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o; INTRODUCCION 

La raz6n del título y el contenido del trabajo tienen jus

tificaci6n e� la �mportancia que para la economía del país 

tiepe� los documentos que recogen el caudal econ6mico a tra 

vés de las d�ferentes transacciones comerciales .Y su demos 
! 

tra
¡

i6n prob�toria como garantía de las diferentes obliga

ciohes. 

Ciertamente la confianza en las diferentes obligaciones des 
i ' • 

cansa en la �eguridad de que pueden ser probadas y por lo 

t��lo exigid�s legalmente.

1 

El rrabajo que me propongo desarrollar partirá de una base 

hist6�ica paja determinar la aparici6n de los títulos valo 

res en el ti�mpo y en el espacio. Luego tratará de la natu 
1 

raleza. definición y explicaci6n de los diferentes títulos 

1 
: 

valores. par� det�rminar en cada caso su importancia y re 

levlncia ·ecol6�ica. 

Así mismo se analizarán los documentos para.darles su al 

canee probatbrio y su eficacia en el procesp procesal. 
! 

10 



0.1 TEMA 

En torno a este quinto se han fatigado las inteligencias y 

a menudo se han ejercitado las fantasías de los pesistas, 

para explicar el origeri de la letia de cambio, unos se -re 
1 ' 

' ' 
I" 

■on
�

an a loslro■■nos otros a 

:
o• hebreos, -0 genoveses o gi 

beldnos. Lo �ue sí parece evi1ente es que la l�tra de cam 

biol surgió a
! c�usa de impresclndibles urgencias. económicas.

0.1.1 Tema específico 

El origen de: la letra ·de cambio debe buscarse en la edad me
1 

dia y en �1 �ntercambio mercantil que se efectuaba en las 
1 

cirndades del! norte de Italia, -el documento aparece para ha

ce� pagos eti otras plazas.

1 
0.2 OBJETIVOS . 

! 

·Realizar un estudio pormenorizado de esta importante figu

rajjurídica de los títulos valores, que nos permita cono

ce los.

11 



0.�.1 Objetivos eipecíficos

l l -
1 

¡ 
�ar a conócer su origen 

¡ 
. 1 . 
1 _ I 

. 

Resaltar su importancia 
-

l . . 

1 . 

. 

- Conocer su �alor jurídico. 

O. 3 PROBLEMA .

. 1 . 

-Teniendo como base este trabaj�, en:la parte de la inves�i 
\ 

g�ci6n pla�tearé c1ertas dudas, como� 

\ 

. \ 
distintos 

\ 
títulos valores? Jj. cu,1 f�e el •origen d� las

2�.- Cuál e� el fundamento jurídico de estos docum�ntos1 

3�. Cuáles ·fueron ·1os orígenes del pagé!ré• y el_ cheque? 

4D. CuAl es la eficacia probatoria d� los títulos valores? 

' 

i 
0.4 .PROBLEMA ESPECIFICO 

! 
1 

Con este tiabajo investigativo pretendo despejar �as dudas -

1 
l 

expuestas en el punto anterior, ad_emás conocer lo.relacio 

. 
1 

. 

¡_ 
n

]

do co·n . los tí tul os valores en . toda su amplitud� 

O 5 HIPOTESIS 

El titulo 
Í

alor es un documento priv.ado y cOmo tal debe reu

nir lo� reduisitos que para la existencia, validez y efica 
l . 

! 
. • 

. 1 c1a probatoria requiere-el mismo. 

12 



_.;.".,.-
1. ·ANTECEDENTES HISTORICOS DEL TITULO VALOR

1.1 ORIGEN DE LA LETRA DE CAMBIO 

En torno a estos temas �e han fatigado las inteligencias y 

a 
¡
menud

.
o se ha ejercitado la fantasía de los juz:istas, remon

tándose a los romanos para explicar el origen de·· la. letra de 

clmbio� o �dscribiendo el invento a los hebreos, al ser ex 

p�lsados de Francia, o a los· Geno·veses, o a :Jos gibelinos, 

desterrados de Florencia y asilados en Francia. Lo que sí 

parece evidente es que la letra de cambio surgi6 a causa de 
i 

imprescindibles urgencias económicas. Por lo tanto, éstas y 
1 1 

el medio apto para satisfacerlas no pueden atribuirse exclu 
1 

1, 
. 

s�vamente �determinado.pueblo o círculo de personas sino 

que son el fruto de las recíprocas relaciones de los pueblos 

y·por consiguiente, de l.a colaboración colectiva de Estados 

y regiones:diversas. 

El origen he la letra de cambio debe buscarse en la edad me 
1 

d�a y en et intercambio mercantil que se efectuaba en las 
1 

ciudades d�l norte de Italia. Allí aparece el documento que 

1 se crea como instrumento para hacer pagos en otra plaza, 
i 

13 



1 

¡ 
pues las citcunstancias del medio (falta de seguridad, ca 

1 
1 ' 1 

rencia de m�dios de comunicación) hicieron corriente efec 

tuar pagos por medio de un wcambista", quien contra la en 
i 

tr�ga de unk suma de dinero, se obligaba a hacerla pagar
1 1 

po� medio dk un tercero, en otra plaza a la persona que se 

delignaba, lon tal fin expedía al que le entregaba el dine

rol una ord�n de pago para que fuera atendida en otra pla

za. por�quien debía efectuar el pago. (Letra cambiariB). 

Cop él andar del tiempo de cuatro personas que intervenían 
1 

en el docum�nto se pas6 a tres. Quien emitía �1 .t1tulo se 
1 

llamaba lib�ador, quien 
1 

' 
lo recibía se llamaba tomador, b� 

ne�iciario u ordenado y aquel a quien se dirigía o sea la 

pe�sona que debía hacer el pago se llamaba "girado w. Sin 

embargo, éste, para quedar obligado debía aceptar la orden, 

de donde provino el nombre de aceptante. 
! 

Al aparecer.la cláusula de valor se produjo un acontecimien 

to
¡
histórico para la letra de cambio. Tal cláusula sirvió 

' 
' 

para distinguir de los demás mandatos de pago e1 verdadero 

in

I

¡trumento cambiario, fue así como se conviritió el primiti 

vo mandato de pago en verdadera letra de cambio y como se ca 

ra;terizó e�te documento, que de este modo se presentó dife
1 1 
¡ : 

re�te de cu4lquiera otro que se usara para dejar constancia 
1 

de los mandatos de pago. Pero el fenómeno más trascendental 
i 

en la vida �e este documento, se dio con la aparición de �a 

14 



clásula "a lai orden", pues el endoso permitió que la letra 
i 1 

no fuese paga�era solamente al·primer beneficiario, es de 

cir, · a la persona que como tal· se señalaba en el propio ins 

trumento. Este hecho se remonta al año 1.600 lo que permitió 
1 

/ 

desa�rollar e� principio, desde la transferencia en calidad 

de ■�ro repre�entante del endosante, hasta la transferencia

en propiedad. 

De este documento podemos señalar algunas características 

ese�ciales: un lugar de pago diverso al de su emisión, una 
¡ . 

1 
', 

sum
1 

de dine�o entregadµQpor el tomador al librado, o sea 

el �alar, una remesa del librado al girado para que hicie

ra frente al pago o sea la provisión. 

Al aparecer la cláusula a la orden, el documento sufrió una 

transformación, por cuanto pasó de medio de cambio a medio. 

. 1 de pago, con lo cual se convirtió en un verdadero sus·ti tuto 

del dinero, no obstante� se mantiene en la doctrina la te 

sis¡que ve en la letra un contrato de transporte de dinero 

de un lugar a otro. 
¡ 

1.2 PRIMERAS MANIFESTACIONES LEGISLATIVAS 

1 • 1 
El primer cuerpo legislativo de importancia fue la ordenan 

1 
! 

za francesa de 1673. Allí se trata la letra con simplicidad 

.1. d f: · 
.

1 d 1 ., d ex1g2en o armas precisas, regu an o a aceptacion entro 

15 



del propio instrumento, determinando plazos y reglamentando 

el 'protesto ,como obligatorio. - Se reconoció ·la existencia de 
1 

la lcláusula ;a la orden, mas nada se dispuso sobre ell'B. j . ! -

No obstante, esta 

-es ructurarázcomo

I l 
.1- . 

1 

regiamentaci6n condujo a que la letra se 

título de valor. 

A Colbert se le debe la iniciación de lacodificación mercan 

ti� con.el edicto de Luis XIV que tiene signficación como 
' 

'reglamento �istematizado. la ievolución francesa trajo la 
¡ 

l 

co

l

ificacióJ �apoleónica.y el Código Francés de 1807 mantu 1 -
. l 

vo la idea del ca�bio trayecticio y por el predominio de 
1 

la!:f a¡r.mas_ francesas en Italia, ejerció gran influjo en el 
¡ . 

Có1igo Italiano de 1865, que se dice es casi. copia del Có 

digo Francés. 

1. LA DOCTRINA DEL ALEMAN EINERT 

El
¡

movimien�o de reforma· mAs importante se encuentr�- en Ale 

mania con la obra de Einert (afio de 1893), en rlonde se _pre 

f 1 1 -: ' s�
r

ta a e
r

ra, no. ya como una expresion necesaria del cam 

bi0 trayecticiou sind· como una promesa de pago de una suma 

· 1 - · 1 contraída en forma especial y particular que constituía,en 

síl su esenbia. En esta idea se inspiró la célebre ordenan 

1 za alemana de 1848. 

