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1 N T R o D u e e 1 o N 

LAS CRECIENTES RELACIONES COMERCIALES ENTRE LOS DISTINTOS

PAfSES, AS[ COMO LA UTILIZACIÓN INDIFERENTE DE DISTINTAS INSTI

TUCIONES BANCARIAS, HA PRODUCIDO GRAVES CONFLICTOS EN LA APLica 

CJÓN ESPECIAL DE LAS LEYES, 

EL PRESENTE TRABAJO, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LOS CHE-

QUES GIRADOS EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO A CARGO DE INSTITUCI~ 

NES AJENAS A NUESTRO PA[S QUE NO SON PAGADOS POR DICHAS INSTIT~ 

CIONES Y SU PAGO, DEBE DE SER EXIGIDO EN MÉXICO POR ENCONTRARSE 

AQUf, EL DOMICILIO DEL DEUDOR. 

CON EL OBJETO DE PODERNOS OCUPAR DEL TEMA ANTERIOR, EN ES

TE TRABAJO SE ANALIZA AMPLIAMENTE LA FIGURA DEL TfTULO DE CRÉDl 

TO DENOMINADO CHEQUE, SU NATURALEZA JUR[DICA, SU CIRCULACIÓN, -

AS[ COMO LAS CONSECUENCIAS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO, CON LO

QUE SE PRETENDE DEMOSTRAR, QUE LA COMPLEJIDAD DE ESTOS DOCUMEN 

TOS ASf COMO SU IMPORTANCIA, NO PUEDE DEJARSE AL ARBITRIO DE LA 

SUERTE O DE LEGISLACIONES COMPLETAMENTE AJENAS A NUESTRO DERE-

CHO, SINO QUE, POR EL CONTRARIO, SE DEBEN DE BUSCAR SOLUCIONES

SATISFACTORIAS AL RESPECTO, 

POSTERIORMENTE, SE ANALIZAN DIVERSAS DOCTRINAS SOBRE EL -

CONFLICTO DE LEYES Y EL PROBLEMA DE LA CALIFICACIÓN, 
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UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, SE ESTUDIA LA PROBLEMÁTICA REAL 

DE LA APLICACléN DE LAS LEYES EXTRANJERAS EN NUESTRO PA[S CON -

RELACIÓN AL CHEQUE Y SE PROPONEN ALGUNAS SOLUCIONES A LA MIS-

MA, 

CREEMOS QUE ES INDISPENSABLE UN CONCENSO INTERNACIONAL SO

BRE LA LEGISLACIÓN DEL CHEQUE, YA QUE, COMO DIJIMOS EN UN PRIN

CIPIO, LAS RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES SON CADA 

VEZ MAYORES, Y LAS COMUNICACIONES MODERNAS HAN PERMITIDO QUE 

D[A A DfA, LAS FRONTERAS VAYAN DESAPARECIENDO, 

SI LA HUMANIDAD ENTERA ESTRECHA SUS RELACIONES CULTURALES, 

COMERCIALES, DEPORTIVAS, ETC,,., CREEMOS QUE ES IMD IS PENSABLE -

QUE TAMBl~N ESTRECHE SUS RELACIONES JURÍDICAS PARA PODER LOGRAR 

UN ORDEN INTERNACIONAL QUE EVITE CONFLICTOS ENTRE NACIONES. 

EL PR 1NC1 PAL OBJETI va DE ESTE TRABAJO, ES EL DE DEMOSTRAR

QUE LAS NORMAS JURID 1 CAS QUE PRETENDEN RESOLVER LO_S CONFLICTOS

DE LEYES, SON DE MUY DIFICIL APLICACIÓN y, POR OTRA PARTE, LOS

DISTINTOS PAISES NO SE HAN PUESTO DE ACUERDO PARA LA SUSCRIP--

CIÓN DE TRATADOS INTERMACIONALES QUE PONGAN FIN A EL PROBLEMA -

DE LOS CHEQUES QUE CIRCULAN INTERNACIONALMENTE. 



1 
C A P 1 T U L O 

1.1 BREVE RELACIÓN HISTÓRICA DEL CHEQUE 

Los ORIGENES DE LOS TITULOS DE CRÉDITO, SE REMONTAN A -

~POCAS MUY LEJANAS, POR LO QUE ES MUY DIFICIL DE DETERMINAR --

CUANDO NACIERON ~STOS, Y EN QU~ LUGAR, LO QUE SI PODEMOS AFIR

MAR, ES QUE SU EXISTENCIA SE DEBE AL CRECIMIENTO DE LAS RELACI~ 

NES COMERCIALES ENTRE LOS DISTINTOS PUEBLOS, 

EL COMERCIO COMENZÓ CON EL INTERCAMBIO DE MERCANCIAS, ES -

DECIR, CON EL LLAMADO TRUEQUE, LO QUE HACIA COMPLICADAS LAS RE

LACIONES MERCANTILES POR LA DIFICULTAD DE TRANSPORTAR LAS MER-

CANCIAS Y POR LO PEL!f.ROSO DE LOS CAMINOS, 

POSTERIORMENTE SE INVENTÓ LA MONEDA, QUE VINO A SUSTJTUIR

EL SISTEMA DE TRUEQUE POR EL DE PAGO CON DINERO, LAS MONEDAS -

TENfAN VALOR POR Sf MISMAS, Y CON ELLAS, SE PODfAN COMPRAR TODO 

TIPO DE MERCANCfAS, ESTO TRAJO AGILIDAD EN EL COMERCIO, PERO -

CONTINUÓ EL VIEJO PROBLEMA DE LA SEGURIDAD EN LOS CAMINOS, Y -

BROTÓ UNO NUEVO, REFERENTE A LA CALIDAD Y CUALIDADES DE LAS MO

NEDAS, YA QUE MUCHAS DE ELLAS ERAN FALSIFICADAS CON EL OBJETO -

DE OBTENER UN LUCRO INDEBIDO, 

POR LO ANTERIOR, SE TUVO QUE IDEAR UN NUEVO SISTEMA, QUE -

CONSISTIÓ EN LA EMISIÓN DE BILLETES CON CARACTERfSTICAS ÚNICAS, 
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MUY DIFfCILES DE IMITAR, PERO SEGU[A EXISTIENDO EL PROBLEMA DE

LOS SALTEADORES DE CAMINOS, 

PARA CORREGIR TODOS ESTOS PROBLEMAS, SE DEB!AN CREAR DOCU

MENTOS QUE SÓLO TUVIERAN VALOR PARA CIERTAS PERSONAS, Y QUE VA

LIERAN POR S! MISMOS, ELIMINANDO LA NECESIDAD DE TRANSPORTAR Dl 

NERO, Es AS! COMO EL CRECIMIENTO DE LAS RELACIONES COMERCIALES, 

EXIGIÓ A LOS COMERCIANTES EL USO DE DOCUMENTOS DISTINTOS AL -

DEL DINERO, TALES COMO LAS LETRAS DE CAMBIO Y LOS CHEQUES QUE -

CONOCEMOS EN LA ACTUALIDAD, 

COMO SE MENCIONÓ EN UN PRIMCIPIO, NO ES FÁCIL DETERMINAR -

EL LUGAR Y LA FECHA PRECISA DEL NACIMIENTO DEL CHEQUE, PERO PU~ 

DE AFIRMARSE, QUE ÉSTE SE REMONTA A LA ANTIGÜEDAD; POR EJEM--

PLO, EN BABILONIA, YA EXIST!AN UNA ESPECIE DE IMSTITUCIONES BAt:!. 

CARIAS; EN GRECIA Y EN ROMA. DICE MAC LEOD,l ES DONDE SE EN--

CUENTRA LA FUENTE DEL CHEQUE MODERNO CON LAS FIGURAS JURIDICAS

DE LOS ARGEHTARII EN ROMA, Y LOS TRAPEZITAI EN ATENAS, SIENDO -

QUE LOS ARGENTARll, ERAN PERSONAS QUE REALIZABAN OPERACIONES C~ 

MO EL TRANSPORTE DE MONEDA, PRÉSTAMOS CON INTERÉS Y RECIBO DE -

DEPÓSITOS,' ES DECIR QUE ERAN VERDADEROS BANQUEROS QUE SE DEDICA 

BAN A LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, 

(1) DICTIONARY OF POLITICAL ECONOMY, VON HARRY BAcK, HORST -
CIRULLIES (COAUT. ), BERL!N, ED, WALTER DE GRUYTER, 1964, -
p, 368, 
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Los DEPÓSITOS A LOS QUE ME REFIERO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO 

ANTERIOR, ERAN RETIRADOS POR LOS DEPOSITANTES DE LA SIGUIENTE -

MANERA: 

LLEVABAN EN PERSONA A SUS ACREEDORES ANTE LOS ARGENTARll,

PARA QUE, EN PRESENCIA DE TESTIGOS, LES LIQUIDARAN SUS ADEU--

DOS, COMO SE PUEDE OBSERVAR, LAS ÓRDENES EN UN PRINCIPIO ERAN

PURAMENTE VERBALES, PERO MÁS TARDE COMENZARON A UTILIZAR ÓRDE-

NES DE PAGO ESCRITAS, LAS CUALES, SON UNA FUENTE DEL CHEQUE MO

DERNO, SIN PODER EQUIPARARSE CON ÉL, YA QUE, COMO DICE RODR!--

GUEZ Y RODR[GUEZ, 2 LES FALTA UN ELEMENTO ESENCIAL DEL MISMO, -

QUE ES LA CLÁUSULA "A LA ORDEN", 

CAILLEMER, 3 AL HACER UN ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DE Jsó

CRATES, SE ENCONTRÓ CON QUE ÉSTE, HALLÁNDOSE EN ATENAS, Y CON -

EL FIN DE MOVILIZAR DINERO DE SU PROPIEDAD DEPOSITADO CON UNA -

PERSONA EN EL PONTO, SIN NECESIDAD DE ATRAVESAR EL MAR QUE, DU

RANTE LA GUERRA DEL PELOPONESO LOS LACEDEMONIOS DOMINABAN, RECl 

BIÓ DE ESTRÁTOLES QUE SAL[A DE VIAJE PARA ESA REGIÓN DE ASIA, -

UNA SUMA DETERMINADA DE DINERO, A CAMBIO DE UNA ORDEN DE PAGO -

(2) RODR!GUEZ RODR!GUEZ, JOAQU[N, "DERECHO BANCARIO", MÉXICO, 
ED. PORRÚA, S.A., 1964 (2A. ED.), P. 97. 

(3) CIT. POR: MUÑOZ, LUIS, "T!TULOS-VALORES CREDITICIOS, LETRA 
DE CAMBIO, PAGARÉ Y CHEQUE", BUENOS AIRES, ARGENTINA, TIPO 
GRÁFICA EDITORA ARGENTINA, 1973 (2A. ED,), P. 32. -
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ESCRITA DIRIGIDA AL TENEDOR DEL DINERO, DONDE LE INDICABA QUE -

LE ENTREGARA A ESTRÁTOLES LA SUMA QUE SE CONSIGNABA EN EL DOCU

MENTO, COMO SE PUEDE OBSERVAR, CON ESTO SE CONSIGUIÓ LA OBTE~ 

CIÓN PRONTA DE DINERO, SIN NECESIDAD DE TRASLADARSE A EL LUGAR

EN EL QUE SE POD!A DISPONER DEL MISMO, EVITANDO AS!, TANTO LA -

PÉRDIDA DE TIEMPO, COMO LOS PELIGROS QUE LA GUERRA Y LA TRAVE-

S!A MARITIMA PRESENTABAN EN AQUELLA ÉPOCA, 

SE TRATABA DE UN VERDADERO CONTRATO DE CAMBIO TRAYECTICIO, 

Y LOS DOCUMENTOS EN LOS CUALES SE PLASMABAN DICHOS CONTRATOS, -

PUEDEN CONSIDERARSE COMO VERDADEROS ANTECEDENTES DE LOS ACTUA-

LES T!TULOS DE CRÉDITO, 

EXISTEN INFINIDAD DE CASOS SEMEJANTES A LOS ANTERIORES, Y

ACTUALMENTE, LOS ITALIANOS, LOS BELGAS, LOS HOLANDESES Y LOS -

INGLESES SON LOS QUE SE DISPUTAN EL PRIVILEGIO DE SER LOS VERO~ 

DEROS CREADORES DE LA FIGURA DEL CHEQUE, POR LA CERCANIA DE FE

CHAS EN QUE SURGIÓ LA MISMA EN DICHOS PAISES. 

Los ITALIANOS, EN EL BANCO DE SAN AMBROSIO DE MILÁN, USA-

RON DESDE EL SIGLO XVI, ÓRDEllES DE PAGO LLAMADAS CEDULE DE CAR

TULARIO, QUE ERAN VERDADEROS TfTULOS DE CRÉDITO CUYO USO SE EX

TENDIÓ A OTRAS CIUDADES DE ITALIA, 

Los HOLANDESES ASEGURAN SER LOS PRIMEROS QUE USARON EL CH~ 

QUE, YA QUE, TAMBIÉN DESDE EL SIGLO XVI, SE USARON EN SUS BAN--
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COS TfTULOS DE CRÉDITO SEMEJANTES A LOS CHEQUES, A LOS QUE LLA

MARON LETRAS DE CAJERO, 

POR OTRA PARTE LOS BELGAS SOSTIENEN QUE EL ORIGEN DEL CHE

QUE FUE EL USO COMERCIAL DIFUNDIDO EN AMBERES Y QUE ES CONOCIDO 

CON EL NOMBRE DE BEWISS, SE DICE QUE EL BANQUERO DE LA REINA -

ISABEL, SIR THOMAS H. GRESHAM, DESPUÉS DE HABER HECHO UN VlAJE

DE ESTUDIO POR LOS PAfSES BAJOS, A SU REGRESO A INGLATERRA, EN

EL AÑO DE 1557, IMPLANTÓ EL USO DEL BEWISS, DESDE UN PRlNC!PlO 

SE MANIFESTÓ SU AUGE, DEBIDO A LAS MÚLTIPLES VENTAJAS QUE SU -

PRÁCTICA REPORTABA, Y ADQUIRIÓ ESTE DOCUMENTO, DESDE EL AÑO DE-

1640, RAf CES TAN PROFUNDAS EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL, QUE ERA -

FÁCIL PREVEER LA IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN QUE ESTABA DESTINADO 

A CUMPLIR, JUSTIFICANDO EL MERECIDO DERECHO DE CONSIDERARSE CO

MO UN SUSTITUTO DE LA MONEDA, 

DICE FELIPE DE J, TENA4 EN SU OBRA "DERECHO MERCANTIL MEXl 

CANO", QUE EN INGLATERRA FUE DONDE SE GENERALIZÓ Y DIFUNDIÓ AN

TES QUE EN CUALQUIER OTRO PUEBLO, PORQUE FUE ALLf DONDE EL DEPQ 

SITO BANCARIO ALCANZÓ UN AUGE SIN IGUAL, "VERDAD ES QUE EL LE-

G!SLADOR NO INTERVINO EN SU DlSC!PLlNA, SINO HASTA 1882 CON LA

PROMULGAC!ÓN DEL BlLL OF EXCHANGE, DESPUÉS DE QUE FRANCIA HABfA 

EXPEDIDO SU PRIMERA LEY EL 14 DE JUNIO DE 1865; PERO MUCHO HA--

(4) TEN~ FELIPE DE J,, "DERECHO MERCANTIL MEXICANO", ED!T, Po
RRÚA, S.A,, 1986 112A. ED,), P. 547. 
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c!A QUE LOS USOS DISCIPLINABAN EL CHEQUE EN INGLATERRA (COMO 

TAMBIÉN EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), CREANDO LAS NORMAS

EN QUE HABR!AN DE INSPIRARSE LOS FUTUROS ORDENAMIENTOS DE LOS -

DEMÁS PUEBLOS", 

COMO SE PUEDE VER, EL CHEQUE ES UN TITULO DE APARICIÓN RE

CIENTE, RAZÓN POR LA CUAL UN GRAN NÚMERO DE TRATADISTAS LO HAN

ASIMILADO CON LA LETRA DE CAMBIO, QUE ES DE NACIMIENTO ANTERIOR, 

EN ESPAÑA APARECIÓ CODIFICADO EL CHEQUE, TRES AÑOS DESPUÉS 

QUE EN INGLATERRA, -EN NUESTRO PA!s, SE REGULÓ COMO INSTITUCIÓN 

DE DERECHO HASTA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX, JUNTAMENTE CON 

LOS PRIMEROS BANCOS, 

EL PRIMER BANCO QUE EN MÉXICO INICIÓ LA APERTURA DE CUEN-

TAS DE CHEQUES FUE EL BANCO DE LONDRES, MÉXICO Y SUDAMÉRICA EN-

1865, POSTERIORMENTE DENOMINADO BANCO DE LONDRES Y MÉXICO, S.A. 

EN 1822 SE FIRMÓ UN DECRETO PARA FORMAR UNA COMISIÓN QUE -

SE ENCARGARA DE REDACTAR EL PRIMER CÓDIGO DE COMERCIO MEXICANO, 

SIN EMBARGO, COMO EN ESA FECHA NUESTRO PAIS SUFRIA LOS EFECTOS

DE LA TRANSICIÓN CREADA POR LA RECIENTE INDEPENDENCIA, NO SE L~ 

GRÓ QUE ESTE CÓDIGO FUERA PUESTO EN VIGOR, SINO HASTA EL 16 DE

MAYO DE 1854 EN QUE SE PROMULGÓ, Y FUE CONOCIDO COMO EL CÓDIGO

DE DON TEODOSIO LARES, MINISTRO DE JUSTICIA DE SANTA ANNA. 

"MUY INFLUIDO POR EL CÓDIGO ESPAÑOL DE 1829, EL DE 1854, TUVO -
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1.JNA VIDA ACCIDENTADA; POR DECRETO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1855 DEJÓ 

DE APLICARSE, Y VOLVIERON A ESTAR EN VIGOR LAS ORDENANZAS DE -

BILBAO DE 2 DE DICIEMBRE DE 1737, EN 1863, EN TIEMPOS DEL IMPs 

RIO DE MAXIMILIANO, SE REESTABLECIÓ SU VIGENCIA QUE CONTINUÓ -

HASTA EL 15 DE ABRIL DE 188q, FECHA EN QUE EMPEZÓ A REGIR NUES

TRO SEGUNDO CÓDIGO DE COMERCIO, APLICABLE EM TODA LA REPÚBLICA, 

GRACIAS A LA REFORMA <1833) DE LA FRACCIÓN X DEL ARTICULO 72 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 1857, QUE OTORGÓ AL CONGRESO DE LA

UNIÓN LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA COMERCIAL11
,
5 

EL CÓDIGO DE 188q, ES EL PRIMERO EN REGULAR EL CHEQUE, DE

FINIENDOLO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 

"UN MANDATO DE PAGO LLAMADO CHEQUE, POR EL CUAL, QUIEN TEll 

GA UNA CANTIDAD DE DINERO DISPONIBLE EN PODER DE UN COMERCIANTE 

DE UN FSTABLECIMIENTO DE CREDITO, PUEDE DISPONER DE ELLA A SU -

FAVOR O AL DE UN TERCERO", 

POR DECRETO DE q DE JUNIO DE 1887, EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

AUTORIZÓ AL PRESIDENTE PORFIRIO DIAZ PARA REFORMAR TOTAL O PAR

CIALMENTE EL CÓDIGO DE 185q, UNA COMISIÓN COMPUESTA POR LOS Ll 

CENDIADOS JOAQUIN CASASUS, JOSt DE JESÚS CUEVAS y JosE MARIA 

(5) ZAMORA PIERCE, JESÚS, "DERECHO PROCESAL MERCANTIL", MtXICO, 
CÁRDENAS EDITOR, 1983 (3A, ED,), p, 20, 
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GAMBOA, ELABORÓ EL TEXTO PROMULGADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1889, 

EN VIGOR DESDE EL PRIMERO DE ENERO DE 1890, 6 

EN 1932, ES DECIR, POCO DESPUÉS DE FIRMADOS LOS CONVENIOS

DE GINEBRA SOBRE LA LETRA DE CAMBIO Y SOBRE EL CHEQUE, ENTRÓ EN 

VIGOR EN LA REPÚBLICA MEXICANA (26 DE AGOSTO), LA LEY GENERAL -

DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, LA QUE, CON ALGUNAS MODIFl 

CACIONES Y ADICIONES SIGUE EN VIGENCIA, 7 

LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO CONCUER 

DA EN REPETIDAS OCASIONES CON LA LEY UNIFORME DE GINEBRA, POR-

QUE REPRODUCE PRECEPTOS CONTENIDOS YA EN EL PROYECTO DE LA HA

YA, QUE TENIA MÁS DE 20 AÑOS DE EXISTENCIA, 

1,2 NATURALEZA JUR(DICA DEL CHEQUE 

ANTES DE PROSEGUIR, ES NECESARIO SEÑALAR LAS DIFERENCIAS -

QUE EXISTEN ENTRE EL CHEQUE Y LA LETRA DE CAMBIO, YA QUE SI SE

LOGRAN DESLINDAR LAS DIFERENCIAS Y MARCAR LAS ANALOG(AS QUE ME

DIAN ENTRE AMBOS, QUEDARÁ ESCLARECIDA LA NATURALEZA DEL CHEQUE

y FIJADA LA CLAVE PARA COMPRENDER SU DISCIPLINA. 

(6) IBIDEM. 

(7) MANTILLA MOLINA, ROBERTO, "TfTULOS DE CRÉDITO", MÉXICO, -
EDIT, PORRÜA, S.A., 1983 (2A. ED.), p, 14. 
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A) EN PRIMER LUGAR, LA LETRA DE CAMBIO ES UN T!PICO INS

TRUMENTO DE CIRCULACIÓN, MIENTRAS QUE EL CHEQUE LO ES DE PAGO. 

EN EFECTO, LA NATURALEZA DEL CHEQUE ES LA DE UNA ORDEN DE

PAGO, QUE TIENE POR OBJETO QUE EL LIBRADO (BANCO EN CONTRA DEL

QUE SE EXPIDE), PAGUE EN LUGAR DEL LIBRADOR (EL QUE LO EXPIDE)

AL TENEDOR O BENEFICIARIO (PERSONA QUE LO RECIBE), 

Es POR SU CARÁCTER DE INSTRUMENTO DE PAGO, QUE NO PUEDE -

EMITIRSE A PLAZO, SINO SÓLO A LA VISTA, NI PUEDE DIFERIRSE SU -

PRESENTACIÓN PARA EL PAGO MÁS DE 15 D!AS CONTADOS DESDE SU FE-

CHA SI ES PAGADERO EN EL MISMO LUGAR DE SU ~XPEDICIÓN; DE TRES

MESES, SI SE EXPIDE EN EL EXTRANJERO PARA PAGARSE EN EL TERRITQ 

RIO NACIONAL, ETC,; POR LO MISMO, SE EXPLICA CLARAMENTE LA DIS

POSICIÓN CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 175 DE LA 

LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO QUE A LA LETRA

DICE: 

"EL CHEQUE SÓLO PUEDE SER EXPEDIDO POR QUIEN TENIENDO FON

DOS SUFICIENTES EN UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SEA AUTORIZADO -

POR ÉSTA PARA LIBRAR CHEQUES A SU CARGO", 

DE LAS RAZONES ADUCIDAS, SE DESPRENDE CLARAMENTE QUE EL -

CHEQUE ES UN INSTRUMENTO DE PAGO, PRESUPONE UNA PROVISIÓN CONS

TITUIDA PRECISAMENTE EN DINERO, DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE LA

EXPEDICIÓN DEL TÍTULO, LO QUE CONSTITUYE EL MÁS NOTABLE CONTRA§ 

TE CON LA LETRA DE CAMBIO. 
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B) LA LETRA DE CAMBIO NO PUEDE GIRARSE EN FAVOR DEL MIS

MO GIRADO, LO CUAL SERfA RIDfCULO Y ABSURDO; EN CAMBIO, EL CHE

QUE NOMINATIVO PUEDE EXPEDIRSE EN FAVOR DEL LIBRADO DE CONFORMl 

DAD A LO QUE DISPONE EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTfCULO 179 DE LA

LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES DE CRtDITO QUE DICE QUE EL 

CHEQUE NOMINATIVO PUEDE SER EXPEDIDO A FAVOR DE UN TERCERO, DEL 

MISMO LIBRADOR O DEL LIBRADO, 

el EL CHEQUE NO REQUIERE DE TODOS LOS REQUISITOS DE LA -

LETRA DE CAMBIO, ES DECIR, NO NECESITA INDICAR LA FECHA DE PAGO 

NI EL NOMBRE DEL TENEDOR O BENEFICIARIO, 

Lo ANTERIOR SE COMPRENDE FÁCILMENTE, YA QUE AL NO SER UN -

INSTRUMENTO DE CRtDITO SINO DE PAGO, EL CHEQUE NO NECESITA IN

DICAR LA FORMA DE PAGO POR SER SIEMPRE PAGADERO A LA VISTA, Y

EN RELACIÓN A QUE NO NECESITA EXPRESAR EL NOMBRE DEL TENEDOR 0-

BENEFICIARIO, ES CLARO QUE PUEDE EXPEDIRSE EN FAVOR DE CUAL---

QUIER PERSONA, ES DECIR, DEL PORTADOR DEL MISMO, 

COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA LETRA DE CAMBIO Y EL CHEQUE, -

SON INSTRUMENTOS DISTINTOS ENTRE Sf, Y AUNQUE TIENEN MUCHOS PU~ 

TOS EN COMÚN, NO POR ELLO SE LES DEBE CONFUNDIR. 

SE HA DISCUTIDO MUCHO SOBRE LA NATURALEZA JURfDICA DEL CH~ 

QUE, TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DOCTRINAL, COMO DESDE EL PU~ 

TO DE VISTA DEL DERECHO POSITIVO, CON EL FIN DE EXPLICAR SU --
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OP.IGEN Y CONTENIDO, POR LO MISMO, SE HAN FORMULADO DIVERSAS TEQ 

RfAS, DE LAS CUALES ANALIZAREMOS LAS MÁS SIGNIFICATIVAS: 

A) TEORfA DEL MANDATO: 

EL CHEQUE NO ES MÁS QUE UN CASO EN PARTICULAR DEL CONTRATO 

DE MANDATO, 

ESTA TEOR[A APARECIÓ EN FRANCIA DESPUÉS DE LA LEY DE 1865, 

Y ES UNA DE LAS MÁS ANTIGUAS QUE EXISTEN EN ESTA MATERIA, 

SE FUNDAN PARA AFIRMAR QUE EL CHEQUE ES UN MANDATO, EN LO

DISPUESTO POR EL ART[CULO 1894 DEL CÓDIGO CIVIL FRANCÉS QUE DI

CE: 

"MANDATO ES UN CONTRATO EN VIRTUD DEL CUAL UNA PERSONA, -

LLAMADA MANDANTE, ENCARGA A OTRA A QUIEN SE DENOMINA MANDATARIO, 

LA REALIZACIÓN POR CUENTA DE AQUELLA, DE ACTOS JURfDICOS", 

DE ESTA DEFINICIÓN SE INFIERE, QUE EL MANDATO CONSISTE EN

LA CONCESIÓN HECHA POR EL MANDANTE, QUE FACULTA AL MANDATARIO -

PARA REALIZAR ACTOS JURfDICOS EN SU NOMBRE Y POR SU CUENTA, 

SE DICE QUE EL TOMADOR DEL CHEQUE, AL COBRAR ÉSTE, REALIZA 

UN MANDATO DE COBRO QUE LE ENCOMIENDA EL GIRADOR y, POR OTRA -

PARTE, EL GIRADO, AL HACER EL PAGO, LO HACE COMO MANDATARIO DEL 
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PROPIO GIRADOR, EJECUTANDO UN MANDATO DE PAGO, ENCONTRÁNDONOS -

AS[, CON QUE ESTA TEORIA ES COMPLETAMENTE OPUESTA, TANTO A LOS

PRINCIPIOS DEL MANDATO COMO A LOS DEL CHEQUE, YA QUE, SI LA co~ 

SIDERÁSEMOS COMO CIERTA, NOS VERÍAMOS OBLIGADOS A ACEPTAR QUE,

EN EL PRIMER CASO, CUANDO EL CHEQUE ES DESATENDIDO, EL TOMADOR-

0 BENEFICIARIO, COMO MANDATARIO DEL LIBRADOR, TENDRÍA ACCIÓN -

CONTRA EL LIBRADO, 

COMO SABEMOS, EL TOMADOR O BENEFICIARIO, EN NINGÚN MOMENTO 

TIENE ACCIÓN ALGUNA QUE EJERCITAR EN CONTRA DEL LIBRADO, YA --~ 

QUE, LA RESPONSABILIDAD DE ESTE ÚLTIMO ES SÓLO FRENTE AL LIBRA

DOR, Y NO TIENE NEXO ALGUNO CON EL LIBRADO, 

EN CONSECUENCIA, NI POR SU PROPIO DERECHO, NI A NOMBRE DEL 

LIBRADOR, QUE SERÍA SU "MANDANTE", TIENE ACCIÓN ALGUNA QUE EJER 

CITAR EN CONTRA DEL LIBRADO, 

JACINTO PALLARESS ANALIZANDO EL CÓDIGO DE COMERCIO DE 1889 

MANIFIESTA "ESE TENEDOR TIENE UN RECADO, UNA ORDEN DE PAGO DADA 

AL DEPOSITARIO DE LOS FONDOS, SIN PODERSE SABER SI TIENE ESA OR 

DEN DE PAGO COMO AMIGO, COMO MOZO, COMO PARIENTE ETC,, Y NO SA

BIÉNDOSE CON QUÉ CARÁCTER JURÍDICO ES POSEEDOR DE UNA ORDEN DE

PAGO, ES CLARO QUE SÓLO CUANDO SE SEPA Y JUSTIFIQUE ESE CARÁC--

(3) CIT. POR: TENA, FELIPE DE J,, ÜP, CIT., SUPRA, NOTA 4, P,-
46, 



13 

TER, S6LO ENTONCES SE SABRÁ SI ESE CHEQUE LE CONFIERE DERECHOS

RESPECTO DEL GIRADOR, Y SI EN VIRTUD DE ESOS DERECHOS ESE GIRA

DOR NO PUEDE REVOCAR LA ORDEN DE PAGO", EN SUS CONCLUSIONES,-

EXPRESA: "EL CHEQUE MEXICANO NO ES INSTRUMENTO DE CRÉDITO, NI

DE CIRCULACI6N, NI ES NEGOCIABLE, NI PRODUCE POR SI MISMOS DER~ 

CHOS NINGUNOS A FAVOR DEL PORTADOR O BENEFICIARIO NORMATIV0 119-

(ARTICULOS 557 Y 562 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES 

DE CR!:D !TO), 

MORENO CORA,lO SOSTIENE QUE EL CHEQUE ES UN MANDATO DE PA

GO QUE EL LIBRADOR HACE AL .LIBRADO, PERO, A DIFERENCIA DE JAClti 

TO PALLARES, MANIFIESTA QUE ESE MANDATO NO ES REVOCABLE EN PER

JUICIO DEL BENEFICIARIO, 

ENTRE LOS QUE SE OPONEN A LA TEORIA DEL MANDATO, PODEMOS -

CITAR A LOS SIGUIENTES: 

Rocco, 11 NIEGA QUE EL CHEQUE SEA UN MANDATO, BASADO EN LA

RELACIÓN JURIDICA ENTRE LOS SUJETOS, MANIFESTANDO QUE EL MANDA-

(9) PALLARES, EDUARDO, "T!TULOS DE CRÉDIT0 ~N GENERAL: LETRA -
DE CAMBIO, CHEQUE y PAGAR!:", MÉXICO, EDIT. BOTAS, 1952, p, 
12L¡, 

(10) MORENO COflA, SILVESTRE, "TRATADO DE DERECHO MERCANTIL MEXI 
CANO", SEGUIDO DE UNAS BREVES NOCIONES f1E DERECHO INTERNA:: 
CIONAL PflIVAílO "1ERCANTIL, f·'.ÉXICO, ED, HERRERO, 1905, p, --
437, 

(ll) Rocco, ALFREDO, "PRINCIPIOS DE DERECHO MERCANTIL" (PARTE -
GENERAL); TRAD, DE LA REVISTA DE DERECHO PRIVADO, PRÓL, A
LA ED, ESPAÑOLA DE JOAQUIN GARRIGUES, MÉXICO, ED, NACIONA~ 
1955, p, 378. 
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TO ES ESEi<CIALMENTE BILATERAL Y EL CHEQUE ES UN ACTO JURIDICO -

UNILATERAL PERFECTO Y EFICAZ JUR!DICAMENTE, AÚN SIN LA PARTICI

PACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL LIBRADO, 

RODR!GUEZ Y RODR!GUEZ12 AFIRMA, QUE EL CHEQUE NO PUEDE SER 

UN MANDATO, PORQUE ESTE ÚLTIMO SE PUEDE REHUSAR, Y EL LIBRADO -

NO PUEDE REHUSARSE A HACER EL PAGO CUANDO SE LLENAN LOS REQUISl 

TOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 184 DE LA LEY GENERAL DE TfTULOS

y OPERACIONES DE CR~DITO, 

RAFAEL DE PINA VARA,l3 MANIFIESTA, QUE SÓLO DENTRO DE LOS

T~RMINOS DE LA PRESENTACIÓN, EL CHEQUE ES IRREVOCABLE, A DIFE-

RENCIA DEL MANDATO, QUE EM CUALQUIER MOMENTO ES REVOCABLE. CA!l. 

T!CULO 185 DE LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES DE CR~DI

TQ). 

CERVANTES AHUMADA14 POR SU PARTE, DICE QUE GARRIGUES HABLA 

DE QUE Sf HAY MANDATO DE PAGO, PORQUE LA LEY ESPAÑOLA DEFINE AL 

(12) RODRfGUEZ Y RODRfGUEZ, JOAQUfN, 0P, CIT., SUPRA, NOTA 2, -
p, 73. 

(13) PINA VARA, RAFAEL DE, "DERECHO MERCANTIL MEXICANO", M~XICO, 
EDIT, PORRÚA, 1975 (8A, ED,), p, 47. 

(14) CIT, POR: CERVANTES AHUMADA, RAÚL, "TfTULOS Y OPERACIONES
DE CR~DITO", M~XICO, EDIT, PORROA, 1984 (13A, ED,), P, ---
111. 
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CHEQUE COMO UN MANDATO DE PAGO, PERO CREEMOS QUE EL T~RMINO MA~ 

DATO, DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE ORDEN DE PAGO, EL CHE-

QUE ES UN TITULO QUE CONTIENE FUNDAMENTALMENTE Y A SEMEJANZA DE 

LA LETRA DE CAMBIO, UNA ORDEN DE PAGO, ORDEN QUE, POR NINGÚN 

CONCEPTO, PODEMOS ASIMILAR AL MANDATO, 

LA OPINIÓN DE RAFAEL DE PINA VARA NOS PARECE MUY ACERTADA, 

YA QUE EL CHEQUE ES REVOCABLE, PERO SÓLO DESPUÉS DE TRANSCURRI

DOS LOS PLAZOS A QUE SE REFIERE EL ART[CULO 181 DE LA LEY EN CQ 

MENTO, Y EL MANDATO ES REVOCABLE EN CUALQUIER MOMENTO CON LAS -

EXCEPCIONES QUE SEÑALA EL ARTICULO 2596 DEL CÓDIGO CIVIL VIGEN

TE, ES DECIR, CUANDO SE HUBIERE ESTIPULADO COMO UNA CONDICIÓN -

EN UN CONTRATO, 

B) TEOR!A DE LA CESIÓN: 

ESTA TEORf.A FUE ELABORADA POR LOS FRANCESES EN 1874, Y SU§. 

TENTA QUE EN VISTA DE QUE EL LIBRADOR TIENE FONDOS DISPONIBLES

EN PODER DEL LIBRADO, ES INDUDABLE QUE POSEÉ UN CRÉDITO CONTRA

ÉSTE Y ESE CRÉDITO ES EL QUE CEDE AL TENEDOR DEL CHEQUE. 

RESPECTO DE LA PRIMERA PARTE DEL ENUNCIADO ANTERIOR, EST~ 

MOS DE ACUERDO EN QUE EL LIBRADOR TIENE UN CRÉDITO CONTRA EL -

LIBRADO POR LOS FONDOS QUE EL SEGUNDO POSEÉ Y QUE PERTENECEN A

EL PRIMERO, PERO EN LO REFERENTE A LA SUPUESTA CESIÓN DE CRÉDI

TO, LA CRITICAMOS JUNTO CON CERVANTES AHUMADA, 15 YA QUE, EL LI

(15) IDEM., p' 112' 
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BRADO NO TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN PARA CON EL BENEFICIARIO, 

OBLIGACIÓN QUE SERfA NECESARIA PARA CONCEBIR LA EXISTENCIA DE -

LA CESIÓN, 

EL RESPONSABLE CON EL BENEFICIARIO ES EL LIBRADOR DEL CHE

QUE, QUIEN ES TAMBIÉN RESPONSABLE DENTRO DE CIERTO TIEMPO, DE

LA SOLVENCIA DEL LIBRADO, Es POR LO ANTERIOR, QUE ATINADAMENTEJ 

EL ART! CULO 183 DE NUESTRA LEY GENERAL DE T!TULOS Y ÜPERAC IONES 

DE CRÉDITO DISPONE QUE "EL LIBRADOR ES RESPONSABLE DEL PAGO DEL 

CHEQUE. CUALQUIER ESTIPULACIÓN EN CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO HE-

CHA", 

C) TEORfA DE LA ESTIPULACIÓN A CARGO DE TERCERO: 

Los DEFENSORES DE ESTA TEOR!A, DICEN QUE EXISTE UN CONTRA 

TO ENTRE EL LIBRADOR Y EL TOMADOR CUYO CONTENIDO CONSISTE EN -

UNA PROMESA HECHA POR EL PRIMERO AL SEGUNDO, DE QUE EL TITULO -

SERÁ PAGADO POR UN TERCERO: EL LIBRADO, 

Es CLARO, QUE EL LIBRADO NO ESTÁ OBLIGADO A PAGAR UN CHE-

QUE POR EL PACTO QUE PUDIESE EXISTIR ENTRE LIBRADOR Y TOMADOR,

SINO POR EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LIBRADOR Y LIBRADO, RAZÓN

POR LA CUAL, EL ÚNICO QUE PUEDE EXIGIR ALGÚN TIPO DE RESPONSABl 

LIDAD AL LIBRADO POR SU INCUMPLIMIENTO, ES EL LIBRADOR Y NO EL

TOMADOR DEL CHEQUE, 
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POR LO ANTERIOR, Y YA QUE EL CONTRATO EXISTENTE ENTRE Ll-

BRADOR Y LIBRADO, EN VIRTUD DEL CUAL ~STE ÚLTIMO SE ENCUENTRA -

EN LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR UN SERVICIO DE CAJA, COMPREMETl~NDQ 

SE A PAGAR SÓLAMENTE AQUELLOS CHEQUES QUE EL LIBRADOR LE REMI

TA, SIN ASUMIR OBLIGACIÓN ALGUNA FRENTE AL TOMADOR DEL T[TULO,

PODEMOS VER CON CLARIDAD PORQU~ ES CONTRARIA A LA VERDAD LA TE

SIS QUE SE COMENTA AL QUERER EXPLICAR LA NATURALEZA JUR[DICA 

DEL CHEQUE, COMO UNA ESTIPULACIÓN A CARGO DE TERCERO, 

D) TEOR!A DE LA ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO: 

LA JURISPRUDENCIA FRANCESA, HA APOYADO EN REPETIDAS OCASIQ 

NES LA TEOR!A DE LA ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO, 

CON ESTA TEOR!A, SE PRETENDE DEMOSTRAR QUE ENTRE LIBRADOR

y LIBRADO EXISTE UN CONTRATO CON UNA ESTIPULACIÓN A FAVOR DE -

TERCERO, POR MEDIO DE LA CUAL, EL LIBRADO SE OBLIGA A PAGAR A -

LOS TERCEROS QUE POSEAN CHEQUES GIRADOS POR EL LIBRADOR, 

AL OPONERSE A ESTA TEORIA CERVANTES AHUMADAl6 NO? DICE QUE 

"LA TEOR!A ES INEXACTA, PRINCIPALMENTE PORQUE, COMO HEMOS ANOTA 

DO, EL LIBRADOR NINGUNA OBLIGACIÓN TIENE FRENTE AL BENEFICIARIO 

DEL CHEQUE; TODAS SUS OBLIGACIONES SON EXCLUSIVAMENTE FRENTE A

EL LIBRADOR, 

(16) lBIDEM, 
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LA ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO, HACE ADQUIRIR A ÉSTE -

EL DERECHO DE EXIGIR DEL PROMITENTE (QUE EN ESTE CASO SERfA EL 

LIBRADO) LA PRESTACIÓN A QUE ÉSTE SE HA OBLIGADO", 

Es POR LO ANTERIOR QUE RESULTA EVIDENTE QUE EL CHEQUE NO -

ES UNA ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO Y POR OTRA PARTE, DEBE-

MOS CONSIDERAR QUE LA VOLUNTAD DEL LIBRADO, NO ES LA DE OBLI-

GARSE CON LOS POSIBLES TENEDORES DE LOS TfTULOS, NI LA DE ASU-

Ml R COMO PROPIA LA DEUDA DEL LIBRADOR FRENTE AL TOMADOR, SINO -

LA DE PRESTAR UN SERVICIO DE CAJA EN INTERÉS DEL LIBRADOR, CON

QUIEN SOSTIENE TODAS SUS RELACIONES. 

