. 

Mblco, D.F., cuatro de enero de lttS. 
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