16 



1.4 SISTEMA ANGLOSAJON 

Cofuo movim�ento diferente se presenta el inglés, las cos 

tu�bres inglesas:no eran diferente{3 en su esencia, de las 

1 ¡ 
dea continebte, por lo cual algunos habl�ban de un derecho 

inlernacionll consuetudinardo. Sin embargo, la aplicaci6n 

1 
: 

de· las normas consuetudinarias por los tribunales especia 

le�, se daba al _propio tiempo con la aplicaci6n del Common 
.. , 

La·w. Posteriormente llega el tiempo en que se acepta o se 

r�cibe en e� Common Law·ese conj�nto de reglas aplicadas

1 

i . . 

pojr los Judces que se llama. Law Marchant� por lo cual se
• 

1 

af¡irma que 
1

el movimiento inglés es diferente. 

No obstante, el genio de Einert tuvo influencia en este ca 

so, luego surgió allí un movimiento que dio origen a la 

idea de unificar dentro del reino, la ley, el cual se ini 

1 

cia en 186� y termina con la famosa Bill"of exchange de 
1 

' . . . 

1882, cuy� proyecto se debe a ChalmersT�esta ley fue acep 

tfda en el Canadá·con algunas modificaciones que expresa

1� canadian Bill of Exchange act de 1890. 

Los Estado$ Unidos aplicaron los principios del Common law, 

piro allí �e deja sentir la necesidad de unificar las nor
1 ' 
1 : 

m1s cambia�ias dada la diversidad de legislaciones adopta 

dl en los kstados, lo cual originó en 1895, a iniciativa

1 ' 

' . . 

de la Am�rfcan Bar Association, la famosa reunión de De 

Uf\l!VEflSIDM SiMON SOUVAíf 
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\ 

\ 

troit, conferencia en la cual se elabor6 un proyecto que 
i ! 
1 1 

fµe aproba1o en la conferencia de Saratoga en 1896 y que 
. 

1 
' 1 

cbmo wthe begotiable instruments Law w ·aparece aprobado por 

! 1 . _·: 
. 

e1 Estado de New York, luego fue aprobado por el Estado de 

1 Grrgia. 

U1timamente a partir de 1967 varios Estados han acogido el 
1 

Uniform Comercial Code. 

1\ 5 SISTEM
¡ 

ESPAÑOL 

De otra parte, parece conveniente anotar que el sistema es 
¡. : 

p�fiol no p�opiamente pertenecía al grupo"franc6s, como se 
' . 

c�mprueba al estudiar en la 1egislaci6n espafiola la_ ordenan 

z� de Barcelona de 1455, la orden�nza de Carlos I (1552),el 

1 reglamento. sobre ferias de Felipe. II de 1561, la ordenanza 

al Felipe� de .1745, la cual legisla sobre la letra de cam 

b l . !t -- 1 · t d c· ·1· III fº' aspee o que vue ve a ser rata o por· ar os· en 

1�82, sin duda, las ordenanzas de Bilbao influyeron defini 
1. 

tj�amenee en el Código de Comercio espafiol. de 1829 elabora 

al por don: Pedro Sainz de Andino, dentro de la doctrina es 

plfiola cab� destacar la preocupación por hacer de la letra 

d i bº j ,· 1 fº . 1 1 . 1 . . i e cam 20 un titu o e icaz, con o cua se supera a prim 

t l. . 61 . , . d 1 b . s ó d . 1ava naci n mecanica e cam 20. e trat e emancipar e 

tktulo va11r, otorgándole autonomía e independizándolo del 

1 t t i 1 d. · 1 1·1 d . 1 1 con ra o �ue e a· origen, por o cua a octrina y a � 
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g isl1ación. 
1 

es�afiola se ap�rtan de la francesa� que veía en 
1 

la letra de 
¡ 

ciambio un  simple instrúmen:to probatorio que -

. ! ¡ 

servía para �jecutar el contrato de cambio. ·No obstante, 
r 

' ,, 
. 

. 

es indiscutible la influencia francesa·, que se de1·6 sentir 

¡ 
. . : 

más claramente en el Código de Comercio de 1885 1 •· 

1 
' 

L 
1 \ 
1 

\ 

. .

1 

J 

1 1 . ,. , -� POSRE ARBOLEDA, Leon. Los t�tulos
6

valores en el Cudigo de Comercio,Editon.al Tem1.;s, Bogotá, ] 9t$0. p. • . 

1 
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2. DEFINICION, FUNDAMENTO Y CLASIFICACION DE LOS TITULOS
l 

VALORES 

2.1 DEFINICION 

¡ , ! 
Los t1tulos �alores son "documentos necesarios para legiti 

1 : . 
mar el�ejeicicio del derecho literal y aut6noma que en ellos 

1 . 1 • " s� incorpora ••• (C. de Co. art. 619). Es decir, que en la 

definici6n que el C6digo da de los títulos valores, descubri 

1 

mqs sin dificü1tad sus �lementos esenciales: la incorporaci6n 

la literal�dad, la autonomía y la legitimaci6n. 

Son cosas mercantiles llamados· "títulos valores� creadas en 

a�enci6n a las notas de rapidez y seguridad que éaracterizan 

el moderno tr�fico mercantil • .  

Los documentos son, por regla general, medios de prueba de 

1l existencia de un derecpo. El documento, ·B diferencia de

1 1 las cosas, ¡no tiene en sí valor, ést� se lo da el derecho 

1 
; 

que mediante aquél se acredita. El documento o título, sin
1 1 

el derecho·carece de valor. 

20 



Se crean por excepción, unos documentos respecto de los cua

les acantee� precisamente lo contrario, pues en éstos, el 

deiecho sin título carece de valor, no se puede ejercer, 

y por lo tanto, a iales documentos se les llama TITULOS VA

LOII ES. 

Lo, Títulos Valores según Joa quín Garrigues 1 nson cosas mer 

caétiles cuyo valor intrínseco se compone de dos partes: el 

de�ech� que contiene r el título q�e contiene n. Es así como 

el 1 Título p,sa de doc�mento confesorio de una relación pre 

1 1 

cedente a documento constitutivo de una obligación que se 

sibúa en pr1mera línea. 

! 

Es:indiscuiible que para crear dichos títulos se ha produ 

cido una metamorfosis jurídica, que permite a estas cosas 

me

í

'cantiles circular aisladas de cualquier relación deriva 

da de situaciones extrañas al propio documento, y aun más 

nacidas fuera de él. El impulso para esta transformación 

jutídica está en el deseo de dotar a estos documentos de 

1a:máxima certeza y seguridad, lo cual solo se logra ais 
1 

• 

lá
t

dolos de toda relación que no sea nacida en el propio

documento. 

: 
1 

2 1 1 , I G RRIGUES, Joaquin. Curso de derecho mercantil, 4°. ed., Madrid, Im 
prenta Silverio Aguirre Torres, 1962. 
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Anie�iormente se encontraban los vocablos "efectos de comer 
¡ ! ' ' 

cio" y "v�lores" uiilizados en diversos sentidos; se indica 

ba con ellos las cosas o bienes muebles objeto de un contra

to, 

1 ron 

los documentos de crédito y cuaiesquiera otros valores, 

lo cu!l se revelaba una clara influencia francesa. 

El paso m�s importante, radica en haber aceptado la existen 
1 ' 
cia de unos documentos que al nacer dejan de ser tales, pa 

ra convertirse en bienes muebles mercantiles, a los cuales 

se incorppra una obligaci6n cuya causa -frente a terceros-

! 1 ''1 . 1 d. é 1 es e ti tu o mismo,· pues, para 1�1 o carece e in ter s e 

1 ' · 1 ! • d · 1 d · .• 6 d . b . movi que: in UJO a a expe ici n, ya que a quieren un ien, 
! 
un derecho real. 

�.2 SU FUNDAMENTO JURIDICO

fª raz6n o fundamento de la obligaci6n incorporada en un

fítulo valor es tema que ha inquietado a los tratadistas, 
1 

�uienes se esfuerzan para explicar el fen6meno, bien afir 

t
anda que la obligación nace o se perfecciona en el mamen

�
o mismo de crear el instrumento o sosteniendo que ella so

ramente nace o se perfecciona en el momento en que el crea

�or del título lo emite, es decir cuando hace tradici6n de 
1 

1

1é1. (Esta' 

igelli). 

teoría la expuso Stobber y fue seguida por Arcan 
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1Las dos teorías anteriormente enunciadas se encuentran den 

! tro de l?s llamadas teorías unilaterales, las cuales se for

lmularon para explicar el fundamento jurídico del ªTítulo Va

'lor ª, fuera de las teorías contractuales de rancio sabor ci

vilista,j que miran 

1 
circunstancia de la 

1 

más a la reláci6n precedente que a la 

creaci6n o entrega del documento, y que 

llevan a' admitir la posibilidad de argumentaciones deriva 

das del convenio pr.imitivo para excepcionar contra el títu 

lo, con evidente perjuicio del objetivo mismo para el cual 

fue creado; cual �s el de permitir su circulaci6n con segu 

ridad y berteza. 