E) TEOR[A DE LA AUTORIZACIÓN: 

EL TITULAR DE ESTA TEOR[A, ES LORENZO MossA,17 QUIEN SE B~ 
SÓ EN LA TEOR[A DE LA ASIGNACIÓN EXPUESTA BRILLANTEMENTE POR -

PAOLO GRECO QUE DICE: "LA ASIGNACIÓN SEGÜN EL SIGNIFICADO TÉCNl 

CO JUR!DICO, ES EL ACTO POR EL CUAL UNA PERSONA (ASIGNANTE), DA 

ORDEN A OTRA (ASIGNADO), DE HACER UN PAGO A UN TERCERO (ASIGNA

TARIO)", 

LA AUTORIZACIÓN EN EL CASO DEL CHEQUE SE DESDOBLA EN DOS,

UNA DADA POR EL LIBRADOR (ASIGNANTE) AL TOMADOR (ASIGNATARIO) -

(17) MosSA, LORENZO, "DERECHO MERCANTIL", TRAD. DE FELIPE DE J. 
TENA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, EDIT. HISPANO AMERICANA, 
1940, P. 51. 
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PARA COBRAR LA CANTIDAD DE DINERO QUE SE MENCIONA EN EL TfTULO

y OTRA, EN ATENCIÓN A EL CONTRATO QUE HAN CELEBRADO CON ANTERI~ 

RIDAD EL LIBRADOR (ASIGNANTE) Y EL LIBRADO, EN QUE EL PRIMERO, 

AUTORIZA AL SEGUNDO, PARA QUE PAGUE POR SU CUENTA LOS CHEQUES -

QUE LE REMITA, 

LA ASIGNACIÓN SE REALIZA POR EL ASIGNANTE, QUE ES POR UNA

PARTE ACREEDOR DEL ASIGNADO Y POR LA OTRA DEUDOR DEL ASIGNATA-

RIO, Y QUE EXTINGUE EN UN SÓLO PAGO DOS RELACIONES OBLIGATORIAS; 

LA PRIMERA, ES LA PROVISIÓN QUE MEDIA ENTRE ASIGNANTE Y ASIGNA

DO; LA SEGUNDA, ES LA RELACIÓN DE VALOR EXISTENTE ENTRE ASIGNAN 

TE Y ASIGNATARIO, 

AL EXPONER su TEORfA, LORENZO MossA, 18 DICE TEXTUALMENTE

LO SIGUIENTE: "POR LA AUTORIZACIÓN, EL AUTORIZANTE RECONOCE CO

MO LEGfTIMO DENTRO DE SU ESFERA PROPIA, EL ACTO LLEVADO A CABO

POR LA PERSONA AUTORIZADA, TIENE GRANDES AFINIDADES LA AUTORI

ZACIÓN CON TODOS LOS ACTOS QUE LEGITIMAN UNA OPERACIÓN DE TERC~ 

RO, ENCAMINADA A DISPONER DE LOS DERECHOS AJENOS; PERO TIENE CA 

RACTERES PROPIOS, PORQUE LA AUTORIZACIÓN SE DA GENERALMENTE EN

¡ NTERl.:S DEL AUTOR 1 ZADO, QUE NO TI ENE N 1 NGUNA OBLI GAC l ÓN DE MI -

RAR (CUAL SUCEDE EN EL MANDATO) POR LOS INTERESES DEL AUTORIZAN 

TE; OBRA EN NOMBRE PROPIO Y PARA SU INTER~S, COSA IMPOSIBLE EN-

(18) !BIOEM, 
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EL MANDATO; NO ES DEL AUTORIZANTE DE DONDE DERIVA AL AUTORIZADO 

EL DERECHO A EJERCER SUS ATRIBUCIONES COSA QUE, A SU VEZ, TAMP~ 

CO SE CONSEGUIRIA EN LA REPRESENTACIÓN, LA AUTORIZACIÓN, ES UN 

CONCEPTO GENERAL QUE ENCUENTRA EN LAS ÓRDENES DE PAGO UN MODELO 

PERFECTO, LA FÓRMULA MÁS PURA y SIMPLE DE LA ORDEN DE PAGO co~ 

SISTE EN REALIZAR y REQUERIR DICHO PAGO, EN si y POR sr, CON EL 

MINIMO CONTACTO DE LOS PARTICIPES DEL ACTO, RADICANDO LA EXPLI

CACIÓN DEFINITIVA DE ~STE, EN LAS RELACIONES DE PROVISIÓN DE -

FONDOS, Y DE VALOR, QUE RESPECTIVAMENTE EXISTAN ENTRE QUIENES-

LA EJECUTAN", 

NO HAY NECESIDAD DE IMAGINAR OTRAS FIGURAS JUR[DICAS, CUA~ 

DO LA AUTORIZACIÓN, DESPOJADA DE CUALESQUIERA INDICACIÓN DE CA~ 

SA O FINALIDAD PERSONALES, REDUCIDA A LAS RELACIONES PECULIARES 

Y MÁS ESTRECHAS, NOS EXPLICA CÓMO LA ORDEN DE PAGO ES UNA TENTA 

TIVA DE REALIZACIÓN DE DICHO PAGO, QUE SIN ATRIBUIR DERECHO AL

TOMADOR NI IMPONER OBLIGACIÓN AL LIBRADO, LLEVA A CABO EN INTE

R~S RECIPROCO DE ELLOS LA ENTREGA DE FONDOS, 

JUNTO CON JOAQUIN GARRIGUES, CRITICAMOS LA ANTERIOR TEO~

R[A, YA QUE NO PODEMOS HABLAR DE UNA DOBLE AUTORIZACIÓN EN EL -

CHEQUE, EN LA RELACIÓN ENTRE EL LIBRADOR Y EL TOMADOR, PUEDE -

HABLARSE DE QUE EL PRIMERO CONCEDE AL SEGUNDO UNA AUTORIZACIÓN, 

Y NO IMPONE UNA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EL CHEQUE LIBRADO, MÁS

EN LA RELACIÓN ENTRE ~STE Y EL LIBRADOR, ES IMPOSIBLE CONCEBIR 

UNA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL SEGUNDO A EL PRIMERO, EL va-
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CABLO AUTORIZA, SE ENCUENTRA DEFINIDO COMO "CONFERIR A UNO AUTQ 

RIDAD O FACULTAD PARA HACER ALGo, 19 ES DECIR QUE PUEDE O NO HA

CER ESE ALGO, MIENTRAS QUE EN EL CHEQUE, EL LIBRADO CONTRAE 

FRENTE A EL LIBRADOR LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL MISMO, Es POR -

LO ANTERIOR QUE LA FRACCIÓN 111 DEL ARTfCULO 176 DE LA LEY GEN~ 

RAL DE T!TULOS Y OPERACIONES DE CR~DITO, DICE QUE EL CHEQUE DE

BE CONTENER LA ORDEN INCONDICIONAL DE PAGAR UNA SUMA DETERMINA 

DA DE DINERO, 

CREEMOS QUE LORENZO MosSA FUE DEMASIADO LEJOS CON su TEO-

RIA, Y QUE DE TODAS LAS TEOR!AS EXPUESTAS EN ESTE TRABAJO, LA -

QUE MÁS SE ACERCA A UNA EXPLICACIÓN REAL DE LA NATURALEZA JUR!

DICA DE LA ORDEN DE PAGO ES LA EXPUESTA POR PAOLO GRECO (DE LA

AS l GNACl ÓN), YA QUE EN REALIDAD ES EL ACTO POR EL CUAL UNA PER

SONA (ASIGNANTE), DA ORDEN A OTRA (ASIGNADO), DE HACER UN PAGO

A UN TERCERO (ASIGNATARIO), 

(19) PALOMAR DE MIGUEL, JUAN, "DICCIONARIO PARA JURISTAS", M~Xl 
ca, MAYO EDITORES, 1981, p, 149. 
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CAPITULO 11 

2.1 REQUISITOS DEL CHEQUE EN M~XICO, 

DENTRO DE ESTE ESTUDIO, EL PRESENTE APARTADO TIENE GRAN I~ 

PORTANCIA, YA QUE COMO MÁS ADELANTE VEREMOS, LOS REQUISITOS DEL 

CHEQUE NO TIENEN POR FINALIDAD EL CREAR UN FORMALISMO EXAGERADO 

EN EL QUE LAS PARTES SE VEAN AGOVIADAS, SINO QUE SU OBJ~TIVO ES 

PROTEGER A LAS MISMAS CONTRA LOS TERCEROS QUE CON MALA F~, PU-

DIESEN INTENTAR LUCRAR INDEBIDAMENTE CON ESTOS INSTRUMENTOS --

(CHEQUES), EN DETRIMENTO DEL PATRIMONIO DEL LIBRADOR O DEL LI-

BRADO, 

EL ARTICULO 176 DE LA LEY GENERAL DE T!TULOS Y OPERACIONES 

DE CR~DITO, ES LA NORMA QUE NOS DICE CUÁLES SON LOS REQUISITOS

QUE DEBE CONTENER EL CHEQUE, POR LO QUE EN SEGUIDA SE TRANSCRl 

BE: "ARTICULO 176, EL CHEQUE DEBE CONTENER: 

1,- LA MENCIÓN DE SER CHEQUE, INSERTA EN EL TEXTO DEL DQ 

CUMENTO, 

11,- EL LUGAR Y LA FECHA EN QUE SE EXPIDE, 

111,- LA ORDEN INCONDICIONAL DE PAGAR UNA SUMA DETERMINA

DA DE DINERO. 
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IV.- EL NOMBRE DEL LIBRADO, 

V,- EL LUGAR DE PAGO, Y 

VI.- LA FIRMA DEL LIBRADOR", 

PODEMOS CLASIFICAR LOS REQUISITOS DEL CHEQUE EN TRES GRAN

DES GRUPOS DE CLÁUSULAS: 

A) CLÁUSULAS ESENCIALES: 

SI i:sTAS NO SE SATISFACEN, ENTONCES EL DOCUMENTO NO SERÁ -

UN TfTULO DE cRi:DITO y MUCHO MENOS UN CHEQUE, PUES LOS TfTULOS

DE cRi:DITO 11 SOLO PRODUCIRÁN LOS EFECTOS PREVISTOS,'' CUANDO -

CONTENGAN LAS MENCIONES Y LLENEN LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR -

LA LEY, Y QUE !:STA NO PRESUMA EXPRESAMENTE". 2º 
B) CLÁUSULAS NATURALES: 

SI !:STAS NO SE INSERTAN O NO SE FORMULAN EXPRESAMENTE, LA

LEY SUPLE. 

Lo ANTERIOR NO QUIERE DECIR QUE NO PERTENEZCAN A SU NATURÁ 

LEZA, SINO QUE, AL SER MENOS RELEVANTES QUE LAS SEÑALADAS EN EL 

(20) LEY GENERAL DE TfTULOS y OPERACIONES DE CRi:DITO, ART. 14. 
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INCISO ANTERIOR, EN CASO DE SU OMISIÓN, LA LEY DICE QU~ ES LO -

QUE SE DEBE ENTENDER, 

C) CLAUSULAS ACCIDENTALES: 

SóLO SE INSERTAN CUANDO EL LIBRADOR DEL CHEQUE PRETENDE -

QUE PRODUZCA DETERMINADOS EFECTOS QUE NO SON DE SU NATURALEZA,

PERO TAMPOCO LA CONTRARIAN, POR LO CUAL SON VALIDAS Y EFICACES, 

EN SEGUIDA, ANALIZAREMOS CON MAYOR PROFUNDIDAD CADA GRUPO

DE LAS CLAUSULAS CITADAS, 

A) CLAUSULAS ESENCIALES: 

A,l) LA MENCIÓN DE SER CHEQUE INSERTA EN EL TEXTO DEL DOCUMEN

TO: 

EN LA LEY DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAM~RICA POR EJEM-

PLO, NO SE EXIGE ESTE REQUISITO SOLEMNE, BASTA CON QUE SE EXPR~ 

SE O DEDUZCA CLARAMENTE LA INTENCIÓN DEL SIGNATARIO DE FIRMAR -

UN DOCUMENTO A CARGO DE UNA INSTITUCIÓN DE CR~DITO, A ESTE RE~ 

PECTO, Y SOBRE LA LETRA DE CAMBIO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN, HA DICHO QUE NO ES NECESARIA LA MENCIÓN SACRAMEN

TAL, SINO QUE BASTA QUE SE CONSIDERE UN DOCUMENTO COMO LETRA DE 

CAMBIO, QUE EN EL CONSTE UNA EXPRESIÓN EQUIVALENTE QUE HAGA DE

DUCl R LA VOLUNTAD DEL SIGNATARIO DE OBLIGARSE CAMBIARIA-
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MENTE, 2l PERO POSTERIORMENTE SE MODIFICÓ DICHO CRITERIO CON UNA 

EJECUTORIA DE LA SALA AUXILIAR (AMPARO 908/40 FALLADO EL 7 DE -

AGOSTO DE 1951), QUE SE PRONUNCIA POR LA DOCTRINA FORMALISTA, 

A,2) FECHA DE EXPEDICIÓN: 

ESTE REQUISITO ES DE SUMA IMPORTANCIA, YA QUE, EN PRIMER -

LUGAR, DETERMINARÁ LA LEY APLICABLE EN EL CASO EN QUE HAYA HABl 

DO UN CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN. 

OTRA FUNCIÓN IMPORTANTE, ES LA DE DETERMINAR LA CAPACIDAD

DEL QUE SUSCRIBE EL CHEQUE, DADO QUE LA FALTA DE FECHA DE EXPE

DICIÓN RELACIONADA CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN IV DEL ARTl 

CULO 8 DE LA LEY GENERAL DE T[TULOS Y OPERACIONES DE CR~DITO, -

CREA UN SERIO PROBLEMA PARA SABER SI EL SUSCRIPTOR ERA O NO IN

CAPAZ AL MOMENTO DE EXPEDIR EL CHEQUE, 

SE DEBE AGREGAR A LO ANTERIOR, QUE LA FECHA DE EXPEDICIÓN

ES INDISPENSABLE PARA PODER CONOCER LOS T~RMINOS DE PRESENTA--

CIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTf CULO 181 DE LA LEY GENERAL DE TfT~ 

LOS Y OPERACIONES DE CR~DITO, 

(21) INFORME DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1934, P, 46 DE LA SEC
CIÓN CUARTA, 
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DICE CERVANTES AHUMADA CON RESPECTO A LOS POSIBLES EQUIVA

LENTES DE LA FECHA, QUE "LOS MISMOS SON ADMITIDOS UNÁNIMEMENTE

POR LA DOCTRINA, AFIRMANDO QUE UN CHEQUE PUEDE FECHARSE, POR -

EJEMPLO, EL DOMINGO DE RAMOS", 22 

A,3) LA ORDEN INCONDICIONAL DE PAGAR UNA SUMA DETERMINADA DE Dl 

NERO: 

LA ORDEN DE PAGO, DEBE DE SER INCONDICIONAL, LO QUE SIGNI

FICA QUE SI LA ORDEN QUE SE CONTIENE EN EL CHEQUE SE SUJETA A -

UNA CONDICIÓN (ACONTECIMIENTO FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA),

DICHO DOCUMENTO PERDERfA SU CALIDAD DE CHEQUE, 

EL QUE SEA UNA ORDEN INCONDICIONAL, NO QUIERE DECIR QUE SE 

DEBA DE MANIFESTAR ASf EN EL DOCUMENTO, ES DECIR, QUE EL TEXTO

DE LA ORDEN DE PAGO, NO DEBE DE CONTENER LA PALABRA "!NCONDICIQ 

NAL", SINO QUE DEBE DE SER UNA ORDEN PURA Y SIMPLE, PARA EX--

CLUIR LEYENDAS TALES COMO "SI LA MERCANC[A ES BUENA", "SI HA Sl 

DO FIRMADO EL CONTRATO", ETC, 

POR OTRA PARTE, EL CONTENIDO DE LA ORDEN DE PAGO, DEBE DE

SER DETERMINADO, YA QUE NO PUEDE SER DETERMINABLE, NI FÁCILMEN

TE DETERMINABLE, 

(22) CERVANTES AHUMADA, RAÚL, ÜP, CIT,, SUPRA, NOTA 14, P, 109, 
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A.~) EL NOMBRE DEL LIBRADO: 

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTfCULO 175 DE LA LEY GENERAL DE Tl 

TULOS Y OPERACIONES DE CR~DITO ES SUFICIENTEMENTE CLARO AL DIS

PONER QUE "EL CHEQUE SÓLO PUEDE SER EXPEDIDO A CARGO DE UNA IN~ 

TITUCIÓN DE CR~DITO, EL DOCUMENTO QUE EN FORMA DE CHEQUE SE Ll 

BRE A CARGO DE OTRAS PERSONAS, NO PRODUCIRÁ EFECTOS DE TfTULO -

DE CRtDITO", 

TAL Y COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA"LEY DE INS

TITUCIONES DE CR~DITO", EL SERVICIO DE BANCA Y CR~DITO SÓLO PO

DRÁ PRESENTARSE POR INSTITUCIONES DE CRtDITO QUE PODRÁN SER: 

I,- INSTITUCIONES DE BANCA, 

II.- INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO. 

Si RELACIONAMOS LAS DOS DISPOSICIONES, ENCONTRAMOS QUE EL

LIBRADO, SÓLO PODRÁ SER UNA INSTITUCIÓN DE CR~DITO, 

A,5) LA FIRMA DEL LIBRADOR: 

LA LEY NO EXIGE EL NOMBRE DEL GIRADOR, SINO SÓLAMENTE SU -

FIRMA, CON LO QUE NOS ENFRENTAMOS AL PROBLEMA DE SABER QU~ ES -

LO QUE SE DEBE ENTENDER POR FIRMA, PORQUE AUNQUE DICHA PALABRA

SE UTILIZA EN DIVERSOS PRECEPTOS LEGALES DE VARIOS ORDENAMIEN--
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TOS MEXICANOS, NINGUNA NORMA JURfDICA PRECISA LO QUE POR TAL SE 

HA DE ENTENDER, 

EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA,

DICE QUE ES "EL NOMBRE Y APELLIDO, O TfTULO DE UNA PERSONA, QUE 

~STA PONE CON RÜBRICA AL PIE DE UN DOCUMENTO ESCRITO DE MANO -

PROPIA O AJENA, PARA DARLE AUTENTICIDAD O PARA OBLIGARSE A LO -

QUE EN ~L SE DICE",23 

ACTUALMENTE SON POCAS LAS PERSONAS QUE ESCRIBEN SU NOMBRE

y APELLIDO AL FIRMAR; EN MUCHOS CASOS, EL NOMBRE PROPIO QUEDA -

REDUCIDO A LA INICIAL CORRESPONDIENTE, EN OTROS, DEL APELLIDO

NO QUEDA ABSOLUTAMENTE NADA. 

BONELLI ASEGURA QUE "UNA FIRMA CON EL SÓLO NOMBRE DE PILA-

0 SÓLO CON INICIALES, NO SATISFACE LOS PROPÓSITOS DE LA LEY, -

PORQUE NO DA MODO ALGUNO DE DETERMINAR LA IDENTIDAD DEL SIGNAT8. 

RIO" •24 

EL COMENTARIO ANTERIOR, NO ES APLICABLE EN LA ACTUALIDAD,

YA QUE CON LOS SISTEMAS MODERNOS EXISTENTES PARA LA IDENTIFICA-

(23) DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, VOL, !!!, REALIZADO POR 
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, MADRID, EDIT, POR ESPASA-CALPE, 
1970 (19A. ED,), P. 625. 

(24) CIT. POR: MANTILLA MOLINA, ROBERTO, ÜP, CIT., SUPRA, NOTA-
7, p, 62. 
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CIÓN DE CADA FIRMA EN PARTICULAR, SE CUMPLE EN DEMASIA CON LA -

INTENCIÓN DEL LEGISLADOR, QUE ES LA DE IDENTIFICAR A EL LIBRA-

DOR DEL CHEQUE. EL ÜNICO PROBLEMA QUE ENCONTRAMOS, ES QUE SI -

EL GIRADOR NO TIENE LOS FONDOS SUFICIENTES EN EL BANCO, O POR -

ALGÜN OTRO MOTIVO EL LIBRADO SE NIEGA A CUMPLIR CON LA ORDEN DE 

PAGO Y EL COBRO SE DEBE DE EXIGIR POR LA VIA JUDICIAL, EL TRl 

BUNAL NO CUENTA CON LOS MEDIOS MODERNOS PARA COMPROBAR SI LA -

Fl RMA ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO ES O NO AUT~NTICA, POR LO QUE -

SE DEBERÁ DE OFRECER UNA PRUEBA PERICIAL EN CASO DE QUE LA MIS

MA SEA OBJETADA, 

DEBEMOS CONCLUIR, CON MANTILLA MOLINA, QUE "PARA LOS EFEC

TOS DE LA NORMA QUE SE ESTUDIA, HA DE ENTENDERSE POR FIRMA, EL

CONJUNTO DE SIGNOS MANUSCRITOS POR UNA PERSONA QUE SABE LEER Y

ESCRIBIR, CON LOS CUALES HABITUALMENTE CARACTERIZA LOS ESCRITOS 

CUYO CONTENIDO APRUEBA",25 

DEBE SEÑALARSE QUE LA POSIBILIDAD DE QUE EL CHEQUE SEA GI

RADO POR UNA PERSONA QUE NO SEPA FIRMAR, O QUE ESTÁ IMPOSIBILI

TADA PARA HACERLO, SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE PERMITIDA POR EL -

ARTICULO 86 DE LA LEY DE LA MATERIA APLICABLE AL CHEQUE DE CON

FORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 196 DEL MISMO ORDENA--

MI ENTO, FIRMANDO A SU RUEGO OTRA PERSONA, EN FE DE LO CUAL FIR

MARÁ TAMBI~N UN CORREDOR PÚBLICO TITULADO, UN NOTARIO, O CUAL-

QUIER OTRO FUNCIONARIO QUE TENGA FE PÜBLICA, 

(25) IDEM., P. 63. 
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POR OTRA PARTE, EL ARTfCULO 85 DEL ORDENAMIENTO LEGAL CITA 

DO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR, REPUTA AUTORIZADOS PARA -

SUSCRIBIR CHEQUES, A LOS ADMINISTRADORES O GERENTES DE SOCIEDA

DES O NEGOCIACIONES MERCANTILES, POR EL HECHO DE SU NOMBRAMIEN

TO, Los LfMITES DE ESA AUTORIZACIÓN SON LOS QUE SEÑALAN LOS E~ 

TATUTOS O PODERES RESPECTIVOS, EL MISMO ARTÍCULO PERMITE EL 

QUE UNA PERSONA OBLIGUE CAMBIARIAMENTE A OTRA, POR MEDIO DE UN

PODER QUE LA SEGUNDA OTORGUE A LA PRIMERA, 26 

B) CLÁUSULAS NATURALES: 

B,l) LUGAR DE EXPEDICIÓN: 

DECIMOS QUE ESTA CLÁUSULA NO ES ESENCIAL SINO NATURAL POR

QUE SINO SE INSERTA EXPRESAMENTE EN EL CHEQUE, LA LEY SUPLE LA

DEFICl ENCIA. 

EN EFECTO, EL ARTf CULO 177 DE LA LEY DE LA MATERIA, EN -

SUS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DICE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: 

"SI SE INDICAN VARIOS LUGARES, SE ENTENDERÁ DESIGNADO EL -

ESCRITO EN PRIMER TÉRMINO, Y LOS DEMÁS SE TENDRÁN POR NO PUES-

TOS, 

(26) VER ARTf CULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y ÜPERA-
CIONES DE CRÉDITO, 
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SI NO HUBIERE INDICACIÓN DE LUGAR, EL CHEQUE SE REPUTARÁ -

EXPEDIDO EN EL DOMICILIO DEL LIBRADOR Y PAGADERO EN EL DEL Ll-

BRADO, Y SI ~STOS TUVIERAN ESTABLECIMIENTOS EN DIVERSOS LUGARES, 

EL CHEQUE SE REPUTARÁ EXPEDIDO O PAGADERO EN EL PRINCIPAL ESTA

BLECIMIENTO DEL LIBRADOR O DEL LIBRADO, RESPECTIVAMENTE", 

A PESAR DE SER UNA CLÁUSULA NATURAL Y NO ESENCIAL, ES DE

SUMA IMPORTANCIA, YA QUE DETERMINARÁ EL MOMENTO EN QUE DEBERÁN

PRESENTARSE PARA SU PAGO, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

DENTRO DE LOS 15 D!AS NATURALES QUE SIGAN AL DE SU FECHA,

SI FUEREN PAGADEROS EN EL MISMO LUGAR DE SU EXPEDICIÓN, 

DENTRO DE UN MES, SI FUEREN EXPEDIDOS Y PAGADEROS EN DIVER 

SOS LUGARES DEL TERRITORIO NACIONAL, 

DENTRO DE TRES MESES SI FUEREN EXPEDIDOS EN EL EXTRANJERO

y PAGADEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL, Y 

DENTRO DE TRES MESES Sl FUEREN EXPEDIDOS DENTRO DEL TERR!~ 

TORIO NACIONAL PARA SER PAGADEROS EN EL EXTRANJERO, SIEM-

PRE QUE NO FIJEN OTRO PLAZO LAS LEYES DEL LUGAR DE PRESEN

TACIÓN. 

ASIMISMO, SE DEBE SEÑALAR QUE TIENE GRAN IMPORTANCIA EL Lll 

GAR DE EXPEDICIÓN, PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL ARTfCULO --
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253 DE LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES DE CR~DITO, COMO 

SE VERÁ EN EL CAPfTULO MEDULAR DE ESTE TRABAJO, 

B,2) LUGAR DE PAGO: 

EL ARTICULO 177 DE LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES 

DE CR~DITO, COMO YA HEMOS DICHO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTE--

RIOR, NOS INDICA CUÁL DEBE DE SER EL LUGAR DE PAGO EN CASO DE -

QUE EL MISMO NO SE EXPRESE O SE EXPRESEN VARIOS LUGARES DE PA-

GO, 

ESTA CLÁUSULA, PUEDE CREAR PROBLEMAS EN LA PRÁCTICA, YA -

QUE EN REPETIDAS OCASIONES ENCONTRAMOS MACHOTES DE CHEQUE EN -

LOS QUE SE INDICAN VARIOS LUGARES DE PAGO, O NO SE HACE INDICA

CIÓN ALGUNA, CON LO QUE SE FACULTA AL LIBRADO A EXIGIR REQUISI

TOS ADICIONALES A LOS BENEFICIARIOS, QUE EN REALIDAD, NO TIENEN 

RAZÓN DE SER; TALES COMO EXIGIR QUE TENGA CUENTA CON EL LIBRA

DO O QUE SE DEPOSITE EN OTRO BANCO, ETC, 

DEBEMOS SEÑALAR QUE ADEMÁS DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS 

CON ANTERIORIDAD, EXISTEN OTROS QUE SON PREVIOS A LA EMISIÓN 

DEL CHEQu~, CONFORME A LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE DEPÓSITO -

EN CUENTA DE CHEQUES O DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA. 

DICHO CONTRATO, ES LA EXPRESIÓN DE UNA RELACIÓN ENTRE EL -

LIBRADO Y EL CUENTAHABIENTE, 
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Los AUTORES QUE MÁS HABLAN SOBRE EL CONTRATO DE CUENTA co
RRl ENTE BANCARIA, SON LOS ARGENTINOS Y LOS ITALIANOS, 

Nos DICEN BONFANTI y GARRONE, QUE "LA CUENTA CORRIENTE BA!i 

CARIA, REVESTIDA DE SUS CUALIDADES JURfDICAS QUE LA ELEVAN AL -

RANGO DE INSTITUCIÓN, SE ORIGINA EN PRINCIPIOS ELABORADOS EL -

SIGLO PASADO, A PARTIR DE LOS ESTUDIOS DE PARDESSUS EN SU 

"COURS DE DROIT COMERCIAL", DE 1814, LA DOGMÁTICA FRANCESA E -

ITALIANA VA ESTRUCTURANDO LA INSTITUCIÓN, ATENDIENDO A UNA REA

LIDAD PRIMARIA QUE EXIGfA LA ELABORACIÓN DE PRINCIPIOS SUFICIE[i 

TES, 

EL DESENVOLVIMIENTO DE LA CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL, LAS CR~ 

CIENTES RELACIONES DE NEGOCIOS Y LOS MOVIMIENTOS DE CAPITAL, ltl 

PUSIERON LA CONSAGRACIÓN LEGISLATIVA DE TALES PRINCIPIOS, CO--

RRESPONDIENDO LA INICIATIVA AL CÓDIGO DE COMERCIO ARGENTINO" •27 

AFIRMAN ESTOS AUTORES, QUE EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE 

"ES UN CONTRATO ESPECfFICO, EN EL CUAL, FACULTADOS LOS TITULA-

RES PARA HACER DEPÓSITOS Y RETIROS DE DINERO, PRODUCEN ESTOS Oh 
TIMOS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL TfTULO VALOR DENOMINADO CHE-

QUE",28 

(27) BONFANTI, MARIO ALBERTO (COAUT,), "EL CHEQUE", BUENOS ---
:~Rijy70 ARGENTINA, EDIT, ABELEDO-PERROT, S.A., 1981(3A, ED,), 

(28) !DEM,, P, 418. 
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ZAVALA RODR!GUEZ SOSTIENE QUE "A LA CUENTA CORRIENTE HAY 

QUE CONCEDERLE UNA NATURALEZA ACORDE CON LA REALIDAD DE LAS NE

CESIDADES Y LOS SERVICIOS BANCARIOS 11
,
29 

AL REFERIRSE A LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA, NOUGUtS DICE

QUE "EXISTE UN ACUERDO INICIAL ENTRE BANCO Y CLIENTE QUE CALIFl 

CA DE CONTRATO NORMATIVO, Y UNA RELACIÓN DE MANDATO QUE SUPERPQ 

NE AL CONTRATO NORMATIVO, MANIFESTÁNDOSE EN LA ORDEN QUE EL --

CLIENTE DIRIGE AL BANCO PARA QUE EN SU NOMBRE Y POR SU CUENTA -

EFECTÜE DETERMINADOS ACTOS",30 

VOLVIENDO A LO QUE YA HEMOS DICHO CON ANTERIORIDAD MOLLE -

RECALCA EL "SERVICIO DE CAJA" COMO CONTENIDO DE HECHO DE LA --

CUENTA CORRIENTE BANCARIA, Y EN ESE SENTIDO, ENTRAR[A EN EL ÁM

BITO DE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN DE LOS PAGOS Y SE DIS-

TINGUIR!A AS! DE OTRAS OPERACIONES BANCARIAS REGULADAS EN CUEN

TA CORRIENTE A LAS QUE SE LES APLICA LA MISMA REGLAMENTACIÓN, 3l 

CONSIDERAMOS QUE NO SE DEBE DE AHONDAR MÁS EN EL TEMA, VA

QUE FUE SUFICIENTEMENTE ESTUDIADO AL REFERIRNOS A LA NATURALEZA 

JUR[DICA DEL CHEQUE, 

(29) C!T, POR: BONFANTI, MARIO ALBERTO (COAUT,), OP, CIT., SU-
PRA, NOTA 27, P. 418. 

(30) NOUGUtS, R.A., "LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA", BUENOS 
AIRES, ARGENTINA, EDIT, ABELEDO-PERROT, S.A., 1970, P, 46, 

(31) CIT. POR: NOUGUtS, R.A., IDEM, P. 47, 
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CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA: 

A) Es CONSENSUAL: 

YA QUE SE PERFECCIONA EN EL MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTA -

EL ACUERDO DE VOLUNTADES DE LAS PARTES, 

B) ES UN CONTRATO NORMATIVO: 

Es DECIR, QUE TIENE LA FUNCIÓN DE REGULAR LAS FUTURAS RELA 

CIONES QUE EXISTIRÁN ENTRE EL BANCO Y EL CUENTAHABIENTE, 

c) Es DE TRACTO SUCESIVO: 

PORQUE NO SE PERFECCIONA EN UN SÓLO MOMENTO, SINO QUE CREA 

RÁ OBLIGACIONES PARA AMBAS PARTES, QUE SE CUMPLIRÁN A LO LARGO

DEL TIEMPO, 

D) ES UN CONTRATO AUTÓNOMO: 

Es DECIR QUE NO NECESITA DE LA EXISTENCIA DE OTRO CONTRATO 

PARA PODER EXISTIR, 

E) Es CONMUTATIVO: 

YA QUE PARA AMBAS PARTES SE DERIVAN PRESTACIONES RECf PRO--
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CAS, EL BANCO DEBE DE RECIBIR LOS DEPÓSITOS Y CUMPLIR LAS GES

TIONES ENCOMENDADAS; EL CLIENTE DEBE DE MANTENER DINERO EN SU -

CUENTA, PARA PAGAR COMISIONES, ETC, 

F) Es UN CONTRATO ONEROSO: 

EN CUANTO QUE LAS VENTAJAS QUE SE PROCURAN UNA Y OTRA DE -

LAS PARTES, LO SON EN RELACIÓN A UNA PRESTACIÓN QUE LA OTRA LE

HA HECHO O SE OBLIGA A HACERLE; YA QUE SI BIEN EL BANCO NO CO-

BRA COMISIÓN, CON LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS REALIZA LA T!PICA -

GESTIÓN BANCARIA, DE INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE CAPITALES, 

LO QUE ES FUENTE PRINCIPAL DE LAS UTILIDADES PROPIAS DEL COMER

CIO BANCARIO, 

G) Es UN CONTRATO DE ADHESIÓN: 

Lo COMÚN ES QUE LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LOS BANCOS -

(EN LOS PAISES EN LOS QUE NO TIENEN LEY ORGÁNICA), SEAN LOS QUE 

SE IMPONGAN DE MANERA UNIFORME Y GENERAL A LOS CLIENTES, DANDO

POR RESULTADO QUE ESTOS ÚLTIMOS, NO PUEDAN DISCUTIR LOS TtRMI-

NOS GLOBALES DEL CONTRATO, 

UNA VEZ ANALIZADOS DE MANERA SUSCITA LOS REQUISITOS DEL -

CHEQUE Y LOS DEL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA, PASARE

MOS A EXAMINAR UNA DE LAS CARACTER!STICAS MÁS IMPORTANTES DEL -

CHEQUE QUE ES SABER, LA DE SU CIRCULACIÓN, 
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2.2 CIRCULACIÓN, 

LA CIRCULACIÓN DE LOS T[TULOS DE CR~DITO, ES DE SUMA IMPOR 

TANCIA EN LOS MISMOS; EN EL CASO DEL CHEQUE, SE PUEDE DECIR QUE 

ES EL DE CIRCULACIÓN MÁS RESTRINGIDA, PERO TIENE ESPECIAL INTE

R~S EN VIRTUD DE LAS NUMEROSAS TRANSMISIONES A QUE PUEDE DAR Lll 

GAR, 

EL CHEQUE, COMO LOS DEMÁS TITULOS DE CR~D!TO PUEDE, DE ca~ 

FORMIDAD CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY GENERAL DE TlTULOS Y OPE

RACIONES DE CR~DlTO SER, SEGÚN LA FORMA DE CIRCULACIÓN, NOMINA

TIVO O A EL PORTADOR, 

SEGÚN EL ARTICULO 179 DEL ORDENAMIENTO LEGAL CITADO, LOS

CHEQUES AL PORTADOR, SON AQUELLOS EN LOS QUE NO SE INDICA A FA

VOR DE QUI~N SE EXPIDEN, AS! COMO LOS EMITIDOS EN FAVOR DE PER

SONA DETERMINADA Y QUE ADEMÁS CONTENGAN LA CLÁUSULA AL PORTA--

DOR, 

CABE HACER LA ACLARACIÓN QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY QUE 

ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES -

FISCALES Y OTRAS LEYES FEDERALES PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN EL D[A 26 DE DICIEMBRE DE 1990, 32 LA CUAL EN--

(32) LEY QUE ESTABLECE, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICONES 
FISCALES Y QUE REFORMA OTRAS LEYES FEDERALES, PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL D[A 26 DE NOVIEMBRE
DE 1990, P, 116, 
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TRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL lo, DE JULIO DE 1991, EN SU CAPITU

LO XVI RELATIVO A LA LEY GENERAL DE T!TULOS Y OPERACIONES DE -·· 

CR~DITO, DONDE SE AGREGA UN PÁRRAFO EN EL ANTES MENCIONADO ARTl 

CULO, QUE NOS MARCA UNA EXCEPCIÓN A LOS CHEQUES AL PORTADOR RE

LATIVA A QUE LOS CHEQUES EXPEDIDOS POR MÁS DE CINCO MILLONES DE 

PESOS, SIEMPRE DEBERÁN DE SER NOMINATIVOS, DICHA ADICIÓN A LA

LEY, TIENE SU RAZÓN DE SER EN EL DESMEDIDO CONTROL QUE PRETENDE 

TENER EL FISCO FEDERAL SOBRE TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y, EN EL

CASO QUE NOS OCUPA, SOBRE LOS CUENTAHABIENTES, 

Los CHEQUES NOMINATIVOS SON LOS EXPEDIDOS EN FAVOR DE UN -

TERCERO, DEL MISMO LIBRADOR O DEL LIBRADO, ASENTANDO EN EL TEX

TO DE LOS MISMOS EL NOMBRE DE DICHOS BENEFICIARIOS, 

LA TRANSMISIÓN DEL CHEQUE AL PORTADOR, SE EFECTÚA MEDIANTE 

SU SIMPLE ENTREGA, POR LO QUE CONSIDERAMOS INÚTIL EL SEGUIR TRA 

TANDO EL TEMA, 

EN CAMBIO, EL CHEQUE NOMINATIVO, REQUIERE PARA SU CIRCULA 

CIÓN MUCHO MÁS QUE SU SOLA ENTREGA, POR LO QUE HABLAREMOS MÁS -

PROFUNDAMENTE DEL MISMO, 

LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CR~DITO, EN SU

ART!CULO SEXTO, HACE REFERENCIA A LA CIRCULACIÓN DE LOS MISMOS, 

AL DECIR TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: 
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"LAS DISPOSICIONES DE ESTE CAPITULO, NO SON APLICABLES A -

LOS BOLETOS, CONTRASEÑAS, FICHAS U OTROS DOCUMENTOS QUE NO ES-

T~N DESTINADOS A CIRCULAR Y SIRVAN EXCLUSIVAMENTE PARA IDENTIFl 

CAR A QUIEN TIENE DERECHO A EXIGIR LA PRESTACIÓN QUE EN ELLOS -

SE CONSIGNA". 