1 

1 
\ 

, La teoría de la creaci6n y de la emisi6n, y la contraposi 

ci6n de �stas_ con las llamadas teorías ªcausalistas" dieron 

lugar a que naciera una teoría intermedia llamada ªdualista ª 

expuesta por el maestro Vivante3 nel que obliga estampando 

su firma· sobre un título de crédito, asume, en iguales con 

diciones, la cantidad, vencimiento y demás una obligaci6n 

más grave que 1a que resultaría de suscribir un documento 

regulado, por el derecho com6n ••• Por otra parte, el acree 

dor que recibe la promesa de una prestaci6n bajo la forma 

1 

de un título de crédito, se conforma gustoso con_una ganan 

cia más moderada, o le permit� un plazo mayor, puesto que 

puede movilizar su crédito, conviPtiéndolo, antes del ven 

cimiento, en dinero ••• 

3VIVANTE, César. Tratado de derecho mercantil. 5ª. edici6n. Madrid,Edit 
Reus, .l 936Q 
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"El títJ10, una vez salida de esta primera fase originaria, 

, se muev� seg6n ·su ley de circulaci6n y es objeto de nuevas 

operacionesº El deudor que lo emiti6 con aptitud para cir 

cular, �abe que el título transmitirá en su circulaci6n la 
1 

promesa;expresada en él y que será decisiva en sus relacio 

nes finciles con el tenedor del título". 

2.3 CLASIFICACION DE LOS TITULOS VALORES 

La parte final del artículo ·619 del C. de Co. divide los 

títulos :valores en tres grandes grupos: l. de cont�nido 

crediti¿io, 2. corporativos o de participaci6n, 3. de tra 

dici6n o representativos de �ercancías. 

2.3.1 De contenido crediticio 

Son propiamente los llamados instrumentos negociables de 

que habla -el· artículo 821. "Cuando en la ley o en los con 

tratos de emplee la expresi6d "instrumentos negociables" 

se entenderá por tal los títulos valores de contenido ere 

c!i t"icio ·que tengan por objeto el pago de moneda •••. ,,. como 

una reminiscencia de la Ley 46 de 1923. Son ellos la letra 

de cambio, el cheque, el pagaré, los cupones de acciones y 

bonos, 
1 

Xas f�cturas cambiarias de compraventa y transporte. 
1 
1 

,1 
Estos t:r1tul os ,tienen por objeto el pago de moneda, pese a 
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que tam�i�n se ha dicho que ellos se subdividen en . dos de 

conteni4o crediticio, que son aquellos �ue obligan y dan 

derechoia una prestaci6n en dinero u otra cosa cierta, co 

mo sería el bono ' de prenda, en que el acreedor a demás del 

pago de/una suma de dinero, puede reclamar la venta de los 

bienes dados en garantía; de contenido crediticio de dine 

ro, que jncorpora solamente una prestaci6n dineraria. 

2.3.2 Corporativos o de participaci6n 

1 

Tambi�n:11amados npersonales", integran un conjunto de de 

rechos diversos: patrimoniales como la participación en di 

videndos peri6dicos y en �uota social al liquidarse·2a com 

pañía. Los principales son las acciones de sociedades mer 

cantiles y los bonos de estas �ociedades o de las entida 

des sujetas a la inspecci6n y vigilancia del gobierno. 

No obstante que la doctrina predominante acepta la acci6n 

como un ·título valor, hay quienes le discuten esa cal1 dad 

alegando que el principio de la literalidad no es muy ní 

tido en ellas, pues se necesitaría transcribir íntegramen 

te el contrato social o los estatutos, dicen los censores. 

2.3.3 De tradici6n o representativos de mercancías 
1 

1 ' 

Como di�e el artículo 644 del C. de Co. los títulos repre 
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sentativos de mercancías atribuirán a su tenedor legítimo el 

dewrecho exclusivo a disponer de las mercancías que· en ello 

se especifiquen. También le darán derecho, en caso de recha 

zo del título por el principal obligado, a ejercitar-la ac 

ci6n de¡regreso por el valor que en el título se fij6 a las 

mercancías, de donde se ve que son varias las prerrogativas 

concedidas al titular de uno de tales documentos: l. la dé 

poseer un derecho real sobre las mercancías; 2. un derecho 

de crédito contra las partes secundariamente obligadas en 

caso de no ser atendida la obligaci6n principal. 

Del primero de estos atributos se derivan ventajas como las 

de poder disponer efectiva y realmente de las mercancías am 

paradas con el título por el simple endoso y entrega de él, 

y gravarlos en prenda sin que se requiera para ellos la en 

trega física de la mercantía, y, del segundo, el poder ejer 

citar acci6n por el cumplimiento de la obligaci6n personal 

determinada en el documento, como el dep6sito y entrega de 

mercancías que fueron objeto del certificado de depósito y 

del bono de prenda, o el transporte y entrega de la mercan Z 

cía objeto del conocimiento de embarque, o bien, la venta 

de los bienes dados en prenda. 

Estos �ítulos son aquellos por los cuales una perso?a acre 

dita la recepción de ciertas mercancías o bienes y se com 

promet� a d�volverlos al tenedor 

26 

legítimo, porque su tenen
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cia o transm1si6n �roducen los mismos efectos que la tenen 

c1a o la transmisi6n de ellos. 

Y resumlendo las más importantes características de �llos, 
1 

agregamo/s que consisten en la incorporaci6n al título va 
1 

lor del;derecho de dominio sobre ciertas mercancías o bie 

nes, de tal manera que la tenencia del título equivale a 

la tenencia material de las mercancías o bienes a las que 

él mismo se refiere y la disposición de un título vale tan 

to como la disposición de las mercancías o bienes por él 

represer¡itados. 

2.4 OTRA CLASIFICACION DE LOS TITULOS VALORES 

1 2.4.1 Títulos nominativos 

Obedeci�ndo a la ley de su circulaci6n, pues los títulos va 

lores nacen,.circulan y mueren dentro de esa ley, una segun 

da división la dan los artículos 648 títulos nominativos, 

651 títulos a la orden y 668 títulos al portador. 

i 
1 

ARTICULO 648: "El título valor será nominativo cuando en él 

o en lalnorma que rige su creación se exija la inscripción
1 

del tenedor en el registro que llevará el creador del títu

lo. Solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure

a ·la vez, en el texto del documento y en el regi_stro de és
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te. 

La tran�ferenci� de un título nominativo por endoso dari 
1 

1 

derecho ¡al adquirente para obtener la jnscripci6n de. que

trata •1•• artículo".

Lo ptimero que se nota es la precaria fuerza de legitima 

ci6n del título nominativo por su lento proceso de negocia 

ci6n: endoso, entrega e inscripción �el nombre del endosa 

tario e� el libro de registro del creador, para que 6ste 

pueda r�conocer como tenedor legítimo a quien. posea el do 

cumento en tales condiciones. 

Estas trabas en la circulación hicieron que varios autores 

le negaron al título nominativo las virtudes de un verdade 

ro título valor •. Si para que pueda negociarse es preciso al 

go �is q�e la entrega o que el endoso y la entrega, entonces

ya no de�ende de la sola voluntad de endosante y endosatario

la· negociación del documento, sino que intervenciones extra 

fias adquieren la categoría de necesarias. 

Como la negociación del título nominativo no produce efectos 

. i 
sino entre cedente y cesionario, mas no en relación con el

deudor mientras no se verifique la inscripción, quiere de 

cir ello' que un iítulo de esta naturaleza puede cir�ular 
1 

sin efectos cambiarios verdaderos, por el simple endoso, in 
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definiddmente, hasta cuando el 6ltimo endosatario cumpla 

con la dbligaci6n de exigir el título al deudor para obte
1 

.1 • • • , ner su �nscripcion. 

2.4.2 Títulos a la orden 

1 
Sin definir los títulos valores a la orden, dice el artícu 

lo 651 que si se expiden a favor de determinada persona 

agregando una cláusula como "a la orden", o se exprese que 

son transmisibles por endoso, o se diga que son negociables 
1 

1 
o se indique su denominaci6n específica de títu�o valor, en

1 

tonces· lserdn a la orden y se transmitirán por endoso y en.
! 

trega del iítulo.

2.4.3 Títulos al portador 

S ' j1 1 d 1 on tit�_os a porta or os que no se expiden a favor de 

persona determinada, aunque no in�luyan !a cláusula "al por 

tador" y los que contengan dicha cláusula. Artículo 668 C. 

de Co. 

! 
Indudab�emente es en el campo obligacional donde radica la 

1 

princip�J diferencia del título al portador con los nomina 
' 

¡ 
tivos y :a la orden. 

1 

Pero a ias ventajas de una rápida y efectiva circulaci6n, 
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como fác11, legitimación y seguridad frente al deudor en los 

títulos �1 portador, se opone también el trato dado por el 

�ódigo en el artículo 818 cuando expresa que no serán can 

celables. 

La cancelación es un procedimiento estatuído en favor del 

tenedor que ha sufrido extravío,.hurto, robo o destrucción 

·.total de ,un título valor nominativo 0 a la orden para obte

ner la cancelación de los efectos jurídicós de ese documen

to y hacrr que se le otorgue uno nuevo que le sirva para el
1 

ejercicio d� sus derechos. Y de esta ventaja no goza el tí
! 

tulo al portador, aunque sí de la reposición que es también

:un procedimiento encaminado a devolverle al tenedor el tí

tulo que ha sufrido un deterioro tal que le impida seguir

•circulando.

2.5 DE LA OBLIGACION CAMBIARIA 

El artículo 625 del C. de Co. dice: "Toda obligación cam 

biaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título 

valor y de su entrega con la intención de hacerlo negocia 

ble conforme a la ley de su circulación. 

'cuando el título se halle en poder de persona distinta del 
! 

• j suscript�r, se presumirá tal entrega".
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La.firma de la persona en el título valor, es la forma como 

esa perJona expresa su voluntad de obligarse cambiariamente. 
·1 

Nó hay duda que en tí_tulo valor hay una decl.aración de vo

1 d 1 . d bl ·. "ó · t 1 d 
. "6 unta que engen ra o igaci n su1e a a reg as e excepci n. 

Es par �lla ;ar la que la diverg=cia entre la voluntad y 

la declaración contenida en el título, y los vicios de esa 
1 

voluntad� no pueden afectar a terceros de buena fe, en aras 

de la seguridad\y cer-teza que deb.e darse a 'fin de que los 

1 títulos cumplan sµ fin�lidad, que es la de circular de m�no 

en mano, sin que los posteriores adqulrentes están-obliga 

dos a indagar 

o negoci!aci6n 
¡ 

sobr� los móviles que indujeron� la creación 

anterior del título. 

La protec�i6n a las ,terceros es 1� que explica que los prin 

¡ cipios generales de las obligaciones tiviles cedan en favor 

de los d�nedores legítimos, o de buena fe, o de buena fe 

exenta de culpa, como quiera llamárseles, porque la impug 

nabilid�d de la obligación cambiaria está limitada o res 

tringidéi en tal forma, que 'pod_ríamos decir que está casi 

excluí daº 

No debemos olvidar que el concepto de la autonomía signifi 

ca que �1 derecho que el título de crádito transmite al -

traspasjrlo conforme a la ·1ey de la circulación, a cada ad 
1 

quirentJt es un derecho desvinculado de la situatión jurí 

dica que tenía el cedente; es decir, que en la adquisición 
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de los títulos valores, quien adquiere el título no queda 
!

colocado en la situaci6n jurídica de quien le transmiti6. 

El nuevo adquirente es titular de un derecho propio que .no 
¡ 

es el di su antecesor, y p6r esto, -si lo ha adquirid6 con 
1 

forme a la ley de circulación, queda cubierto de las defen 

sas o excepciones que el deudor podría oponer al antiguo 
!

titular. 

Por el contrario, �i se adquLere el título sin sujeción a 

1 las reglas que gobiernan su circulación cmabiaria, el nue 

vo adq�irente tiene un derecho\derivado de su antecesor __ y 

sujeto a todas las defensas que-contra_ él se podían própo 

ner. 

El artículo 64 de �a Ley 46 de 1923 consigna una serie de 

obligaciones, presunciones y responsabilidades muy bien de 

El aceptanie por el hecho de aceptar se obliga: l. a pagar 

el instrumento; 2. admite la existencia del.girador1 3. la· 

autenti�idad de la firma de éste; 4. la capacidad y autori 

zación �el mismo para girar; 5. la existencia del beneficia 

rio; 6.i la capacidad de éste para endosar a-tiempo de la 

aceptacjón. Por eso se dice que la obligación del otorgan 

te y del aceptante es pura y simple, absoluta e incondicio 

nal. 
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1 . 

Estos 

C. de 

. 1 

a,tículos 

e�. seg6n 

están corrobarados en el artículo 626 del

el cual, el suscriptor puede obligarse "con 

salvedades compatibles eon la esencia del títuJo". 

Se dice en los títulos valores, que son obligados directas 

quienes se han comprometido al pago del título en acción di 

recta. 

Al aceptarse la letra, o al otorgarse e� pagaré, aceptante 

y otorg1nte' contraen obliga�iones princ�pales.· Pero no es lo 
1 . 

! 

mismo a�eptante que girado. Este es apena� un destinatario 
1 \ 

de una hrden ·ae pago. Si no firma, su pap�l en el ·título va 

lor es simplemente de a�pecto formal, para llenar el vérti 

ce asignado a él con el fin de cumplir requisitos de forma 

en la c�eaci6n del documenta. Pe�o hay título. Surgen enton 

ces las-obligaciones de las otras firmas: girador, enddsan 

tes y ayalistas de éstos. Si falta el nombre del girado, no 
1 • 

habrá a
1 
quién darle la orden de pago. 

La doctpina, bajo el régimen de la Ley 46, al referirse a 
1 

las obl!gaciones de giradores y endosantes, decía de ellas 

1 que eran subsidiarias y condicionales. 

Subsidi�rias porque nacen en defecto del pago por parte de 

quisn e�a principalmente obligado; condicionales, porquel 

surgían 1 luego de cumplirse por el tenedor las denominadas 

33 



¡

genéricJmente diligencias del protesto: presentaci6n para 
1 

la aceprlaci6n o pago� aviso del rechazo y formulaci6n del! 

vrotestó. 
1 

•· El obliJado tiene un compromiso de pago que es perfecto,

faltando s61o el plazo que lo actualice. El responsable,

apenas responde de que el �título será pagado. 

Los artículos 63 y 69 de la Ley 46 de 1923 relativos a las 

obligaciones del girado_y endosantes, indicaban una serie 

de exigJncia� paia concretar la responsabilidad sub�idiaria 
1 

\ 

y conditional de ellos. Hoy, lo mismo que antes, paf-a actua 

lizar la responsabilidad de esos deudores potenciales, cu 

ya obligación no ha nacido porque no es a'ctual, se requie 

re que se cum�lan actividades por el tenedor como la de acu 

dir con el obligagp directo para exigirle el pago y haber 

·realizado presentanci6n y p�otesto, cuando éste se haya ex
�

presame�te ordenado en el título.

Los artículos 636, 657, y 678 principalmentem, son los que
' 

reglamentan las responsabilidades del avalista, endosante 

y giradbr� 
1 

1 

no 
! 

Ellos están, como se ve, obligados directamente al pago.

Respond�n de que el título sea cubierto. 
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Esta es también la raz6n ·por la cual el artículo 687 pre 

, 1 . , 
6 ceptue que el girador sera responsable de la aceptaci n, y 

. ¡. 
pago de la letr.a_, indicando una ob.ligaci6n simplemente in 

directa, que es de regreso y que desaparece definitivamente 

si�el aceptante o el otorgante acuden oportunamente al pa 

-1go, excepto, claro está, en ·1a situaci6n del 639 en que el

aceptant� que llega a ser tenedor, puede, así y todo, ejer

.
cer contra el suscriptor favorecido con la-firma la acci6n 

! de regreso.

La 

De 

respolsabilidad del girador no puede exiWirse como antes. 

. 1 allí que sea hoy más gravosa y seria� que no se de 1� 

oportunidad de crear títulos en donde el girador desconoz 

ca su propia responsabilidad, -el �ceptante condicione su 

aceptaci6n, .Y el endosante negoGie� cualificadamente, pro 
1 

duciéndose el absurdo legal de una figura sin consecuencias 
1 

' 

1 en el orden obligaciona11f 

2.6 DEL AVAL 

. ¡ 
El aval tomo forma especial de garantía, dentro del derecho 

camb.iaril, tiene especial significaci6n. No se usa en Ing"la 
1 

terra; ni en los Estados Unidos, países que recurren ·al sis 
1 

tema de la firma por acomodamiento, con un resultadb sjmilar 

ya que s� trata de otra -especie de garantía cambiaria. 
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En el 

en la 

ava�, un 
1 

rel'aci6n 

tercero -pues quien lo suscribe no es parte 

cambiaria,·ni como girador, ni como aceptan 

�e, ntjco�o endosarite- garantiza el pago d�l tíiulo valor. 
: ' 

1 

Se trata �e una garaRtía· de pago. 

Parece cl;é1r_o que, el legislador colombiano, permite avalar 

¡cualquier título valor. Dej6 el aval de ser materia de la 

:letra de cambio para constituir un principio general de los 

,tffulos valores. 

El C6dig� de Comercio lo mismo que el proyecto Int�l, no de 

fine el aval; mas en el artículo 633 dispone que mediante ,1 

'se garantiza t en todo o en parte, el pago de un título valor. 

:El c6digo derogado, lo definía, en el .artículo 897, como "un 

acto escrito� en virtud del cual un tercero, extrafio a la le 

tra de cambio, afianza solidariamente el pago de ella, en 

los t,rminós y condiciones allí expresados, o en los que nue 

vamente allí .se estipulen".' 

El aval,. es por consiguiente, una especie de garantía cam 

biaria, �a cual podr� constar en el título mismo, o en do 

cumento separado: así lo dispone el artículo 634 del C. de 
1 

Co. 

Se dijo RUe el aval por documento separado presentaba ven 
i 

tajas inldi.scutibles, espe'cialmente en el aval bancario. 
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Cuando en el aval se indica la obligación que se garanti�a, 

no exist� dificultad: el problema surge cuando en el acto 

nada se djce con respecto a la obligación que se garanti 

za. 

, El artículo 637 del Código soluciona el conflic�o al dis 

poner que, si en el aval no se indica la persona avalada, 

quedan garantizadas las obligaciones de todas las personas 

que intervienen en el título; igualmente, el artículo 635 

dispone que, a falta de mención sobre la cantidad garanti 

zada, se entenderá que el avalista garantiza el importe to 

tal del tíiulo. 

Por último, el artículo 638 precisa que el avalista adquie 

re los derechos -aún acción cambiaria- derivados del títu 

lo valor contra la persona garantizada y contra los que -

sean responsables respecto de esta última por virtud del 

título. 

El artículo 636 aclara que el avalista se obliga en los tér 

minos que corresponderían formalmente ·al avalado, y su obli 

gación será válida aun cuando la de este últim6 no lo sea. 