CON EL ARTICULO ANTERIOR, LA YA MULTICITADA LEY, EXCLUYE A 

LOS DOCUMENTOS QUE NO SON AMBULATORIOS (CIRCULATORIOS), POR ESA 

SOLA CIRCUNSTANCIA, 

PARA QUE LOS CHEQUES NOMINATIVOS PUEDAN CIRCULAR, DEBE --

CONSTAR EN LOS MISMOS EL LLAMADO ENDOSO, ES DECIR, UNA SIMPLE -

ANOTACIÓN EN EL DORSO DE LOS MISMOS, FIRMADA POR EL TITULAR DEL

DOCUMENTO Y SEGUIDA POR LA ENTREGA DEL MISMO, 

A) ENDOSO EN PROPIEDAD: 

CON EL ENDOSO EN PROPIEDAD, SE LEGITIMA AL NUEVO PROPIETA

RIO PARA EJERCER EL DERECHO LITERAL QUE EN EL CHEQUE SE· CONSIG

NA, 

AL ENDOSAR EL DOCUMENTO, EL ENDOSANTE DEL MISMO, SE HACE -

RESPONSABLE SOLIDARIO DE LA DEUDA, CON LO QUE SE DISMINUYE EL -

RIESGO DE LA INSOLVENCIA DEL DEUDOR, 
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AUNQUE PAREZCA INVEROSfMIL, LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y 

OPERACIONES DE CR~DITO, EN SU ARTICULO 34 DICE QUE EL ENDOSO EN 

PROPIEDAD NO OBLIGARÁ SOLIDARIAMENTE AL ENDOSANTE, SINO EN LOS

CASOS EN LOS QUE LA LEY ESTABLEZCA LA SOLIDARIDAD; SOLIDARIDAD

QUE IMPONE EXPRESAMENTE EL ARTICULO 90 DEL MISMO ORDENAMIENTO -

PARA LA LETRA DE CAMBIO, APLICABLE AL PAGAR~ Y AL CHEQUE (ARTl

CULOS 174 Y 196); LO QUE DEMUESTRA LA MALA T~CNICA LEGISLATIVA

QUE TIENE LA LEY EN COMENTO, YA QUE EN LUGAR DE ESTABLECER COMO 

REGLA GENERAL LA SOLIDARIDAD, LA ESTABLECE COMO EXCEPCIÓN, Y -

POSTERIORMENTE, HACE GENERAL DICHA EXCEPCIÓN, 

EL ENDOSO EN PROPIEDAD, COMO YA SE HA DICHO, TRANSMITE EL

TITULO EN FORMA ABSOLUTA, EL TENEDOR ENDOSATARIO ADQUIERE LA -

PROPIEDAD DEL DOCUMENTO CON LO QUE ADQUIERE TAMBl~N LA TITULARl 

DAD DE TODOS LOS DERECHOS INHERENTES AL DOCUMENTO, 

CABE HACER EL COMENTARIO DE QUE EN LA LEY QUE ESTABLECE, -

REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES y, -

OTRAS LEYES FEDERALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FE

DERACIÓN, EL DfA 26 DE DICIEMBRE DE 1990,33 ANTES MENCIONADA,

EL ARTICULO 32, EN SU ÜLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY GENERAL DE TITU

LOS Y OPERACIONES DE CR~DITO, SE VE MODIFICADO PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: EL ENDOSO EN EL CHEQUE SIEMPRE SERÁ A FAVOR DE PERSONA

DETERMINADA, POR TANTO, EL ENDOSO EN BLANCO O AL PORTADOR NO -

PRODUCIRÁ EFECTO ALGUNO, 

(33) lBIDEM, 
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LA EXCEPCIÓN A DICHA REGLA SERÁ EL CASO DE CHEQUES EXPEDI

DOS HASTA POR CINCO MILLONES, QUE Sf PUEDEN SER ENDOSADOS EN -

BLANCO O AL PORTADOR, 

EL ENDOSANTE PUEDE LIBERARSE DE LA OBLIGACIÓN A QUE NOS R~ 

FERIMOS CON ANTERIORIDAD, SI ESCRIBE EN EL ENDOSO LA CLÁUSULA -

"SIN MI RESPONSABILIDAD" U OTRA SEMEJANTE, QUE DENOTE CLARAMEN

TE SU VOLUNTAD DE NO OBLIGARSE. 

B) ENDOSO EN PROCURACIÓN: 

Es AQUEL QUE CONTIENE LAS CLÁUSULAS "EN PROCURACIÓN", "AL

COBRO", U OTRA EQUIVALENTE; NO TIENE EL EFECTO DE LA TRANSMl--

SIÓN DE LA PROPIEDAD DEL TfTULO, SINO TAN SÓLO, FACULTA AL ENDQ 

SATARIO PARA PRESENTAR EL DOCUMENTO A COBRO, YA SEA JUDICIAL 0-

EXTRAJUDICIALMENTE, EL ENDOSATARIO TENDRÁ TODOS LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE UN MANDATARIO, 

Los OBLIGADOS, SÓLO PODRÁN OPONER EN CONTRA DEL ENDOSATA-

RIO, LAS EXCEPCIONES QUE TUVIEREN CONTRA EL ENDOSANTE, YA QUE -

EL PRIMERO, OBRA A NOMBRE Y POR CUENTA DEL SEGUNDO, 

EL MANDATO ESPECIAL CAMBIARIO A QUE NOS REFERIMOS, ES DIS

TINTO AL MANDATO EN GENERAL, YA QUE NO TERMINA POR LA MUERTE 0-

INCAPACIDAD DEL ENDOSANTE, Y SU REVOCACIÓN NO SURTE EFECTOS CON 

TRA TERCEROS, SINO DESDE QUE EL ENDOSO SE CANCELA CONFORME AL-
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ARTICULO 41 DE LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDl 

T0,34 

DE LA FORMA EN QUE SE HAGAN LOS ENDOSOS, PUEDE DEPENDER EL 

ÉXITO O FRACASO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL O DE CUALQUIER 

NATURALEZA, 

CON EL OBJETO DE RECALCAR LA IMPORTANCIA DE LO ANTERIOR, -

TRANSCRIBIRÉ A CONTINUACIÓN, UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA, CON

ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA MISMA, Y LA -

SENTENCIA DICTADA POR LA SALA CORRESPONDIENTE EN DONDE SE ANULA 

TODO LO ACTUADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL POR ENCONTRAR

SE MAL HECHOS LOS ENDOSOS EN PROCURACIÓN, 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS DIECINUEVE D!AS DEL MES DE 

JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. 

V I S T O S , LOS AUTOS DEL JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL SE

GUIDO POR TUBILETE DE MEXICO, S.A. DE C.V., EN CONTRA DE FJBRAS 

Y METALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., A FIN DE RESOLVER LA EXCEP-

CION DE FALTA DE PERSONALIDAD, OPUESTA POR LA DEMANDADA; y, 

(34) ARTICULO 35 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE
CRÉDITO, 
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e o N s 1 D E R A e 1 o N 

1.- AL PRODUCIR SU CONTESTACIÓN LA PARTE DEMANDADA, OPUSO 

COMO EXCEPCIÓN LA DE FALTA DE PERSONALIDAD DE LA ACTORA, ARGU-

MENTANDO QUE EL ENDOSO QUE OBRA EN CADA UNO DE LOS CHEQUES NO -

SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE HECHO, YA QUE EN DICHOS ENDOSOS SE OMl 

TIÓ SEÑALAR EL NOMBRE DEL ENDOSANTE, EL NOMBRE DE LA PERSONA Fl 

SICA QUE LOS FIRMÓ PARA ENDOSARLOS Y POR ÚLTIMO, EL CARGO QUE -

~STOS TIENEN PARA PODER ENDOSAR TlTULOS DE CR~DITO. 

11,- AGOTADO EL TRÁMITE DE LA DILATORIA OPUESTA AL JUICIO 

DEL SUSCRITO JUEZ, RESULTA SER INFUNDADA, YA QUE SI BIEN ES --

CIERTO QUE EN LOS ENDOSOS CONTENIDOS EN DOS DE LOS CHEQUES BASE 

DE LA ACCIÓN NO APARECEN LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS Ff SICAS -

QUE LOS FIRMÓ PARA ENDOSARLOS NI EL CARGO QUE ~STOS TIENEN PARA 

PODER ENDOSAR LOS MENCIONADOS T!TULOS DE CRÉDITO, ASIMISMO, EN

EL OTRO CHEQUE BASE DE LA ACCIÓN, TAMPOCO APARECE EL NOMBRE DE

LA PERSONA MORAL, EL NOMBRE DE LAS PERSONAS F[SICAS QUE HACEN -

EL ENDOSO Y EL CARGO QUE ~STOS TIENEN PARA ENDOSAR T!TULOS DE -

CR~DITO, TAMBltN ES CIERTO, QUE Si DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL

INCIDENTE SOBRE FALTA DE PERSONALIDAD DE LA PARTE ACTORA, ~STA

PRESENTÓ ESCRITURA DE MANDATO , EN LA QUE SE TRANSCRIBEN LAS 

CONSTANCIAS RELATIVAS DE LA ESCRITURA SOCIAL, DEBE ESTIMARSE 

QUE CON ELLO SE CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES NECESARIAS PA

RA DEJAR CLARAMENTE DETERMINADA LA PERSONALIDAD DE LOS MANDATA

RIOS, SITUACIÓN QUE A JUICIO DEL SUSCRITO JUEZ, DIÓ CUMPLIMIEN-
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TO LA PARTE ACTORA AL EXHIBIR EN SU ESCRITO DE VEINTITRES DE 

ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, MEDIANTE EL CUAL DESAHOGÓ LA

VISTA QUE SE LE MANDÓ DAR CON INCIDENTE MOTIVO DE LA PRESENTE -

RESOLUCIÓN, EL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 90,647, PASADO ANTE -

LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 6, DE ESTA CIUDAD, lICENCIADO

FAUSTO RICO ALVAREZ, EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO

EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, BAJO EL

NÜMERO DE FOLIO MERCANTIL 39438 DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE 

DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, ADEMÁS DE QUE EN DICHO INS-

TRUMENTO PÚBLICO A FOJAS (7) APARECEN CLARAMENTE LAS FACULTADES 

DE LOS ENDOSANTES QUE TIENEN LAS FACULTADES PARA GIRAR Y SUSCRl 

BIR TfTULOS DE CRÉDITO, POR LO QUE ES DE RESOLVERSE Y SE: 

R E S U E L V E 

PRIMERO,- Es INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALl 

DAD OPUESTA POR LA DEMANDADA. 

SEGUNDO,- NOTIFfQUESE Y SÁQUESE COPIA AUTORIZADA DE LA -

PRESENTE RESOLUCIÓN PARA SER AGREGADA AL LEGADO DE SENTENCIAS -

RESPECTIVO, 

A S l , INTERLOCUTORIAMENTE JUZGANDO, LO SENTENCIÓ Y FIR

MA EL JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL, LICANDIADO PEDRO ORTEGA HERNAN-

DEZ, POR ANTE EL C, SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO MO!SES -

CIRO RAM!REZ VELAZCO, QUE AUTORIZA Y DA FÉ,- Doy FÉ, 
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TUBELITE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

v.s. 
FIBRAS Y METALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

TOCA: 2197/90. 

H. SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 

ERNESTO DE LA CONCHA ESTRADA, EN MI CARÁCTER DE REPRESEN-

TANTE LEGAL Y DIRECTOR GENERAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA -

"RESINAS, FIBRAS Y METALES DE MIOXICO, S.A. DE C,V,", ACTUANDO -

EN LOS AUTOS DEL TOCA SEÍ/ALANDO AL RUBRO, ANTE ESA H, SALA, CON 

EL DEBIDO RESPETO, COMPAREZCO A EXPONER: 

QUE POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, Y ESTANDO DENTRO DEL -

TlORMINO DE LEY; VENGO A EXPRESAR LOS SIGUIENTES: 

AGRAVIOS 

PRIMERO: 

FUENTE DEL AGRAVIO: CONSIDERANDO II, SEGUNDA PARTE VISl-

BLE EN LAS PÁGINAS 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, 
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PRECEPTOS VIOLADOS: ART!CULOS 95, 98, 257, 327 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 1061 DEL -

CÓDIGO DE COMERCIO. 

CONCEPTOS DE AGRAVIO: EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, AL -

REFERIRSE A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD OPUESTA POR -

MI PARTE, SEÑALA TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: 

"TAMBil:N ES CIERTO, QUE SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL INCl 

DENTE SOBRE FALTA DE PERSONALIDAD DE LA PARTE ACTORA, !:STA PRE

SENTÓ ESCRITURA DE MANDATO, EN LA QUE SE TRANSCRIBEN LAS CONS-

TANCIAS RELATIVAS DE LA ESCRITURA SOCIAL, DEBE ESTIMARSE QUE -

CON ELLO SE CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA Ds 

JAR CLARAMENTE DETERMINADA LA PERSONALIDAD DE LOS MANDATARIOS,

SITUACIÓN QUE A JUICIO DEL SUSCRITO JUEZ, DIÓ CUMPLIMIENTO LA -

PARTE ACTORA AL EXHIBIR EN SU ESCRITO DE VEINTITRES DE ABRIL DE 

1990 ... " 

COMO SE PUEDE OBSERVAR DE LO ANTERIOR, EL JUEZ A Quo ACEP

TÓ ILEGALMENTE UN DOCUMENTO PRESENTADO POR MI CONTRAPARTE FUERA 

DE TIEMPO, 

EN EFECTO, LA PARTE ACTORA PRESENTÓ EL DOCUMENTO AL QUE SE 

REFIERE EL CONSIDERANDO EN COMENTO, COMO CONSECUENCIA DE LA EX

CEPCIÓN OPUESTA POR MI PARTE, CON LO QUE ME DEJÓ EN UN COMPLETO 

ESTADO DE INDEFENSIÓN AL NO RESPETAR LAS REGLAS DE LA EQUIDAD. 
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COMO SE PUEDE VER, LOS ENDOSATARIOS DE LOS CHEQUES NO PUE

DEN IDENTIFICARSE POR LA SIMPLE FIRMA DE LOS ENDOSANTES, A LOS

CUALES TAMPOCO PUEDE UNO IDENTIFICAR. 

SOBRE LO ANTERIOR, SE DEBE DE CITAR LA SIGUIENTE TESIS JU

RISPRUDENCIAL, 

PERSONALIDAD, EXCEPCIÓN DE FALTA DE: 

LA EXCEPCIÓN DE LA FALTA DE PERSONALIDAD EN EL ACTOR CON-

SISTE, SEGÚN DOCTRINA UNIFORME, EN CARECER ÉSTE DE LA CALIDAD -

NECESARIA PARA COMPARECER EN JUICIO O EN NO ACREDITAR EL CARÁC

TER O REPRESENTACIÓN CON QUE RECLAME, y, POR LO MISMO, LA EXCE~ 

CIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD NO PUEDE OPONERSE AL QUE COMPARE

CE UN JUICIO POR SU PROPIO DERECHO, NO DEBIÉNDOSE CONFUNDIR, -

POR OTRA PARTE, LA FALTA DE PERSONALIDAD CON LA FALTA DE ACCIÓN 

Y DE DERECHO A LA COSA LITIGIOSA, PUES LA PRIMERA SE REFIERE A

LA CALIDAD DE LOS LITIGANTES Y NO A LA SUBSTANCIA DEL PLEITO. 

SEXTA EPOCA, CUARTA PARTE: 

VOL, LXII, PÁG. 130. 

A.D, 8431/50 FERNANDO VALDERRAMA GALICIA Y COAD. 5 VOTOS, 

CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA, SE ENTIENDE QUE EL AC

TOR INICIÓ EL PROCEDIMIENTO SIN ACREDITAR FEHACIENTEMENTE SU --
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PERSONALIDAD Y QUE EN FECHA POSTERIOR, PRETENDE SUBSANAR DICHO

REQUl SITO ESENCIAL SIN QUE SU OMISIÓN ACARRE~ PERJUICIOS Y LO -

PEOR, ES QUE EL JUZGADO LE DIÓ ENTRADA A DICHA DEMANDA ACEPTÁN

DOLE SU PERSONALIDAD COMO PLENAMENTE ACREDITADA SIN QUE HUBIERE 

PRESENTADO ESCRITURA EN QUE CONSTARA TAL FACULTAD; SIN EMBARGO, 

LE DA TRÁMITE SIN TOMAR EN CUENTA LA FALTA GRAVE QUE COMETE AL

ACEPTARLA YA QUE ES EVIDENTE EL DAÑO QUE LE CAUSA A MI REPRESEll 

TADA. 

SE DEBE AÑADIR A LO ANTERIOR QUE COMO CONSTA EN AUTOS, EL

ACTOR NUNCA MOSTRÓ NI LA MÁS M[NIMA IDEA DE QUE TENIA LA OBLIG~ 

CIÓN DE PRESENTAR TAL DOCUMENTO, PUES SI LO HUBIERE PERCIBIDO -

HUBIERA PODIDO DEJAR /\SENTADO EN SU ESCRITO QUE POR DISTINTOS MQ_ 

TIVOS NO POD1A EN ESE MOMENTO ACREDITAR SU PERSONALIDAD PERO QUE 

EN OTRO MOMENTO, LO HAR(A, No HACl~NDOLO SINO HASTA QUE SE PUSO 

EN EVIDENCIA QUE NO TENÍA PERSONALIDAD PARA DEMANDAR POR LO QUE

SU DEMANDA DEBE DECLARARSE COMO NO INTERPUESTA, 

SEGUNDO: 

FUcNTE DEL AGRAVIO: CONSIDERANDO 11. 

PRECEPTOS VIOLADOS: 95, 98, 100 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES, Y 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 
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CONCEPTOS DE AGRAVIO: EL JUEZ INFERIOR, AL REFERIRSE A LA 

EXCEPCIÓN OPUESTA POR MI PARTE, OPINA QUE ESTA ES INFUNDADA YA -

QUE,,, "SI BIEN ES CIERTO QUE EN LOS ENDOSOS CONTENIDOS EN DOS -

DE LOS CHEQUES BASE DE LA ACCIÓN NO APARECEN LOS NOMBRES DE LAS

PERSONAS F!SICAS QUE LOS FIRMÓ PARA ENDOSARLOS NI EL CARGO QUE -

~STOS TIENEN PARA PODER ENDOSAR LOS MENCIONADOS T!TULOS DE CR~Dl 

TO, ASIMISMO, EN EL OTRO CHEQUE BASE DE LA ACCIÓN, TAMPOCO APA

RECE EL NOMBRE DE LA PERSONA MORAL, EL NOMBRE DE LAS PERSONAS Fl 

SICAS1 QUE HACEN EL ENDOSO Y EL CARGO QUE ESTOS TIENEN PARA ENDQ 

SAR TITULOS DE CR~DITO. ,, SEÑALA EL JUEZ QUE ACREDITAN SU PERSQ 

NAUDAD CON LA PRESENTACIÓN, POSTERIOR A LA ADMISIÓN DE LA DEMAt! 

DA, DE LA ESCRITURA DE MANDATO, 

COMO SE OBSERVA, DE DICHO CONSIDERANDO, EL JUEZ NO TOMÓ EN 

CUENTA LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE, POR MI PARTE, CITO: 

ENDOSO SUS REQUISITOS CUANDO LO HACE UNA PERSONA MORAL. 

"EL ENDOSO, CUANDO LO HACE UNA PERSONA MORAL, DEBE CONTE-

NER LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA MISMA Y LA EXPRESIÓN -

DEL CARÁCTER QUE EN SU REPRESENTACIÓN OSTENTA LA PERSONA F!SJCA

QUE LO FIRMA; DE TAL MANERA QUE AUNQUE LA FIRMA EN S! SEA ILEGI

BLE, PUEDA SER IDENTIFICABLE", 
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SEXTA EPOCA, CUARTA PARTE: VOL, XXV, PAG, 80 A.D. 271/63, 

HELVETIA, S,A, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS, 

DE ACUERDO CON LA ANTERIOR TESIS, Y CONFORME A LA EXCEP--

CIÓN QUE OPUSE RELATIVA A QUE SE OMITIÓ SEÑALAR EN LOS ENDOSOS

EL NOMBRE DEL ENDOSANTE (PERSONA MORAL), EL NOMBRE DE LA PERSO

NA FÍSICA QUE LOS FIRMÓ PARA ENDOSARLOS, Y POR ÜLTIMO, EL CARGO 

QUE ~STE O ~STOS TIENEN PARA PODER ENDOSAR TÍTULOS DE CR~DITO,

LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ A Quo ES NOTORIAMENTE ILEGAL. 

AUN CUANDO LA ACTORA, HAYA PRESENTADO LA ESCRITURA DE MAN

DATO EN DONDE CONSTA EL PODER QUE TIENE PARA ENDOSAR TÍTULOS DE 

CR~DITO, SE OBSERVA CLARAMENTE QUE AL PRESENTAR LA DEMANDA, EN

SUS ENDOSOS CONSTA LA FALTA DE FORMALIDAD NECESARIA QUE DEBIE-

RON DE HABER LLEVADO Y QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PRETEN

DIÓ SUBSANAR CON SU SENTENCIA, SIENDO QUE DICHAS FORMALIDADES -

SON ESENCIALES PARA EL ENDOSO, POR LO QUE SE PONE EN EVIDENCIA

EL PERJUICIO QUE ME CAUSA DICHA RESOLUCIÓN AL PRETENDER SUBSA-

NAR UNA FORMALIDAD ESENCIAL FUERA DEL TIEMPO EN QUE DEBIÓ DE HA 

BERSE HECHO, 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, A ESA H. SALA, -

ATENTAMENTE PISO SE SIRVA: 

PRIMERO: TENERME POR PRESENTADO CON ESTE ESCRITO, EXPRE-

SANDO EN TIEMPO LOS AGRAVIOS, 
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SEGUNDO: EN SU OPORTUNIDAD, DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTl 

PROTESTO LO NECESARIO. 

M~XICO, D,F, A 20 DE AGOSTO DE 1990. 

M~XICO, DISTRITO FEDERAL, A CATORCE DE NOVIEMBRE DE MIL N~ 

VECIENTOS NOVENTA, 

VISTOS LOS AUTOS DEL TOCA NÜMERO 2197/90, PARA RESOLVER EL 

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE

LA DEMANDADA, EN CONTRA DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 

DIECINUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, DICTADA POR EL

C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE ESTA CAPITAL, EN LOS AUTOS DEL -

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, SEGUIDO POR TUBILETE DE MEXICO, --

S.A. DE C.V. EN CONTRA DE RESINAS, FIBRAS Y METALES DE MEXICO,

S.A. DE C.V.; Y, 

R Es u L TAN D"O 

lo, - QUE LA INTERLOCUTORIA IMPUGNADA, CONCLUYE COM LOS -

PUNTOS RESOLUTIVOS QUE DICEN: 
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"PRIMERO.- Es INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONA

LIDAD OPUESTA POR LA DEMANDADA. 

SEGUNDO,- NOTIF!QUESE.,." 

20,- QUE INCONFORME EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE D~ 

MANDADA CON LA SENTENCIA ANTES MENCIONADA, INTERPUSO APELACIÓN

y HABI~NDOSE TRAMITADO EL RECURSO CONFORME A DERECHO, SE CITÓ A 

LAS PARTES PARA OlR SENTENCIA, LA QUE SE DICTA DE ACUERDO CON -

LOS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A N D O S 

!.- Los AGRAVIOS EXPRESADOS SON FUNDADOS, EN LO ESENCIAL, 

PORQUE EN LOS CHEQUES BASE DE LA ACCIÓN, SE OMITIÓ PRECISAR EL

NOMBRE DE LA PERSONA FISICA QUE FIRMÓ LOS ENDOSOS EN PROCURA--

CIÓN Y EL CARGO O PUESTO DE DICHA PERSONA F!SICA EN LA EMPRESA

BENEF!CIARIA DE LOS CHEQUES Y SUPUESTO ENDOSANTE, OMISIONES QUE 

IMPIDEN ESTABLECER LA IDENTIDAD DE LA PERSONA FfSICA QUE FIRMÓ 

LOS ENDOSOS EN PROCURACIÓN Y LAS FACULTADES PARA HACERLO A NOM

BRE Y REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA MORAL A CUYO FAVOR SE LIBRA

RON LOS CHEQUES BASE DE LA ACCIÓN, POR LO QUE LOS ENDOSOS EN -

PROCURACIÓN CARECEN DE EFICACIA JUR!DICA PARA ACREDITAR LAS FA

CULTADES DE LOS PROMOVENTES Y ENDOSATARIOS PARA INTENTAR EL CO

BRO DE LOS MISMOS EN LA VfA JUDICIAL, SIN QUE SEA ÓBICE A LA -

CONCLUSIÓN ANTERIOR, EL HECHO DE QUE ESTOS ÜLTIMOS, AL DESAHO-~ 
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GAR LA VISTA QUE SE LES DIÓ CON LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSO

NALIDAD, HAYAN MANIFESTADO QUE LOS ENDOSANTES HABÍAN SIDO JUAN

MAR!A DE VILLA SAMTE RUIZ Y RAMON ROMERO MARTINEZ, ACTUANDO co

Mo GERENTE GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO, DE LA BENEFICIARIA 

DE LOS TITULOS DE CRtDITO, RESPECTIVAMENTE (FOJA 22), SIN EMBAE. 

GO NO HAY PRUEBA INICIAL ALGUNA DE TAL AFIRMACIÓN, ADEMÁS DE -

QUE EN LOS PROPIOS TÍTULOS DE CRtDITO, SE DEBIÓ DE HABER DEJADO 

CONSTANCIA DEL CARGO O PUESTO QUE TIENEN CON LA ACTORA LAS PERSQ 

NAS FfSICAS QUE MATERIALMENTE FIRMARON LOS ENDOSOS EN PROCURA--

CIÓN, YA QUE ES UNA CARACTERÍSTICA ESENCIAL DE LOS T!TULOS DE -

CRtDITO LA LITERALIDAD, LO QUE IMPLICA QUE SE DEBE ESTAR A LO -

EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO MISMO QUE CONSTITUYE EL 

TÍTULO DE CRÉDITO, LUEGO NO SE PUEDE PERFECCIONAR UN ENDOSO --

IRREGULAR CON UN DOCUMENTO EXTRAÑO A LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, CQ 

MO EL TESTIMONIO NOTARIAL EXHIBIDO DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN -

DE LA DEMANDA, PARA JUSTIFICAR LA DESIGNACIÓN DE LOS PRETENDl-

DOS ENDOSANTES COMO DI RECTOR GENERAL O GERENTE ADMI N 1 STRATIVO -

RESPECTIVAMENTE DE LA EMPRESA BENEFICIARIA DE LOS CHEQUES BASE

DE LA ACCIÓN Y, EN CONSECUENCIA, CABE CONCLUIR QUE RESULTA FUN

DADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD OPUESTA POR LA AHORA 

APELANTE, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 5o,, 29, --

33, 39 Y RELATIVOS DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES -

DE CRÉDITO, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1061, 1391 Y SIGUIEN

TES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN ESTE ORDEN DE IDEAS, SE IMPONE

REVOCAR LA INTERLOCUTORIA IMPUGNADA, PARA QUEDAR EN LOS TÉRMI-

NOS SIGUIENTES: 
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"PRIMERO,- RESULTA FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSO

NALIDAD OPUESTA POR RESINAS, FIBRAS Y METALES DE MEX!CO, S.A. DE 

c.v. 

SEGUNDO,- SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL, PROMOVIDO POR TUBILETE DE MEXICO, S.A. DE C,V,, POR -

NO HABERSE ACREDITADO DEBIDAMENT~ LA LEGITIMIZACIÓN EN EL PROCE

SO DE LOS SUPUESTOS ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN 

Josr:: J, SARABIA ROMÁN, AGUSTIN LADRON DE GUEVARA G. y ADOLFO MÁB. 

QUES RIZK, 

TERCERO,- PÓNGASE A DISPOSICIÓN DE ESlOS ÜLTIMOS, LOS TITU 

LOS DE cRr::DITO EXHIBIDOS COMO BASE DE LA ACCIÓN, 

CUARTO,- HABI~NDOSE DECLARADO FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FAL

TA DE PERSONALIDAD HECHA VALER POR LA DEMANDADA, ES PROCEDENTE ·

SE LEVANTE ~L EMBARGO PRACTICADO EN DILIGENCIAS DE FECHA VEINTI

NUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, SOBRE LA NEGOCIACIÓN

RESINAS, FIBRAS Y METALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Y ARCHIVESE -

EL ASUNTO COMO CONCLUIDO." 

I l, - TODA VEZ QUE EN EL PRESENTE CASO NO SE ACTUAL! ZA ALGU 

NA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTICULO 1084 DEL CÓDIGO DE

COMERCIO, NO HA LUGAR A HACER ESPECIAL CONDENA EN COSTAS. 

POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, SE RESUELVE: 
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PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA

DIECINUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, PRONUNCIADA POR 

EL C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE ESTA CAPITAL, EN LOS AUTOS DEL 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR TUBELITE DE MEXICO, -

S.A. DE C.V., EN CONTRA DE RESINAS, FIBRAS Y METALES DE MEXICO, 

S.A. DE C.V., PARA QUEDAR EN LOS T~RMINOS PRECISADOS EN EL CON

SIDERANDO PRIMERO DE ESTA RESOLUCIÓN, 

SEGUNDO.- No HAY LUGAR A HACER ESPECIAL CONDENA EN COSTAS 

EN ESTA SEGUNDA INSTANCIA, 

TERCERO,- NOTIFÍQUESE; Y CON TESTIMONIO DE ESTA RESOLU--

CIÓN, VUELVAN LOS AUTOS PRINCIPALES AL JUZGADO DE SU PROCEDEN-

CIA, PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES Y EN SU OPORTUNl--

DAD, ARCH[VESE EL TOCA, 

A S I , POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LO RESOLVIERON Y FIRMAN 

LOS CIUDADANOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEGUNDA SALA DEL TRl 

BUNAL SUPERIOR DE JUJT!CIA DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADOS -

JOSE LUIS CASTILLO LAVJN, RAFAEL AVANTE MARTINEZ Y JOAQUIN MA-

DRIGAL VALDEZ, SIENDO PONENTE EN ESTE ASUNTO, EL ÚLTIMO DE LOS

CITADOS, DOY FE.-
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C) ENDOSO EN GARANTIA: 

LA YA MULTIC!TADA LEY, DISPONE EN SU ARTICULO 36, QUE 11 EL

ENDOSO EN GARANT[A, EN PRENDA U OTRA EQUIVALENTE, ATRIBUYE AL -

ENDOSATARIO TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE UN ACREEDOR -

PRENDARIO RESPECTO DEL TITULO ENDOSADO Y LOS DERECHOS EN EL IN

HERENTES, COt-'PRENDlEMDO LAS FACULTADES DEL ENDOSO EN PROC\JRAC!Ótl 11
, 

DICE NAVARRIN!, QUE EL ENDOSO DEL CHEQUE NO PUEDE SER EN -

GARANTfA, YA QUE ELLO CONTRASTARfA ESENCIALMENTE CON LA FUN--

CIÓN DEL CHEQUE EL CUAL, ES UN INSTRUMENTO DE PAGO Y NO DE D!L~ 

ClÓN, 35 

D) ENDOSO EN RETORNO: 

EL ARTICULO 12 DEL DECRETO LEY 5965/63 DE LA REPÚBLICA DE

ARGENT!NA, EN SU SEGUNDO APARTADO, PREVEÉ Y AUTORIZA EL LLAMADO 

"ENDOSO DE RETORNO" O G!RATA Dl RlTORNO, POR MEDIO DEL CUAL, EL 

CHEQUE VUELVE HACIA ATRAS, ES DECIR, A MANOS DE UNA PERSONA YA

OBLIGADA CAMBlARlAMENTE, As!, CUALQUIER PERSONA (LIBRADOR O Etl 

DOSANTES) PUEDE VOLVER A LA CALIDAD DE ENDOSATARIO, 

(35) NAVARR!Nl, UMBERTO, "TRATTATO ELEMENTARE Dl DlRlTTO COMMEB. 
ClALE", VOL, ], TOR!NO, UNIONE TIPOGRÁFICA, ED!TRICE ToRl
NENSE, 1932, pp, 36 Y 516, 
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DICEN BONFANTI Y GARRONE, QUE SI AL ENDOSO DE RETORNO SE -

LE APLICARAN LAS NORMAS Y PRINCIPIOS DEL DERECHO COMÚN SE PROD~ 

CIRfA LA EXTINCIÓN DEL CHEQUE O DEL CR~DITO A EL INCORPORADO -

POR "CONFUSIÓN", PORQUE EN UNA MISMA PERSONA SE REUNIRIA LA DO

BLE CALIDAD DE ACRCEDOR Y DEUDOR CAMBIARlo, 36 

POSTERIORMENTE, ESTOS AUTORES ARGENTINOS DICEN QUE EN MATg 

RIA DE CHEQUES, NO SE VERIFICA LA EXTINCIÓN DEL CR~DITO CAMBIA

RIO POR CONFUSIÓN DE LA CALIDAD DE DEUDOR Y ACREEDOR EN EL MIS

MO SUJETO, SÓLO PRODUCE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS CAMBIA--

RIOS RESPECTO DE AQUELLOS SUJETOS CON RELACIÓN A LOS CUALES EL

ENDOSATARIO ESTÁ A SU VEZ OBLIGADO, 37 

CERVANTES AHUMADA, AL HABLAR DEL ENDOSO EN RETORNO, DICE -

QUE MUY A PESAR DE QUE EN UNA PERSONA SE REÚNAN LAS CALIDADES -

DE DEUDOR Y ACREEDOR, EL CR~DITO NO SE EXTINGUE; EL CR~DITO SI

GUE TENIENDO SU EFICACIA Y EL OBLIGADO A CUYO PODER HA VENIDO A 

PARAR EL DOCUMENTO, PUEDE ENDOSARLO NUEVAMENTE Y LANZARLO A LA

CI RCULAC 1 ÓN, 38 

LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONÉS DE CR~DITO, EN -

SU ARTÍCULO 4L PERMITE EL ENDOSO EN RETORNO AL DISPONER QUE: 

(36) BONFANTI, MARIO ALBERTO (COAUT,), Qp, CIT., SUPRA, NOTA 27, 
p, 124. 

(37) lB IDEM, 
(38) CERVANTES AHUMADA, RAÚL, Qp, CIT., SUPRA, NOTA 14, P, 26, 
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"EL PROPIETARIO DE UN TITULO PUEDE TESTAR LOS ENDOSOS POS

TERIORES A SU ADQUISICIÓN, PERO NO LOS ANTERIORES A ELLA", 

SÓLO PUEDEN DARSE DOS HIPÓTESIS PARA QUE EXISTAN ENDOSOS -

POSTERIORES A SU ADQUISICIÓN Y SON A SABER, LAS SIGUIENTES: QUE 

EL T[TULO SE ENDOSE Y NO SALGA DE LAS MANOS DEL ENDOSANTE, Y -

EL ENDOSO EN RETORNO, LA LEY PERMITE TESTAR LOS ENDOSOS POSTE

RIORES A LA ADQUISICIÓN, PORQUE TODOS LOS SIGNATARIOS POSTERI~ 

RES, TIENEN EL CARÁCTER DE ACREEDORES DEL ENDOSANTE A CUYAS MA

NOS HA RETORNADO EL T!TULO; Y NO PERMITE TESTAR LOS ANTERIORES, 

PORQUE SE ROMPER!A LA CONTINUIDAD DE LOS ENDOSOS, 

AL DISPONERSE QUE SÓLO SE PUEDEN TESTAR LOS ENDOSOS POSTE

RIORES, SE QUIERE DECIR QUE ESA NORMA SÓLO PUEDE PERJUDICAR AL

TITULAR QUE VA A COBRAR, PERO EL ENDOSANTE ANTERIOR A CUYO PO-

DER VOLVIÓ EL TITULO, ESTÁ PERFECTAMENTE LEGITIMADO POR SER EL 

ÚLTIMO ENDOSATARIO DE UNA CADENA ININTERRUMPIDA DE ENDOSOS,39 

DEBEMOS SEÑALAR, QUE LOS T[TULOS NOMINATIVOS PUEDEN SER -

TAMBleN NO NEGOCIABLES, Y SON AQUELLOS QUE NO PUEDEN SER ENDOS~ 

DOS POR EL BENEFICIARIO, SU NO NEGOCIABILIDAD ES RELATIVA, YA

QUE PUEDEN ENDOSARSE A UNA INSTITUCIÓN DE CR~DITO, PARA QUE 

ELLA SEA QUIEN EFECTÚE EL COBRO, TAL Y COMO LO DISPONE EL ART[

CULO 201 DE LA LEY GENERAL DE TfTULOS y OPERACIONES DE CReDITO, 

QUE A LA LETRA DICE: 

(391 !DEM., P, 27, 
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"Los CHEQUES NO NEGOCIABLES PORQUE SE HAYA INSERTADO EN 

ELLOS LA CLÁUSULA RESPECTIVA, O PORQUE LA LEY LES DE ESE CARÁf 

TER SÓLO PODRÁN SER ENDOSADOS A UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO PARA 

SU COBRO", 

DE CONFORMIDAD CON LA LEY, SON CHEQUES NO NEGOCIABLES LOS

SIGUIENTES: 

CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA (ARTICULO 198), 

CHEQUES CERTIFICADOS (ARTICULO 199), 

CHEQUES DE CAJA (ARTICULO 200), 

2.3 DE LAS FORMAS ESPECIALES DE CHEQUE, 

A} CHEQUE CRUZADO: 

TAL COMO LO SEÑALA EL ARTICULO 197 DE LA LEY GENERAL DE Tl 

TULOS Y ÜPERACIONES DE CRÉDITO, EL CHEQUE CRUZADO ES AQUEL QUE

EL LIBRADOR O EL TENEDOR CRUZAN CON DOS LINEAS PARALELAS TRAZA

DAS EN EL ANVERSO, CON EL OBJETO DE QUE SÓLO PUEDA SER COBRADO

POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, 
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Los CHEQUES ·PUEDEN SER CRUZADOS DE DOS FORMAS DISTINTAS, -

QUE SON A SABER, LA GENERAL Y LA ESPECIAL, 

EL CRUZAMIENTO GENERAL ES AQUEL ENTRE CUYAS LfNEAS PARALE

LAS, NO APARECE EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE DEBA DE COBRAR

LO, POR LO QUE PUEDE SER COBRADO POR CUALQUIER INSTITUCIÓN DE -

CR!':DITO, 

EL CRUZAMIENTO ESPECIAL, ES AQUEL EN EL CUAL, ENTRE LAS Ll 

NEAS PARALELAS, SE ASIENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE DEB~ 

RÁ COBRAR EL CHEQUE, 

EN SU PÁRRAFO TERCERO, EL YA CITADO ARTfCULO 197, DISPONE

QUE EL CHEQUE CON CRUZAMIENTO GENERAL, PUEDE CONVERTIRSE EN ES

PECIAL, PARA LO CUAL BASTARÁ QUE SE ESCRIBA EL NOMBRE DE LA -

INSTITUCIÓN DE CR~DITO QUE DEBA COBRARLO. 