Por consiguiente, resulta in�ólito permitir, dentro del prb 

ceso cambiario� que se sigan con�ra el avalista, excepciones 

propias del avalado. Hacer tal cosa es romper con los princi 
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. 

\'',. 

·,:-; 

pios fun�ament�les del derecho cambiario y desvirtuar la 
1 

esencia �isma de la autonomía de la obligaci6n cambiaria. 

Otra co�a �s que contEa el tenedor del instrumento quepan 

excepciJnes de no haberlo adquirido conforme a su ley de 

circula�i6n. Así, por ejemplo, si quien intenta la acci6n 

cambiaría como tenedor del título lo ha adquirido después 

de su vencimiento, a él le son oponibles las excepciones 

que cabrían contra el anterior tenedor, por no ser tenedor

legítimo y, por tanto, en este caso, el .avalista podría de 

fenderse con excepciones que tuviera contra el anterior te 

nedor. 

E s  igualmente claro que los títulos valores vencidos, no

parecen susceptibles de ser avalados, pues lo que se pre 

tende son esta garantía es amp�rar, en todo o en parte, el 

pago de un título valor 4 . 

4POSSE ARBOL EDA, Le6n. Los títulos valores en el C6digo.de Comercio, 
Editorial Temis, Bogotá, 1980. p. 49. 
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3. DE LA LETRA DE CAMBIO

3.1 CARACTERISTICAS DE LA LETRA DE CAMBIO EN LA NUEVA LEY 

1 
1 Es título de cr,dito, contiene u�a opeiati6n de cr,dito y 

[ 

sv�posesi6n es indispensabl� para ejercer el derecho. 
' 1 

,1 

1 ' . 1 Es un t.í �ulo. de cr,di to literal. Las obl:f.g0acipnes cambia
1 
1 \ 

;rias existen s6lo en cuanto se hayan escrito:1¿;y dentro - de 

¡1os límites .del tenedor del respectivo documento. 
1 

Es un tí tulo de cr,dito forma·1. Debe reunir todas las .con 
1 . 

di�ianes ]exigidas por 1� ley �ara.!e letra de cambio, so 
1 
1 

pena de·rio pioducir efectos como título valor. 

fs un tíiulo de cr,dito aut6nomo. Confiere al poseedor, ·sal 
'

vo que 1� sea �e mala fe, un derecho p�opio, independiente,. 
r 

. 1  

inmun·e al! iI"?-flujo ·de las relaciones que hubieran podido exis 
i 
'· 

tir entre las anteriores tenedores y el deudor. 

ir;, , l � �s un titplo de cr�dito transferible por endoso, ·o por 1a 

1 imple eJrega, s0g6n esté girado a la orden o al portador,. 
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3.2 DE LA FORMA DE LA LETRA DE CAMBIO 

Es de adotar ·que el legislador.colombiano sigui6 el princi 

pio de jLocus Regil Actum? al establecer en el artículo 646

del c. d,e Co. que los títulos creados en el extranjero se 

tendrán :como títulos valores si reunen los requisitos míni 

mos fijados en la ley del l�gar que rigi6 su creaci6n. 

Para los títulos creados en Colombia, el artículo 621 del 

, C. d� Co� sefiala los requisitos mínimos de forma, los cua
t 

. ' ! 
les p�r� la letra de cambio, se v�n �dicionados con lo exi 

gido en !el artículo 671, condiciones que deben c�mplirse, 

pues de lo contrario el documento no será tenido �omo le 

tra de cambio, al tenor de lo ordenado en el artículo 620 

del C. d1� Go. 

Se elimin6 en el nuevo C6digo la exigencia que traía él pro 

yecto Yrltal para todos los -títulos valores de que llevasen 

, el �ombre respectivo. Esta eliminaci6n no tiene mayor obje 

to, pues se ha querido, dentro dd las leyes cambiarias,que 

los títulos de crédito se expidan, con clara advertencia de 

parte de quien los· crea, de que se trata de determinado do 

cumento, letra, pagaré, cheque, etcétera, de otra parte,den 

tro de la nueva legislaci6n se-exige la palabra que identi 

fique los siguientes títulos: bonos, certificados de dep6 

sito, bonos de prenda, cartas de porte, .factura cambiaria 
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de iransborte o de compraventa y certificado de d�pósito a 
1 1 

't6rmino.1Es decir, que salvo el cheque, que debe ser expe 

,dido en formularios especiales de cheques-o chequeras y a 

cargo de¡un banco, el pagar6 y la letra fueron los 6njcos 

títulos en que se eliminó la exigencia del nombre. 
1 

:Conforme a·las reglas del derecho colombiano, la letra de 

berá reunir condiciones de forma fijadas por la propia ley. 

:La falta de al�uno de los requisitos convierte eJ título 

en docum�nto defectuoso, que ya no es propiamente una le 

tra de cambio, por lo cual no producirá el documento los 

efectos previsto� por la ley cambiaria. 

La letra deberá reunir las siguientes condiciones de forma: 

'3.2.1 La fecha y-el lugar de su creación 

.Si no se mencionan, se tendrán por tales la fecha y el lu 
1 

:gar de la entrega (artículo 621 C. de Co.). 

Es dec±r, que si estos espacios se dejan en blanco, podrán 

ser llen?dos po� el tenedor, indicando allí la fecha y el 

lugar della entrega del documento. Esta fecha tiene impar 

tancia, pues fija la capacidad, en ocasiones el vencimien 

to, y sigue siendo requisito del instrumento. Por lo tanto, 

toda let�a tendrá fecha y lugar de expedici6n y si no se 
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mencionan dentro del documento, será menester probar cuáles 
1 
1 
; 

fueron la fecha y el lugar de entrega de éste. 

El 1 ugar! de cre.n:d6n de la 1 etra tiene valor evidente para 

la determinaci6n, entre otras cosas, de sti forma. Vimos que 
1 
1 

la letra! creada en el extranjero está sujeta a los requisi 

, tos de forma determinados por la ley foránea. La indicaci6n 

del lugar no tiene una simple funci6n accesoria, sino que 

, constituye un requisito �undamental de la letra. 
\ 

¡ Consecuentemente, la falta de este requisito formal solo 
1 
1 
1 • • 

podrá su�lirse por el tenedor recurriendo a la �ru�ba del 

lugar de entrega del titulo para así suplir la omisi6n o 

el espacio en blanco del mismo. De lo contrar·io estaremos 

ante un titulo valor incompleto, que no faculta al tenedor 

para el ejercicio 1el derecho en él incorporado. 

Es claro que la designaci�n del lugar ha de hacerse con pre 
*' 

cisi6n, pues la indicaci6n de un lugar impreciso, que no co 

rresponda a ciudad o· municipio, dará lugar a la posibilidad 

de excepción basada en ·1a falta de cumplimiento de los re� 

quisitos· de forma exigidos por la ley. 

Igualmen�e se exige que la letra de cambio contenga la fe 

cha de su creaci6n, con lo cual parece exigía el legislador 

que la fecha de la letra corresponda a la de el libramiento 

.42 



o sea, aquella en que se redact6 y suscribió el título.Em
1 

. 
. 

_p-era, c
r

nforme a lo ,previsto en el artículo 625 del nuevo 

C6digo, I_ hasta tanto n.o circule ei título, no -h
�

y o
�

l igaci6n

cambiaria .Y consecuentementf una -verdadera ob!igaci6n, no

en.otra f�rma se entendería que el propio legislador advir 

ti era qµe la falta de la fecha ·se suple por el día de la 
• 1 

entrega�

: 1.2.2 La firma deI creador del· tttulo 

\ 

. ¡ '. . . . 
Que pod�á cansisiir en signo o en 

1 

! -
mente impuesta. La falta de firma 

c\ontrase"ña aún mecánica

hará el título ineficaz 

toma tí�ulo valor. 

' ·\ 

La firm� ha de estamparse en forma ial que permita la iden 

tificac�6n del creador. La necesidad de identificar a lar 

persona¡que se ablig6, es requisito indispensable de fondo 
¡. 

para el¡ ejercicio de una even'tual acci6n. 

' 
3.2.3 El lugar de cumplimiento ·o el .ejercicio del derecho 

Si no se menciona, lo-será el domicilio del creador del tí 

ttilo, o sea que si 6ste no se menciona, s�rá espacio en blan 

co �ue podrá llenar él tenedor del título, indicando sllí 

el damililio del creador, o que lo �odrá dejar en blanco 

y acreditar cuál es el domicilio del acreedor, para lo dis 
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puesto en el artículo 621 del Código de Comercio. 

3.2.4 La mención del derecho que se incorpora a la letra 
1 

Este 1 • • t re�u1s1 o se confunde con la exigencia del literal e)

del mis�o artículo 671, ya que la letra de cambio es un ti 

tulo valor de contenido crediticio y, por lo tanto, el de 

recho que en ella se incorpora es de crédito. 

3.2.5 L� orden incondicional de pagar una suma determinada 

de dinero 

Este requisito distingue la letra de cualquier documento 

que se le parezca. Como. títul6 contentivo de una orden in 

condicional de pagar una suma de dinero, no puede sujetarse 

a· condición algun�, ni qued?r sometido el pago al cumplimien 

�o de d�terminadas contraprestaciones por parte del creador 

del título. La suma debe ser det�rminada. Con todo, se.per 

mite que la letra contenga cláusula de intereses o de cam 

bio a una tasa fija o corriente. 

Esta norma del artículo 672 era conveniente, _porque de no 

decir la ley tal cosa, la estipulación de interéses haría 

que la suma debida no fuera determinida aunque fuese deter 

minable� 
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3.2.6 La estipulación de intereses 
¡ 

La ley 

las de 

dice que los títulos valores podrán llevar cláusu 

1 , interesi 

Hay lugar al cobro de intereses corrientes cuando, a fa)ta 

de estipulación convencional, la ley autorice su cobro; de 

lo contrario, rige el interés legal. 

Cuando nq se han paciado los intereses en la mora, éstos 

serán ei doble de· los ·intere�es en el plazo y en caso d� 
! 

i \ 

no haber sido pactados éstos, serán el doble de los inte 

reses bancarios corrientes. 

3.2.7 El nombre del girado 

Este no está obligado cambiariamente mientras no acepte el 

instrumento. Podrán existir relaciones extracambiarias en 

tre librador y girado, pero ellas no inciden en el título 

al cual so�amente se vincula ·el girado mediante la manifes 

tación de voluntad que implica el aceptar ·1a letra. La le 

tra pod�á girarse contra sí mismo, y en ·tal caso, no está 

por demás decirlo, sobra su presentación para la aceptación. 

La aceptación de la letra es un convirlio en virtud del cual 

el girado manifiesta al tenedor que se obliga a pagarle a· 
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él, o a cualquier adquirente posterior, el· valor de la le 

tra de Jcuerdo con su contenido. Cuando el girado.estampa 

su firma y devuelve el título al tenedor, queda irrevoca 

-· 1 blemente comprometido como principal obligado. 
1 
1 

Esta figura es típica de la letra de cambio, y no se da en 

los demás títulos valores, salvo la factura cambiaria. 

3.2.8.La indic�ci6n de ser pagadera a la orden o al porta 

dqr 

En la legislaci6n colombiana se opt6 por la tesis que pro 

pugna 1� posibilid�d de girar letras al portador. 

El creador del título será aquel que.haya sido determinado 

por la ley de circulaci6n del instrumento, quien podrá gi 

rar a 1� orden d al portador, segdn su parecer. 

1 Conviene recordar que el tenedor del título no podrá cam 

biar su.ley de circulaci6n, �in el consentimiento del .crea 

dor. 

3.2.9 Lá forma de vencimiento 

Este dllimo requisito de la letra está regulado por el ar

tículo 673 del C. de Co. que permite girar una letra de cam 
1 
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bio, a la vis�a, a un día cierto, y a un día cierto despu6s 
' 1 ;de la fecha o a la vista, o con vencimientos ciertos suce 
; ¡

i si vos. 1 

1 
' 1 

3.3 DIVERSAS CLASES DE LETRAS 

l
i 

3.3.1 Letra documentada 

El artículo 679 del C. de Co. advie�té que la inserci6n de 

'las cláusulas docu•entos contra aceptaci6h o documentos con 

trj el plgo o la indicaci6ri de las ·1et��s D/a .o-D/p, en .el 
j 

texto de !u�a letra de, ca�bio,· tienen ·plena eficacia y o'bli 

f 
gan a no ace�tar la letra o no pagar la letra sino contra 

1 

'.la er
i

trega de lo"s respectivos documentos, es _decir, que e1 
i 

. 

ilegislaor regu16 ex�resamente la existencia de las �lamadai 
1 l 

letras documentadas. 

3.3.2 Letra domiciliada 

l 

�1 artícdlo 677 contempla las circunstancias de domiclio 

¡que dan dcasi6n para hablar de la 11a·mada· ·1etra domiciliada 

bor 

�e 

\' 
1 

cuan�o .en ella se ·fija
j 

el dom\i·cilio del _girado 

par� ei·pago, un lugar diferente 

lo cual.puede llevar a cumpl�r 

�: 
. 

1 
�xigen�ia, ·en este caso, a 

1 
i 

sefialar la persona que habrá 

Fealiz�r el pago en tal lugar. 
1 
¡_ 
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3.3.3 Letra no negociable 
1 

!Al hablar de la viabilida� de crear documentos no negocia

bles nos enfrentamos a la posibilida� de que algón te;edor

del instrumento desee que el título valor no sea transferi

1 . . 
do por endoso, y en tal caso incluye en el documento la

cláusula "no negociable", "no a la orden" u otra equivalen

.te.

3.3.4 Letra en blanco 

Respecto de este documento, se plantea en primer término una 

;cuesti6n de forma, en cuanto a su validez, y otra de fondo, 

en lo relativo a la obligaci6n de quien transfiere �n docu 

mento de estos. 

El artículo 622 del C. de Co. dice "Si en el título se de 

jan espacios_en blanco cualquier tenedor legítimo podrá 

llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que 

los haya dejado, antes de presentar el título para �1 ejer 

cicio del derecho que en él se incorpora". 

La letra¡cuando se ·le presenta al deudor, deberá estar com 
1 

pleta, eri su forma, no contener espacios en blanco, por es
1 

·to el proyecto Intal autorizaba al tenedor para llenarlos

antes de:presentarla al cobro, facultad que en el nuevo c6
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digo se hizo más gravosa al exigir que les espacios deben 
1 1 

!ser llen,dos por el tenedor legítimo nconforme a las ins 
1 

1 truccion�s del suscriptor n. 
1 
1 

Cuando la ley habla de la validez del título valor con es· 

pacios ep blanco, np sanciona con su fuerza la-eficacia de 

títulos incompletos, sino advierte que se puede contraer 

obligación cambiaria cuando aún no se ha llenado en su to 

talidad el documento. 

Es decir� que cuando se suscribe una letra con espacios en

bl¡nco, ke realiza el acto a sabiendas que se adquiere obli 

gaci6n cambiaria y que el tenedor no ppdrá ejercer los de 

rechos incorporados sin antes llenar estos espacios. 

La acción cambiaria de le�ra con espacios en blanco es, a 

nuestro juicio impiocedente, puesto q�e nos hallamos, ant� 
' 

. 

document6 incomp1eto. 

Por ello era penas elemental que se autorizara al tenedor, 

sin tener que demostrar.el uso adecuado de las facultades, 

para llenar tales espacios. 

No hay r�z6n para proteger a quien se obliga en esta forma 

con perjuicio de la seguridad y certeza del instrumento. 
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3.3.5 Documento en blanco1 

Viene al caso distinguir .entre el título valor con espacios 

en blan�o y un papel ioialmente en blanco que·firma una per 
i 

1 

sona con el áQimo de que allí se escriba o extienda un tí 

tulo vaior. 

Es frecuente encontrar títulós valores con el texto de la 

o6ligaci6n �ambiaria incompelto; se habla entonces de títu 

los. 

1 
\ 
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4. DEL PAGARE

4.1 ORIGEN HISTORICO Y CONCEPTO DEL PAGARE 

El origen hisi6rico del pagaré a la orden guarda relación 

directa icon �a letra de ca�bio,·y� que surgi6 en la misma 
! \ 

época, �l. de�aparecer la sanción por cobrar intereses en. 

\ . 

1 
los présta�os� permitiendo al deudor obligarse cambiaria 

mente a pagar una suma en una fecha determinada. 

No era netesario recurrir a la apariencia de un� letra de. 

cambio y fue así como eJ vale� pagaré, adoptó una forma 

cambiari,a. 

Este documento no:se extiende como mandato del pago: es un 

reconocimiento de deuda, una simple promesa de pago a cargo 

de quien la suscribe. Se dice que es documento que represen 
1 

1et"ra ta una forma impropia de la de cambio. Regulado en for

ma diferente de la letra apareció en las ordenanzas de Bil 

bao (ar�!culos· 1 a 6 del capítulo XIV)·por la cual el C6di 

go Español de 1829 le dedica al vale o pagaré unos cuantos 

artículos, influjo que se reflejó en el C6digo de Comercio 
1 
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·derogadoiqee hablaba de las libranzas y de los vales o paga
' '

'rés a la:orden en los artículos 898 y 899. La ley 46 de 1923 

,ya no es�ableci6 similitud entre el vale y pagaré ·a la orden 
' 

1 1 como si estos fuesen una misma cosa. 

4.2 REQUISITOS DE FORMA DEL PAGARE 

El nuevo C6digo dedica tres ariículos al pagaré, a fin de 

señlar sus requisitos de forma, e indicar que el girador 

'. del pagaré, se equipara \al aceptante en la letra, como prin 
' ' . 

\ 
' \ 

cipal ohJigado, para pod�r luego hacer referencia a las re 

glas de la letra como nor�as aplicables al pagaré, en lo 

: que_fuere conducente� 

El artículo. 709 indica las condiciones de forma que ha de 

reun�r el pagaré, además de las generales señaladas en el 

artículo 621 haciendo resaltar la forma a veces inconsulta 

como ·fue Yariado el proyecto Intal. En efecto, se establece 

j la necesidad d� que �1 pagaré contenga µna promesa -esto lo

disiingu� de la letra- incondicional de pagar una suma de 

terminada de dinero, pero es �laro que, como en la letra, 

podrá co�tener cláusulas, de interés y de cambio a una tasa 

fija o corriente. 

El artículo 709 del C6digo de Comercio señala ¿omo requisi

to necesario del pagaré su forma de vencimiento. Esta ha de 
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,estipulaEse dentro de las modalidades previstas para la le 

·tra en el artículo 673�iel que es aplicable al pagaré.