B) CHEQUE PARA ABONO EN CUENTA: 

ESTE TIPO DE CHEQUE, SE ENCUENTRA CONTEMPLADO POR EL ARTf

CULD 198 DE LA YA MULTICITADA LEY GENERAL DE TfTULOS Y ÜPERACIQ 

NES DE CR~DITO, Y TIENE POR OBJETO QUE EL LIBRADOR O EL TENEDOR

DEL MISMO, PROHIBAN QUE SEA PAGADO EN EFECTIVO, CON SÓLO INSER

TAR EN !':L, LA CLÁUSULA "PARA ABONO EN CUENTA", 
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EN ESTE CASO, EL LIBRADO, NO PODRÁ PAGAR EL CHEQUE, SINO -

QUE SÓLAMENTE LO ABONARÁ EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, Y EN CA 

SO DE QUE ESTE ÚLTIMO NO TENGA CUENTA CON EL LIBRADO, EN LA --

CUENTA QUE AL EFECTO LE ABRA, 

A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 1991, SE PODRÁN DEPOSITAR LOS 

CHEQUES A LOS QUE ME REFIERO EN ESTE INCISO, EN CUALQUIER INSTl 

TUCIÓN DE CRÉDITO EN LA CUAL TENGA CUENTA EL BENEFICIAR!0, 40 

UNA VEZ ASENTADA LA CLÁUSULA "PARA ABONO EN CUENTA", NO -

PUEDc SER BORRADA, Y EL LIBRADO QUE PAGUE EN OTRA FORMA QUE NO

SEA LA MENCIONADA, SERÁ RESPONSABLE POR EL PAGO HECHO IRREGU-

LARMENTE, CERVANTES AHUMADA, AL HABLAR SOBRE LA APERTURA DE LA 

CUENTA AL TENEDOR, MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 

ilSE DISCUTE, SI EN ESTOS CASOS, EL BANCO TIENE OBLIGAC!ÓN

DE ABRIR CUENTA AL TENEDOR EN CASO DE QUE ~STE NO TENGA CUENTA

CON EL BANCO, CREEMOS CON TENA QUE TAL DECISIÓN ES POTESTATIVA 

PARA EL BANCO, Y QUE PUEDE NEGARSE A ABRIR CUENTA AL TENEDOR, -

PORQUE EL BANCO TI ENE DERECHO DE ESCOGER A SUS CU ENTES", 4l 

(40) LEY QUE ESTABLECE, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIO-
NES FISCALES Y QUE REFORMA OTRAS LEYES FEDERALES, PUBLICA
DO EN El DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DfA 26 DE Dl-
CIEMBRE DE 1990, CONCRETAMENTE LA REFORMA AL ART(CULO 298-
DE LA LEY GENERAL DE T!TULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, QUE 
ENTRARÁ EN VIGOR EL lo. DE JULIO DE 1991, 

(41) CERVANTES AHUMADA, RAÚL, Qp, CIT,, SUPRA, NOTA 14, P, 118. 
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C) CHEQUE CERTIFICADO: 

DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 199 DE LA LEY DE 

LA MATERIA, EL LIBRADOR PUEDE EXIGIR QUE EL LIBRADO CERTIFIQUE

EL CHEQUE, DECLARANDO QUE EXISTEN EN SU PODER FONDOS SUFICIEN-

TES PARA PAGARLO, 

EN LA PRÁCTICA BANCARIA ESTE TIPO DE CHEQUE, TIENE UNA --~ 

GRAN DEMANDA, YA QUE LOS ACREEDORES ESTIMAN QUE EXISTE UNA -

PROTECCIÓN DE SUS CRÚl!TOS, POR EL SIMPLE HECHO DE QUE UN BANCO 

ANOTE EN EL DOCUMENTO QUE SUS CLIENTES PUEDEN DISPONER DE LA SU 

MA SUFICIENTE, PARA QUE AQUELLOS CHEQUES LIBRADOS EN SU CONTRA

PUEDAN SER CUBIERTOS, 

LA CERTIFICACIÓN DEBE SER PREVIA A LA EMISIÓN DEL DOCUMEN

TO, Y NO PUEDE SER PARCIAL, 

HAY CHEQUES QUE NO PUEDEN SER CERTIFICADOS Y SON, A SABER: 

CHEQUES DE CAJA, 

CHEQUES DE VIAJERO. 

CHEQUES AL PORTADOR, 
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LA RAZÓN POR LA QUE NO PUEDEN SER CERTIFICADOS LOS DOS PRl 

MEROS ES POR SER EL OBLIGADO LA MISMA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO -

(COMO VEREMOS MÁS ADELANTE), Y EL ÚLTIMO, PORQUE AL CERTIFICAR

SE SE CONVERTIR[A EN UN DOCUMENTO IDÉNTICO AL BILLETE DE BANCO; 

POR TANTO LA CERTIFICACIÓN SÓLO PUEDE HACERSE EN CHEQUES NOMINA 

TIVOS, 

LA INSERCIÓN EN EL CHEQUE DE LAS PALABRAS "ACEPTO", "VISTO 

BUENO" U OTRAS EQUIVALENTES SUSCRITAS POR EL LIBRADO, O LA SIM-

PLE FIRMA DE ÉSTE EQUIVALEN A UNA CERTIFICACIÓN, 

EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTICULO 199 QUE EN ESTE INCISO SE -

COMENTA, DISPONE QUE LA CERTIFICACIÓN PRODUCE LOS MISMOS EFEC-

TOS QUE LA ACEPTACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO, LO QUE, EN OPINIÓN 

DE CERVANTES AHUMADA, SIGNIFICA CAMBIAR LA NATURALEZA DEL CHE-

QUE, YA QUE LA LEY UNIFORME PREVIENE EXPRESAMENTE QUE EL CHEQUE 

NO ES ACEPTABLE, Y CONTRARIÁNDOLA, LA LEY MEXICANA HACE DE TODO 

CHEQUE CERTIFICADO, UN CHEQUE ACEPTADO, CON LO QUE SE DESVIRTÚA 

LA NATURALEZA DEL DOCUMENTo,42 

D) CHEQUE DE CAJA: 

SON AQUELLOS CHEQUES EXPEDIDOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDI

TO, A SU PROPIO CARGO, PARA SER PAGADOS EN ALGUNO DE SUS ESTA--

(42) IDEM., p, 119, 
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BLECIMIENTOS, Y SON NECESARIAMENTE NOMINATIVOS Y NO NEGOCIA

BLEs. 43 

CON ESTA FORMA DE CHEQUE, EL BANCO ASUME LOS PAPELES DE Ll 

BRADOR Y LIBRADO. PRECISAMENTE TOMANDO EN CUENTA LO ANTERIOR,

ES QUE TENA, GUALTIERI, PINA VARA Y CERVANTES AHUMADA, LO !DE[ 

TIFICAN AL PAGAR~. 

ADVERTIMOS QUE ES USUAL QUE ESTE TIPO DE CHEQUES NO SÓLO -

SE UTILICE POR LAS INSTITUCIONES DE CR~DITO PARA HACER ENV!os

PROPIOS O PAGOS INTERNOS, SINO QUE SON LIBRADOS A PETICIÓN DE -

ALGÚN PARTICULAR QUE PROPIAMENTE LOS COMPRA; ESTE ADQUIRENTE O 

COMPRADOR, NO TENDRÁ A SU FAVOR ACCIONES CAMBIARIAS DERIVADAS -

DEL CHEQUE, PUESTO QUE, DE ACUERDO CON EL MISMO, QUEDA FUERA DE 

LA RELACIÓN DOCUMENTAL, POR LO QUE EN CASO DE CONFLICTO, DEBERÁ 

EJERCER LA ACCIÓN CAUSAL DERIVADA DE LA COMPRA DEL DOCUMENTO, 

E) CHEQUE DE VIAJERO: 

Es AQUEL, LIBRADO POR UNA INSTITUCIÓN DE CR~DITO, PAGADERO 

EN DIVERSOS LUGARES DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO, POR SUCUR 

SALES, AGENCIAS O CORRESPONSALES DE LA INSTITUCIÓN EMISORA, SO

BRE CANTIDADES YA DISPONIBLES EN LA MISMA, AL MOMENTO DE LA 

(43) ARTICULO 200 DE LA LEY GENERAL DE T!TULOS Y OPERACIONES DE 
CR~DITO, 
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CREACIÓN DEL CHEQUE, Y PAGADERA A LA VISTA EN CUALQUIERA DE DI

CHAS DEPENDENCIAS, 

AL IGUAL QUE EN EL CHEQUE DE CAJA, EN EL BANCO COINCIDEN-

LAS PERSONAS DE LIBRADOR Y LIBRADO, 

Lo REGULAN LOS ARTf CULOS 202 A 207 DE LA LEY GENERAL DE Tl 
TULOS Y OPERACIONES DE CR~DITO, 

ENTRE SUS PRINCIPALES CARACTERfSTICAS, SE ENCUENTRAN LAS -

SIGUIENTES: 

E.l) EL LIBRADOR GIRA EL CHEQUE A SU PROPIO CARGO, 

E,2) EXISTE PLURALIDAD DE LUGARES EN LOS QUE EL CHEQUE PUEDE -

SER COBRADO, 

E.3) EL CHEQUE DE VIAJERO ES SIEMPRE NOMINATIVO, 

E,4) SE EXPIDE SIEMPRE POR CANTIDADES FIJAS Y CERRADAS. 

E,5) Es NEGOCIABLE. 

E,6) LA SUCURSAL, AGENCIA O CORRESPONSAL QUE PAGA EL CHEQUE DE

VIAJERO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR LA AUTENTICIDAD DE LA

FIRMA DEL TOMADOR DEL CHEQUE, ESTA COMPROBACIÓN SE HACE G~ 
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NERALMENTE, COTEJANDO LAS FIRMAS DE LAS QUE SE HABLA EN EL 

SIGUIENTE PUNTO, 

E,7) EN EL TEXTO DEL CHEQUE DE VIAJERO LA FIRMA DEL TOMADOR FI

GURA DOS VECES, LA PRIMERA VEZ EL TOMADOR ESTAMPA SU FIR

MA EN EL MOMENTO EN EL QUE RECIBE EL CHEQUE EN EL BANCO -- · 

(CON EL OBJETO DE QUE DICHOS CHEQUES NO PUEDAN SER UTILIZA 

DOS POR UN TERCERO); EN LA SEGUNDA, EL TOMADOR ESTAMPA SU

FIRMA EN EL MOMENTO DE PRESENTARLO PARA HACERLO EFECTIVO, 

2.4 PAGO ORDINARIO, 

EN EL MOMENTO EN QUE EL BANCO LIBRADO CUBRA AL BENEFICIA

RIO LEGÍTIMO DEL CHEQUE EL IMPORTE DE ~STE, NOS ENCONTRAMOS --

FRENTE AL PAGO ORDINARIO DEL T[TULO, Y POR LO TANTO, ANTE SU E~ 

TINCIÓN Y LA DE TODAS LAS ACCIONES Y OBLIGACIONES QUE PUDIERAN

TENER TODOS LOS SUJETOS 1 NTERVI NI ENTES, 

SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL ART[CULO 179 DE LA LEY GENERAL 

DE TfTUl.OS Y OPERACIONES DE CR~DITO, EL CHEQUE ES PAGADERO A -

LA VISTA, CON LA EXCEPCIÓN QUE MARCA LA NUEVA REFORMA, YA ANTES 

COMENTADA, A DICHO ART[CULO Y DE ESTA AFIRMACIÓN PODEMOS DES--

PRENDER, QUE LA IDEA DE PLAZO PARA QUE SE EFECTÚE SU PAGO, ES -

COMPLETAMENTE INCOMPATIBLE CON LA NATURALEZA MISMA DEL MENCIONA 

DO T[TULO, POR ESO, RECHAZAMOS LA POSIBILIDAD DE QUE A LOS CH~ 
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QUES QUE PRESENTAN LAS CARACTERfSTICAS DE ESTAR FECHADOS CON AN 

TERIORIDAD O POSTERIORIDAD A LA FECHA DE PRESENTACIÓN, QUE SE -

CONOCEN COMO ANTE O POST-DATADOS, CONSTITUYEN UNA CLASE DE CHE

QUES RECONOCIDA POR LA LEY, Y SÓLO HAREMOS REFERENCIA A ELLOS -

COMO DOCUMENTOS, QUE SI BIEN PUEDEN PRESENTARSE EN LA PRÁCTICA, 

LO HACEN EN FORMA IRREGULAR, 

EL CHEQUE ANTE-DATADO ES AQU~L EN QUE SE ASIENTA COMO FE-

CHA DE EMISIÓN, UNA ANTERIOR A AQUELLA EN QUE REALMENTE FUE EX

PEDIDO EL DOCUMENTO, 

ESTE TIPO DE CHEQUES CREA INCERTIDUMBRE, EN VIRTUD DE QUE

SU FECHA FALSA NO ES EFICAZ PARA DETERMINAR EL MOMENTO EXACTO,

A PARTIR DEL CUAL HAYAN DE EMPEZAR A CONTARSE LOS PLAZOS DE CA

DUCIDAD, PRESCRIPCIÓN, REVOCACIÓN, ETC, 

A SU VEZ, EL CHEQUE POST-DATADO, ES AQUEL EN EL QUE SE 

ASIENTA UNA FECHA DE EMISIÓN POSTERIOR, A AQUELLA EN LA QUE EN

REALIDAD SE EMITIÓ EL DOCUMENTO. 

EN LOS CHEQUES POST-DATADOS, SI EL LIBRADO TIENE SUFICIEN

TE PROVICIÓN DEL LIBRADOR, ~STOS DEBEN SER PAGADOS EN EL MOMEN

TO DE SU PRESENTACIÓN, AUNQUE ~STA SEA ANTERIOR A LA FECHA INDl 

CADA EN LOS TÍTULOS. 
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SI NO FUERA AS!, CAER!A POR TIERRA EL PRINCIPIO DE QUE LOS 

CHEQUES SON PAGADEROS A LA VISTA, Y SE CONTRARIAR!A EL PRECEPTO 

LEGAL QUE DISPONE QUE SE REPUTARÁ COMO NO ESCRITA TODA ESTIPULA 

CIÓN EN CONTRARIO, SI EL CHEQUE POST-DATADO ES DEVUELTO POR -"

FALTA DE FONDOS (LO QUE ES MUY USUAL EN ESE TIPO DE CHEQUES), -

LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA HA ORDENADO QUE SE DEVUELVA EL D~ 

CUMENTO PRECISAMENTE POR ESTA CAUSA, Y NO POR LA DE SU POST-DA

TACIÓN (CIRCULAR 141 DE FECHA lo, DE DICIEMBRE DE 1941), 

IGUALMENTE, SE LE HA CONSIDERADO COMO OTRA CLASE DE CHEQU8 

RECHAZAMOS SIN EMBARGO ESTA CONSIDERACIÓN, POR ESTIMAR QUE NO -

POSEEN CARACTER!STICAS PROPIAS QUE LO INDIVIDUALICEN DE TAL MA

NERA QUE FORME OTRA ESPECIE DE CHEQUE, SINO QUE CONSTITUYE TAN

SÓLO UN DOCUMENTO IRREGULAR QUE SE ASIMILA AL CHEQUE LIBRADO EN 

DESCUBIERTO, CUANDO NO HAY ~ROVISIÓN DE FONDOS, 

EL CHEQUE EN DESCUBIERTO, ES EL QUE SE LIBRA SIN QUE EL Ll 

BRADOR CUENTE CON LA PROVISIÓN NECESARIA PARA SU PAGO EN LA IN~ 

TlTUClÓN LIBRADA, 

EL LIBRADOR DE UN CHEQUE EN DESCUBIERTO, DEBE RESARCIR LOS 

DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONA AL TOMADOR DEL DOCUMENTO (ARTl 

CULO 193 DE LA LEY GENERAL DE T!TULOS Y OPERACIONES DE CR~DlTOl. 

EN NINGÚN CASO LP. INDEMNIZACIÓN QUE PAGUE EL LIBRADOR SERÁ ME-

NOR DE UN 20% DEL IMPORTE DEL CHEQUE, 
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SE REPUTARÁ QUE UN CHEQUE ES LIBRADO EN DESCUBIERTO, SI EL 

LIBRADOR QUE CONTABA CON PROVISIÓN EN EL MOMENTO DE EXPEDIR EL

CHEQUE, DISPONE DE tSTA ANTES DE QUE TRANSCURRA EL PLAZO PARA -

SU PRESENTACIÓN, 

TAMBltN SE CONSIDERARÁ QUE GIRÓ EN DESCUBIERTO, EL LIBRA-

DOR QUE NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN NECESARIA PARA SUSCP.IBIR

CHEQUES, 

PARA GARANTIZAR EL PAGO DEL CHEQUE, SE HACE FUNCIONAR LA -

INSTITUCIÓN DEL AVAL, DE LA QUE NOS OCUPAREMOS A CONTINUACIÓN, 

EL ARTfCULO 109 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 

DE CRtDITO, APLICABLE AL CHEQUE DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO -

POR EL ARTfCULO 196 DEL MISMO ORDENAMIENTO, DISPONE QUE "MEDIAi! 

TE EL AVAL SE GARANTIZA EN TODO O EN PARTE, EL PAGO DE LA LETRA 

DE CAMBIO", 

ESTE TIPO DE GARANTÍA PUEDE PROPORCIONARLA CUALQUIER TERC~ 

RO, AL IGUAL QUE EN EL CASO DEL ENDOSO, EL AVAL DEBE DE ANOTAR 

SE EN EL DORSO DEL CHEQUE, O EN UNA HOJA AÑADIDA A tSTE, Y EX-

PRESARSE POR MEO IO DE LAS PALABRAS "POR AVAL", O POR CUALQUIERA 

OTRA FORMA EQUIVALENTE, DEBIENDO IR FIRMADA POR EL AVALISTA, -

BASTA LA SOLA FIRMA INSERTADA EN EL TITULO, AUNQUE NO TENGA -

UN SIGNIFICADO PRECISO, PARA QUE PUEDA CONSIDERARSE COMO DE UN

AVALISTA. ADEMÁS DEBE DE ESPECIFICAR LA SUMA POR LA QUE SE AVA 
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LA, PUES EN CAs·o CONTRARIO SE CONSIDERA QUE FUE DADO POR LA TO

TALIDAD DEL IMPORTE DEL DOCUMENTO, 

EL AVALISTA SERÁ RESPONSABLE DE IGUAL MANERA POR EL PAGO

DEL DOCUMENTO, QUE EL LIBRADOR DEL MISMO, SU COMPROMISO SERÁ -

VÁLIDO AUNQUE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA FUESE NULA POR CUAL---~ 

QUIER CAUSA QUE NO SEA LA DEL VICIO DE FORMA, (ARTfCULO 114 DE 

LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO), 

CUANDO EL AVALISTA PAGA EL CHEQUE, ADQUIERE LOS DERECHOS -

DERIVADOS DE ÉL, CONTRA LA PERSONA AVALADA Y CONTRA LOS QUE --

SEAN RESPONSABLES RESPECTO A ÉSTA ÚLTIMA POR VIRTUD DEL CHEQUE, 

LAS PERSONAS QUE INTEVJENEN EN UN CHEQUE AVALADO, TOMAN EL 

NOMBRE DE AVALISTA Y AVALADO; AVALISTA ES EL QUE AVALA, Y AVALA 

DO A QUIEN SE AVALA, 

EL AVAL EN EL CHEQUE ES POCO FRECUENTE, Y ASf NOS LOS DE-

MUESTRA LA EXPERIENCIA MERCANTIL RELATIVA A ESTE TfTULO, YA QU~ 

GENERALMENTE, QUIEN ADMITE UN CHEQUE, ES PORQUE CONF[A EN QUIEN 

LO EMITE; EN CAMBIO, SU USO ES CONVENIENTE EN CIRCUNSTANCIAS E~ 

PECIALES, COMO CUANDO SE QUIERE DESCONTAR O NEGOCIAR ESTE Tf

TULO EN ALGÚN LUGAR EN DONDE SEAN DESCONOCIDOS EL TOMADOR Y EL

Ll BRADOR, SIENDO NECESARIA ENTONCES UNA GARANTfA DE QUE EL DOCU 

MENTO SERÁ PAGADO, 
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Los ARTfCULOS 191 y 192 DE LA LEY GENERAL DE TfTULOS y OP~ 

RACIONES DE CR~DITO, ESTABLECE QUE EN EL CASO DE NO SER CUBIE[ 

TO EL CHEQUE Y DE HABER CADUCADO LA ACCIÓN CONTRA EL LIBRADO, -

EL TENEDOR PUEDE EJERCER LA ACCIÓN CAMBIARIA CONTRA EL AVALISTA. 

LA CUAL PRESCRIBIRÁ EN EL T~RMINO DE SEIS MESES, CONTADOS DESDE 

EL DfA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE CONCLUYA EL PLAZO DE PRESENTA-

CIÓN, 

EL AVALISTA TIENE A SU VEZ UNA ACCIÓN EN CONTRA DEL LIBRA

DOR, ACCIÓN QUE TAMBI~N PRESCRIBIRÁ EN SEIS MESES, CONTADOS DE~ 

DE EL D!A SIGUIENTE A AQUEL EN QUE PAGUE EL CHEQUE, 

FINALMENTE CUANDO A LA PRESENTACIÓN DEL CHEQUE, EL LIBRADO 

NO CUBRA SU IMPORTE POR FALTA DE PROVISIÓN, O POR CUALQUIER --

OTRA DE LAS CAUSAS SEÑALADAS, ES INDISPENSABLE QUE SE LEVANTE -

EL PROTESTO, FIGURA QUE ESTUDIAREMOS A CONTINUACIÓN, 

EL PROTESTO DEBERÁ ANOTARSE SIEMPRE EN EL DORSO DEL DOCU-

MENTO, O EN UN PAPEL ANEXO AL MISMO, COMO LA RAZÓN CONCERNIENTE 

DE LA FALTA DE PAGO, PARA EL EFECTO DE QUE EL TENEDOR PUEDA EXl 

GIR AL LIBRADOR EL IMPORTE DEL TITULO MÁS LOS DAÑOS Y PERJUJ-

CI OS CAUSADOS, 

DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 182 DE LA LEY G~ 

NERAL DE TfTULOS Y ÜPERAC IONES DE CR~D ITO ESTABLECE QUE LA PPESENTA

CIÓN DE UN CHEQUE EN CÁMARA DE COMPENSACIÓN SURTE LOS MISMOS --
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EFECTOS QUE LA HECHA DIRECTAMENTE AL LIBRADO, 

EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 

DE CR~DITO ESTABLECE, QUE EL PROTESTO PUEDE SER HECHO POR MEDIO 

DE NOTARIO PÚBLICO, O DE CORREDOR PÚBLICO TITULADO, Y A FALTA -

DE ELLOS POR LA PRIMERA AUTORIDAD POLfTICA DEL LUGAR. 

EL PROTESTO DEBE HACERSE NOTAR EN EL MISMO CHEQUE O EN HO

JA ADHERIDA AL MISMO. No SURTIRÁ EFECTO DE PROTESTO EL QUE SE

HAGA EN DOCUMENTO SEPARADO, 

EL NOTARIO, CORREDOR O AUTORIDAD POLÍTICA QUE PRACTIQUE EL 

PROTESTO, LEVANTARÁN ACTA DEL MISMO, EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR

LO SIGUIENTE: 

Al LA REPRODUCCIÓN LITERAL DEL CHEQUE CON SUS ENDOSOS, AVALES 

Y CUANTO EN ~L APAREZCA, 

Bl Los MOTIVOS DE LA NEGATIVA DE PAGO, 

el EL REQUERIMIENTO AL LIBRADO PARA PAGAR EL CHEQUE, 

Dl LA FIRMA DE LA PERSONA CON LA QUE SE ENTIENDA LA DILIGEN-

CIA O LA EXPRESIÓN DE SU IMPOSIBILIDAD O RESISTENCIA A FIR 

MAR SI LA HUBIERE, 
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E) LA EXPRESIÓN DEL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTÚE EL

PROTESTO, Y 

F) LA FIRMA DE QUIEN AUTORIZA LA DILIGENCIA. 

EN EL CHEQUE PUEDEN EXISTIR SITUACIONES ESPECIALES, CON MQ 

TIVO DE LAS CUALES PUEDEN HACERSE ANOTACIONES QUE HAGAN LAS VE

CES DE PROTESTO: 

A) CERTIFICACIÓN DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN, CUANDO POR SU

CONDUCTO FUE PRESENTADO EL CHEQUE, EN EL SENTIDO DE QUE EL 

MISMO FUE PRESENTADO EN TIEMPO, Y EL LIBRADO SE ABSTUVO DE 

PAGARLO TOTAL O PARCIALMENTE. 

B) ANOTACIÓN DEL LIBRADO EN EL CHEQUE, DE QUE ~STE FUE PRESEli 

TADO OPORTUNAMENTE Y REHUSÓ SU PAGO TOTAL O PARCIAL. 

EN LOS CASOS ANTERIORES, EL TENEDOR DEL CHEQUE DEBERÁ DE

AVISAR DE LA FALTA DE PAGO A TODOS LOS SIGNATARIOS DEL T[TULO, 

2.5 ACCIONES DERIVADAS DE SU FALTA DE PAGO, 

2.5.1 ACCIONES CAMBIARIAS, 

EN CASO DE QUE EL LIBRADO SE NIEGUE A PAGAR EL CHEQUE, EL

TENEDOR TENDRÁ ACCIÓN PARA RECLAMAR SU IMPORTE A EL LIBRADOR,-
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ENDOSANTES O AVALISTAS, 

EL ARTfCULO 150 DE LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES 

DE CR~DITO ESTABLECE QUE LA ACCIÓN CAMBIARIA SE EJERCITA: 

l.- EN CASO DE FALTA DE ACEPTACIÓN O ACEPTACIÓN PARCIAL, 

JI,- EN CASO DE FALTA DE PAGO O DE PAGO PARCIAL. 

III.- CUANDO EL LIBRADO O EL ACEPTANTE FUEREN DECLARADOS EN E~ 

TADO DE QUIEBRA O DE CONCURSO, 

EN LOS CASOS DE LAS FRACCIONES 1 Y 1 !, LA ACCIÓN PUEDE DS. 

DUCIRSE AÚN ANTES DEL VENCIMIENTO POR EL IMPORTE DE LA LETRA, O 

TRATANDOSE DE ACEPTACIÓN PARCIAL, POR LA PARTE NO ACEPTADA, 

EL ARTfCULO 151 DE LA MISMA LEY, ESTABLECE: 

"LA ACCIÓN CAMBIARIA ES DIRECTA O DE REGRESO; DIRECTA, --

CUANDO SE DEDUCE CONTRA EL ACEPTANTE O SUS AVALISTAS; DE REGRE

SO CUANDO SE EJERCITA CONTRA CUALQUIER OTRO OBLIGADO", 

LA ACCIÓN CAMBIARIA ES UNA ACCIÓN EJECUTIVA. EL PROCESO -

DE EJECUCIÓN, PRESUPONE UNA DECLARACIÓN, PERO NO SÓLO UNA DECL~ 

RACIÓN JURISDICCIONAL CONTENIDA EN UNA SENTENCIA, PUES LA LEY

ADMITE TAMBI~N UNA DECLARACIÓN PROVENIENTE DEL MISMO DEUDOR CON 
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TENIDA EN UN DOCUMENTO CUANDO ~STE REVISTE DETERMINADA FORMA; -

LA LEY, EN ESTOS CASOS, ATRIBUYE UN PARTICULAR VALOR AL DOCUMEN 

ro, PUES PERMITE AL ACREEDOR PEDIR AL JUEZ LA TUTELA EJECUTIV~, 

SIN NECESIDAD DE UNA DECLARACIÓN JUDICIAL PREVIA, PUES TAL DOC~ 

MENTO HACE INÚTIL LA PREVIA DECLARACIÓN JUDICIAL. 

DICE CARNELUTTJ, QUE LA ACCIÓN EJECUTIVA COMPETE SÓLO AL -

ACREEDOR Y EN CUANTO SE FUNDA EN UN TÍTULO EJECUTIVO, SIGUE Dl 

CIENDO QUE LA ACCIÓN EJECUTIVA ES UN DERECHO PROCESAL NETAMENTE 

DISTINTO DEL DERECHO MATERIAL; SU CONTENIDO NO ES EL DERECHO -

PRIVADO DEL ACREEDOR, SINO EL INTER~S PÚBLICO A LA COMPOSICIÓN

DEL LITIGIO, BASADO EN UNA PRETENSIÓN INSATISFECHA; LA SUJECIÓN 

QUE DERIVA DE ESA ACCIÓN NO ES LA SUJECIÓN DEL DEUDOR, SINO DE

LOS ÓRGANOS QUE DEBEN DE PRESTAR A EL ACREEDOR SU ACTIVIDAD; -

AUNQUE EXISTE UNA SUJECIÓN PROCESAL DEL DEUDOR NO ES UNA SUJE-

CIÓN A LA ACCIÓN DEL ACREEDOR, SINO MÁS BIEN A LA POTESTAD DEL

JUEZ. LA ACCIÓN EJECUTIVA Y EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACREEDOR

NO SON LA MISMA COSA, PUESTO QUE DICHA ACCIÓN COMPETE AÚN A --

QUI EN, TENIENDO UN TÍTULO EJECUTIVO, CAREZCA DE DERECHO SUBJETL 

vo.44 

A LA. ACCIÓN EJECUTIVA, DEBE DE RECAER UN AUTO DE EXEQUENDO; 

EXEQUENDO, VIENE DEL LATfN EXSEQUJ, QUE SIGNIFICA EJECUTAR, -

CUMPLIMENTAR, 

(44) CARNELUTTI, fRANCESCO, "SISTEMA DE DERECHO PROCESAL CIVIL", 
VOL, !!!, TRAD, DE NJCETO ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, ADICIO
NES DE DERECHO ESPAÑOL POR NJCETO ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, 
BUENOS AIRES, ARGENTINA, ED, UTEHA, 1944, P. 79. 
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EL AUTO DE EXEQUENDO DEBE DE CONTENER UN MANDATO, UNA AME

NAZA Y LA AcTUALIZACIÓN CORRECTIVA DE LA MISMA, 

EL MANDATO SE CONCRETA EN LA ORDEN DEL JUEZ DE REQUERIR AL 

DEUDOR PARA QUE PAGUE AL ACREEDOR EN EL ACTO MISMO DEL REQUERl 

MIENTO EL MONTO DE SU ADEUDO. AL RESPECTO, EL ARTICULO 1392 -

DEL CÓDIGO DE COMERCIO VIGENTE, DISPONE LO SIGUIENTE: 

"PRESENTADA POR EL ACTOR SU DEMANDA, . ACOMPAÑADA DEL Tf

TULO EJECUTIVO SE PROVEERÁ AUTO, CON EFECTOS DE MANDAMIENTO EN

FORMA, PARA QUE EL DEUDOR SEA REQUERIDO DE PAGO, Y NO HACl~NDO

LO SE LE EMBARGUEN BIENES SUFICIENTES PARA,,, 11
, 

LA AMENAZA, CONSISTE EN LA PREVENSIÓN HECHA AL DEUDOR DE -

QUE SI NO REALIZA EL PAGO, "SE LE EMBARGARÁN BIENES SUFICIEN--

TES,,, ", 

LA ACTUALIZACIÓN CORRECTIVA DE LA AMENAZA CONSISTE PRECl_S8. 

MENTE EN EL EMBARGO DE BIENES, 

"EL CARÁCTER EJECUTIVO DEL TÍTULO, ES PRESUPUESTO INDISPE!i 

SABLE DE LA PROCEDENCIA DE LA V!A EJECUTIVA, EN CONSECUENCIA,

PRESENTADA POR EL ACTOR SU DEMANDA, EL JUEZ, DE OFICIO Y SIN -

AUDIENCIA DEL DEMANDADO, DEBERÁ DE PROCEDER A EXAMINAR EL T{TU-
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LO A FIN DE DETERMINAR SI REÜNE LAS CARACTERfSTICAS DE SER EJ~ 

CUTIVO, 45 

EL CITADO AUTO DE EMBARGO, SE PUBLICA EN EL BOLETÍN JUDI-

CI AL COMO "SECRETO", IDENTIFICÁNDOLO ÚNICAMENTE CON EL NÚMERO -

QUE LE CORRESPONDIÓ EN EL LIBRO DE GOBIERNO DEL JUZGADO, SIN -

MENCIONAR EL NOMBRE DE LAS PARTES, CON EL OBJETO DE QUE EL DEU

DOR NO SE ENTERE DE LAS DISPOSICIONES DICTADAS EN SU CONTRA Y -

TENGA POSIBILIDAD DE OCULTAR SUS BIENES O DE HACER IMPOSIBLE LA 

EJECUCIÓN. 

UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, SE TURNARÁ EL EXPEDIENTE A LA

ÜFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES (SÓLO EN EL DIS-

TRITO FEDERAL, YA QUE EN LOS ESTADOS SE TURNARÁ DIRECTAMENTE A

EL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO), EN DONDE SE ASIGNARÁ LA DEMAN 

DA A UN EJECUTOR EN PARTICULAR PARA QUE, EN COMPAÑIA DEL ACTOR, 

REALICE LA DILIGENCIA ORDENADA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, 

ESTA DILIGENCIA, TIENE COMO OBJETIVO DAR UNA OPORTUNIDAD -

AL DEMANDADO PARA QUE PUEDA REALIZAR EL PAGO VOLUNTARIO DE SU-

ADEUDO, 

EN CASO DE QUE EL ACTOR NO CONOZCA EL DOMICILIO DEL DEUDOR, 

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTfCULO 535 DEL CÓDIGO DE 

(45) ZAMORA PIERCE, JESÚS, Qp, CIT,, SUPRA, NOTA 5, p, 169, 



78 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE APLICACIÓN SU-

PLETORIA AL DE COMERCIO, EN EL DISTRITO FEDERAL, YA QUE EN CADA 

ESTADO SE APLICA LA LEY LOCAL RESPECTIVA, SE DEBERÁ HACER EL R~ 

QUERIMIENTO POR TRES D[AS CONSECUTIVOS EN EL BOLET[N JUDICIAL Y 

FIJANDO LA CtDULA DE NOTIFICACIÓN EN LOS LUGARES PÚBLICOS, PA

SADOS OCHO D[AS DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN SE TENDRÁ POR HECHO EL 

REQUERIMIENTO Y SE PROCEDERÁ EN SEGUIDA A EL EMBARGO. 

SI EL DEUDOR NO SE ENCUENTRA EN SU DOMICILIO, EL C. EJECU

TOR LE DEJARÁ CITATORIO EN EL QUE SE FIJE D[A Y HORA PARA QUE-

LO ESPERE (ART[CULO 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO), Y DE CONFORMl 

DAD A LO DISPUESTO POR EL ART[CULO 535 DEL CÓDIGO DE PROCEDI--

MIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE APLICACIÓN SUPLETORIA

AL DE COMERCIO, EL LAPSO QUE DEBERÁ TRANSCURRIR ENTRE LA PRIME

RA Y SEGUNDA BÚSQUEDAS, DEBERÁ SER DENTRO DE LAS 24 HORAS Sl-

GUIENTES, 

SIGUIENDO EL TEXTO DEL ART[CULO 1393 DEL CÓDIGO DE COMER-

CID, SI EL DEUDOR NO AGUARDA EL EMPLAZAMIENTO, SE PROCEDERÁ A -

PRACTICAR EL EMBARGO CON CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN

LA CASA, O CON EL VECINO MÁS INMEDIATO, 

UNA VEZ QUE SE REQUIERE DE PAGO A EL DEUDOR, EL MISMO PO-

DRÁ PAGAR O PERMITIR QUE SE REALICE EL EMBARGO DE BIENES SUFI-

CIENTES QUE CUBRAN EL CRtDITO, CON LO QUE LA GARANT[A GENERAL -

DE LOS BIENES DEL DEUDOR, SE INDIVIDUALIZA ÚNICAMENTE SOBRE LOS 

BIENES EMBARGADOS, 
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DE ACUERDO AL ARTICULO 1394 DEL CÓDIGO DE LA MATERIA, LA -

DILIGENCIA DE EMBARGO NO SE SUSPENDERÁ POR NINGÚN MOTIVO, SINO

QUE SE LLEVARÁ ADELANTE HASTA SU CONCLUSIÓN. EN CASO DE QUE SE 

SUSCITARA CUALQUIER DIFICULTAD, EL EJECUTOR LA ALLANARÁ PREFI-

RI ENDO LO QUE PRUDENTEMENTE CREA MÁS REALIZABLE, A RESERVA DE -

LO QUE DETERMINE EL JUEZ,46 

EL CÓDIGO DE COMERCIO NO SEÑALA QUI~N DEBERÁ DESIGNAR LOS

BIENES QUE HAN DE SER EMBARGADOS, POR LO QUE NUEVAMENTE DEBEMOS 

RECURRIR A LO DISPUESTO POR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

LOCAL, QUE EN SU ARTICULO 536, SEÑALA QUE EL DERECHO DE DESIG-

NAR LOS BIENES QUE HAN DE EMBARGARSE, CORRESPONDE A EL DEUDOR,

y SÓLO QUE ~STE SE REHÚSE A HACERLO O QUE EST~ AUSENTE, PODRÁ -

EJERCERLO EL ACTOR O SU REPRESENTANTE, As! MISMO, EL EJECUTAN

TE PODRÁ SEÑALAR LOS BIENES QUE HAN DE SER OBJETO DEL SECUESTRO: 

!,- SI PARA HACERLO ESTUVIERE AUTORIZADO POR EL OBLIGADO EN -

VIRTUD DE CONVENIO EXPRESO. 

!!.- SI LOS BIENES QUE SEÑALA EL DEMANDADO NO SON SUFICIENTES

PARA CUBRIR EL CR~DITO. 

lll.- SI LOS BIENES ESTUVIEREN EN DIVERSOS LUGARES; EN ESTE CA 

SO PUEDE SEÑALAR LOS QUE SE HALLEN EN EL LUGAR DEL JUICIO

(ART!CULO 537 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL), 

(46) ARTICULO 1395 DEL CóDIGO DE COMERCIO, 
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EL ARTICULO 1395 DEL CóDIGO DE COMERCIO, SEÑALA EL ORDEN -

QUE DEBE DE SEGUIRSE EN EL EMBARGO DE BIENES; DICHO ORDEN SE E~ 

TABLECIÓ EN FAVOR DEL ACREEDOR, Y ES, A SABER, EL SIGUIENTE: 

l, - LAS MERCANC! AS, 

!!.- Los CRÉDITOS DE FÁCIL y PRONTO COBRO, 

!!!.- Los DEMÁS MUEBLES DEL DEUDOR. 