1 
1 

Es 16gicq que ninguna de las disposiciones sobre aceptaci6n 

tienen recibo en el pagaré, pues el suscriptor queda, desde 

el momen!o mismo en que emite el título, obligado cambiaria 

,mente como princ�pal al pago del instrumento. 

Como los vencimientos sucesivos en la letra de cambio han 

,dé ser Cfertos, no podrá contemplarse; mediante cláusulas 
- : ' 

en el pagaré� la posibilidad de que�estos plazos dejen de 
' 

\ 

ser ciertos, es del caso recorda�que, cualquier forma de 

: vencimiento distinta de las previstas en el artículo 673, 

; no la autoriz6 el legislador para.la letra a la cual remi 

te, en lo conducente, para reglamentar el pagaré. 

Las normas sobre· el pago, en cuanto obligan a la presenta 
1 

-ci6n deli título para su pago el .día de su vencimiento, o

. ·-

dentro de los ochos días comunes siguiaRtes: en cuanto pro

hiben al tenedor rehusar el pago parcial en beneficio de

terceros que se hayan obligado, �uscribiendo el título, y

porque dan al tenedor el derecho de rehusar el pago que se

f i . d 1 · · 0 -bl · 1 d d o rece antes e vencimiento, u o igan a eu or que paga
1 

' ' 
antes � responder de la validez del pago·: son todas aplica

l 

bles al pagaré. Lo mismo ocurre con la facultad dada al deu 

dor para, �epositar en el banco (autorizado para recibir de 
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pó s2tos 'judiciales) el valor de la letra cuando ella no le 

es pres�ntada para su pago. 

El prot�sto por falta de pago solo será necesario cua�do 

así se �aya convenido en el texto del pagaré. Tanto la no 

presentación para el pago como la falta de protesto, cuan 

do éste sea necesario, determinarán la caducidad de la ac 

ci6n cambiaría en vía de regreso. 

Si en el. cuerpo d�l documento apare�e �a firma de alg6n ter 
i 

cero qu� lo ha endosado indicando en él 1a\direcci6n, en el

caso de �er rechazado el pago por el. suscriptor del pagaré, 

será necesario dar a estos terceros aviso del no pago, con 

forme a lo dispuesto en el artículo 7b7· del ·Código de Comer 

cio. 

Para te�minar lo referente al pagaré, debemos cidvertir que 

las reglas de la letra que se pueden aplicar al pagaré sin 

des�irtuar su nattiraleza, son y d�en entenderse aplicables 

a este tJtulo valor que tiene tant4 importancia práctica en 

la vida de los negocios. Las cláusulas que puedan o no in 
1 

1 

cluirse �entro del citado document�, están sujetas a un fé 
1 

gimen si�ilar �1 que se estipuló para las letras de cambio1
. 

5POSSE ARBOL EDA, León. Op cit. p.124 y ss. 
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5. DEL CHEQUE

.5.1 RESEÑA HISTORICA 

El origen hist6rico del cheque es el mismo de la libranza.

Los docJmentos permiten 

de¡ manos un tercero. 

retirar fondos que se encuentran en

\ 

Su origen se remonta a los reinados de Felipe Augusto, y Fe 

lipe e1 largo, en el siglo XII cuando los judíos giraban do 

cumentos mediante los cuales ietiraban los fondos que había 

dejado en manos de sus amigos al- ser expulsados de Francia.

El origen- ingl6s del cheque se descubre en su denominaci6n 

título q�e sin duda tuvo en rnglaterra un gran .d��arrollo.

Desde el siglo XII los reyes ingleses expedían 6rdenes de

pago codtra su tesorería, documentos llamados �Excheque�
1 

Bill", de donde provino la palabra "Check" y el nombre del 
i

cheque, '.con el cual se distingue actualmente este título va

lor. El _cheque naci6 como una letra de cambio girada .contra

55 



, un banco! y pagadero a la vista. 

5.2 NATURALEZA DEL CHEQUE 

Este doc¡umento, nfrente al" librado es una orden de pago y 

frente a� beneficiario, o tomador, una promesa de pago por 

un tercero n. De allí.que no discrepe del título valor deno 

minado letra, que contiene una promesa o mandato de pago, 

y ·que no sea absurdo que la ley lo presente como una letra 

de cambio girada contra un banco. Esta orden de pago es.in 
! 

dependie�te de su causa, de las razones que pudieron origi 

narla, l�s que pueden ser muy diversas. El cheque no requie 

re �ludir a ellas. 

: El cheque es instrumento de pago, la letra es instrumento 

de cr�dito. Por esto el cheque cumple una .funci6n distinta 

a la letra. De allí lo atinado del �firmar nquien entrega 

una letra necesita dinero, mas quien entrega un cheqae tie 

'ne dinero n. 

Su objet�vo fundamental es sustituir el pago en billetes de 

banco, haciendo las veces de dinero. Esta es la función fun 
1 

damental del cheqqe. 

5.3 CARACTERISTICAS DEL CHEQUE 

] D. Exig� la previa -provisión de fondos, aunque la falta de 
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provisi�n afecte �1 título. 

2 º. Es siempre pagadero a la vista, en el momento de su pre 
1 

seniaci�n. La antedata o �ostdcit� iienden a desvirtuarlo, 

por ell� son ineficaces. 

3 º. Se diferencia de la letra, por su finalidad y por la 

brevedad de su vida. 

4º. Por cuanto �ay provisi6n, o debe haberla, la misi6n del 

librado �s pagar el instrumento, no aceptarlo. 

5 º. No aceptindolo el librado, ni certif�cindolo, no contrae 

obligaci6n cambiaria. 

6 º. Es instrumento que solo se puede girar contra un banco. 

En esie punto �a 1egislaci6n colombiana sigui6 la tesis de 

los al�manes e italianos, separindose del sistema espa5oI, 

:que permitía girai cheques contra quien.no tuliera la cali 

dad de banquero por estar autorizado para desarrollar nego 

cios bancarios • 

. El artículo 712 del C6digo de Comercio del nuevo código man 
1 

da expre�amente que el cheque solo podri girarse.en formula 

rios -impresos= de cheques o chequeras y a ·cargo de un ban 

co. Si se expide un título bajo la forma de un cheque, con 
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1 
1 

1 
1 

tEaviniJndo lo dispuesto en la norma legal, no producirá 

efectos:como título valor. 
1 

5.4 DE LA PRESENTACION Y PAGO
i 

El artículo 717 dispone que el cheque es siempre pagadero 

a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por 

no puesta. El cheque posdatado es pagadero a su presenta 

ción. Es decir, la posdata en ·1os cheques es ineficaz, se 

tendrá por no puesta� dice el texto legal. De pleno derecho 

sin necJsidad ·de declaración judicial, resulta ineficaz la 

cláusul� en virtud dci la cual se posdate un cheque. 

Se requiere que el cheque no sea utilizado, con el favor 

legal, como instrumcinto de cr6dito. �e ahí los breves pla 

zos para la presentación. 

El artí�ulo 718 fija los plazos dentro.de los cuales debe 

ser presentado el instrumento para su cobro, a saber: 

Dentro de los quince �ías a partir de su fecha, si fueren 

pagaderds en el mismo lugar de su expedición, dentro de un 
1 

1 mnes si fueren pagaderos en el mismo país de su expedición, 

pero en lugar distinto al de 6sta; dentro de tres meses si 

fueren �xpedidos en un país latinoamericano y apgaderos en 

alg6n otro país de la Am6rica Latina. 
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1 
1 

1 
1 

1 

La pres�ntaci6n del cheque ha de cumplirse por el tenedor en 
! 
! 

el banco girado, quien deberá antes del pago, verificar la 

identid�d de aqu�l, y comprobar la cadena ininterrumpida de 
i 

endosos� cuando son pr�cedente�, para estar legitima�o en el 
l 
1 

pago. Igualmente el cheque deberá presentarse po7
conducta 

i 
¡ 

de un b�nco, en cámara de compensaci6n, y esta presentación 
! 

es eficaz y vale como tal. 

No obstante, aun eri el caso de que el cheque no haya sido 

presentado oportunamente, el banco está obligado a cumplir 

el instlumento, si el girador tiene fondos suficientes,siem 
1 . 

. . 

pre que: le sea pre�entado dentro de los seis meses siguien 

tes a la fecha. 

Sin embargo, la acción cambiaria derivada del cheque contra 

el librador y sus avalistas solo caduca por no haber sido 

-pre�entado y protestado el cheque en tiempo, si purante to

do el plazo el girador tuvo fondos suficientes en poder del 

librado y por causa no imputable al librador,� girador, �1 

cheque dej6 de pagarse. 

El prot�sto en el cheque a -diferencia de la letra y el pa

gar6, e1 obligator�o, y si no se realiza, caduca la ac�i6n 
1 

cambiaria.Se denomina el fen6meno de la caduiidad en cuanto 
t 
1 

al libr1dor� pues 6ste no es parte principalmente obligada. 
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Debemos tener en cuenta que la cadúcidad !mplica para el 

tenedor!la pérdida de la acci6n que tendría contra los 

obligad�s en�vía de regreso, si hubiera cumplido con las 

obligac{ones a su cargo que se le imponen como condici6n 

necesar�a para que llegue a ser exigible la obligaci6n. 
1 

La obl1gaci6n cambiaria que caduc6, no lleg6 � ser exigible 

porque-no se cumpli6 la condici6n que se había impuesto pa 

ra su exigibilidad. 