IV.- Los INMUEBLES, 

V,- LAS DEMÁS ACCIONES Y DERECHOS QUE TENGA EL DEMANDADO, 

COMO SE PUEDE OBSERVAR DE LO ANTERIOR, DICHO ORDEN ESTÁ 

INSPIRADO EN LA MAYOR O MENOR FACILIDAD Y ECONOMfA PARA REALI

ZAR LOS BIENES, 

EL MAESTRO BECERRA BAUTISTA, DICE QUE LA INVERSIÓN EN EL -

ORDEN DESCRITO, NO OR 1 GI NA LA NULIDAD DEL EMBARGO; 47 EL ARTl CU

LO 537 DEL CÓDIGO PROCEDIMENTAL CITADO CON ANTERIORIDAD, EN SU

FRACCIÓN SEGUNDA, DISPONE QUE SI EL DEUDOR NO SE SUJETA AL OR-

DEN ESTABLECIDO, EL EJECUTANTE PUEDE SEÑALAR LOS BIENES QUE HAN 

DE SER OBJETO DEL SECUESTRO, SIN SUJETARSE AL CITADO ORDEN. 

(47) BECERRA BAUTISTA, Josi::, "EL PROCESO CIVIL EN MÉXICO", M~ 
XICO, EDIT, PORRÜA, 1970 {3A, ED,), P, 314, 
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EN LA DILIGENCIA DE EMBARGO Y UNA VEZ QUE LOS BIENES HAN -

SIDO SEÑALADOS, EL EJECUTOR DEBERÁ DESCRIBIR DICHOS BIENES EN -

EL ACTA, A FIN DE QUE SEAN PERFECTAMENTE IDENTIFICABLES Y NO SE 

CONFUNDAN CON OTROS, CON EL OBJETO DE QUE SE PROTEJAN LOS DERE

CHOS DE LAS PARTES Y DE LOS TERCEROS. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HA SEÑALADO QUE 

SI SON VARIOS LOS BIENES QUE SE EMBARGAN, DEBEN DETALLARSE LOS

MISMOS EN UN INVENTARIO COMPLETO QUE SE LEVANTA EN EL ACTA DE -

LA DILIGENCIA (10, CUARTA PARTE, TERCERA SALA, PÁG. 51; INFORME 

1969, TERCERA SALA, PÁG, 24.), 

UNA VEZ SEÑALADOS LOS BIENES, EL EJECUTOR TRABARÁ FORMAL 

EMBARGO SOBRE LOS MISMOS, Y SE PROCEDERÁ AL PERFECCIONAMIENTO -

DEL EMBARGO SEGÜN EL BIEN QUE SE HAYA EMBARGADO, CON EL OBJETO

DE IMPOSIBILITAR A EL DEUDOR PARA OCULTAR EL BIEN Y ENTERAR DEL 

EMBARGO A LOS TERCEROS PARA QUE LES SEA OPONIBLE. 

DICHO PERFECCIONAMIENTO SE LOGRA, DEPENDIENDO DE LOS BIE-

NES EMBARGADOS, POR MEDIO DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 

A) BIENES MUEBLES; EL ART[CULO 1932 DEL CóDIGO DE COMER

CIO DICE QUE SE PONDRÁN BAJO RESPONSABILIDAD DEL ACREEDOR, EN -

DEPÓSITO DE PERSONA NOMBRADA POR ~STE, 
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LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HA DICHO QUE ES 

NULO EL EMBARGO SI EL BIEN O LOS BIENES, NO SON ENTREGADOS AL -

DEPOSITARIO, POR LO QUE ES INDISPENSABL( QUE ESTO SE REALICE -

AL MOMENTO DE TRABAR EL EMBARGO, 

AUNADO A LO ANTERIOR, DEBEMOS SEÑALAR QUE EN EL CASO ESPE

CfFICO DEL SECUESTRO DE LOS TfTULOS DE CR~DITO, EL ARTfCULO 20-

DE LA LEY GENERAL DE T!TULOS Y OPERACIONES DE CR~DITO, DISPONE

QUE "EL SECUESTRO,,,, SOBRE EL DERECHO CONSIGNADO EN EL TfTUL0-

0 SOBRE LAS MERCANCfAS POR ~L REPRESENTADAS, NO SURTIRÁN EFEC-

TOS SI NO COMPRENDEN EL TITULO MISMO"; POR LO QUE ES INDISPEMS~ 

BLE QUE DICHO T!TULO SE EMBARGUE F!SICAMENTE, ESTANDO A LA VIS

TA DEL EJECUTOR, 

B) POR LO QUE SE REFIERE A LOS BIENES RAfCES, EL ARTfcu

LO 546 DEL YA MULTICITADO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DI~ 

PONE TEXTUALMENTE, LO SIGUIENTE: 

"DE TODO EMBARGO DE BIENES RAfCES SE TOMARÁ RAZÓN EN EL RJ;. 

GISTRO PÜBLICO DE LA PROPIEDAD, LIBERÁNDOSE AL EFECTO POR DUPLl 

CADO, COPIA CERTIFICADA DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO; UNO DE LOS 

EJEMPLARES, DESPU~S DEL REGISTRO, SE UNIRÁ A LOS AUTOS, Y EL -

OTRO QUEDARÁ EN LA EXPRESADA OFICINA", 

C) CON RELACIÓN A LOS CR~DITOS, SE DEBERÁ NOTIFICAR A EL 

DEUDOR DE LOS MISMOS SOBRE LA DILIGENCIA DE EMBARGO, PARA QUE -
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DEL DEMANDADO, SALVO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 11; 

JV,- LA DE HABER SIDO INCAPAZ EL DEMANDADO AL SUSCRIBIR EL TI

TULO; 

V,- LAS FUNDADAS EN LA OMISIÓN DE LOS REQUISITOS Y MENCIONES -

QUE EL TITULO O EL ACTO EN ~L CONSIGNADO DEBEN LLENAR O -

CONTENER, Y LA LEY NO PRESUMA EXPRESAMENTE O QUE NO SE HA

YA SATISFECHO DENTRO DEL T~RMINO QUE SEÑALA EL ARTICULO 15; 

VI.- LAS DE ALTERACIÓN DEL TEXTO DEL DOCUMENTO O DE LOS DEMÁS 

ACTOS QUE EN ~L CONSTEN, SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN

EL ARTICULO 13; 

VJJ,- LAS QUE SE FUNDEN EN QUE EL TITULO NO ES NEGOCIABLE; 

VIII,- LAS QUE SE FUNDEN EN LA QUITA O PAGO PARCIAL QUE CONS

TEN rn EL TEXTO MISMO DEL DOCUMENTO, O EN EL DEPÓS !TO DEL

IMPORTE DE LA LETRA, EN EL CASO DEL ARTICULO 132; 

JX,- LAS QUE SE FUNDEN EN LA CANCELACIÓN DEL TITULO, O EN LA -

SU~PENSIÓN DE SU PAGO ORDENADA JUDICIALMENTE, EN EL CASO -

DE LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL ARTICULO 45; 

X.- LAS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD Y LAS QUE SE FUNDEN EN LA

FALTA DE LAS DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL EJERCI-

CIO DE LA ACCIÓN; 
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XI,- LAS PERSONALES QUE TENGA EL DEMANDADO CONTRA EL ACTOR, 

SOBRE LAS EXCEPCIONES EN GENERAL, DEBEMOS DECIR, QUE SON -

LAS DEFENSAS QUE EL EJECUTADO (DEUDOR) PUEDE OPONER A LA EJECU

CIÓN, TODO AQUEL QUE INICIA UN PROCESO EJECUTIVO, TENIENDO POR 

TITULO UN CHEQUE, NECESITA DE ~STE PARA LEGITIMAR SU PRETENSIÓN 

A LA EJECUCIÓN DE LOS BIENES DEL DEUDOR. FRENTE A ESTA LEGITI

MACIÓN ACTIVA, SE ENCUENTRA LA PASIVA, ES DECIR LA DE AQUEL QUE 

RESISTE LA PRETENSIÓN Y QUE TAMB!~N HA DE ESTAR LEGITIMADO CON

RELACIÓN A SU INTER~S DE OPOSICIÓN FRENTE AL TITULO EJECUTIVO, 

EL PRIMERO SERÁ TITULAR DE UNA ACCIÓN EJECUTIVA, Y EL SE-

GUNDO SERÁ TITULAR DE UNA EXCEPCIÓN COMO DEFENSA EN DICHO PROC~ 

so. 

EN RELACIÓN A LAS EXCEPCIONES PERSONALES QUE TENGA EL DE-

MANDADO CONTRA EL ACTOR, DEBEMOS SEÑALAR QUE SON LAS EXCEPCIO-

NES CAUSALES SURGIDAS ENTRE PARTES DIRECTAMENTE VINCULADAS DEL

CHEQUE, QUE GUARDAN RELACIÓN DIRECTA CON EL NEGOCIO SUBYACENTE

PRINCIPAL (AQUEL EN QUE SE FUNDA LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO)O su~ 

SIDIARIO (EL EXISTENTE ENTRE ENDOSANTE Y ENDOSATARIO), Y LAS -

QUE NO TENIENDO NEXO CON LA CAUSA, SON VINCULANTES ENTRE ACTOR 

Y DEMANDADO, PUDIENDO SER INCLUSO POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL

CHEQUE, 
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OPINAMOS CON BONFANTI Y GARRONE, QUE DICHAS EXCEPCIONES 

CAUSALISTAS, SIGNIFICAN UN ATENTADO CONTRA LA NATURALEZA JURIDl 

CA DEL CHEQUE, YA QUE CADA VEZ QUE FRENTE A ESTOS TITULOS, EL

DEUDOR EJECUTADO PLANTEA DEFENSAS FUNDADAS EN CUALQUIER TIPO DE 

RELACIÓN PERSONAL ENTRE PARTES DIRECTAMENTE VINCULADAS, O PRE-

TENDA LA DISCUSIÓN DE LA BUENA O MALA FE EN LA ADQUISICIÓN DEL

CHEQUE POR PARTE DE UN TERCERO, SE MERMARÁN LAS CARACTERIST!CAS 

DEL TITULO QUE SIGNIFICA UNA ORDEN INCONDICIONAL DE PAGo$48) 

LA OPINIÓN EXPRESADA POR BONFANTI Y GARRONE, ES FÁCILMENTE 

ADAPTABLE A EL DERECHO ARGENTINO, PERO NO AL MEXICANO EN EL QUE 

EXISTE ARTICULO EXPRESO QUE PERMITE OPONER EXCEPCIONES PERSONA

LES, POR LO QUE CONSIDERAMOS NECESARIA UNA REFORMA A LA LEY EN

ESE SENTIDO, 

EL ÚNICO APOYO LEGAL A LA OPINIÓN QUE ANTECEDE, ES EL SEÑA 

LADO EN EL ARTICULO 1403 DEL CóDIGO DE COMERCIO QUE EXIGE PARA 

LAS EXCEPCIONES COMPRENDIDAS DESDE LA FRACCIÓN SEXTA A LA NOVE

NA, QUE SE FUNDEN EN PRUEBA DOCUMENTAL, LO QUE DA UNA MAYOR SE

RIEDAD A LAS MISMAS. 

No éXAMINAREMOS CADA EXCEPCIÓN POR NO CORRESPONDER A EL -

PRESENTE ESTUDIO, SIENDO SUFICIENTES, EN NUESTRA OPINIÓN, LOS -

COMENTARIOS SEÑALADOS CON ANTERIORIDAD. 

(48) BONFANTI Y MARIO ALBERTO (COAUT.), Qp, CIT., SUPRA, NOTA -
27, p, 129. 
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COMUNMENTE, NO PROCEDERÁ LA DILACIÓN PROBATORIA, YA QUE EL 

CHEQUE TIENE EL CARÁCTER DE PRUEBA PRECONSTITUfDA DE LA ACCIÓN, 

POR LO QUE ÚNICAMENTE PROCEDERÁ EN EL CASO DE QUE EL DEUDOR SE

OPUSl ERE A LA EJECUCIÓN MEDIANTE EXCEPCIONES QUE EXIGEN PRUEBA, 

DE CONFORMIDAD AL ARTfCULO 1405 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SI 

EL DEUDOR SE OPUSIERE A LA EJECUCIÓN,,, Y EL NEGOCIO EXIGIERE -

PRUEBA, SE CONCEDERÁ PARA ~STA UN TiORMINO QUE NO EXCEDA DE 15-

D f AS, DEBE SEÑALARSE, QUE DICHO T~RMINO EXIGE QUE SE PRESENTEN 

Y SE DESAHOGUEN LAS PRUEBAS, YA QUE CONCLUfDO EL MISMO Y SEÑALA 

DA RAZÓN DE ELLO, SE MANDARÁ HACER LA PUBLICACIÓN DE PROBANZAS

y SE ENTREGARÁN LOS AUTOS, PRIMERO AL ACTOR Y LUEGO A EL REO, -

POR CINCO DfAS A CADA UNO, PARA QUE ALEGUEN DE SU DERECHO, UNA 

VEZ PRESENTADOS LOS ALEGATOS, DENTRO DEL TIORMINO DE OCHO DfAS -

SE DICTARÁ SENTENCIA. 

OPINAMOS AL IGUAL QUE TELLEZ ULLOA, QUE LAS REGLAS QUE SE

APL!CAN A EL TiORMlNO EXTRAORDINARIO DE PRUEBA, NO DEBfAN DE SE

GUIRSE EN EL CASO DE LOS JUICIOS EJECUT!Vos,<49> PERO VEMOS QUE 

EL CÓDIGO DE COMERCIO EN SU ARTfCULO 1207, AL HABLAR DE DICHO -

TiORM!NO, NO DISTINGUE EL TIPO DE JUICIO AL QUE. DEBE DE APLICAR

SE, POR LO QUE SE PUEDE SOLICITAR EN LOS EJECUTIVOS. 

(49) TIOLLEZ ULLOA, MARCO ANTONIO, "EL ENJU!ClAM!EMTO MERCANTIL
MEX!CANO", MIOXICO, CÁRDENAS EDITOR, 1980 (2A. ED,), P. -
141. 
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EN CASO DE QUE UNA SENTENCIA DECLARASE QUE NO PROCEDE EL -

JUICIO EJECUTIVO, RESERVARÁ A EL ACTOR SUS DERECHOS PARA QUE -

LOS EJERCITE EN LA VfA Y FORMA QUE CORRESPONDA, CON LO QUE SE -

PERMITE A EL ACTOR, COMENZAR UN NUEVO JUICIO, 

SI SE DECLARA PROCEDENTE LA VfA EJECUTIVA, SE DICTARÁ SEN

TENCIA EN LA QUE SE ABSUELVA A EL DEMANDADO (POR HABER PROBADO

ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES PERENTORIAS), O SE ORDENE LA VENTA DE 

LOS BIENES EMBARGADOS Y QUE DE SU PRODUCTO SE HAGA PAGO A EL -

ACREEDOR, 

UNA VEZ ANALIZADOS LOS CONCEPTOS ANTERIORES, CREEMOS OPOR

TUNO ENTRAR A EL ESTUDIO DIRECTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTfcu

LO 253 DE LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES DE CR~DITO, Y 

POSTERIORMENTE, RELACIONARLO CON LO DICHO HASTA AHORA, 
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C A P I T U L O I 1 I 

3.1 DIFERENCIA ENTRE NORMAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LEYES 

Y NORMAS MATERIALES, 

EN LA ~POCA FEUDAL, LAS RELACIONES JERÁRQUICAS DE VASALLA

JE, FUNDAMENTO DE ESE R~GIMEN, DE TAL MODO SE LIGABAN A LA TIE

RRA, QUE PERDÍAN TODO CARÁCTER PERSONAL, PARA SER TERRITORIALES 

O GEOGRÁFICAS, SOBRE EL VASALLO ESTABA EL SUELO, DEL CUAL NO

ERA AQUEL MÁS QUE ALGO ACCESORIO, DE AQU[ QUE EL SEÑORÍO Y LAS 

LEYES SE REPUTARAN ESENCIALMENTE TERRITORIALES, CON LA CONSE--

CUENC!A DE QUE SI EL VASALLO SE ENCONTRABA FUERA DE SU FEUDO, -

EN NINGÜN MOMENTO SE PODR[A CONSIDERAR SOMETIDO A OTRA SOBERA

N[A, 

PERO TRAS AQUELLA ORGANIZACIÓN SOCIAL FUNDADA EN LA PROPI~ 

DAD DEL SUELO, Y COMO RESULTADO DE LOS ABUSOS Y VEJACIONES DE -

LOS SEÑORES FEUDALES, SURGIÓ LA ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO CON

AQUELLAS C 1 UDADES LIBRES QUE FLORECIERON PR !MERAMENTE EN 1 TAU A, 

Y QUE FUERON CENTROS FECU~ID[SIMOS DE LA VIDA INDUSTRIAL Y COMER

Cl AL, PERDIÓ ALLÍ SU IMPORTANCIA LA PROPIEDAD DE LA TIERRA, Y

ALCANZÓ HONROSO LUGAR LA PROPIEDAD MUEBLE, COMO LO EXJG[A EL CA 

RÁCTER EM ! NENTEMENTE MERCANTIL E 1NDUSTR1 AL DE LAS PERSONAS DE

AQUELL~ ~POCA, BAJO EL NUEVO R~GIMEN DE LIBERTAD, CADA MUNICI-

PIO INSTITUYÓ PARA sr sus PROPIOS y PECULIARES ESTATUTOS, LOS -

CUALES VERSABAN PRINCIPALMENTE SOBRE DERECHO PÚBLICO, PERO NO-
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POR ESTO LES ERA EXTRAÑO EL DERECHO PRIVADO, PUESTO QUE LAS COi 

TUMBRES COMERCIALES PENETRARON EN ELLOS. LA DIVERSIDAD DE DI-

CHOS ESTATUTOS, LA MUNICIPALIDAD DE RELACIONES JURIDICAS ENTRE

COMERCIANTES DE DISTINTA CIUDADANIA Y LA DESAPARICIÓN DEL CARÁ~ 

TER EXCLUSIVAMENTE TERRITORIAL DE LAS LEYES, TENIAN QUE PRODU-

CIR EN MUCHOS CASOS CONFLICTOS ENTRE ÉSTAS, HACIÉNDOSE NECESA-

RIO SABER PORQUÉ DISPOSICIÓN ESTATUTARIA HABRIAN DE NORMARSE -

LAS RELACIONES JUR!DICAS ENTRE MIEMBROS DE MUNICIPIOS DIFEREN-

TES, 

LA CIENCIA JURfDICA QUE EMPEZÓ A RENACER ENTONCES CON LOS

NUEVOS DfAS DE LIBERTAD, HUBO DE PREOCUPARSE DEL PROBLEMA, Y -

AQUELLA FALANGE DE GLOSADORES E INTÉRPRETES DE LA LEGISLACIÓN -

ROMANA, ENTRE LOS QUE FIGURAN EN PRIMERA LINEA LOS DOS JURISCON 

SULTOS BÁRTOLO Y BALDO, IDEARON PARA RESOLVERLO, LA TEORfA DE -

LOS ~STATUTOS, No NOS DETENDREMOS A EXPONERLA; DIREMOS SÓLO QUE 

SU APLICACIÓN PRÁCTICA SUSCITÓ TANTAS DIFICULTADES ENTRE SUS ~

MISMOS SOSTENEDORES, QUE LAS CONTROVERSIAS SE HICIERON INTERMI

NABLES, lCON QUÉ CRITERIO DISCERNIR SI ÉSTA O AQUELLA LEY ES -

REAL O PERSONAL, SI ÉSTA O AQUELLA RELACIÓN JURfDICA DEBE DE R~ 

GIRSE POR EL ESTATUTO IN REM O POR EL ESTATUTO IN PERSONAM? 

ALGUNOS, PARTIENDO DEL PRINCIPIO DE QUE LAS LEYES QUE DE-

TERMINAN LAS RELACIONES DE LAS PERSONAS CON LAS COSAS SON LEYES 

REALES, HAN SUPUESTO QUE LO DERECHOS DE TODA FAMILIA EXTRANJE

RA SOBRE SUS PROPIOS BIENES, LOS DERECHOS DEL PADRE SOBRE LOS -



91 
BIENES DEL HIJO~ LOS DERECHOS DE tSTE SOBRE LOS DE AQUtL, LOS -

DEL MARIDO SOBRE LOS BIENES DE LA MUJER Y OTROS SEMEJANTES, DE

BfAN AJUSTARSE A LA LEX REI SITAE, PORQUE LOS ESTATUTOS SON REA 

LES; OTROS, CONSIDERANDO QUE ALGUNAS DE ESAS DISPOSICIONES MODl 

FICAN EL ESTADO DE LAS PERSONAS, HAN DICHO QUE ESOS ESTATUTOS -

DEBfAN CONSIDERARSE COMO PERSONALES: OTROS, EN FIN, NO PUDIENDO 

CLASIFICAR CIERTAS RELACIONES JURfDICAS EN NINGUNA DE LAS CATE

GORfAS MENCIONADAS, SE CONSTITUYERON EN DEFENSORES ENtRGICOS DE 

LOS ESTATUTOS MIXTOS, ESTA NUEVA CLASIFICACIÓN FUE ACEPTADA 

POR G. VOET, POR SU PADRE PABLO, POR VINNIO Y OTROS; PERO FUE -

CRITICADA POR OTROS MUCHOS, LO CUAL AUMENTÓ LAS CONTROVERSIAS -

ENTRE LOS DEFENSORES DE LA MISMA DOCTRINA, 

CON EL AVANCE DE LAS COMUNICACIONES Y DE LOS TRANSPORTES, 

LAS RELACIONES ENTRE NACIONES, SON CADA DfA MÁS ESTRECHAS, DESA 

PARECIENDO PRÁCTICAMENTE LAS FRONTERAS ENTRE LAS MISMAS, 

Los CONTACTOS LEGISLATIVOS, SON CADA DfA MÁS AMPLIOS A ME

DIDA QUE EL ENTRECRUZAMIENTO DE NACIONES ES MAYOR. Los PRIME-

ROS LEGl.SLADORES NO VIERON EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES -

MÁS QUE LA POSIBILIDAD DE CHOQUE ENTRE SOBERANfAS Y POR CORTE-

SfA, SE HICIERON MUTUAS CONCESIONES, PERO HOY EN DfA, LA PENE--· 

TRACIÓN VOLUNTARIA Y RECIPROCA DE LOS PUEBLOS, ES CADA VEZ MA-

YOR Y DEBE DE SER REGULADA POR NORMAS MÁS SATISFACTORIAS QUE -

ESE SIMPLE INTER~S Y CORTESfA, 
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Es POR LO ANTERIOR QUE LOS LEGISLADORES DE CADA NACIÓN, 

HAN TENIDO QUE IR INCORPORANDO EN SU PROPIO DERECHO, NORMAS DE

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, Y ES ASf, COMO EL DERECHO INTERNACIO-

NAL PRIVADO HA ENCONTRADO su CAUCE. 5º 
lAs NORMAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, NO INTENTAN RESOLVER 

DIRECTAMENTE EL PROBLEMA, SINO QUE INDICAN SÓLAMENTE LA NORMA-

QUE HA DE APLICARSE, 

AHORA BIEN, ENCONTRAMOS ADEMÁS, JUNTO A LAS NORMAS DE SOL~ 

CI ÓN DE CONFLI eros, LA EX! STENCI A, EN DERECHO 1 NTERNAC IONAL PRl 

.VADO, DE OTRA CLASE DE NORMAS, LAS LLAMADAS DIRECTAS O COMUNES, 

QUE A DIFERENCIA DE LAS CONFLICTUALES, sf OFRECEN DIRECTAMENTE

LA SOLUCIÓN A EL PROBLEMA JURfDICO QUE INTENTAN RESOLVER; EJEM

PLO DE ELLAS LO SON LAS NORMAS INTERNAS O INTERNACIONALES, SO-

BRE LA NACIONALIDAD Y CONDICIÓN DEL EXTRANJERO, QUE NO REMITEN

A LA PROPIA LEGISLACIÓN O A UNA EXTRANJERA, SINO QUE RESUELVEN

DIRECTAMENTE UNA CUESTIÓN JURfDICA,Sl 

CUANDO ANALIZAMOS LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y ÜPERACIONES

DE CR~DITO Y EN PARTICULAR EL ARTICULO 253 (PRIMER PÁRRAFO) DEL 

(50) lAZCANO, CARLOS ALBERTO, "DERECHO !NTERNAC IONAL PRIVADO",
LA PLATA, ARGENTINA, ED!T, PLATENSE, 1965, P. 19. 

(51) MIAJA DE LA MUELA, ADOLFO, "DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO", 
MADRID, ESPAÑA, EDIT. ATLAS, 1969 (5A, ED.), P. 247. 
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CAPITULO RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LEYES EXTRANJERAS, ES EVI

DENTE QUE NOS ENCONTRAMOS EN PRESENCIA DE UNA NORMA DE SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS, LAS NORMAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, POSEEN 

UNA ESTRUCTURA DIFERENTE A LA DE LAS NORMAS MATERIALES, Y EN 

CONSECUENCIA LA NORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 253 DE LA LEY

CITADA, TIENE LA ESTRUCTURA PECULIAR DE LAS NORMAS CONFLICTUA

LES, RESPECTO DE LAS CUALES SE LLEGA A PRESENTAR EL PROBLEMA DE 

LA CALIFICACIÓN, 

CON EL OBJETO DE COMPRENDER MEJOR CADA TIPO DE NORMAS, EN

SEGUIDA ESTABLECEREMOS LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS: 

LA ESTRUCTURA LÓGICA DE LA NORMA, CORRESPotmE A LA DE UN -

JUICIO DE VALOR EN FORMA IMPERATIVA, DE AQUI QUE LA ESTRUCTURA

LÓGICA DE LA NORMA JURIDICA NO ES SINO "UN JUICIO DE VALOR EN -

MODO IMPERATIVO, QUE ATRIBUYE A UN SUPUESTO UNA CONSECUENCIA JU 

RIDICA", 

EL SUPUESTO, "ES LA HIPÓTESIS QUE PREVE~ LA NORMA, Y A CU

YA REALIZACIÓN ATRIBUYE DETERMINADAS CONSECUENCIAS JURIDICAS 11 ?2 

DE LA CONSECUENCIA, PODEMOS DECIR, QUE NO ES OTRA COSA QUE 

EL CONJUNTO DE DISPOSICIONES QUE HIPOT~TICAMENTE SE PREVE~N PA

RA EL CASO DE DARSE EL SUPUESTO, AMBOS SON CONCEPTOS JURIDICOS 

(52) PRECIADO HERNÁNDEZ,, RAFAEL, "LECCIONES DE flLOSOFIA DEL DI;. 
RECHO" J M~XICO, EDIT. Jus, 1960 (3A. ED. ), p, 24. 
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FUNDAMENTALES, "ELEMENTOS INTEGRANTES DE TODA NORMA JURIDICA, -

PERMANENTES Y NECESARIOS",53 

NORMA MATERIAL, SUS ELEMENTOS Y NATURALEZA JUR[DICA: 

TAMBl~N SON LLAMADAS COMUNES O DIRECTAS, DICE MIAJA DE LA 

MUELA, QUE LA NORMA MATERIAL TIENE POR FINALIDAD RESOLVER DIREh 

TAMENTE, DENTRO DEL ÁMBITO TEMPORAL Y ESPACIAL DE VIGENCIA DE -

CADA NORMA, LOS PROBLEMAS QUE DE HECHO PUEDAN SURGIR, LA ENCO[ 

TRAMOS INTEGRADA POR UN SUPUESTO CONSTITUIDO POR UNO O VARIOS -

HECHOS DE LA VIDA REAL,511 

NORMA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LEYES, SUS ELEMENTOS Y

NATURALEZA JURIDICA: 

LLAMADAS TAMBl~N NORMAS DE VINCULACIÓN, DE COLISIÓN, DE CQ 

NEXIÓN, Y AÜN DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO; ESTA ÚLTIMA DE

NOMINACIÓN PRESENTA EL PROBLEMA DE SUPONER LA EXCLUSIÓN DE OTRO 

TIPO DE NORMAS DENTRO DE ESTA DICIPLINA, LO CUAL, NO SERIA - -

EXACTO, 

LA MISIÓN DE ESTAS NORMAS, ~O CONSISTE EN RESOLVER DIRECTA 

MENTE UNA CUESTIÓN JURIDICA, SINO REMITIRNOS AL ORDENAMIENTO -

(53) lDEM,, p, 1110. 

(511) MIAJA DE LA MUELA, ADOLFO, ÜP. CIT., SUPRA, NOTA 51, P, --
2118, 
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QUE HA DE PROPORCIONARNOS LA SOLUCIÓN, ESTÁ INTEGRADA DE UN -

SUPUESTO Y UNA CONSECUENCIA JUR[DICA, UNIDOS POR UN PUNTO DE -

CONEXIÓN, LA NATURALEZA JUR[DJCA DE ESTA NORMA ES FORMAL, POR

QUE PRECISAMENTE, NO SOLUCIONA POR S[ MISMA EL CONFLICTO DE Ls 

YES, SINO QUE NOS REMITE A LA NORMA MATERIAL APLICABLE DEL DE

RECHO NACIONAL O EXTRANJERO, 

EN RELACIÓN A SUS ELEMENTOS, DIREMOS QUE EL SUPUESTO, A -

D 1FERENC1 A DE LA NORMA MATER 1 AL, NO SE ENCUEMTRA 1 NTEGRADO POR 

UN HECHO, SINO QUE GENERALMENTE LO ENCONTRAMOS CONSTJTU[Do POR 

UNO O VARIOS CONCEPTOS JUR!DJCOS; AS!, POR EJEMPLO, LA FORMA -

DE LOS ACTOS, EL TIPO DE BIENES, LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS, 

LA TUTELA, ETC, , . , EN ALGUNOS CASOS DE EXCEFC!ÓN SE REFIERE A -

CIRCUNSTANCIAS DE HECHO, LEWALD NOS DICE QUE " LA FORMULACIÓN-. 

DEL SUPUESTO PUEDE REVESTIR TRES FORMAS DIFERENTES; EN PRINCI

PIO NOS DICE QUE HAY NORMAS CONFLICTUALES QUE DESIGNAN LA LEY -

QUE RIGE EL EFECTO RESULTANTE DE UNA SITUACIÓN; ALGUNAS OTRAS,

TOMAN COMO SUPUESTO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE PRO

DUZCA UN DETERMINADO EFECTO JUR!DICO Y FINALMENTE LAS QUE RIGEN 

A LA VEZ LAS CONDICIOtlES PARA CREAR UN EFECTO JUR!DICO DETERMI

NADO Y ESTE EFECTO EN S! MISMO " 55 

VOLVIENDO SOBRE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA NORMA FOR

MAL, DIREMOS QUE LA CONSECUENCIA JUR!D!CA VIENE A SER LA LEY MA 

(55) CIT. POR: MORELLJ, GAETANO, "LEX!ON! DI D!RITTO !NTERNAZIO 
NALE PR!VATO", PADOVA, EDIT. CEDAM, 1943 (2A, ED, ), p, ::: 
151. 
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TERIAL QUE RESULTE APLICABLE Y QUE PUEDE SER LA LEY DEL FORO -

EN QUE SE ACTÚE, O BIEN ALGUNA OTRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE 

ESTA LEY APLICABLE SIEMPRE SERÁ LA LEX CAUSAE. 

EN CUANTO AL PUNTO DE CONTACTO O DE CONEXIÓN, DEBEMOS DE

CIR, QUE DEBE DE SER EL MED 1 O T~CN 1 CO UTILIZADO POR LA NORMA -

CONFLICTUAL PARA LA DESIGNACIÓN DEL DERECHO MATERIAL APLICABLE 

MIAJA DE LA MUELA NOS DA UNA LISTA DE LOS PUNTOS MÁS IM -

PORTANTES DE CONEXIÓN: 

PERSONALES: 

NACIONALIDAD DE UN INDIVIDUO O DE UNA PERSONA JURfDICA. 

DOMICILIO, 

ESTANCIA EN UN TERRITORIO, 

LUGAR DE SITUACIÓN DE UNÁ COSA MUEBLE O INMUEBLE, 

RELATIVOS A LOS ACTOS: 

LUGAR DE REALIZACIÓN DE UN ACTO (NEGOCIO JUR!DICO O DELITO), 

LUGAR EN DONDE DEBE CUMPLIRSE UNA OBLIGACIÓN, 
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LUGAR DE TRAMITACIÓN DE UN PROCESO. 

LUGAR ELEGIDO POR LAS PARTES TÁCITA O PRESUNTAMENTE, 

ALGUNOS SON MERA EXPRESIÓN DE UN HECHO, OTROS, INTEGRANTES 

DE CONCEPTOS JURIDJCOS, Y OTROS, POR LA DISPARIDAD JURIDICA QUE 

PRESENTAN, LLEGAN A REQUERIR DE CALIFICACIÓN, DADA SU IMPORTAN

CIA, SON LA BASE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA NORMA CONFLICTUAL. 56 

3,2 ESTRUCTURA DE LA NORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 253 (PRI 

MER PARRAFOl DE LA LEY GEMERAL DE TITULOS Y OPERACIONES -

DE CRIOD!TO, 

UNA VEZ ANALIZADO LO ANTERIOR, ENTRAREMOS A EL ESTUDIO DE

LA ESTRUCTURA DE LA NORMA ESTABLECIDA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL

ARTICULO 253 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRE

D!TO. 

EL CITADO ARTICULO 253, REZA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

"LAS CONDICIONES ESENCIALES PARA LA VALIDEZ DE UN TITULO -

DE CRIODITO EMITIDO EN EL EXTRANJERO Y DE LOS ACTOS CONSIG

NADOS EN IOL, SE DETERM 1 NAN POR LA LEY DEL LUGAR EN QUE EL

TITULO SE EMITE O EL ACTO SE CELEBRA. 

(56) MIAJA DE LA MUELA, ADOLFO, OP, CIT,, SUPRA, NOTA 51, P, --
250, 
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SIN EMBARGO, LOS TÍTULOS QUE DEBAN DE PAGARSE EN MÉXICO -

SON VÁLIDOS SI LLENAN LOS REQUISITOS PRESCRITOS POR LA -

LEY MEXICANA, AUN CUANDO SEAN IRREGULARES, CONFORME A LA

LEY DEL LUGAR EN QUE SE EMITIERON O SE CONSIGNÓ EN ELLOS

ALGUN ACTO," 

EN PRIMER LUGAR HAY QUE SEÑALAR QUE ES UNA NORMA DE VINC!l. 

LACIÓN Y, POR TANTO SE FORMA DE UN SUPUESTO, O DE UN PUNTO DE

CONTACTO O DE CONEXIÓN Y UNA CONSECUENCIA JURÍDICA, 

EL CONCEPTO JURÍDICO T!TULOS DE CRÉDITO, SE ENCUENTRA IN

TEGRADO EN EL CITADO ARTÍCULO 253; EL PUNTO DE CONEXIÓN VIENE

A SER, EL LUGAR DE LA EMISIÓN Y POR ÚLTIMO, LA CONSECUENCIA JJl. 

R!DICA ES LA LEY MATERIAL APLICABLE, QUE EN ESTOS CASOS, SERÁ

LA DEL LUGAR EN QUE EL TÍTULO SE EMITE O EL ACTO SE CELEBRA, 

"TODOS LOS SISTEMAS JURÍDICOS LEGALES CONFIEREN UN CARAC

TER JUR!DICO PARTICULAR A LAS RELACIONES REGULADAS POR EL DE -

RECHO, 57 

EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, EN PRESENCIA DE UNA NORMA DE DE

RECHO INTERNO MATERIAL, EL PROBLEMA DE LA CAL! FICACIÓN NO SE -

(57) WOLFF, MARTIN, "DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO", (TRAD. -
POR MARTÍN L6PEZ), BARCELONA, ESPAÑA, EDIT, BosH, 1944 -
(2A, ED,), P, 141, 
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PUEDE PRESENTAR EN VIRTUD DE QUE tSTA NORMA NOS DA LA SOLUCIÓN 

DIRECTA AL PROBLEMA JURIDICO SOBRE EL CUAL SE APLICA, LA NATU

RALEZA JURIDICA DE LOS CONCEPTOS EN ELLA EMPLEADOS, NOS LOS -

PROPORCIONA EL PROPIO DERECHO INTERNO; EL ÓRGANO JURISDICCIO -

NAL LOS INTERPRETA Y APLICA EN EL MISMO SENTIDO EN QUE SU LE -

GISLADOR LOS HA CANALIZADO, EL PROBLEMA SE PRESENTA CUANDO NOS 

ENCONTRAMOS EN PRESENCIA DE UNA NORMA FORMAL, LA CUAL SIMPLE -

MENTE SE LIMITA A REMITIRNOS AL DERECHO APLICABLE, QUE BIEN -

PUEDE RESULTAR SER EL PROPIO O UN EXTRAÑO. A LOS CONCEPTOS UTl 

LIZADOS EN LA NORMA DE VINCULACIÓN, EL DERECHO MATERIAL PROPIO 

LES DA UN DETERMINADO SENTIDO; EL DERECHO EXTRAÑO, PROBABLEMEN 

TE LES DE EL MISMO, LO CUAL POR DESGRACIA NO SIEMPRE OCURRE, O 

BIEN, LAS MÁS DE LAS VECES LES DA OTRO; ES DECIR, QUE CADA DE

RECHO LES CALIFICARÁ DE MANERA DIFERENTE, 

UNA VEZ QUE CADA DERECHC HA CALIFICADO, ES CUANDO SE PRE -

SENTA, SI ES QUE LA CALIFICACIÓN HA SIDO DISTINTA Y SI LOS DE

RECHOS SON CONCURRENTES RESPECTO DE UNA CUESTIÓN JURIDICA, ES

DECIR, EL PROBLEMA DE LA CALIFICACIÓN, SURGE LA INTERROGANTE -

DE CUÁL CALIFICACIÓN VA A PREVALECER Y CUÁL DE LAS LEYES CON

CURRENTES VA A DECIDIRLO, 

EL YA MULTICITADO ART[CULO 253 PRIMER PÁRRAFO DE NUESTRA

LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES DE CRtDITO, NOS PRESENTA

UNA NORMA FORMAL, Y ES EN TORNO AL SUPUESTO, DONDE SE PODR[A -

PRESENTAR EL PROBLEMA DE LA CALIFICACIÓN, EN CUANTO AL RESTO -

DE SUS ELEMENTOS LA POSIBILIDAD ES M[NIMA, 
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3.3 DIVERSAS SoUJC!ONES DOCTRINALES AL PROBLEMA QE 1 A CAi lf!CA--

EL PRIMERO EN HABLAR DE EL PROBLEMA DE LA CALIFICACIÓN FUE 

FRANZ KAHN EN 1891, DISTINGUIENDO TRES CLASES DE CONFLICTOS DE

LEYES: 

A) DIVERGENCIAS DE LAS NORMAS INDIRECTAS EN LOS DIFERENTES -

PA[SES, 

B) DIVERGENCIAS EN LOS PUNTOS DE CONEXIÓN PESE A UNA COINCI-

DENCIA VERBAL. 

c) DIVERGENCIAS ENTRE LOS DERECHOS MATERIALES QUE REPERCUTEN

SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, CATEGOR[A QUE DENQ. 

MINA COMO "CONDICIONES LATENTES", Y QUE CONSTITUYEN EL NÜ

CLEO DEL PROBLEMA QUE HOY LLAMAMOS PROBLEMA DE LAS CALIFI

CACIONEs, 58 

EN 1897, SURGE LA FIGURA DE BARTIN, QUIEN EXPLICA LA MATE

RIA PLANTEANDO DOS EJEMPLOS BASTANTE EXPLICATIVOS: · 

Al SUPONGAMOS UN TESTAMENTO OLÓGRAFO HECHO EN FRANCIA --

(58) CIT. POR: GOLDSCHM!DT, \~ERNER, "SISTEMA Y FILOSOFÍA DEL DE 
RECHO !NTERMACIOMAL PRIVADO", TOMO !, BUENOS AIRES, ARGEN::
TINA, EDIT. JURfDICA EUROPA-AMÉRICA, 1952, P, 2q7, 



101 

POR UN SÜBDITO HOLANDÉS Y CUYA VALIDEZ ES DISCUTIDA ANTE UN TRl 

BUNAL FRANCÉS; EL ARTICULO 90 DEL CÓDIGO CIVIL HOLANDÉS, PROHI

BE ESTE TIPO DE TESTAMENTO Y ESPECIFICAMENTE PROHIBE QUE LOS H~ 

LANDESES, INCLUSO EN EL EXTRANJERO TESTEN DE ESA FORMA. DEBE

DE RESOLVERSE LA CUESTIÓN DE SABER, Y PRECISAMENTE ESTE ES EL -

PROBLEMA DE LA CALIFICACIÓN, SI LA POSIBILIDAD O IMPOSIBILIDAD

DE TESTAR EN FORMA OLÓGRAFA ES UN PROBLEMA DE LA CAPACIDAD DEL

TESTADOR, EN EL PRIMER CASO, SI SE TRATA DE LA FORMA DE LOS A~ 

TOS JUR(DICOS, LA LEY COMPETENTE EN DERECHO INTERNACIONAL PRIV~ 

DO FRANCÉS, AS( COMO EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO HOLANDÉS, 

ES LA DEL LUGAR DEL PA!S EN DONDE SE REALIZA EL ACTO, POR LO -

QUE DEBERÁ APLICARSE EN LA LEGISLACIÓN FRANCESA QUE DISPONE QUE 

EL TESTAMENTO ES VÁLIDO, EN EL SEGUNDO CASO, PUESTO QUE SE TR~ 

TA DE CAPACIDAD, LA LEY COMPETENTE ES LA LEY NACIONAL DEL TEST~ 

DOR, POR LO QUE DE ACUERDO A EL DERECHO HOLANDÉS, EL TESTAMENTO 

ES NULO, PERO SUCEDE QUE NO TODOS LOS ESTADOS CALIFICAN EN FOJi 

MA IDÉNTICA LAS REGLAS O INSTITUCIONES JURÍDICAS, VAMOS A SUP~ 

NER QUE EL DERECHO HOLANDÉS CONSIDERA ESTO COMO UNA CUESTIÓN DE 

CAPACIDAD DEL TESTADOR Y EL DERECHO FRANCÉS COMO UNA CUESTióN'

DE LA FORMA DE LOS ACTOS JURÍDICOS; ES NECESARIO ENTONCES ESCO

GER ENTRE AMBOS Y POR TANTO SERÁ NECESARIO RESOLVER EL CONFLIC

TO DE LAS CALIFICACIONES. VEMOS COMO ES SUFICIENTE QUE EN UN

ORDENAMIENTO INTERNO SE CONSIDERE COMO CAPACIDAD LO QUE EN OTRO 

SE CONSIDERA COMO FORMA, PARA QUE SEA DISTINTA LA SOLUCIÓN DIC

TADA POR LOS TRIBUNALES RESPECTIVOS, 



102 

B) EL OTRO EJEMPLO QUE FUE "RESUELTO POR EL TRIBUNAL DE

APELACIÓN DE ARGEL EN 188911
,
59 SE REFIERE AL CASO DE UN MATRIMQ. 

NIO MALTÉS QUE CONTRAJO MATRIMONIO Y VIVIÓ EN MALTA; MÁS TARDE

MARCHÓ A ARGELIA (EN ESE ENTONCES FRANCIA) DONDE EL MARIDO AD-

QUIRIÓ INMUEBLES Y EN 1889 FALLECIÓ, LA VIUDA EXIGIÓ EL USU-

FRUCTO DE UNA CUARTA PARTE DE LAS PROPIEDADES DEL DE CUJÜS, BA

SÁNDOSE PARA TAL EFECTO EN LOS ART!CULOS 17 Y 18 DEL CODE ROBÁN 

QUE EN ESA ÉPOCA REGÍA EN MALTA, SI ESTAS DISPOSICIONES FORMAN 

PARTE DEL RÉGIMEN DE BIENES, LA VIUDA OBTIENE LO QUE PRETENDE,

YA QUE A DICHO RÉGIMEN LE ES APLICABLE, SEGÜN EL DERECHO INTER

NACIONAL PRIVADO FRANCÉS, EL DERECHO DEL PRIMER DOMICILIO MATRl 

MONIAL, ES DECIR, EL DE MALTA, SI EN CAMBIO LOS MENCIONADOS -

PRECEPTOS, PERTENECEN A EL DERECHO DE SUCESIÓN, LA VIUDA LOS -

PIERDE, PUESTO QUE EL JUEZ HA DE APLICAR EL DERECHO FRANCÉS SI 

SE TRATA DEL ÜLTIMO DOMICILIO DEL DE CUJUS Y TAL DERECHO DESCO

NOC!A EL DERECHO DE LA VIUDA. AHORA BIEN, EL CODE ROBÁN INCLU

YE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL DERECHO FRANCÉS, LAS CONSIDERA 

COMO PARTE DEL DERECHO SUCESORIO. lCUÁL SERÁ ENTONCES EL DERE-

CHO APLICABLE?, EN CASO DE SER LA PRETENSIÓN DE NATURALEZA SU

CESORIA, SERIA APLICABLE EL DERECHO FRANCÉS EN CONCEPTO DE LEY

DE SITUACIÓN DE BIENES, PERO SI ÉSTA PRETENSIÓN ES DERIVADA DEL 

RÉGIMEN i•IATRIMONIAL DE BIENES, LA LEY APLICABLE ES LA LEY DE 

MALTA. TODO DEPENDERÁ EN DEFINITIVA DE LA NATURALEZA QUE SE LE 

ATRIBUYA A EL DERECHO INVOCADO, EN OTRAS PALABRAS, DE LA CALIFl 

CACIÓN QUE SE LE APLIQUE, 

(59) MIAJA DE LA MUELA, ADOLFO, Qp, CIT., SUPRA, NOTA 51, P. --
312, 
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Es CLARO QUE SI ESTA CLASIFICACIÓN ES LA MISMA EN LAS DOS

LEYES EN CONFLICTO; ES DECIR SI LA LEY NACIONAL Y LA EXTRANJERA 

SON ACORDES SOBRE LA NATURALEZA JURfDICA DE LA PRETENSIÓN, LA -

DIFICULTAD SERÁ RESUELTA INMEDIATAMENTE, POR DESGRACIA ESTÁ -

MUY LEJOS DE SER ASf; LA LEY MALTESA RELACIONA ESTA PRETENSIÓN 

AL R~GIMEN DE LOS BIENES ENTRE ESPOSOS, MIENTRAS QUE LA LEY -,-

FRANCESA ESTIMA QUE SE RELACIONA A LA SUCESIÓN HEREDITARIA DEL

CÓNYUGE MUERTO. VEMOS COMO ENTONCES TODO DEPENDE DE LA ELEC--

CIÓN ENTRE LAS DIFERENTES CALIFICACIONES POR ESTAS DOS LEYES, -

CUANDO LA ELECCIÓN SEA HECHA, ENTONCES SE PODRÁ ELEGIR ENTRE 

LAS DIFERENTES LEYES A LAS CUALES SE PUEDE ESPERAR RECONOCER 0-

NEGAR EL BIEN FUNDADO DE LA PRETENSIÓN. EL TRIBUNAL DE APELA-

CIÓN DE ARGEL, EVIDENTEMENTE DIÓ LA RAZÓN A LA VIUDA, 

CON BASE EN TODO LO AQUf EXPUESTO PODEMOS DECIR QUE CALIFl 

CAR, "CONSISTE EN LA DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA JURfDICA DE 

UNA INSTITUCIÓN VARIABLE DE PAfS A PAfS",C 60l Y EL PROBLEMA -

DE LA CALIFICACIÓN SE PRESENTA CUANDO LOS DISTINTOS ORDENAMIEN

TOS QUE INTERVIENEN EN UNA MISMA CUESTIÓN DIFIEREN ENTRE Sf RE~ 

PECTO DE LA CALIFICACIÓN PARTICULAR DE CADA UNO DE ELLOS EN 

CUANTO A UNA INSTITUCIÓN O RELACIÓN JURfDICA Y TODOS ADUCEN RA

ZONES EN APOYO A SU CALIFICACIÓN CON LA INTENCIÓN DE QUE LA PRQ. 

PIA SEA LA QUE RESULTE APLICABLE. 

(60) LAZCANO, CARLOS ALBERTO, Qp, CIT., SUPRA, NOTA 50, P, 143. 
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EN OTRAS OCASIONES, EL PROBLEMA DE LA CALIFICACIÓN6l SE DA 

SOBRE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN, 

COMO HEMOS VISTO, EL PROBLEMA SE PRESENTA CUANDO LOS DIS-

TINTOS CONCEPTOS, DEBEN DE SER INTERPRETADOS EN MÁS DE UN PAÍS, 

LO AFORTUNADO SERÍA QUE LAS NORMAS DE CONFLICTO TUVIESEN CONCEE 

TOS PROPIOS CON AMPLITUD SUFICIENTE PARA QUE, CON UN NÚMERO DE

TERMINADO DE ELLOS, SE PROVEYERA TODO EL DERECHO INTERNACIONAL

PRIVADO, DE TAL SUERTE QUE UNO DE ELLOS, DADA SU AMPLITUD, COM

PRENDIESE CUALQUIERA DE LAS VARIANTES DESIGNADAS CON IGUAL DENQ 

MINACIÓN EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS MATERIALES INTERNOs. 62 

ESTE IDEAL DEFENDIDO PRIMERAMENTE POR RABEL, ES LO QUE VALLIN-

DAS LLAMA PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LAS NORMAS DE CONFLICTO. 

PERO A PESAR DE LA UTILIDAD QUE PRESTARÍA A EL DERECHO INTERNA 

CI ONAL PR !VADO, PARA QUE tSTE PUD 1 ERA CUMPLIR ADECUADAMENTE SU

FUNCIÓN DE RESGUARDAR EL TRÁFICO PRIVADO INTERNACIONAL, HOY EN

DÍA ES DEFENDIDO POR MUY POCOS JURISTAS. 

AL LADO DE ESTA POSIBLE SOLUCIÓN, ENCONTRAMOS OTRAS nos, -

BÁSICAS, PROPUESTAS LA UNA POR DESPAGNET Y LA OTRA POR BARTIN A 

QUI EN LE ATRIBUYEN EL MÁS BRILLANTE ESTUDIO DEL PROBLEMA, 

(61) GOLDSCHM!DT, WERNER, ÜP, CIT,, SUPRA, NOTA 58, P, 245, 

(62) MIAJA DE LA MUELA, ADOLFO, Qp, C!T,, SUPRA, NOTA 51, p, 30. 
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COMENCEMOS NUESTRO ANÁLISIS CON LA SOLUCIÓN PROPUESTA POR

BARTl N; ESTE TRATADISTA AL HABLARNOS DEL PROBLEMA DE LA CALIFI

CACIÓN, NOS PLANTEA TAMBltN EL DE SU SOLUCIÓN DE UNA MANERA BA~ 

TANTE CLARA; NOS DICE QUE MIENTRAS LA APLICACIÓN DE TAL O CUAL

LEY DEPENDE DE LA NATURALEZA JURfDICA DE UNA INSTITUCIÓN O RELA 

CIÓN A LA CUAL SE APLICARÁ, EL PROBLEMA ESTÁ EN SABER CUÁL DE -

LAS LEYES CONCURRENTES SERÁ LA QUE FIJE LA NATURALEZA DE ESTA -

INSTITUCIÓN O RELACIÓN, EN AUSENCIA DE UN SUPERIOR COMÚN; ES D~ 

CIR, SUPRANACIONAL, 63 BARTIN NOS DA UNA SOLUCIÓN QUE CONSISTE

EN QUE CADA ESTADO APLICARÁ SU PROPIA CALIFICACIÓN A LAS INSTI

TUCIONES O RELACIONES JURfDICAS, SOSTENIENDO ID~NTICO CRITERIO, 

PARA LOS CONFLICTOS DE CALIFICACIÓN DE LEYES INTERPROVINCIALES-

0 INTERESTATALES, PARA LOS SOSTENEDORES DE ESTA TES!s, 64 LA -

CALIFICACIÓN DEBERÁ DE HACERSE SIEMPRE EN VIRTUD DE LOS CONCEP

TOS CONTENIDOS EN LA LEGISLACIÓN MATERIAL DEL FORO; ES DECIR, -

CON ARREGLO A EL DERECHO MATERIAL DEL JUEZ QUE CONOCE DEL ASUN

TO Y LOS PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE PRESENTAN EN FAVOR DE SU T~ 

SIS, SON LOS SIGUIENTES: 

l.- EL LEGISLADOR DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO AL DICTAR

UNA NORMA Y EMPLEAR EN ELLA SUS T~RMINOS, ES QUE QUISO HA

CER USO DE ELLOS EN EL MISMO SENTIDO EN QUE LOS UTILIZÓ EN 

(63) BARTIN, ETIENNE, "PRINCIPES DE DROIT INTERNACIONAL PRIV~", 
PARfS, Eo!T, DOMAT-MONTCHRESTIEN, 1930, P, 130, 

(64) GOLDSCHMIDT, WERNER,Qp, CIT,, SUPRA, NOTA 58, P, 252. 
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SU DERECHO MATERIAL Y NO EN El QUE OTRA LEGISLACIÓN LOS -

UT l LI CE, Es IMPOSIBLE QUE Al MOMENTO DE DICTARLOS TUVIESE 

EN CUENTA TODOS LOS DERECHOS INTERNOS QUE EXISTEN, Y CONO

CER El SENTIDO QUE CADA LEGISLACIÓN LES DA, 

2.- Es ABSURDO PRETENDER CALIFICAR POR OTRA LEY DISTINTA A LA

DEL FORO, Los QUE ASf PIENSAN y SUGIEREN QUE DEBE DE HA-

CERSE EN VIRTUD DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LA LEGISLA

CIÓN QUE RESULTE COMPETENTE POR LO DISPUESTO EN LA NORMA -

CONFLICTUAL, CAEN EN UN CfRCULO VICIOSO; EN EFECTO, SURGl

R[A LA SIGUIENTE INTERROGANTE; lCóMO SE PUEDE CALIFICAR -

CONFORME A LA LEY QUE RESULTE COMPETENTE, SI PARA CONOCER

ESA LEY COMPETENTE ES NECESARIO CALIFICAR PRIMERO? 

3.- PSICOLÓGICAMENTE, EL JUEZ SIEMPRE APLICA LOS CONCEPTOS CON 

TENIDOS EN SU DERECHO MATERIAL, EN EL SENTIDO QUE SU PRO-

PIA LEGISLACIÓN LO REQUIERE. lC6MO PUEDE EXIGfRSELE QUE -

EXCEPCIONAU~ENTE LO HAGA CONFORME A SIGNIFICADOS Y SENT!-

DOS DISTINTOs?65 

HASTA AQUf, EL ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS SOSTENIDOS POR-

LOS SEGUIDORES DE LA CALIFICACIÓN CONFORME A LA LEX FORI, CON

LO QUE VEMOS QUE SON CONVINCENTES Y PARECE QUE EL PROBLEMA SE 

ENCUENTRA SOLUCIONADO, 

(65) BARTIN, ETIENNE, OP, CIT., SUPRA, NOTA 63, P, 155, 
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BARTIN, SOSTENEDOR DE ESTA TEORfA, PROPONE RESPECTO DE LA

MISMA ALGUNAS EXCEPCIONES, AS! NOS DICE QUE PARA CALIFICAR A -

LOS BIENES DE MUEBLES O DE INMUEBLES SE ESTÉ A LA LEX REI SITA~ 

PORQUE DICHA CUESTIÓN INTERESA A CADA PAfS, EN RELACIÓN A LA -

AUTONOM!A DE LA VOLUNTAD, TAMBIÉN LA PROPONE COMO EXCEPCIÓN A -

LA LEX FORI; 66 N 1 BOYET, QUE P 1 ENSA EN LA MISMA FORMA, SOST 1 E

NE QUE LOS INTERESADOS SÓLO PUEDEN DETERMINAR LA CALIFICACIÓN -

EN LA MEDIDA EN LA QUE ESTÉN FACULTADOS PARA EJERCER SU VOLUN-

TAD CONTRACTUAL, PUES EN CUANTO CAEN EN EL DERECHO IMPERATIVO 

CESA SU CAPACIDAD PARA CALIFICAR, TAMBIÉN EXCEPTÚA LA FORMA -

DEL TESTAMENTO EXTRANJERO, HECHO EN FORMA AUTÉNTICA, PUES CONSl 

DERA QUE ES SUFICIENTE QUE LA LEY DEL PA!S LO TENGA POR TAL. 67 

FRENTE A LA SOLUCIÓN PLANTEADA CON ANTERIORIDAD, SE LEVAN

TA LA TESIS SOTENIDA POR DESPAGNET, QUE CONSISTE EN CALIFICAR -

CONFORME A LA LEX CAUSAE, ESTE TRATADISTA SOSTIENE, QUE LA LEY 

EXTRANJERA DEBE DE SER APLICADA EN LA FORMA EN QUE LO HARfA EL

JUEZ DEL PAfS PARA EL QUE FUE DICTADA, ESTO ES, CON SUS PROPIAS 

CALIFICACIONEs, 68 

ESTA ÚLTIMA SOLUCIÓN, PUEDE SER OBJETADA CON EL ARGUMENTO

DEL cfRCULO VICIOSO; NO SE PUEDE CALIFICAR POR LA LEY "COMPETE!:! 

(66) BARTIN, ETIENNE, OP, CIT., SUPRA, NOTA 63, P. 202, 

(67) NIBOYET, JEAN PAULIN, PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO" <TRAD.) POR ANDRÉS RODR!GUEZ RAMÓN, MÉXICO, EDIT, 
NACIONAL, 1974 (2A, ED,), P. 647. 

(68) DESPAGNET, FRANTZ, "DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ", PAR!S, LIB. 
DE LA SOCIÉTÉ DU RECUEIL, 1904 (4A, ED,), P, 715, 
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TE 11
, S 1 LA M 1 SMA NO SE CONOCE HASTA QUE LA CALI F 1 CAC IÓN HA SIDO 

HECHA, 

WOLFF, EN DEFENSA DE ESTA TESIS, NOS DICE QUE EL DERECHO -

EXTRANJERO DEEE DE APLICARSE DE UNA MANERA TAL QUE NO REPUGNE A 

EL ESP[RITU DE ESE DERECHO; ES DECIR, QUE EL DERECHO IMTERNA-

CIONAL PRIVADO DEBERÁ SOMETERSE A LA CALIFICACIÓN QUE EL DERE-

CHO EXTRANJERO HAGA DE SUS PROPIAS NORMAs, 69 

HEMOS VISTO SOLUCIONES RADICALMENTE OPUESTAS, AHORA BIEN,

HAY QUIENES HAN INTENTADO UNA CONCILIACIÓN ENTRE ELLAS, POR --

EJEMPLO, CHESHIRE Y ROBERTSON DISTINGUEN EN EL PROCESO CALIFICA 

TIVO, ENTRE CALIFICACIÓN PRIMARIA Y CALIFICACIÓN SECUNDARIA. 

LA PRIMERA, REALIZADA CONFORME A LA LEX FORI, CONSISTIR[A EN -

CARACTERIZAR UNA SITUACIÓN DE HECHO DENTRO DE UNA DETERMINADA -

CATEGOR[A JUR[DICA, PONIENDO COMO EJEMPLO EL RÉGIMEN MATRIMO--

NIAL DE BIENES (CALIFICACIÓN O CARACTERIZACIÓN PRIMARIA); TRAS

ESTA LABOR, PUEDE DESIGNARSE YA LA LEY COMPETENTE QUE, SIN CAER 

EN EL C[RCULO VICIOSO, PODRÁ OPERAR LA CALIFICACIÓN SECUNDARIA

QUE DETERMINA QUÉ PARTE DE LA LEGISLACIÓN EXTRANJERA ES APLICA

BLEJO 

PASEMOS AHORA, AL ANÁLISIS DE UNA POSTURA TOTALMENTE OPUE~ 

TA A LAS ANTERIORES; PARTIDARIA DE EMANCIPAR LOS CONCEPTOS DE -

(69) WOLFF, MARTIN, Op, CIT,, SUPRA, NOTA 57, p, 83. 

(70) CIT. POR: MIAJA DE LA MUELA, ADOLFO, Op, CIT,, SUPRA, NOTA 
51, p, 316. 



109 

LA NORMA DE CONFLICTO RESPECTO DE LOS EMPLEADOS POR LOS ORDENA

MIENTOS JUR[DICOS INTERNOS, SE TRATA DE LA POSTURA SOSTENIDA -

POR RABEL7l Y QUE LIGERAMENTE MENCIONAMOS EN PÁGINAS ANTERIO--

RES, PARA ESTE TRATADISTA, LA LABOR CALIFICATIVA DEBE DE HACER 

SE CON BASE EN EL DERECHO COMPARADO, CUYOS RESULTADOS NOS DE--

MUESTRAN QUE PESE A SUS DIFERENCIAS, FINALMENTE LAS INSTITUCIO

NES DE LOS PA[SES CIVILIZADOS TIENEN EL SUFICIENTE PARECIDO CO

MO PARA PERMITIR CREAR NOCIONES MÁS ABSTRACTAS, VÁLIDAS PARA TQ 

DOS, QUE LA NOCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN, CUANDO SE OCUPE DE ELLA

EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, NO SEA UNA COSA CONCRETA QUE

PUEDA REFERIRSE A TAL O CUAL DERECHO MATERIAL, SINO UNA ABSTRAf 

CIÓN COMPARATIVA DE LOS DIVERSOS DERECHOS LOCALES, MAURY72 EN

CUENTRA INACEPTABLE ESTA TEOR[A Y ARGUMENTA EN CONTRA, QUE NO -

TENDR[A APLICACIÓN CUANDO EL LEGISLADOR DEL CONFLICTO SE REFl-

RIESE A UN DERECHO NATURAL, NI TAMPOCO CUANDO LAS DIFERENCIAS -

EN LAS INSTITUCIONES DE CADA PA[S SEAN MUY GRANDES, CASO EN EL

CUAL HABR[A QUE BUSCAR OTRA SOLUCIÓN, 

GOLDSCHMIDT EN RELACIÓN A LA POSTURA SOSTENIDA POR RABEL -

OPINA QUE OFRECE SIMPLEMENTE UN M~TODO EN LUGAR DE DAR SOLUCIQ 

NEs, 73 

(71) RABEL, ERNST, "THE CONFLICT OF LAWS. A COMPARATIVE STUDY", 
VOL, !, CHICAGO, E.U.A., ED, CALLAGHAN & COMPANY, 1945, P,-
87, 

(72) MAURY / JACQUES, "LA SOLUTION DES CONFL!TS DE LOI S DANS LES
PAYS DE L'AM~RJQUE LATINE", PAR!S, EDIT. R. PICHÓ ET R. Du
RAND-AUZIAS, 1956, p, 211, 

(73) GOLDSCHMIDT, WERNER, Qp, CIT,, SUPRA, NOTA 58, P. 247, 
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LEA MERIGG·1/4 QUIEN VIENE A PROPORCIONARNOS UN NUEVO CRI

TERIO QUE CONSTITUYE VERDADERAMENTE LA NORMA DE CONFLICTO ENTRE 

LAS CALIFICACIONES-TIPOS, SE BASA EN LAS CONVICCIONES UNIVERSA

LES DEL RESPETO A LA PERSONA HUMANA EN SUS ATRIBUTOS MÁS INME-

DIATOS Y EN SUS MANIFESTACIONES TAMBI!ON MÁS INMEDIATAS Y MÁS C(;. 

RACTERfSTICAS, QUE NO SON SINO AQUELLAS EXPUESTAS AL SERVICIO -

DE LAS MÁS ALTAS FINALIDADES DE LA VIDA MISMA. EN ESTAS CONDl 

CIONES, UNA GRAN MAYORf A DE LAS RELACIONES SE CONECTARÁN A EL -

ESTATUTO PERSONAL DEL INDIVIDUO, Y SERÁ ESTE ESTATUTO QUIEN DE

BERÁ REGIRLAS, LAS DEMÁS QUE NO SE RELACIONEN AL ESTATUTO PER

SONAL, DEBERÁN SER SUSTRAfDAS DEL MISMO EN CUANTO A SU REGULA-

CIÓN Y SERÁN FINALMENTE LAS QUE A TRAV!OS DE LAS DISTINTAS RE-

GLAS DE CONFLICTO, DARÁN LUGAR A LOS PRINCIPIOS COMO LEX FORl,

LEX LOCI ACTUS, LEX REI SITAE. 

Asf NOS ENCONTRAMOS FRENTE A DOS AMPLIAS CATEGORfAS DE CA

LIFICACIONES-TIPOS: POR UN LADO, LA CALIFICACIÓN PERSONAL Y POR 

EL OTRO LA CALIFICACIÓN TERRITORIAL; LA PRIMERA QUE DEFINE A EL 

FENÓMENO COMO PERTENECIENTE AL ESTATUTO PERSONAL DEL 1 NDIV!DUO

y LA SEGUNDA QUE LO DEFINE COMO PERTENECIENTE A EL TERRITORIO -

DONDE SE VERIFICA, YA MATERIALMENTE, YA EN FORMA DE CUESTIÓN J~ 

RfDICA. NUEVAMENTE, DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS, LEA MARIGGI75 

VUELVE A ESTABLECER NUEVOS CRITERIOS DE CALIFICACIONES-TIPOS; -

(74) CIT. POR: BARTIN, ETIENNE, Qp, CIT., SUPRA, NOTA 63, p, 312. 

(75) IDEM., P. 314. 
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EN LA CALIFICACIÓN PERSONAL, DE SUPERIOR JERARQUfA A LA TERRITQ 

RIAL, ESTABLECE EL SIGUIENTE ORDEN: 

l,- ESTADO Y CAPACIDAD; 

2.- RELACIONES FAMILIARES DE TIPO PERSONAL; 

3,- RELACIONES SUCESORIAS Y 

q,- DONACIONES, 

POSTERIORMENTE, DENTRO DE LA CALIFICACIÓN TERRITORIAL, ES

TABLECE EL SIGUIENTE: 

l.- lEX FORI; 

2.- l.EX LOCI ACTUS; 

3.- !...Ex REJ SITAE, 

YANGUAs, 76 EN GENERAL, COINCIDE CON ESTA JERARQUIZACIÓN, -

CON LA SALVEDAD DE QUE DIFIERE EN CUANTO QUE DA PREFERENCIA A -

LA LEX REI SITAE SOBRE LA LEX LOCI ACTUS, 

(76) YANGUAS MESSIA, JosL "DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO", MA
DRID, EDIT. REUS, 1971 (3A, ED.), p, 38. 
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CON RESPECTO AL PANORAMA MODERNO DEL PROBLEMA DE LA CALIFl 

CACIÓN, PODRfAMOS DECIR QUE EN MATERIA DOCTRINARIA ES EL SI---

GUIENTE: 

EN ALEMANIA, RABEL CONTINÜA SOSTENIENDO EL CRITERIO DE CA

LIFICACIÓN CONFORME A LA LEX FORI, LOS SUIZOS: STEINGER Y NIEDg 

RER SE ENCUENTRAN INFLUfDOS POR RABEL. 

POR LO QUE TOCA A ITALIA, EXISTE UNA CORRIENTE PREDOMINAN

TE, SOSTENIDA POR ANZILOTTI Y FEDOZZ1, 77 QUE DISTINGUE DOS MO-

MENTOS EN LA LABOR CALIFICATIVA: EN EL PRIMERO, HASTA QUE ES Dg 

SIGNADO EL DERECHO APLICABLE [PARA LOS ITALIANOS, DESTINADO A

INCORPORARSE DE MANERA FORMAL O MATERIAL EN EL ORDENAMIENTO DEL 

FORO], UNA VEZ DESIGNADA LA LEX CAUSAE, SUS CALIFICACIONES SE

RÁN UTILIZABLES PARA LA ELECCIÓN DE LAS REGLAS APLICABLES DE SU 

PROPIO ORDENAMIENTO, 

DE LOS PAfSES ANGLOAMERICANOS, PODEMOS DECIR QUE ES A PAR 

TIR DEL ESTUDIO REALIZADO POR FALCON BRlDGE78 CUANDO SE HAN 

PREOCUPADO POR EL PROBLEMA DE LA CALIFICACIÓN, AL CUAL Dffi'.111NAN 

(77) CIT. POR: MOSSA, LORENZO, Qp, CIT., SUPRA, NOTA 17, P. 114, 

(78) CIT, POR: GóMEZ lóPEZ, MIGUEL ANGEL, "ARBITRAJE EN MATERIA 
COMERCIAL EN M~XlCO Y EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAM~Rl
CA", GUADALAJARA, M~XlCO, EDIT. POR LA UAG, 1970, P. 31. 
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CHARACTERIZATION, Y QUE SEGÚN ESE TRATADISTA DEBE DE HACERSE DE 

ACUERDO A LOS CONCEPTOS DE LA LEX FORI, PERO NO CONFORME A LOS 

QUE SIRVEN PARA CLASIFICAR SUS REGLAS MATERIALES, SINO EN VIR-t

TUD DE LOS PROPIOS DE LA REGLA DE CONFLICTO, TENIENDO EN CUENTA 

EL CONTENIDO DE LA LEY EXTRANJERA COMO ELEMENTO DE JUICIO PARA

CONOCER ANTES DE APLICARLA, LOS EFECTOS JURIDICOS QUE ESTA APLl 

CACIÓN PUEDE PRODUCIR, 

ENTRE LOS TRATADISTAS LATINOAMERICANOS, ENCONTRAMOS A QUIN 

TIN ALFONS!N, 79 QUE HACE LA SIGUIENTE DISTINCIÓN: 

"SI LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO PERTENECEN 

A UN SISTEMA JURIDICO NACIONAL, LA CALIFICACIÓN DEBERÁ DE ATE-

NERSE A ~STE Y NO A UN SISTEMA EXTRANACIONAL; PERO SI POR EL -

CONTRARIO, LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SON PAR

TE INTEGRANTE DE UN SISTEMA JURfDICO SUPRANACIONAL, HABRÁ QUE -

CALIFICAR DE ACUERDO A DICHO SISTEMA, POR EJEMPLO, ESTA SITUA

CIÓN SE PRESENTA, EN CUANTO AL DOMICILIO DE LAS PERSONAS FfSl-

CAS, CALIFICADO CON UNA DISPOSICIÓN DE DERECHO UNIFORME POR EL

ARTfCULO 50. DEL TRATADO DE DERECHO CIVIL DE MONTEVIDEO DE 

1940." 

EN ESPAÑA, ENCONTRAMOS AL YA MULT!CITADO MIAJA DE LA MUE-

LA,80 PARTIDARIO DE APLICAR LAS REGLAS DE CONFLICTO TAL Y COMO-

1791 CIT. POR: MART!NEZ Y FLORES, MIGUEL, "DERECHO MERCANTIL ME 
XICANO", M~XICO, EDIT. PAX, 1980, P. 106. -

1801 MIAJA DE LA MUELA, ADOLFO, Op, CIT,, SUPRA, NOTA 51, P. 320, 



114 

SON EN REALIDAD, CON LAS CALIFICACIONES QUE EN ELLAS SE CONSI-

GNEN Y EN EL CASO DE NO ESTAR CONSIGNADAS EXPRESAMENTE EN LA -

NORMA DE CONFLICTO, LAS TOMARA DE SU PROPIO DERECHO MATERIAL, -

SOLAMENTE EN LA SITUACIÓN DE ESTAR EN PRESENCIA DE UNA INSTITU

CIÓN DESCONOCIDA PARA SU LEGISLADOR, EL JUEZ BUSCARA UNA CALIFl 

CACIÓN FUERA DE ELLA Y ANTE ESTE SUPUESTO OPINA QUE LAS ENSEÑA~ 

ZAS DEL DERECHO COMPARADO SERIAN DE MEJOR UTILIDAD QUE LAS DE

UNA PRESUNTA LEX CAUSAE, AGREGA QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL-

JAMAS, ANTE CONCEPTOS CALIFICADOS POR SU PROPIO LEGISLADOR, DE

BERÁ FORMULAR UNA CALIFICACIÓN CONTRARIA, A SU VEZ EL LEGISLA-~ 

DOR DEBERÁ, AL DICTAR LAS NORMAS DE CONFLICTO, TENER PRESENTES

LOS INCONVENIENTES DE LA ANGOSTURA DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS

EN SU DERECHO MATERIAL Y FORMULAR CON MAYOR AMPLITUD LOS QUE -

VAN A SERVIR DE SUPUESTO A LAS REGLAS CONFLICTUALES, 

CALIFICACIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN,- LA CALIFICACIÓN DEL

PUNTO DE CONTACTO O DE CONEXIÓN EN OCASIONES NO LLEGA A PRESEN

TARSE, COMO POR EJEMPLO EN EL CASO EN QUE LA NORMA DE CONFLIC

TO UTILICE COMO PUNTO DE CONTACTO O DE CONEXIÓN UNA RELACIÓN DE 

HECHO, RESPECTO DE LA CUAL NO ES POSIBLE QUE SE PRESENTE UNA 

DISPARIDAD CALIFICATIVA; PENSEMOS EN EL LUGAR DE UN INMUEBLE D

EN EL QUE SE DESARROLLA UN PROCESo. 81 

(81) IDEM., p, 323. 
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AL PRESENTÁRSENOS UN PROBLEMA DE CALIFICACIÓN RESPECTO DE

LOS PUNTOS DE CONEXIÓN, DEBEMOS DECIDIR CONFORME A QUt LEY SE

DEBERÁ CALIFICAR. Si LO HACEMOS CONFORME A LA LEX CAUSAE, CAE

RfAMOS DENTRO DEL Cf RCULO VICIOSO, DENTRO DEL QUE CAEMOS TRATÁtl 

DOSE DEL SUPUESTO NORMATIVO, Si CALIFICAMOS CONFORME A LA LEX

FORI, CRITERIO PREDOMINANTE EN LA DOCTRINA, SE NOS PRESENTAN -

LOS MISMOS PROBLEMAS QUE SURGEN CONFORME A EL SUPUESTO, 

HEMOS OBSERVADO A TRAV~S DEL DESARROLLO DE ESTE CAPfTULO,

QUE NO EXISTE UN CRITERIO UNIFORME EN RELACIÓN CON LA SOLUCIÓN

DE ESTE PROBLEMA. ENCONTRAMOS TRES CRITERIOS QUE PODEMOS CONSl 

DERAR BÁSICOS, TOTALMENTE DISTINTOS, DE LOS CUALES SE PUEDEN D~ 

RIVAR OTRAS SOLUCIONES, QUE FINALMENTE NO SON SINO COMBINACIO-

NES O RAMIFICACIONES DE ESAS PRINCIPALES. 

DE LAS SOLUCIONES OFRECIDAS, ES QUIZÁ LA PROPUESTA POR RA

BEL, LA QUE PODR[A RESOLVER MEJOR LOS PROBLEMAS DE CALIFICACIÓN. 

EN EL SUPUESTO DE QUE ALGÚN D[A LLEGARA A REALIZARSE SU FÓRMU-

LA, PERO EN LA REALIDAD ACTUAL LA CALIFICACIÓN POR LA LEX FORE 

ES TAL VEZ LA QUE RESULTE MÁS CONVENIENTE, AUNQUE, COMO VEREMOS 

MÁS ADELANTE PARA EL CASO DEL CHEQUE, EL QUE UTILIZA NUESTRA -

LEY GENCRAL DE TfTULOS y OPERACIONES DE CRtDITO ES EL DE Locus 
REGIS ACTUM, 
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CAPITULO IV 

UN!CO: EL PROBLEMA DE LA APLICACIÓN DE LEYES EXTRANJERAS CON -

RELACIÓN AL CHEQUE. 

ES POCO LO QUE SE PUEDE DECIR CON RESPECTO AL PROBLEMA DE

LA CALIFICACIÓN EN Mi=:x1co YA QUE HA EXISTIDO POCO !NTERi=:s EN -

TORNO A ESTA CUESTIÓN, ALBERTO ARCE82 HACE ALUSIÓN AL PROBLEMA 

DE MANERA MUY GENERAL y DESPui=:s LE DA UN ENFOQUE INTERESTATAL -

NACIONAL, 

EL MAESTRO EDUARDO TR!GUEROs, 83 SOSTIENE QUE LA CALIFICA-

e 1 ÓN DEBE DE HACERSE EN CONCORDANC 1 A CON LA LEX FORl, LA LEY DEL 

JUEZ QUE CONOCE DEL ASUNTO, 

ALGUNOS OPINAN, QUE EL SISTEMA DE LA LEX LOCl ACTUS, O LO

CUS REGlS ACTll'I, RESPONDE INDUDABLEMENTE A DETERMINADAS PART!CQ 

LARIDADES DEL NEGOCIO CAMBIARJO, QUE DEBEN DE TOMARSE EN CUENTA 

EN UNA DISCIPLINA DE CONFLICTO, DICEN AS!, RESPECTO DE LA CAM

B!AL, QUE ESTÁ DESTINADA A CIRCULAR CON SEGURIDAD Y RAPIDEZ, -

QUE EL Ri::GIMEtl DE LA LEX LOCl PRESENTA GRAN SENCILLEZ Y ES DE -

(82) ARCE GARGOLLO, ALBERTO, "DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO", -
GUADALAJARA, Mi=:x1co, EPIT. POR LA UAG, 1965 (5A. ED.), p,-
57. 

(83) CIT. POR: VID GoNZÁLEZ, V!CTOR, "LA DOCTRINA DE TRIGUEROS
EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO", Mi=:x1co, UNAM, 1966, p,-
214. 
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GENERAL APLICACIÓN, EFECTIVAMENTE, LA CAPACIDAD DEL CONTRATAN

TE INMEDIATO NO DEBE DAR LUGAR A DUDAS PARA EL QUE SE DISPONE A 

CONTRAER EL VINCULO CAMBIARIO; LA INVESTIGACIÓN DE LA LEY PERS~ 

NAL NO ES DE ORDINARIO NI FÁCIL NI BREVE (COMO SE PUEDE OBSER-

VAR DE LOS DOS PRIMEROS CAPITULOS DEL PRESENTE TRABAJO), MIEN-

TRAS QUE LA APLICABILIDAD DE LA LEY TERRITORIAL SE DETERMINA -

POR LA PRESUNCIÓN DE QUE QUIEN CONTRATA EN UN PAIS DETERMINADO

SE HACE IMPLICITAMENTE SÚBDITO TEMPORAL DE AQUEL ESTADO, DEBE

PUES, SOMETERSE A LA LEY DEL LUGAR, AÚN CUANDO SU PRESENCIA EN

~L SEA PRECARIA Y CASUAL, SIN EMBARGO, POR LO QUE VE AL CONTRA 

TO NO SERÁ CASUAL NI PRECARIA, YA QUE EL VINCULO SE PERFECCIONA 

JUSTAMENTE EN AQUEL LUGAR Y ADEMÁS, PORQUE AQU~L R~GIMEN LE -

PERMITE A EL CIUDADANO QUE CONTRATA EN SU ESTADO, NO SOMETERSE

SI NO A SU PROPIA LEY, DE MODO QUE NUNCA PODRÁN OPON~RSELE EXCEf 

CIONES FUNDADAS EN UNA LEY EXTRANJERA, A LAS CUALES SE VERIA EN 

LA POSIBILIDAD DE REPLICAR, 84 COMO MENCIONAMOS CON ANTERIORI-

DAD, NUESTRA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CR~DITO, -

UTILIZA EL PRINCIPIO DE l.Dcus REGIS ACTIJ1, PRESENTÁNDOLO EN FOR 

MA SENCILLA Y CLARA; EL VERDADERO PROBLEMA SE PRESENTA CUANDO -

EL CHEQUE SE EXPIDE EN M~XICO A CARGO DE UNA INSTITUCIÓN EXTRAli 

JERA O EN EL EXTRANJERO ESTANDO EL DOMICILIO DEL LIBRADOR EN M~ 

XICO, (LO CUAL ES MUY USUAL), SOBRE LO CUAL NUESTRA LEY ES POCO 

CLARA COMO VEREMOS MÁS ADELANTE, 

(84) TENA, FELIPE DE J,, Qp, CIT., SUPRA, NOTA 4, P. 580, 
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EN EFECTO,· EL ARTICULO 253 DE LA MISMA, CONTIENE UNA NORMA 

FORMAL, LA CUAL NOS REMITE A LA TAREA DE CALIFICAR LOS CONCEP-

TOS JURIDICOS EN ELLA EMPLEADOS. 

EL DERECHO MATERIAL DE NUESTRO PAIS NOS PROPORCIONA LA NA

TURALEZA Y SENTIDO CONCEPTUAL JURIDICO DE LAS NORMAS EN ELLA -

UTILIZADAS. AL CONCEPTO JURIDICO TITULOS DE CR~DITO LO ENCON-

TRAMOS INTEGRANDO AL SUPUESTO DE LA MENCIONADA NORMA, Y EN V IR

TUD DE SER UNA INSTITUCIÓN JURIDICA, REQUIERE DE CALIFICACIÓN;

EL PUNTO DE CONEXIÓN EN VIRTUD DE TRATARSE DE UNA MERA RELACIÓN 

DE HECHO, "LUGAR DE LA EMISIÓN", NO PRESENTA MAYOR PROBLEMA, 

EN LOS DOS PRIMEROS CAPITULOS DE ESTE TRABAJO, SE CALIFICÓ 

SUFICIENTEMENTE EL CONCEPTO JURIDICO DEL CHEQUE, POR LO QUE A-

CONTINUACIÓN NOS LIMITAREMOS A CALIFICAR BREVEMENTE EL CONCEPTO 

DE TITULOS DE CR~DITO: 

LA DEFINICIÓN DE DICHO CONCEPTO EN NUESTRO DERECHO MATE-

RIAL, LA ENCONTRAMOS EN EL ARTICULO 50, DEL YA MULTICITADO ORDg 

NAMIENTO LEGAL, EL CUAL REZA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

"SON TfTULOS DE CR~DITO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA 

EJERCITAR EL DERECHO LITERAL QUE EN ELLOS SE CONSIGNA", 
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ESTA DEFINICIÓN COINCIDE SUSTANCIALMENTE CON LA DE V!VAN-

TE,85 CON LA ÚNICA DIFERENCIA QUE NUESTRA LEY OMITE EL CONCEPTO 

DE 11 AUTÓNOMO", ESTE ÜL TIMO CONCEPTO, D 1 CE CERVANTES AHUMADA, 86 

SE ENCUENTRA IMPL!CITO EN LA REGULACIÓN LEGAL SOBRE LOS TfTULOS 

DE CRÉD !TO, 

DE LA DEFINICIÓN LEGAL, PODEMOS DERIVAR LAS PRINCIPALES C8. 

RACTERISTICAS DE LOS TlTULOS DE CRÉDITO EN GENERAL, 

TODO TITULO DE CR~DITO ES EL CONTINENTE DE UN DERECHO L!Ts 

RAL; HABRÁ DE VOLVERSE CON MAYOR DETENIMIENT~ SOBRE AQUELLO DE

SER UN DOCUMENTO NECESARIO: LA INCORPORACIÓN; AHORA, ABORDEMOS

LA EXPRESIÓN "DERECHO LITERAL", 

UNA PRIMERA Y FÁCIL DETERMINACIÓN DEL SIGNIFICADO DE ESTAS 

PALABRAS LLEVA A DECIR: LITERAL ES EL DERECHO EM CUANTO SU CON

TENIDO, SU ALCANCE; SUS LIMITES ESTÁN DETERMINADOS EXCLUSlVAMEli 

TE POR LA LETRA DEL DOCUMENTO, POR LAS PALABRAS QUE EN ~STE SE

ESCR! B 1 ERON, PERO LO FÁCIL Y LO SENCILLO NO SUELE SER LO EXAC

TO, 

CIERTAMENTE EN LOS TÍTULOS ABSTRACTOS, QUE QUEDAN TOTALMEli 

TE DESLIGADOS DEL NEGOCIO SUBYACENTE, DE LA RELACIÓN CAUSAL, EL 

(85) V!VANTE, Ci'.OSAR, "TRATADO DE DERECHO MERCANTIL", VOL. ! , -
(TRAD. POR CÉSAR SIL!O BELENA), MADRID, EDIT, REUS, 1936,
p, 57. 

(86) CERVANTES AHUMADA, RAÜL, Qp, CIT., SUPRA, NOTA 14, p, 118. 
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CONTENIDO Y LAS VICISITUDES DE ÉSTAS EN NADA INFLUYEN SOBRE EL

DERECHO DOCUMENTAL, No PUEDEN MODIFICARLO, REDUCIRLO O ANIQUI

LARLO, PERO NO SUCEDE LO PROPIO EN LOS T[TULOS CAUSALES, EN LOS 

CUALES SE JUZGA RESPETADA LA LITERALIDAD POR LA REFERENCIA QUE

EN EL DOCUMENTO SE CONTENGA AL NEGOCIO CAUSAL; SOBRE ESTA SITU8 

CIÓN, DEBE DE REPETIRSE LO DICHO ANTERIORMENTE EN ESTE TRABAJO

POR HABERSE DESAHOGADO AMPLIAMENTE, LITERALMENTE, EL CHEQUE O

LA LETRA DE CAMBIO, EXPRESAN UNA ORDEN DE PAGO, AL NACER ÉSTA O 

AQU~L; NAD 1 E SE OBLIGA CONFORME AL TEXTO DEL DOCUMENTO A CUM-

PLl R LA ORDEN, POR TANTO, PARA CONOCER EL ALCANCE DE LOS DERE-

CHOS QUE ESTOS TfTULOS CONFIEREN, HAY QUE BUSCAR FUERA DE UNO U 

OTRO DOCUMENTO; EN LA LEY. 

LA LEY, ES LA QUE ESTABLECE LOS DERECHOS Y LAS ACCIONES -

RESPECTIVAS; DE LA LITERALIDAD DEL DERECHO RESULTA QUE LA CANTl 

DAD, LA FECHA DE PAGO, ETC,, SON LAS QUE CONSTAN EN EL DOCUMEt! 

TO, Y QUE EL OBLIGADO NO PUEDE INVOCAR A SU FAVOR NADA PARA DI~ 

MINUIR O POSPONER SUS DEBERES, SALVO QUE SE FUNDE EN CAUSAS QUE 

APAREZCAN EN EL DOCUMENTO, 

QUEDA AHORA ESBOZADO EL SENTIDO DE LA AFIRMACIÓN DE QUE EN 

EL TITULO DE CRÉDITO SE CONSIGNA UN DERECHO LITERAL, 

POSTERIORMENTE, Y DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL YA MUL-i 

TICITADO ARTICULO 50, DE LA LEY GENERAL DE T!TULOS Y ÜPERACIO-

NES DE CRÉDITO, AL CALIFICAR DE NECESARIO PARA EJERCITAR EL DE-
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RECHO, SE DESPRENDE LA CARACTER[STICA DE LA INCORPORACIÓN, 

No SÓLO ES NECESARIO EL DOCUMENTO PARA EJERCITAR EL DERE-

CHO, SINO QUE EL OBLIGADO NO HA DE PAGAR, NO HA DE SATISFACER -

LAS PRETENSIONES DEL ACREEDOR, SIN QUE ADQUIERA LA POSESIÓN -

DEL PROPIO DOCUMENTO; SI NO LO HICIERA, SI CUMPLIERA LA OBLIGA

CIÓN DE REFERENCIA BASADO EN QUE SE LE PRUEBA EL DERECHO DE --

QUIEN LO RECIBIÓ POR MEDIOS DIVERSOS DEL T[TULO, NO SE LIBERA VA 

LIDAMENTE AUNQUE OBRE DE BUENA F~. 

Y NO SÓLO PARA EJERCITAR EL DERECHO FRENTE A EL OBLIGADO -

PRECISA TENER EL DOCUMENTO Y ENTREGARLO, SINO QUE PARA TRANSMI

TIR EL DERECHO, O PARA QUE OTRA PERSONA ADQUIERA EL DERECHO CON 

TENIDO EN EL TITULO, SE PRECISA LA ENTREGA DE ~STE, ACOMPAÑADO 

DE CIERTAS ANOTACIONES, O AÜN SIN ELLAS, 

SÓLO HAY UNA APARENTE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE LA INCORPO

RACIÓN: ES EL CASO DE QUE UN TITULO HAYA SIDO DESTRUIDO, ROBADO 

O EXTRAVIADO, PARA ~STA HIPÓTESIS LA LEY ESTABLECE UN PROCf 

DIMIENTO JUDICIAL, CON ADECUADA PUBLICIDAD (ART[CULOS 42 A 65), 

EN EL QUE SE DA LA POSIBILIDAD DE SER o!Do A CUALQUIER INTERESA 

DO, PARA LLEGAR A LA CANCELACIÓN DEL T[TULO, ES DECIR, A PRIVAR 

A EL PEDAZO DE PAPEL DE SU CARÁCTER DE T[TULO DE CR~DITO; O EN

OTRAS PALABRAS, A SEPARAR DE LA COSA MATERIAL, EL DERECHO QUE

HAB!A SIDO ADHERIDO A ELLA, PARA PERMITIR SU EJERCICIO CON BASE 

EN LAS CONSTANCIAS JUDICIALES DE LA AMORTIZACIÓN, O EVENTUALMEN 
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TE, A CONSTREÑIR A FIRMAR UN NUEVO DOCUMENTO A LOS SIGNATARIOS

DEL AMORTIZADO,. 

QUIZÁ SE PUEDA DECIR QUE ELLO NO ES UNA EXCEPCIÓN AL POS

TULADO DE LA INCORPORACIÓN, SINO SÓLO UN LIMITE AL MISMO, 

LA LITERALIDAD Y LA INCORPORACIÓN SON SUFICIENTES PARA DE

LIMITAR EL CONCEPTO DE TITULO DE CRtDITO, LA AUTONOMIA, QUE Rs 

SULTA DE DIVERSAS NORMAS JURIDICAS (PRINCIPALMENTE ARTICULO 

80,), PUEDE DEDUCIRSE DE LA LITERALIDAD, PUES SI EL TEXTO DEL -

DOCUMENTO ES MEDIDA DE LOS DERECHOS DE SU TENEDOR, NO PUEDEN lli 

VOCARSE EN CONTRA DE tL, CIRCUNSTANCIAS QUE NO APAREZCAN EN DI

CHO TEXTO, POR LO QUE RESULTA QUE SU DERECHO ES AUTÓNOMO, Y --

ELLO EN UNA DOBLE DIRECCIÓN: INDEPENDIENTEMENTE DE LA RELACIÓN-

0 NEGOCIO JURIDICO QUE DIÓ LUGAR A LA EMISIÓN; SI SE TRATA DE -

UN TITULO CAMBIARJO, QUE CCMO TAL ES ABSTRACTO; E lNDEPENDIENTE 

MENTE DE LA SITUACIÓN JURIDICA EN QUE HUBIERA ESTADO CUALQUJER

ANTERIOR TENEDOR, 

UNA VEZ ANALIZADA BREVEMENTE LA CALIFICACIÓN DEL CONCEPTO

DE T!TULOS DE CRtDITO, PASAREMOS A ANALIZAR TAMBitN DE UNA MAN~ 

RA SOMERA, EL CAPITULO VII DEL TITULO PRIMERO DE LA YA MULTICJ

TADA LEY GENERAL DE T!TULOS Y OPERACIONES DE CRtDITO DENOMINADO 

DE LA APLICACIÓN DE LEYES EXTRANJERAS, 
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DICE FELIPE DE J, TENA, 87 QUE "EL PRINCIPIO DE LA Locus 

REGIS AcTll'I, QUE LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES DE 

CR~DITO PUSO EN LA BASE DE SU SISTEMA, ES PRESENTADO EN FORMA -

SENCILLA Y CLARA, DICE QUE EL RUBRO MISMO DEL CAPfTULO RELATI

VO ES YA UN ACIERTO, PORQUE ABANDONÓ LA DENOMINACIÓN TAN USA

DA POR TODO EL MUNDO, DE "CONFLICTOS DE LEYES", QUE MUCHO DISTA 

DE RESPONDER A LA REALIDAD DE LAS COSAS, PUES LAS LEYES, AL DI

MANAR TODAS DE UNA AUTORIDAD SOBERANA, NO PUEDEN ENTRAR EN 

CONFLICTO UNAS CON OTRAS, "NI LA LEY FRANCESA -DICE PILLET

FUERA DE FRANCIA, NI LAS LEYES EXTRANJERAS EN ~STA, TIENEN POSl 

BILIDAD DE IMPONERSE, DE MANERA QUE NO EXISTEN, EN EL SENTIDO

ESTRICTO DE LA EXPRESIÓN, CONFLICTOS DE LEYES", SERIA PREFERI

BLE POR TANTO, HABLAR DEL IMPERIO DE LAS LEYES EN EL ESPACIO, -

ANTES QUE DE CONFLICTO DE LEYES, " 

No ESTAMOS MUY DE ACUERDO CON EL MAESTRO TENA, YA QUE AUN

QUE SE TRATE ESTADOS LIBRES Y SOBERANOS, LAS RELACIONES ENTRE -

ELLOS PROVOCAN CONFLICTOS, Y CON MAYOR RAZÓN LAS LEYES QUE ES-

TOS PROMULGAN; ES POR LO ANTERIOR, QUE CONSIDERAMOS CORRECTO EL 

HABLAR DE CONFLICTOS DE LEYES. 

LA r.APACIDAD DE QUIEN SUSCRIBE EL O LOS TfTULOS DE CR~DITO, 

SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD (LOCUS REGIS AC

Tll'I), TRÁTESE DE MEXICANOS O DE EXTRANJEROS. 

(87) TENA, FELIPE DE J,, ÜP. CIT., SUPRA, NOTA 4, P, 585. 
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EN EFECTO,· EL ARTICULO 252 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL,

EN SU PRIMER PÁRRAFO DISPONE QUE: LA CAPACIDAD PARA EMITIR EN

EL EXTRANJERO TITULOS DE CRÉDITO O PARA CELEBRAR CUALQUIERA DE

LOS ACTOS, QUE EN ELLOS SE CONSIGNEN, SERÁ DETERMINADA CONFORME 

A LA LEY DEL PAIS ,EN QUE SE EMITA EL TITULO O SE CELEBRE EL A~ 

TO, 

DE LO ANTERIOR SE PUEDE DESPRENDER, QUE SI UN MEXICANO QUE 

TIENE 22 AÑOS CUMPLIDOS SUSCRIBE UN CHEQUE EN ALGÜN PAIS EN DON 

DE LA MAYORIA DE EDAD SE ALCANZA HASTA LOS 23 O 24 AÑOS, DI-

CHO TITULO SERÁ NULO DE PLENO DERECHO, YA QUE UN MENOR DE EDAD

NO PUEDE OBLIGARSE POR MEDIO DE UN TITULO DE CRÉDITO, 

LO ANTERIOR SE APLICA, AÚN CUANDO EL CHEQUE DE REFERENCIA

HUBIERE DE SER PAGADO EN MÉXICO, PUES LO QUE HA QUERIDO EL LE-

GISLADOR MEXICANO, ES QUE SUCEDA PRECISAMENTE ESO, ES DECIR, -

QUE LA CAPACIDAD QUE SE TOME EN CUENTA SEA LA DEL PAIS EN DONDE 

SE EMITA EL TITULO O EL ACTO SE CELEBRE, 

CON LO ANTERIOR ESTAMOS EN COMPLETO ACUERDO, YA QUE SERIA

l'KlTORIAMENT'E- INJUSTO QUE LOS MEXICANOS QUE SON INCAPACES DE ---

ACUERDO CON LAS LEYES EXTRANJERAS PUDIESEN SUSCRIBIR TITULOS DE 

CRÉDITO, Y LOS CIUDADANOS DE ESOS PAISES NO PUDIESEN SUSCRI-

BIRLOS, EL VERDADERO PROBLEMA SURGE CUANDO UN EXTRANJERO SUS-

CRIBE UN CHEQUE EN MÉXICO PERO CON CARGO A UNA INSTITUCIÓN EX-

TRANJERA, YA QUE SI LLEGA A SURGIR CONTROVERSIA EN LA QUE EL --
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ACREEDOR DEMANDE JUDICIALMENTE EL PAGO DEL TITULO, EL JUEZ MEXl 

CANO PRESUMIRÁ QUE EL CHEQUE HA SIDO SUSCRITO EN EL EXTRANJERO

y NO EN M~XICO POR EL SIMPLE HECHO DE QUE EL FORMATO DEL CHEQUE 

SEA DE UN PAfS DISTINTO AL NUESTRO, 

POR OTRA PARTE, CON RELACIÓN A LO COMENTADO EN EL PÁRRAFO

INMEDIATO ANTERIOR, NOTAMOS QUE MUCHOS MEXICANOS, TIENEN CUEN-

TAS DE CHEQUES EN INSTITUCIONES EXTRANJERAS, Y EN REPETIDAS OCA 

SIGNES REALIZAN SUS PAGOS CON CHEQUES QUE PERTENECEN A LAS MEN

CIONADAS CUENTAS, POR LO QUE SURGE NUEVAMENTE EL PROBLEMA DE SA 

BER EN QU~ LUGAR SE EXPIDIERON ESOS CHEQUES, YA QUE EL FORMATO

SERÁ PRECISAMENTE EL CORRESPONDIEN'i'E A UN BANCO EXTRANJERO, 

LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS ANTERIORES, NOS LA DAN LOS AR~ 

Tf CULOS 176 Y 177 DE LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES DE 

CR~DITO, YA QUE DISPONEN, EL PRIMERO, QUE SE DEBERÁ INDICAR EL

LUGAR Y LA FECHA EN QUE SE EXPIDE, Y EL SEGUNDO, QUE EN CASO DE 

QUE NO SE SEÑALE EL LUGAR, SE ENTENDERÁ QUE SE EXPIDIÓ EN EL L!J. 

GAR INDICADO JUNTO AL NOMBRE DEL LIBRADOR O DEL LIBRADO. 

POSTERIORMENTE, EL MISMO ARTICULO 177 NOS SEÑALA QUE SI SE 

INDICAN VARIOS LUGARES, SE ENTENDERÁ DESIGNADO EL ESCRITO EN 

PRIMER T~RMINO, Y LOS DEMÁS SE TENDRÁN POR NO PUESTOS, 

CON ESTA PARTE DEL CITADO ARTICULO, NO ESTAMOS DE ACUERDO

PARA EL CASO DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS EN M~XICO PERO CON FORMA-
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TOS DE CHEQUES EXTRANJEROS, YA QUE MUCHOS DE ESTOS FORMATOS TIE-

NEN YA IMPRESO Y EN PRIMER TÉRMINO, EL DEL DOMICILIO DEL LIBRA-

DO, CON LO QUE SE IMPOSIBILITA AL CUENTAHABIENTE PARA DESIGNAR -

EL LUGAR REAL DE EXPEDICIÓN DEL CHEQUE, POR LO QUE EL JUEZ MEXI

CANO SE VERÁ EN LA NECESIDAD DE CONSIDERAR COMO LUGAR DE EXPEDI

CIÓN EL DEL DOMICILIO DEL LIBRADO Y NO EL DEL DOMICILIO DEL Ll-

BRADOR COMO DEBIERA DE SER, CON ESTO, EL BENEFICIARIO DEL CHE-

QUE SE VERÁ EN EL PROBLEMA DE CONSIDERAR COMO VÁLIDO UN CHEQUE -

EXPEDIDO EN M~XlCO POR UNA PERSONA INCAPAZ PARA ELLO, 

POR ÜLT!MO, DICE EL ARTf CULO 177 EN COMENTO, QUE SI NO HU

BIERE INDICACIÓN DE LUGAR, EL CHEQUE SE REPUTARÁ EXPEDIDO EN EL

DOMICILIO DEL LIBRADOR Y PAGADERO EN EL DEL LIBRADO, Y SI ~STOS

TUVIERAN ESTABLECIMIENTOS EN DIVERSOS LUGARES, EL CHEQUE SE REPU 

TARÁ EXPEDIDO O PAGADERO EN EL PRINCIPAL ESTABLECIMIENTO DEL LI

BRADOR O DEL LIBRADO RESPECTIVAMENTE, 

SOBRE ESTE ÜLT!MO PÁRRAFO, SE DEBE SEÑALAR QUE ES PRECISO

y CLARO, Pf.RO CONSIDERAMOS QUE EN TRATÁNDOSE DE CHEQUES EXPEDl-

DOS EN FORMATOS DE BANCOS EXTRANJEROS, SE DEBf A DE APLICAR EL -

MISMO EN CASO DE QUE EL ÚNICO DOMICILIO SEÑALADO ESTUV!ESE IMPRg 

SO EN LOS CITADOS FORMATOS, 

EN EFECTO, CON EL AUMENTO DE LAS RELAC!ONES COMERCIALES -

CON OTROS PAÍSES, ES CADA D[A MÁS FRECUENTE EL USO DE CHEQUES -

EN FORMATOS DE BANCOS EXTRANJEROS, EN LOS CUALES SE SEÑALA LÓGI

CAMENTE EL DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN LIBRADA, PERO NO POR --



127 

ESO SE DEBE DE PRESUMIR, Y MENOS CON UNA PRESUNCIÓN JURIS ET DE 

JURE, QUE, ESE DOMICILIO ES EL QUE CORRESPONDE A EL LUGAR DE LA

EXPEDICIÓN DEL CHEQUE, 

EL LEGISLADOR MEXICANO PRETENDIÓ DEFENDER A EL BENEFICIA-

RIO DEL CHEQUE CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 177, YA QUE -

BUSCA QUE EN CASO DE QUE AL SUSCRIPTOR SE LE HAYA OLVIDADO SEÑA 

LAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN, O EN EL CASO DE QUE MAÑOSAMENTE LO

HAYA OMITIDO, EL BENEFICIARIO NO QUEDE DESPROTEGIDO Y PUEDA SA

BER CÓMO COBRAR ESE CHEQUE, O MEJOR DICHO, EN DÓNDE COBRARLO, -

Es POR ESTO ÚLTIMO, QUE CONSIDERAMOS QUE SE DEBE DE PROTEGER AL 

BENEFICIARIO MEXICANO DE UN CHEQUE CON FORMATO EXTRANJERO, 

POSTERIORMENTE, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL CITADO ARTICULO 252 

DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CR~DITO, DISPONE

TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: 

LA LEY MEXICANA REGIRÁ LA CAPACIDAD DE LOS EXTRANJEROS PA

RA EMITIR TITULOS O PARA CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS ACTOS QUE

EN ELLOS SE CONSIGNEN, DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA, 

CON LO ANTERIOR, SE OBSERVA CLARAMENTE QUE LA INTENCIÓN 

DEL LEGISLADOR FUE LA DE DETERMINAR LA CAPACIDAD DE LOS EXTRAN

JEROS DE ACUERDO CON LA LEY MEXICANA EN EL CASO DE QUE LOS TITU 

LOS SE EXPIDAN EN TERRITORIO NACIONAL, 
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EN EL CASO-DE LOS PAGAR~S Y DE LAS LETRAS DE CAMBIO, SIEM

PRE ES CLARO EL LUGAR DE SU EXPEDICIÓN, PERO EN EL CASO DE 

LOS CHEQUES, ES COMUNMENTE ENGAÑOSO EL MISMO POR LAS RAZONES 

ASENTADAS CON ANTERIORIDAD, 

CON OBJETO DE EVITAR DICHAS CONFUSIONES E INJUSTICIAS, EL

ARTICULO 564 DE EL PROVECTO PARA EL NUEVO CÓDIGO DE COMERCIO -

DE 1929, REVISADO EN 1960 POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y REVl 

SIÓN DE LEVES DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AHORA -

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DISPONE TEXTUALMEli 

TE LO SIGUIENTE: 

EL CHEQUE SÓLO PUEDE SER EXPEDIDO EN FORMULARIOS O MACHO~

TES IMPRESOS Y A CARGO DE UNA INSTITUCIÓN DE CR~DITO AUTORIZADA 

PARA OPERAR CON CUENTAS DE CHEQUES, 

CREEMOS QUE LA REDACCIÓN ANTERIOR NO ES MUY AFORTUNADA, YA 

QUE, EN PRIMER LUGAR, NO DICE POR QUl~N DEBE DE ESTAR AUTORIZA

DA, Y EN SEGUNDO LUGAR, NO DICE QUE LOS FORMULARIOS O MACHOTES

DEBAN DE ESTAR REVISADOS Y APROBADOS POR ALGUNA AUTORIDAD, 

SI SE ORDENARA QUE LOS FORMULARIOS O MACHOTES DEBIERAN ES

TAR APROBADOS PARA PODER SER VÁLIDOS, SE PODRÍAN EVITAR LOS PR~ 

BLEMAS -A QUE NOS REFERÍAMOS CON ANTERIORIDAD, EXIGIENDO QUE -

EN LOS MISMOS SE DEJASE EL LUGAR DE EXPEDICIÓN EN BLANCO PARA -

SER LLENADO POR LOS LIBRADORES, EL PROBLEMA ES QUE ESTA SOLU--
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CIÓN SÓLO SERIA APLICABLE PARA LOS CHEQUES NACIONALES Y NO PARA 

LOS EXTRANJEROS, 

POR OTRA PARTE, EN LA ACTUALIDAD, SE HACE NECESARIA LA IN

TERVENCIÓN DE INSTITUCIONES EXTRANJERAS EN MtX!CO QUE PRESTEN -

EL SERVICIO PÜBLICO DE BANCA Y CRtDITO, POR LO QUE CONSIDERAMOS 

QUE NO SÓLO ES NECESARIA, SINO INDISPENSABLE UNA REFORMA EN ES

TA MATERIA. 

SOBRE LO ANTERIOR, FELIPE DE J, TENA, DICE QUE "LA CAPACI

DAD SE RIGE EN TODO POR EL PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD, TRÁ 

TESE DE MEXICANOS O EXTRANJEROS",SS 

PASEMOS AHORA AL ANÁLISIS DE LO QUE DISPONE EL YA MULTICl

TADO ARTICULO 253 DE LA LEY GENERAL DE Tf TULOS Y OPERACIONES DE 

CRtDITO: 

LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE UN TITULO DE

CRtDITO EMITIDO EN EL EXTRANJERO Y DE LOS ACTOS CONSIGNADOS EN

tL, SE DETERMINAN POR LA LEY DEL LUGAR EN QUE EL TfTULO SE EMI

TE O EL ACTO SE CELEBRA. 

SIN EMBARGO, LOS TfTULOS QUE DEBAN DE PAGARSE EN MtXICO, -

SON VÁLIDOS SI LLENAN LOS REQUISITOS PRESCRITOS POR LA LEY MEXl 

(88) !DEM,, p, 586. 
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CANA, AÚN CUANDO SEAN IRREGULARES, CONFORME A LA LEY DEL LUGAR

EN QUE SE EMITIERON O SE CONSIGNÓ EN ELLOS ALGÜN ACTO. 

ESTE ARTICULO, NOS PRESENTA UNA NORMA FORMAL, POR LO QUE -

TIENE LA ESTRUCTURA PECULIAR DE ESA CLASE DE NORMAS, COMO HE-

MOS VISTO CON ANTERIORIDAD, LAS NORMAS FORMALES DE SOLUCIÓN DE

CONFLICTOS DE LEYES, SE ENCUENTRAN COMPUESTAS POR UN SUPUESTO,

UN PUNTO DE CONEXIÓN, Y POR UNA CONSECUENCIA JURIDICA, 

EN EL CASO DEL ARTICULO EN COMENTO, EL SUPUESTO SE ENCUEN

TRA INTEGRADO POR EL CONCEPTO DE TfTULOS DE CR~DITO, QUE CONFOR 

ME A NUESTRA LEY MATERIAL, (ARTICULO So. DE LA LEY GENERAL DE -

TfTULOS Y OPERACIONES DE CR~DITO) SON LOS DOCUMENTOS NECESA--

RIOS PARA EJERCITAR EL DERECHO LITERAL QUE EN ELLOS SE CONSIGNA. 

ESTE CONCEPTO HA SIDO SUFICIENTEMENTE ESTUDIADO EN LOS CAPITU-~; 

LOS ANTERIORES, AS! COMO EN EL PRESENTE CAP[TULO, 

EL PUNTO DE CONEXIÓN, ES EL LUGAR DE LA EMISIÓN, QUE COMO 

HEMOS OBSERVADO, A PESAR DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 117-

DEL ORDENAMIENTO LEGAL CITADO, NO ES TAN FÁCIL DE DETERMINAR PA 

RA EL CASO DEL TfTULO DE CR~DITO DENOMINADO CHEQUE, 

POR ÜLTIMO NOS ENCONTRAMOS CON LA PARTE MÁS IMPORTANTE, -

QUE ES LA DE LA CONSECUENCIA JURfDICA DE LA NORMA, QUE EN EL CA 

SO QUE NOS OCUPA, ES LA DE DETERMINAR LA LEY QUE SERÁ APLICABL~ 

ES DECIR, LA LEY DEL LUGAR EN QUE EL TITULO SE EMITE O EL ACTO

SE CELEBRA, 
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POR SER UNA NORMA FORMAL, DEBEMOS DE DETERMINAR LA NATURA

LEZA JUR[DICA Y MAGNITUD DE LOS CONCEPTOS EN ELLA EMPLEADOS, ES 

DECIR, DEBEMOS ESTABLECER CLARAMENTE A QU~ SE REFIEREN DICHOS -

CONCEPTOS, 

A LO LARGO DE ESTE TRABAJO, HEMOS DEJADO BIEN CLARA, CUÁL

ES LA NATURALEZA JURIDICA DEL CHEQUE, Y CUÁL ES LA NATURALEZA-

JURfDICA DEL CONCEPTO GENERAL TfTULOS DE CR~DITO (QUE ENGLOBA -

AL PRIMERO), EL CITADO ARTICULO 253, SÓLO SE REFIERE AL CONCEf 

TO GENERAL TITULOS DE CR~DITO SIN REFERIRSE ESPECIFICAMENTE A -

CADA UNO DE ELLOS. 

EL PRIMER PROBLEMA QUE SE PRESENTA, ES EL DE SABER SI PARA 

CALIFICAR DICHOS CONCEPTOS, DEBEMOS REFERIRNOS A NUESTRA PROPIA 

LEY MATERIAL, O A LA LEY DEL LUGAR EN QUE EL TfTULO SE EMITA D

EL ACTO SE CELEBRE. 

CUANDO EL DERECHO DEL PAfS EN DONDE SE EMITIÓ EL ACTO DIS

PONGA QUE ES LA LEY DEL PAfS EN DONDE SE VA A CALIFICAR ESTE -

CONCEPTO, NO TENEMOS NING[1N PROBLEMA, YA QUE SE APLICARÁ NUES

LEY PARA CALIFICAR, PERO SI EN EL PAIS EN DONDE SE EMITIÓ EL -

TfTULO O SE CELEBRÓ EL ACTO DISPONE QUE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS 

EN LA LEY DEL FUERO DEBEN DE SER CALIFICADOS CONFORME A SU PRO

PIO DERECHO, ENTONCES sr NOS ENCONTRAMOS CON UN GRAN PROBLEMA,

YA QUE NO SABEMOS QU~ ENTENDERÁN POR TfTULOS DE CRÉDITO, O POR

EL LUGAR DONDE SE CELEBRA EL ACTO O SE EMITE EL TfTULO, 



132 

PARA RESOLVER EL PROBLEMA ANTERIOR, EXISTEN BÁSICAMENTE -

TRES SISTEMAS QUE YA HAN SIDO ESTUDIADOS EN EL CAPfTULO RESPEC

TIVO, Y QUE SON, A SABER LOS SIGUIENTES: 

A) CALIFICAR CONFORME A LA LEX FORI; ES DECIR, CALIFICAR EN -

VIRTUD DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LA LEGISLACIÓN MATE

RIAL DEL JUEZ QUE CONOCE DEL ASUNTO, 

B) CALIFICAR CONFORME A LA LEX CAUSAE; ES DECIR POR LA LEY EN 

LA QUE SURGIÓ EL DOCUMENTO, EN ESTE CASO EL CHEQUE, 

C) CALIFICAR EN BASE AL DERECHO.COMPARADO, 

ExISTEN OTROS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PERO NO SON MÁS -

QUE UNA COMBINACIÓN DE LOS ENUNCIADOS CON ANTERIORIDAD, 

EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO, ESTA CUESTIÓN SE NOS PRE

SENTA BASTANTE ÁRIDA, YA QUE NO. EXISTEN DISPOSICIONES LEGALES -

QUE NOS INDIQUEN CÓMO CALIFICAR. POR OTRA PARTE, LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO HA DICTADO JURISPRUDENCIA SQ 

BRE ESTE TEMA, 

ÜTRO SERIO PROBLEMA QUE A MI JUICIO PRESENTA ESTE ARTICULO 

253, ES EL DE LA APLICACIÓN DE LA LEY EXTRANJERA A LAS CONDICIQ 

NES ESENCIALES DE VALIDEZ DEL TITULO DE CR~DITO RESPECTIVO, 
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EN EFECTO, SI UN CHEQUE ES EMITIDO EN EL EXTRANJERO, Y DE

BE DE SER SOMETIDO AL CONOCIMIENTO DE UN JUEZ MEXICANO POR SU -

FALTA DE PAGO, NOS PODEMOS ENCONTRAR CON SERIOS PROBLEMAS, 

COMO HEMOS VISTO, EN M~XICO LOS CHEQUES SON ÓRDENES DE PA

GO, PERO ES PROBABLE QUE EN ALGUNA LEGISLACIÓN EXTRANJERA NO SE 

CONSIDERE AS!, O QUE NO SE NECESITE LA MENCIÓN EXPRESA DE QUE -

ES UN CHEQUE, O QUE NO DEBA DE SER GIRADO EN CONTRA DE UNA INS

TITUCIÓN DE CR~DITO, O QUE NO NECESITE ASENTARSE LA FECHA. ETC.-

COMO HENOS VISTO EN CAPfTULOS ANTERIORES, LOS REQUISITOS

ESENCIALES PARA LA VALIDEZ DE UN CHEQUE, NO SE ESTABLECIERON -

POR SIMPLE CAPRICHO DEL LEGISLADOR, SINO QUE TODOS Y CADA UNO -

DE ELLOS TIENEN UNA RAZÓN DE PESO PARA EXISTIR. 

Es POR LO ANTERIOR, QUE CONSIDERO DEMASIADO AVENTURADO DE

JAR EN MANOS DE OTROS LEGISLADORES DISTINTOS A LOS NACIONALES,

EL DETERMINAR QU~ REQUISITOS DEBEN DE CONTENER LOS CHEQUES PARA 

PODER SER CONSIDERADOS COMO TALES, 

TENEMOS COMO EJEMPLO LA LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE NORTE~~~RICA, EN DONDE NO SE EXIGE EXPRESAMENTE QUE EN EL -

FORMATO SE INCLUYA EL NOMBRE DE CHEQUE, SINO TAN SÓLO QUE SEA -

UNA ORDEN DE PAGO A CARGO DE UNA INSTITUCIÓN DE CR~DITO. 
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SOBRE LO DICHO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR, EL JUEZ -

MEXICANO SE ENCONTRARÁ CON EL PROBLEMA DE ACEPTAR O DESECHAR LA 

DEMANDA EJECUTIVA MERCANTIL, YA QUE tSTA SÓLO PROCEDE SI SE TRA 

TA DE UN TfTULO QUE TRAIGA APAREJADA EJECUCIÓN, Y DE ACUERDO 

CON NUESTRA LEGISLACIÓN, UNA ORDEN DE PAGO NO TRAE APAREJADA 

EJECUCIÓN. 

LA SEGUNDA PARTE DEL ARTfCULO EN COMENTO, DICE QUE SI LOS

DOCUMENTOS NO REUNEN LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ DEL 

TfTULO DE CRtDITO EN LA LEGISLACIÓN DEL PAfS EN DONDE FUERON E~ 

PEDIDOS PERO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA LEY MEXICANA, SE

RÁN VÁLIDOS, PERO NO DISPONE QUt ES LO QUE SUCEDE CUANDO REUNE

LOS REQUISITOS DEL PAfs DE su EMISIÓN, PERO NO LOS DE LA LEY Ms 

XICANA, CON LO QUE TENEMOS EL PROBLEMA DE CONSIDERAR COMO VÁLI

DOS DOCUMENTOS QUE EN NUESTRO PAfS NO TENDRfAN NINGUNA UTILIDAD 

COMO TfTULOS DE CRtDITO, 

OTRA PREGUNTA QUE NOS DEBEMOS DE HACER, ES LA SIGUIENTE: -

lSE DEBEN DE APLICAR LAS DISPOSICIONES DE NUESTRA LEY GENERAL -

DE TfTULOS Y OPERACIONES DE CRtDITO RELATIVAS A LA SUPLENCIA DE 

LA MISMA EN CASO DE DEFECTO EN LOS REQUISITOS DEL CHEQUE CUANDO 

EL MISMO SEA GIRADO EN EL EXTRANJERO, O SE DEBEN DE APLICAR LAS 

DISPOSICIONES DE ESE PAfS PARA ESTE CASO, O TAL VEZ NO DEBEREMOS 

DE APLICAR NINGUNA LEY?, CREO QUE LA RESPUESTA ES COMPLICADA,

YA QUE NUESTRA LEGISLACIÓN NO DISPONE NADA AL RESPECTO. 
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SIGUIENDO CON EL PROBLEMA, NOS PODEMOS HACER MUCHAS PREGUM 

TAS MÁS, POR EJEMPLO, lsJ EN UN. PAfS EXTRANJERO EL CHEQUE NO ES 

AUTÓNOMO SINO QUE DEPENDE DE UN CONTRATO PRINCIPAL, EL JUEZ ME

XICANO DEBERÁ ACEPTAR LAS EXCEPCIONES DERIVADAS DE ESE CONTRA

TO PRINCIPAL AUNQUE EL CHEQUE HAYA SIDO ENDOSADO? 

PIENSO QUE LA RESPUESTA A ESTA ÜLTIMA PREGUNTA, PUEDE EN-

CONTRARSE EN EL ARTfCULO 254 DEL YA MULTICJTADO ORDENAMIENTO Lg 

GAL, QUE DISPONE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: 

SI NO SE HA PACTADO DE MODO EXPRESO QUE EL ACTO SE RIJA -

POR LA LEY MEXICANA, LAS OBLIGACIONES Y LOS DERECHOS QUE SE Dg 

RIVEN DE LA EMISIÓN DE UN TfTULO EN EL EXTRANJERO O DE UN ACTO

CONSIGNADO EN ~L, SI EL TITULO DEBE DE SER PAGADO TOTAL O PAR-

C!ALMENTE EN LA REPÜBLICA, SE REGIRÁ POR LA LEY DEL LUGAR DEL -

ORDENAMIENTO, SIEMPRE QUE NO SEA CONTRARIA A LAS LEYES MEXICA-

NAS DE ORDEN PÚBLICO, 

COMO YA HEMOS SEÑALADO, ES MUY DIFICIL QUE EN UN CHEQUE SE 

PACTEN MÁS COSAS QUE LAS QUE SE ENCUENTRAN IMPRESAS EN EL FORM/i 

TO DEL MISMO. POR OTRA PARTE, SI UN CHEQUE ES EMITIDO EN EL E~ 

TRANJERO, LO MÁS LÓGICO ES QUE DEBA DE PAGARSE TAMBl~N EN EL E~ 

TRANJERO, POR LO QUE EL BENEFICIARIO DEL CHEQUE NO TENDRÁ LA 

CONCURRENCIA DE PREVEER QUE TENDRÁ QUE DEMANDAR EL PAGO EN M~Xl 

ca PORQUE EL CHEQUE NO LE SEA PAGADO EN EL EXTRANJERO. DE LO -

ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EN TRATÁNDOSE DE CHEQUES, LA DISPOSI-
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CIÓN DEL ARTICULO 254, ES CASI DE NULA APLICACIÓN, Y NO RESUEL

VE EL PROBLEMA QUE SE HA ASENTADO ANTERIORMENTE, 

LA DEFINICIÓN DE ORDEN PÚBLICO CONTENIDA EN EL DICCIONARIO 

PARA JURISTAS DEL LICENCIADO JUAN PALOMAR DE MIGUEL, DICE TEX-

TUALMENTE QUE "ES EL CONJUNTO DE NORMAS QUE,POR AFECTAR A LA -

ESENCIA DE LAS INSTITUCIONES, DE LAS COSTUMBRES, Y DE LA ORGANl 

ZACIÓN DE UN PAIS, DEBEN DE SER APLICADAS POR LOS JUECES NO SÓ

LO CON PREFERENCIA, SINO CON OMISIÓN TOTAL DE LA LEY EXTRANJE-

RA", 89 

DE ACUERDO AL ARTICULO 254 Y A LA DEFINICIÓN ANTERIOR; LAS 

CLÁUSULAS ESENCIALES DEL CHEQUE lDEBEN DE SER CONSIDERADAS COMO 

NORMAS DE ORDEN PÚBLICO?, lAFECTAN REALMENTE A LA ESENCIA DE -

LAS INSTITUCIONES MEXICANAS?. 

Si RESPONDEMOS AFIRMATIVAMENTE, TODAS LAS CLÁUSULAS ESEN-

CIALES DEL CHEQUE DEBERÁN DE SUBSISTIR y, POR TANTO, NO PODRÁN

DEJARSE A UN LADO POR DISPOSICIONES DE DERECHO EXTRANJERO, 

EN EFECTO, LA MENCIÓN EXPRESA DE SER CHEQUE, LA FECHA DE -

EXPEDICIÓN DEL MISMO, LA ORDEN INCONDICIONAL DE PAGAR UNA SUMA

DETERMINADA DE DINERO, EL NOMBRE DEL LIBRADO Y LA FIRMA DEL LI

BRADOR, EN NINGÚN CASO PODRfAN OMITIRSE. 

(89) PALOMAR DE MIGUEL, JUAN, Qp, CIT,, SUPRA, NOTA 19; p, 944. 
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SI CONTESTAMOS NEGATIVAMENTE, ENTONCES lQUt NORMAS DEBEN -

DE SER CONSIDERADAS COMO NORMAS DE ORDEN PÜBLICO?, lsóLO LAS

QUE AFECTEN REALMENTE A NUESTRA ORGANIZACiÓN Y COSTUMBRES?, --

lCUÁLES SON LAS QUE LAS AFECTAN?; SURGEN EXCESIVAS PREGUNTAS -

SOBRE ESTE CONCEPTO, POR LO QUE LO CONSIDERAMOS DEMASIADO VAGO

y POCO PRECISO, 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL REFERIRSE A

EL CONCEPTO DE ORDEN PÜBLICO, DICE LO SIGUIENTE: 

ORDEN PUBLICO.-

SI BIEN ES CIERTO QUE LA ESTIMACIÓN DEL ORDEN PÜBLICO EN -

PRINCIPIO CORRESPONDE AL LEGISLADOR AL DICTAR UNA LEY, NO

ES AJENO A LA FUNCIÓN DE LOS JUZGADORES APRECIAR SU EXIS-

TENCIA EN LOS CASOS CONCRETOS QUE SE LES SOMETAN PARA SU

RESOLUCIÓN, RESULTA PUES INDUDABLE QUE LOS JUECES, EN CA

SOS DETERMINADOS, .PUEDEN CALIFICAR Y ESTIMAR LA EXISTENCIA 

DEL ORDEN PÜBLICO CON RELACIÓN A UNA LEY, Y NO PODR[AN DE

CLARAR tSTOS QUE NO SIENDO YA APLICABLE UNA LEY EN LOS -

CONCEPTOS QUE LA INFORMARON POR CUESTIÓN DE ORDEN PÜBLICO, 

CONSERVA AUN ESE CARÁCTER Y QUE SUBSISTEN SUS FINALIDADES, 

QUINTA EPOCA: 

TOMO XXVI, PÁG. 1533. INCLÁN CENOBIO C, 

TOMO XXXI, PÁG, 570, GONZÁLEZ CESÁREO L. 

TOMO XXXI, PÁG, 2807. PRIEGO ROSENDO Y CoAG. 



TOMO XXX J, PÁG, 2807, VEGA BERNAL MIGUEL, 

TOMO XXXI, PÁG. 2807. MENDIETA PEDRO V. 
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COMO SE PUEDE VER DE LO ANTERIOR, ES MUY DIFICIL DETERMJ-

NAR s 1 UNA NORMA ES o NO DE ORDEN PÜBLI ca EN CASO DE QUE EL LE

Gl SLADOR NO lO MENCIONE EXPRESAMENTE, EN EL CASO DE NUESTRA -

LEY GENERAL DE T!TULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, EN NINGÜN MO-

MENTO SE SEÑALA QUE SUS DISPOSICIONES SON DE ORDEN PÚBLICO, POR 

LO QUE TAL CALIFICACIÓN, QUEDARÁ AL ARBITRIO JUDICIAL, 

LA MISMA SUPREMA CORTE, NOS DA UNA IDEA MÁS AMPLIA DEL SI§ 

NI Fl CADO DE ORDEN PÜBLI CO EN LA S l GUI ENTE TES! S JURI SPRUDENC !AL: 

ORDEN PUBLICO, LEYES DE.-

EL ORDEN PÜBLICO QUE TIENE EN CUENTA LA LEY Y LA JURJSPR.!!. 

DENCIA, PARA ESTABLECER UNA NORMA SOBRE LAS NULIDADES RADl 

CALES, NO PUEDE ESTAR CONSTITUIDO SOBRE UNA SUMA DE JNTER~ 

SES MERAMENTE PRIVADOS; PARA QUE EL ORDEN PÚBLico ESTÉ IN

TERESADO, ES PRECISO QUE LOS INTERESES DE QUE SE TRATE, -

SEAN DE TAL MANERA IMPORTANTES, QUE, NO OBSTANTE EL NINGÚN 

PERJUICIO Y AUN LA AQUIESCENCIA DEL INTERESADO, EL ACTO-

PROHIBIDO PUEDA CAUSAR UN DAÑO A LA COLECTIVIDAD, AL ESTA

DO O A LA NACIÓN, 

QUINTA EPOCA: 

TOMO XXXVII, PÁG. 1834. DfAZ RuBfN PEDRO Y CoAGS. 
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DE LO ANTERIOR, SE PUEDE DEDUCIR QUE SIEMPRE SE APLICARÁN

LAS NORMAS DE DERECHO EXTRANJERO A LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS

QUE SE DERIVEN DE LA EMISIÓN DE UN TÍTULO EN EL EXTRANJERO, VA

QUE COMUNMENTE, NO SERÁN CONTRARIAS A LAS LEYES MEXICANAS DE OB. 

DEN PÚBLICO. 

DICE CARLOS ARELLANO GARCÍA, QUE "EL CONCEPTO DE ORDEN Pú

BLl CO EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, SE CARACTERIZA PORQUE -

HABIENDO RESULTADO COMPETENTE LA NORMA JURÍDICA EXTRANJERA, -

AL DECIDIRSE EL CONFLICTO DE LEYES, NO SE APLICA LA NORMA JURÍ

DICA EXTRANJERA, SE INVOCAN ALTOS INTERESES SOCIALES, MUCHAS -

VECES IMPRECISOS Y DE GRAN SUBJETIVIDAD, CON EL NOMBRE DE ORDEN 

PÚBLICO PARA DEJAR DE APLICAR lA NORMA JURÍDICA EXTRANJERA QUE, 

DE ACUERDO CON EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SE HA DETERMIN~ 

DO COMO COMPETENTE".90 

EL MISMO CARLOS ARELLANO, 91 DICE QUE EN EL CONCEPTO DE ORDEN 

PÚBLICO, CONCURREN LOS SIGUIENTES FACTORES: 

I,- EXISTE UN CONFLICTO DE LEYES, 

Il.- LA NORMA CONFLICTUAL DETERMINA LA COMPETENCIA DE LA NORMA 

JURÍDICA EXTRANJERA, 

(90) ARELLANO GARCfA, CARLOS, "DERECHO INTERNACIONAL PRIVADo",
MtXICO, EDIT. PORRÚA, 1967, (8A. ED,), P. 768. 

(91) lBIDEM, 



140 

111.- SE DECIDE NO APLICAR LA NORMA JURlDICA EXTRANJERA POR -

OPONERSE ~STA AL ORDEN PÜBLICO, 

IV, - POR TANTO, EL ORDEN PúBLI CO ES UN ELEMENTO QUE IMP !DE LA

APLl CAC IÓN DE LA NORMA JURIDICA EXTRANJERA CUANDO SERIA 

CONTRARIO A LOS INTERESES DE UNA SOCIEDAD LA APLICACIÓN DE 

LA NORMA JURIDICA EXTRANJERA, 

V.- SE PALPA EN LA NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO UNA INSEGURIDAD, UNA 

INCERTIDUMBRE, UNA IMPRECISIÓN, UNA SUBJETIVIDAD, PUESTO -

QUE SE REQUIERE LA DETERMINACIÓN DE ESOS INTERESES SOCIA-.

LES QUE EXIGEN LA NO APLICACIÓN DE LA NORMA JUR!DICA EX--

TRANJERA COMPETENTE, 

ílUINTlN ALFONSfN, 92 DESCRIBE LA MANERA COMO. FUNCIONA EL OB_ 

DEN PÚBLICO. EN MATERIA CO.NFLICTUAL EN LOS SIGUIENTES T~RMINOS: 

LA FUNCIÓN ESPECIAL DEL ORDEN PÚBLICO CONSISTE EN LO. SI---

GUIENTE: EL ESTADO, EN PRESENCIA DE UNA RELACIÓN JUR!DICA EX-

TRANACIONAL, SE EXCEPCIONA DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA REGIO-

NAL QUE LA RIGE PARA QUE DICHA RELACIÓN NO PRODUZCA DETERMINA-

DOS EFECTOS CONTRARIOS A LO ESPECIFICO-SOCIAL PARA LO. CUAL EX-

CLUYE LA APLICACIÓN DE LA NORMA REGIONAL. CLARO QUE CON LAS -

PREMISAS TRADICIONALES, EL ORDEN PÚBLICO DEPENDE INTEGRAMENTE -

(92) CIT. POR: MARTfNEZ Y FLORES, MIGUEL, Op, CIT,, SUPRA, NOTA 
79, p, 143. 
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DEL ESTADO DENTRO DE CUYOS MARCOS SE REDUCE Y SE AGOTA, Y QUE -

SÓLO CONCURREN A DETERMINAR SU EXTENSIÓN Y CIRCUNSTANCIAS ESTA

TALES, PRINCIPALMENTE LAS NECESIDADES DEL ESTADO, 

EN NUESTRA OPINIÓN, SE DEBERIA DE APLICAR EL CONCEPTO DE-

ORDEN PÚBLICO COMO EXCEPCIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO EX

TRANJERO, ÚNICAMENTE EN LOS CASOS EN QUE LA LEY DETERMINE ESPE

CfFICAMENTE QUE LAS NORMAS EN ELLA CONTENIDAS, TIENEN EL CARÁC

TER DE NORMAS DE ORDEN PÚBLICO, Y NO DEJAR EN NINGÚN CASO AL AR 

BITRIO DEL JUZGADOR LA DETERMINACIÓN DEL YA MULTICITADO CONCEP

TO, CON LO QUE SE EVITAR!A QUE EL MISMO FUESE TAN VAGO E IMPRE

CISO, PROTEGI~NDOSE AS!, LA APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO, 

EL SIGUIENTE ARTICULO DEL CAPITULO QUE SE ANALIZA, DISPONE 

TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: 

Los TITULOS GARANTIZADOS CON ALGÚN DERECHO REAL SOBRE LOS-

1 NMUEBLES UBICADOS EN LA REPÚBLICA, SE REGIRÁN POR LA LEY MEXI

CANA EN TODO LO QUE SE REFIERE A LA GARANTIA. 

PARA LA LETRA DE CAMBIO Y EL PAGARÉ, ES FACTIBLE EL OTORG~ 

MIENTO DC UNA GARANT!A ESPECIFICA, YA QUE AMBOS, SON DOCUMENTOS 

ESENCIALMENTE CIRCULATORIOS; PERO EN EL CASO DEL CHEQUE, ES MUY 

DISTINTO, YA QUE ES, POR ESENCIA, UN DOCUMENTO DE PAGO, EN EL -

QUE NO ES LÓGICO SEÑALAR UNA GARANTIA ESPECIFICA, SINO QUE SE

RESPONDE CON TODO EL PATRIMONIO DEL LIBRADOR COMO SE MENCIONÓ -
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EN OTRA PARTE DE ESTE TRABAJO, Es POR LO ANTERIOR, QUE NOS -

ENCONTRAMOS ANTE EL PROBLEMA DE SABER SI ESTA GARANTfA GENERAL

DEL LIBRADOR, PUEDE ENCUADRARSE DENTRO DEL SUPUESTO NORMATIVO -

DEL ARTICULO 255, O SI ~STE, SÓLO SE REFIERE A GARANTIAS ESPECl 

F!CAS, 

DENTRO DE LA LECTURA DEL ARTICULO EN COMENTO, SE DESPRENDE 

QUE SE REFIERE A GARANTIAS ESPECIFICAS OTORGADAS POR LOS SIGNA

TARIOS DE LOS TITULOS, POR LO QUE COMO YA SE DIJO, NO ES APLI

CABLE A LOS CHEQUES. 

EN CASO DE QUE EN M~X!CO SE DEMANDE EL PAGO DE UN CHEQUE -

LIBRADO EN EL EXTRANJERO, lQU~ LEY DEBE DE APLICARSE CON RELA-

CIÓN A LOS BIENES DEL DEUDOR? 

CREEMOS QUE, POR ANALOGtA, A TODOS LOS DERECHOS REALES SO

BRE INMUEBLES UBICADOS EN LA REPÜBLICA MEXICANA, YA SEA QUE ~S

TOS SE UTILICEN COMO GARANT[A, O QUE SEAN EMBARGADOS POR EL BE

NEFICIARIO DEL TITULO, SE LES DEBE DE APLICAR LA LEY MEXICANA, 

Lo ANTERIOR SE ENCUENTRA REFORZADO POR LO Dl.SPUESTO EN LA

FRACCIÓN TERCERA DEL ARTICULO 13 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DIS-

TRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MAT~ 

RIA FEDERAL, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY GENERAL DE TfTU

LOS Y OPERACIONES DE CR~D!TO, QUE A LA LETRA DICE: 
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LA DETERMINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE SE HARÁ CONFORME A

LAS SIGUIENTES REGLAS: 

LA CONSTITUCIÓN, R~G!MEN Y EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS REA-

LES SOBRE INMUEBLES, AS[ COMO LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y

DE USO TEMPORAL DE TALES BIENES, Y LOS BIENES MUEBLES, SE REGI

RÁN POR EL DERECHO DEL LUGAR DE SU UBICACIÓN, AUNQUE SUS TITULA 

RES SEAN EXTRANJEROS, 

A PESAR DE LO SEÑALADO, CONSIDERAMOS QUE ES INDISPENSABLE 

UNA REFORMA AL CITADO ARTICULO 255, CON EL OBJETO DE QUE NO --

EXISTA DUDA ALGUNA SOBRE LA LEY QUE SE DEBE DE APLICAR EN ESE -

SENTIDO, 

EL ARTICULO 256 DE LA LEY GENERAL DE Tf TULOS Y OPERACIONES 

DE CR~DITO DISPONE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: 

Los PLAZOS y FORMALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN, EL PAGO y -

EL PROTESTO DEL T!TULO SE REGIRÁN POR LA LEY DEL LUGAR EN QUE -

TALES ACTOS DEBAN PRACTICARSE, 

Es EVIDENTE QUE LA PRESENTACIÓN, EL PAGO Y EL PROTESTO, DI 

BEN DE REALIZARSE EN EL LUGAR SEÑALADO PARA EL PAGO, ES DECIR,

TRATÁ~DOSE DE LOS CHEQUES, EN EL DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN Ll 

BRADA. 
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CREEMOS POR TANTO, QUE ESTE ARTICULO 256, ES CORRECTO, YA

QUE SERIA RIDICULO PENSAR QUE EL PROTESTO (POR EJEMPLO), SE HI

CIERA CON LAS FORMALIDADES DE LA LEY MEXICANA, PERO EN UN BANCO 

EXTRANJERO. 

POSTERIORMENTE, EL ARTICULO 257 DE LA YA MULTICITADA LEY -

GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CR~DITO, DICE QUE SI UN TI

TULO ES EXTRAVIADO O ROBADO EN EL EXTRANJERO, EL INTERESADO DE

BERÁ TOMAR LAS MEDIDAS PRESCRITAS POR LA MISMA LEY. 

EN NUESTRA OPINIÓN, ESTE ARTICULO SÓLO TIENE RAZÓN DE SER, 

SI EL INTERESADO PIENSA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN

A QUE NOS REFERIMOS ANTERIORMENTE, ANTE LOS TRIBUNALES MEXICA-

NOS, YA QUE SI DICHO PROCEDIMIENTO LO TRAMITA ANTE LOS TRIBUNA

LES COMPETENTES DEL PAIS EN EL QUE EL TITULO FUE EXTRAVIADO O -

ROBADO, EL INTERESADO NO TENDRÁ MOTIVO ALGUNO PARA TOMAR LAS M~ 

DIDAS A QUE SE REFIERE LA LEY, 

POR ÚLTIMO, EL ARTICULO 258 QUE ES EL ÚNICO QUE SE REFIERE 

A LAS NORMAS ADJETIVAS, DICE QUE: 

SE APLiCARÁN LAS LEYES MEXICANAS SOBRE PRESCRIPCIÓN Y CADll 

CIDAD DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE UN TITULO DE CR~DITO, AUN -

CUANDO HAYA SIDO EMITIDO EN EL EXTRANJERO, SI LA ACCIÓN RESPEC

TIVA SE SOMETE AL CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES MEXICANOS, 
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CREEMOS QUE EL ARTICULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA REDACTADO -

EN T~RMINOS CLAROS Y PRECISOS, YA QUE NO DEJA LUGAR A DUDA SO-

BRE LAS REGLAS QUE SE HAN DE APLICAR PARA LA PRESCRIPCIÓN Y LA

CADUCIDAD. EL PROBLEMA SERIO QUE PODEMOS OBSERVAR, ES EL QUE -

SURGE AL PREGUNTARNOS SOBRE LAS DEMÁS NORMAS ADJETIVAS DE NUES

TRA LEY, 

EN EFECTO, NOS PODEMOS PREGUNTAR CUÁLES SON LAS LEYES DEL

PROCEDIMl ENTO QUE HAY QUE SEGUIR, LAS MEXICANAS O LAS EXTRANJE

RAS, EL ARTICULO 258 EN COMENTO, TAN SÓLO NOS ACLARA 'QUE EN ~

CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD SE APLICARÁN LAS LEYES

MEXICANAS, PERO lQU~ PASA CON EL RESTO DE LAS NORMAS PROCEDIMEN 

TALES? 

CON RELACIÓN A LO ANTERIOR, lEL JUEZ MEXICANO PUEDE OTOR-

GAR LA TUTELA EJECUTIVA A EL ACREEDOR?, lSE DEBE DE HACER UNA -

DECLARACIÓ~ JUDICIAL PREVIA O SIMPLEMENTE ORDENAR EL REQUERI-

Ml ENTO DE PAGO Y/O EL EMBARGO DE BIENES? 

COMO SE PUEDE VER, NOS PUEDEN SURGIR INFINIDAD DE DUDAS 

CON RELACIÓN A LAS LEYES QUE EN EL PROCEDIMIENTO SE DEBEN DE 

APLICAR, LAS MEXICANAS O LAS EXTRANJERAS. 

LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS ANTERIORES, NOS LA DA EL CÓDI

GO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA

LA REPÜBLICA EN MATERIA FEDERAL, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA-
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LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CR~DITO, AL DISPONER EN 

SU ART! CULO lLJ .. LO S 1 GU I ENTE: 

EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO SE OBSERVARÁ LO Sl 

GUIENTE: 

!,- SE APLICARÁ COMO LO HARIA EL JUEZ EXTRANJERO CORRESPONDIEN 

TE, PARA LO CUAL EL JUEZ PODRÁ ALLEGARSE LA INFORMACIÓN N~ 

CESARIA ACERCA DEL TEXTO, VIGENCIA, SENTIDO Y ALCANCE LE-

GAL DE DICHO DERECHO; 

!!,- SE APLICARÁ EL DERECHO SUSTANTIVO EXTRANJERO, SALVO CUAN

DO DADAS LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, DEBAN TO

MARSE EN CUENTA, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, LAS NORMAS CON

FLl CTUALES DE ESE DERECHO, QUE HAGAN APLICABLES LAS NORMAS 

SUSTANTIVAS MEXICANAS O DE UN TERCER ESTADOJ 

!!!,- No SERÁ IMPEDIMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO Ex-~

TRANJERO, QUE EL DERECHO MEXICANO NO PREVEA INSTITUCIO-

NES O PROCEDIMIENTOS ESENCIALES A LA INSTITUCIÓN EXTRANJE

RA APLICABLE, SI EXISTEN INSTITUCIONES O PROCEDIMIENTOS -

ANÁLOGOS; 

IV,- LAS CUESTIONES PREVIAS, PRELIMINARES O INCIDENTALES QUE -

PUEDAN SURGIR CON MOTIVO DE UNA CUESTIÓN PRINCIPAL, NO DE

BERÁN RESOLVERSE NECESARIAMENTE DE ACUERDO CON EL DERECHO

QUE REGULE A ESTA ÚLTIMA; Y 
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V,- CUANDO DIVERSOS ASPECTOS DE UNA MISMA RELACIÓN JURfDICA E~ 

TtN REGULADOS POR DIVERSOS DERECHOS, tSTOS SERÁN APLICADOS 

ARMÓNICAMENTE, PROCURANDO REALIZAR LAS FINALIDADES PERSE-

GUIDAS POR CADA UNO DE TALES DERECHOS, LAS DIFICULTADES -

CAUSADAS POR LA APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE TALES DERECHOS SE 

RESOLVERÁN TOMANDO EN CUENTA LAS EXIGENCIAS DE LA EQUIDAD

EN EL CASO CONCRETO, 

Lo DISPUESTO EN ESTE ARTICULO SE OBSERVARÁ CUANDO RESULTA

RE APLICABLE EL DERECHO DE OTRA ENTIDAD DE LA FEDERACIÓN, 

EN APOYO A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTlcu 

LO CITADO, EL ARTICULO 284 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CI

VILES VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL DE APLICACIÓN SUPLETORIA 

AL DE COMERCIO, QUE A SU VEZ ES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA -

LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES DE CRtDITO, DICE TEXTUAL--. 

MENTE LO SIGUIENTE: 

EL TRIBUNAL APLICARÁ EL DERECHO EXTRANJERO TAL COMO LO HA

RfAN LOS JUECES DEL ESTADO CUYO DERECHO RESULTARE APLICABLE,·-

SIN PERJUICIO DE QUE LAS PARTES PUEDAN ALEGAR LA EXISTENCIA Y -

CONTENIDO DEL DERECHO EXTRANJERO INVOCADO, 

PARA INFORMARSE DEL TEXTO, VIGENCIA, SENTIDO Y ALCANCE LE

GAL DEL DERECHO EXTRANJERO, EL TRIBUNAL PODRÁ VALERSE DE INFOR

MES OFICIALES AL RESPECTO, PUDIENDO SOLICITARLOS AL SERVICIO EX 
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TERIOR MEXICANO, O BIEN ORDENAR O ADMITIR LAS DILIGENCIAS PROBA 

TORIAS QUE CONSIDERE NECESARIAS O QUE OFREZCAN LAS PARTES. 

COMO SE PUEDE OBSERVAR DE LO ANTERIOR, UN JUICIO QUE SE -

REALl CE EN LOS T~RMINOS DE LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTfCULO 14-

DEL CóDIGO CIVIL Y DEL ARTICULO 248 BIS DEL CóDIGO DE PROCEDI-

MIENTOS CIVILES, SERfA SUMAMENTE COSTOSO Y COMPLICADO, YA QUE -

SI EL PAfS CUYO DERECHO SE VAYA A APLICAR TIENE COMO LENGUA UNA 

DISTINTA A EL ESPAÑOL, SE TENDRÁ QUE TRADUCIR LA LEY EN CUES--

TIÓN, ASf COMO TODOS LOS INFORMES OF!CIALES AL RESPECTO, ENTRE

LOS CUALES PUEDE EX!STIR UNA CANTIDAD MUY GRANDE DE JURISPRUDEli 

CIA APLICABLE. 

POR OTRA PARTE, ES MUY DIFfCIL QUE EL JUEZ MEXICANO LLEGUE 

A COMPRENDER EL SENT!DO Y ALCANCE DE LAS LEYES DICTADAS EN EL -

EXTRANJERO, YA QUE TODA SU FORMAC!ÓN JURIDICA SE ENCUENTRA FUN

DAMENTADA EN EL DERECHO MEXICANO, MÁX!ME sr EL DERECHO EXTRANJ~ 

RO ES ANGLO-SAJÓN, QUE UTILIZA UN SISTEMA RADICALMENTE DISTIN

TO AL NUESTRO, 

PODRIAMOS CONSIDERAR QUE LAS DISPOSICIONES CITADAS, SON -

VIOLATORIAS DE LAS GARANTfAS !NDIVIDUALES, YA QUE EL ARTICULO -

17 DE LA CONSTITUCIÓN POLfT!CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

DISPONE EN SU PARTE CONDUCENTE QUE TODA PERSONA TIENE DERECHO

A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA POR TR!BUNALES QUE ESTARÁN EXPf 

DITOS PARA !MPART!RLA EN LOS PLAZOS Y T~RMINOS QUE F!JEN LAS Lg 
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YES, EMITIENDO SUS RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA, COMPLETA E ltl 

PARCIAL, SU SERVICIO SERÁ GRATUITO, QUEDANDO EN CONSECUENCIA,

PROHIBIDAS LAS COSTAS JUDICIALES, Nos PREGUNTAMOS CÓMO PUEDE -

UNA PERSONA TENER ACCESO A LO DISPUESTO POR ESTE ARTICULO, SI -

DEBE DE PAGAR CUANTIOSAS SUMAS DE DINERO A LOS PERITOS TRADUC

TORES PARA PODER HACER VALER EL DERECHO EXTRANJERO, 

EN ADICIÓN A EL PROBLEMA MENCIONADO ANTERIORMENTE, ENCON-

TRAMOS OTROS MUCHOS, ENTRE LOS QUE PODEMOS SEÑALAR LOS SIGUIEN

TES: 

A) No SE DICE, EXPRESAMENTE SI LA NORMA JURIDICA EXTRANJERA -

ES UN HECHO O UN DERECHO, AUNQUE CREEMOS QUE, INDEPENDIEN

TEMENTE DE QUE DEBA DE SER PROBADA, ES UN DERECHO Y NO UN

HECHO, 

B) LA LEGISLACIÓN MEXICANA NO ESTABLECE, COMO EXCEPCIÓN QUE -

IMPIDA LA APLICACIÓN DEL DERECHO.EXTRANJERO, EL FRAUDE A -

LA LEY. 

C) LA LEGISLACIÓN MEXICANA NO SEÑALA SI LA REMISIÓN A LA LEY

EXTRANJERA, COMPRENDE ÜNICAMENTE LA LEY O TODAS LAS FUEN

TES FORMALES DE DERECHO, PRINCIPALMENTE LA COSTUMBRE Y LA

JURISPRUDENCJA, 
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D) ).A LEY MEXICANA NO INDICA SI LA NORMA JURfDICA EXTRANJERA

DEBE SER INTERPRETADA LIBREMENTE POR EL JUEZ MEXICANO O SI 

~STE DEBE CEÑIRSE A LA INTERPRETACIÓN FIJADA EN EL PAfS DE 

PROCEDENCIA. 

E) LA LEY MEXICANA NO DETERMINA QUE LA LEY EXTRANJERA A LA -

QUE SE LE DA COMPETENCIA DEBE SER LA NORMA EXTRANJERA VI-

GENTE, . 

F) No PREV~ LA LEGISLACIÓN MEXICANA LO ·QUE HABRÁ DE HACÉR EL

JUEZ, EN CASO DE QUE HAYA PLURALIDÁD DE LEYES PROVINCIA-

LES EN EL DERECHO EXTRANJERO. 

G) No PARTICULARIZA LA LEGISLACIÓN MEXICANA SOBRE LOS MEDIOS

DE PRUEBA QUE EN PARTICULAR SON RECOMENDABLES PARA QUE EL

JUEZ LLEGUE AL CONOCIMl.ENTO DEL DERECHO EXTRANJERO, 93 

COMO PODEMOS OBSERVAR DE TODO LO ANTERIOR, LOS DIVERSOS -

PROBLEMAS QUE DERIVAN DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO,

PUEDEN LLEGAR EN OCASIONES A HACER NUGATORIOS LOS DERECHOS DE -

Los INFORTUNADOS A LOS QUE SE HAYA DE APLICAR EL MISMO. 

Es POR ESTO QUE CONSIDERAMOS QUE ES INDISPENSABLE UNA REFOR 

MA EN ESTE SENTIDO, YA SEA PARA SENTAR BASES CLARAS Y PRECISAS-

(93) ARELLANO GARC!A, CARLOS, OP. CIT., SUPRA, NOTA 90, P, 770. 
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EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO, O PARA, EN EL CASO DE

LOS CHEQUES, HACER MÁS TERRITORIALISTA LA APLICACIÓN DEL DERE

CHO, 

ÜTRA SOLUCIÓN QUE SE PUEDE UTILIZAR PARA NO ENTORPECER LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA DE CHEQUES, ES LA SUSCR!f 

CIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN UNA UNIFORMIDAD -

EN EL TRATAMIENTO QUE SE.DEBA DAR A ESTOS T!TULOS DE CRÉDITO, 

SOBRE ESTA ÚLTIMA SOLUCIÓN, PODEMOS DECIR JUNTO CON ROBER

TO MANTILLA MoLINA, 94 QUE PARALELAMENTE A LOS DIVERSOS TRABAJOS 

PARA UNIFICAR INTERNACIONALMENTE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA LETRA

DE CAMBIO, TAL COMO LA LEY UNIFORME SOBRE LETRAS DE CAMBIO Y PA 

GARÉS DEL 7 DE JUNIO DE 1930, SE REALIZARON OTROS ENCAMINADOS A 

LA REGULACIÓN DEL CHEQUE, 

EN GINEBRA, (1931) SE LLEGÓ A REDACTAR UN PROYECTO DE CON

VENCIÓN, QUE INCLUYE LA LEY UNIFORME SOBRE EL CHEQUE, QUE HA Sl 

DO PUESTA EN VIGOR EN MUCHOS PAISES; NO AS! EN MÉXICO QUE SUS-

CRIBIÓ LA CONVENCIÓN, PERO SE ABSTUVO DE RATIFICARLA, 

EN 1964, EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE DERECHO COMPARADO.. 

COMIENZA A ELABORAR UNA LEY UNIFORME CENTROAMERICANA DE T!TULO&

VALORES, 

(94) MANTILLA MOLINA, ROBERTO, Qp, CIT,, SUPRA, NOTA 7, P, 175, 
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MÁS AMBICIOSO AÚN ES EL PROGRAMA DEL PARLAMENTO LATINOAME

RICANO QUE EN 1955 SOLICITÓ EL ASESORAMIENTO DEL INSTITUTO PARA 

LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA (!NTAU, A EFECTO DE ELABORAR

UN PROYECTO DE LEY UNIFORME QUE HABRÁ DE REGIR, EN SU OPORTUNI

DAD, EN TODA LA REGIÓN,95 

EN AMBOS CASOS SE ENCARGÓ AL PROFESOR RAÚL CERVANTES AHUM/i 

DA, DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNQ 

MA DE MÉXICO, QUE REDACTARA EL ANTEPROYECTO RESPECTIVO, EL CUAL 

FUE SOMETIDO A LA REVISIÓN DE VARIOS ESPECIALISTAS EN LA MATE-

RIA, QUE ANALIZARON EL TRABAJO, OPORTUNAMENTE PRESENTADO POR EL 

PROFESOR MEXICA:lO, A QUIEN SE ENCARGÓ TAMBIÉN LA FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO DEFINITIVO, QUE FUE ELEVADO EN MARZO DE 1957, AL -

PARLAMENTO LATINOAMERICANO, 

AUNQUE HASTA AHORA NO SE TIENE NOTICIA DE QUE ALGÚN PAfS -

HAYA ADOPTADO fNTEGRAMENTE EL PROYECTO CERVANTES AHUMADA, NI DE 

QUE SE HAYAN DADO PASOS PARA QUE SEA APROBADO EN DEFINITIVA, 

TAL PROYECTO SIRVIÓ DE MODELO AL TfTULO 111 DEL LIBRO 111 DEL -

CÓDIGO DE COMERCIO DE COLOMBIA, PUBLICADO EL 15 DE JUNIO DE ---

1971. 

A NIVEL MUNDIAL, EN 1965 LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES -

UNIDAS ENCOMENDÓ A LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL -

(95) REVISTA DE DERECHO PRIVADO, SANTIAGO DE CHILE, AÑO 1, NúM~ 
RO 3, JULIO-SEPTIEMBRE DE 1965, 
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DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (LJNITED NATIONS COMMISSION FOR

INTERNATIONAL TRADE LAW) LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO DE LEY -

PARA REGIR EXCLUSIVAMENTE LAS CAMBIALES INTERNACIONALES; LAS 

CAMBIALES DE CARÁCTER INTERNO SEGUIR!AN SIENDO REGULADAS POR L~ 

YES DE CARÁCTER NACIONAL, 

DICHA COMISIÓN, ELABORÓ UN PROYECTO DE CONVENCIÓN SOBRE 

CHEQUES INTERNACIONALES Y LO DIÓ A CONOCER DURANTE SU 150, P~ 

RIODO DE SESIONES REALIZADO EN MUEVA YORK, DEL 26 DE JULIO AL 6 

DE AGOSTO DE 1982, 

COMO SE PUEDE OBSERVAR, LOS LEGISLADORES DE TODO EL MUNDO, 

REPRESENTADOS EN LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 

ESTÁN DE ACUERDO EN LA NECESIDAD EVIDENTE DE LA CREACIÓN DE LE

YES UNIFORMES QUE RIJAN PARA TODO EL MUNDO POR IGUAL CON EL OB

JETO DE QUE SE EVITEN TODOS LOS PROBLEMAS QUE SE HAN ANALIZADO

EN ESTE TRABAJO, Y DE LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -

MÁS PRONTA Y EXPEDITA, 

POR LA COMPLEJIDAD DEL TITULO DE CR~DITO DENOMit/ADO CHEQUE 

Y POR EL CRECIMIENTO CADA D!A MAYOR DE LAS RELACIONES COMERCIA

LES INTEnNACIONALES Y POR TANTO, LA MAYOR CIRCULACIÓN DE CHE--

QUES ENTRE NACIONALES DE DISTINTOS ESTADOS, ES QUE CONSIDERAMOS 

INDISPENSABLE UN CONCENSO GENERAL PARA CREAR UNA LEY UNIFORME -

EN MATERIA DE CHEQUES, 
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PRIMERA: EL TITULO DE CRÉDITO DENOMINADO CHEQUE, ES UN INSTRU

MENTO DE PAGO, POR LO QUE DIFIERE RADICALMENTE DE LA LETRA 

DE CAMBIO Y DEL PAGARÉ, QUE SON Tf PICOS INSTRUMENTOS DE -

CIRCULACIÓN, 

SEGUNDA: EL CHEQUE, ES UN TfTULO DE CRÉDITO POR MEDIO DEL CUAL 

UNA PERSONA (ASIGNANTE), DA ORDEN A OTRA (ASIGNADO) DE HA

CER UN PAGO A UN TERCERO (ASIGNATARIO), 

TERCERA: POR LA IMPORTANC 1 A ílEL CHEQUE, LA LiEY GENERAL DE TfTU

LOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, EXIGE DIVERSOS REQUISITOS PA 

RA LA EXISTENCIA Y VALIDEZ DEL MISMO, 

CUARTA: EL CHEQUE ES UN TÍTULO DE CRÉDITO DE CIRCULACIÓN RES-

TRINGIDA, PERO TIENE UN ESPECIAL INTERÉS EN VIRTUD DE LAS

NUMEROSAS TRANSMISIONES A QUE SE PUEDE DAR LUGAR. 

QUINTA: LA COMPLEJIDAD DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE Di~ 

T1NTAS NACIONES ASf COMO EL USO DE INSTITUCIONES DE CRÉDI

TO DE TODO EL MUNDO, HA DADO LUGAR A UNA CRECIENTE CIRCULA 

CIÓN INTERNACIONAL DE CHEQUES QUE EXIGE UN TRATAMIENTO JU

RIDICO ESPECIAL, 
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SEXTA: LAS NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LEYES EXTRANJERAS, SON 

MUY COMPLEJAS Y DAN LUGAR A DIVERSAS CONFUSIONES QUE SE -

LLEGAN A TRADUCIR EN VERDADERAS INJUSTICIAS PARA LOS PAR

TICULARES, 

SEPT!MA: CADA DIA ES MÁS FRECUENTE EL TENER QUE DEMANDAR AL -

LIBRADOR DE UN CHEQUE EXTRANJERO EN TERRITORIO NACIONAL, -

LO QUE PUEDE LLEGAR A SER MUY COMPLICADO POR LA APLICACIÓN 

DE LEYES EXTRANJERAS, 

OCTAVA: Es INDISPENSABLE UNA REFORMA A LA LEY GENERAL DE T!TU

LOS Y OPERACIONES DE CR~DITO QUE SIMPLIFIQUE LA APLICACIÓN 

DE LEYES EXTRANJERAS POR TRIBUNALES MEXICANOS, O EN SU CA

SO, LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONA

LES SOBRE ESTA MATERIA, 
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