5.5 PRESCRIPCION DE LA ACCION 

En materia de prescripci6ndde la acci6n cambiaria derivada 

del cheque, establece que la del 6ltimo tenedor prescribe 

en seis meses, contados a partir de la presentaci6n. No de 

bemos olvidar que la falta de presentaci6n y protesto opor 

tunos hacen que la acci6n cambiaria caduque. La acci6n cam 

biaria de los endosantes y avalist�s prescribe igualmente 

, en seis meses, pero cont�dos desde el día siguiente a aquel 

en que se pague el instrumento. 

La brevedad de·los términos que para la presentaci6n, pro 

testo y �jercicio de la acci6n cambiaria prevé el legislador 
. i 

¡revela n�tidamente la intenci6n que tuvo de hacer efectivo 

el principio de que el cheque debe tener una corta vida, -

servir como medio de pago y no como instrumento de crédito. 
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5.6 DEL PROTESTO 

·El protesto del cheque es -obligatorio. Este debe cumplirse·
'

1 

en el· domicilio del librado y dentrtJ:·,de los quince días co

1 

munes siguientes al vencimiento, no sin advertir que la ano

taci6n qbe el banco o la cámara de compensaci6n pongan en

:el cheque, o en hoja adherida a él de haber sido presentado

en tiempo y no pagado total o parcialmente, surtirá los efec 

tos del protesto. 

Dada est� circunstancia, s6lo en caso de que el banco no hi 
1 

cier¡ la. �not�ci6n, será menester, acudir al Notario para
-

• ' 
1 

los efectos del protesto. 

De todos modos, la constancia notarial o bancaria, en el 

cheque, rleberá o�tenerse dentro del plazo fijado en·la ley, 

pues la omisi6n de esta formalidad hace que la acci6n cam 

bíaria no se pueda intentar como consecuencia de la caduci 

6 dad •

5. 7 REPOSICION, CANCEL�:CION Y REIVINDICACION DE LOS TITULOS 

VALORES 

1 Dice el fArtículo 802 del C6digo · de Comercio: nsi un título 
1 

6POSSE ARBOLEDA, Le6n. Op. cit. p.144 y ss. 

1 

1. 

1 
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' 1 

valor s� deteriorare de tal menra 9ue no pueda seguir ci� 

culando,, o se destruyere en parte, pero de modo que subsis 

tan 1 os 'da.tos necesrios para su i dt:ln tifi cación, el tenedor 
1 

podrá exigir judicialmenmte que el título sea repuesto a 
1 

su cost� B si lo devuelve al principio obligado. Igualmente 
1 

tendrá derecho -a que le firmen el nuevo título los suscrip 

tores del t'ítulo primitivo a quienes se pr.uebe que· su firma 

inicial ha sido destruída o tachada n. 

\. 

\ 
Los conceptos de 

1 

reposición y cancelación están suficiente 
1 

mente s�parados en e� Código de-comercio. La reposici6n es 

remedio para pbder ejercitar el derecho incorporado en un

título que se deteriore en forma que no pueda seguir circu 

landa pero del cual existen en poder del tenedor datos o 
. 1 

partes suficientes para su identificaci6n. Un caso incluí 

do expresamente es el de que se haya tachada una firma, en 

el cual hay derecho a que se ponga de nuevo. La prep6sici6n 

reemplaza físicamente al. título deteriorado, prod�ciendo -

uno nuevo que es realmente el mismo, es como una reparaci6n 

Nada hay contra la titularidad. 

Ocurre la necesidad ·de reposici6n por cualquier raz6n, por 

vejez, por humedad, por des�uido o violencia. 
1 

La cancelación, en cambio, es un remedio extraordinario de 

la ley para los casos de extravío, hurto, ro6o, o destruc 
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ci6n to9a1_ de un tít�lo val.or nominativo o a la orden del
1 

cual no �ueda haceFse. reposición. En la cancelaci6n se de 

clara JJdicialmente sin valor �1 título extraviado, y no 

�e-rep�Je si�o que se da a. �a �eniencia o a un título ·nue 
. 1 . . . 

vo el .valor d�l anterior, la cancelación reemplaza . jurídi 

camentelal t!ttulo extra�iado, que puede existir. Es como

una sustituci6n. 
\ 
1 

·. 1 
1 
1 

La can�elaci6n es ·una instit�ci6n du�amente ata�ada por al
.\ 

· gunos t'iatadistas como TenB p�
; 

los peligr�s que:presenta

para casos de error -o mala fe,\ sin embargo_ las ·1egislaciones
1 

. . \ 
i 

. .
' 

modernas la sigue_n reglamentando y las. precauciones que l_.a 

ley adopta -.parecen suficientes ·para _evitar los perjuicios. 

' Si se conoce el paradero· del título no será el-caso·de can 
• 1 

ce·1aci6q. • Será juez competente para conocer ille la demanda
1 

de cancélación-o de la reposición,. el del domicilio del de 
1 

mandado /.o el del 1·uga! -en que ést.a _deba cumplir las obliga 
1 

ciones que ·el título .le ·imponga. 
¡ 

La dema�da deberá ·contener 1os d�tos neceiarios para _la com 

.pleta identificación del documento y de ella-se correrá tras

lado al demandado por el t"érmino de c ·inco días. Además, se 

publicará y una ?ez dentro del mism� térmirio� un �xtracto 

de la dlman�a en un diario de circulación general en la Re· 
1 • 

pública� Hecha oportunamente la publicación, se tendrá por 

,1 

nortificada la demanda a tercero�. 
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El procedimiento de cancelación de reposición interrumpe la 
1 

prescri�ción y susp�nde los términos de caducidad. 

l

La presaripción comienza su ciclo el día en que el título 

no es satisfecho, su curso lo interrumpen los procedimien 

tos de cancelación o de reposición. Estas causas niegan el 

daño mientras duren los procesos referidos, para continuar 

lo luego sin descontar el período anterior. 

·Transcurridos .ireín�ra días de la fecha' de la notificación

de la d1manda, si no presentare oposicióQ; se dictará sen

tencia que decrete la cancelación o la reposición� a menos

que el Juez considere cónve·niente decretar preebas de ofi

cio.

Si los demandados niegan haber firmado el título o se for 

mulare oposición qportuna y llegare -a probarse que dichos 

demandados si ·habían s�scrito el título o se acreditaren 

los hechos fundamentaíes de la demanda, e1 Juez decretará 

la cancelación o reposición perdida. 

El tercero que se oponga a la cancelación, deberá exhibir

el iítuio. La sentencia de cancelación o de reposición cau 

sará ej7cutoria 10 días después de la fecha de su notifica 

ción, si el título ya_hubiere vencido y_lO días después de_ 

la fecha del vencimiento, si no hubiere 

64 



: Si el título ya estuviere vencido o vehciere durante el pro 

cedimienio el actor podrá pedir al Juez que ordene a los 

signatarios que depositen a disposici6n del Juzgado el im 

porte dea título. 

Si los obligados se negaren a realizar el pago, quien obiu 

vo la cancelación podrá legitimarse con la copia de la sen 

tencia, para las prestaciones derivadas del título. 

Si al decretarse la cancelaci6n del título éste 
1 

vencido,'. el Juez ordenará a 1os signatarios que 

el título sustituto si no lo hicieren el Juez lo 

no ,hübiere 
\ 

suscriben 

fiimará. 

Áhora bien debemos estudiar quiénes son los sujetos activo� 

para s�licitar la reposici6n y-cancelaci6n 4e un título va 

1or o la orden o nominativo en caso de extravío, hurto, ro 

bo, o destrucci6n. ·En el artículo 802 del C6digo de Comer

cio encontramos que se habla de que el tenedor �odrá exigir 

:Judicialmente que el título sea repuesto a su costa, si lo 

;devuelve al principal obligado, ahora teniendo en cuenta 

que 1� propiedad en lo¿ títulos valores se transmite m�dian 

te escrito que coloca el dueño del título valor al dorso de 

los tí�ulos valores a la orden o nominativos a cambio o me

'diante u� valor prometido o entregado es este el endoso en 

propiedad�� 
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Pero el artículo 656 del Código de Comercio habla de tres 

clases de endosos como son el endoso en propiedad, en pro 

curaci6�, o en garantía, vemos que en�el endoso en propie 
!

dad, el jendosante contrae obliga�ión autónoma respecto de 

los tenldores que posean el título despu6s, y transfiere 

la propiedad. 

En el endoso en procuración, no se transmite la propiedad, 

pero faculta �1 endbsatario para presentar el-documento a 

la. aceptaci6n, para cobrarld judicialmente o- extrajtidicial 
1 

l . 
1 • • 

mente, para endosarlo en procuración y para protestarlo. El 
• 1 

endosat�rio tendrd los derechos y obligaciones de �n repre

sentante, �ncluso 1ós que·.requieren cld;sulas especial·, sal

vo el de TRANSFERENCIA DEL DOMINIO.

En el e�d��o en iarantía� artículo 659 del Código de Comer 
. ' 

cio, se-constituird un derecho prendario sobre el título y 

�onferir� al endosatario,· ademds_de sus derechos de acree 

dpFfprendario, las facultades que corifiere el endoso en pro 

curación, como es claro en el texto del artículo mencionado 

anteriormente este endoso tampoco transfiere la propiedad, 
' . 

el 6nico endoso que ·transmite la propiedad .es el endoso en 

propiedad donde.el endosante pretende situar al endosatario 
1 

en la misma posición q�e 61 tiene de �ecibir la prestació� 

y que -6ste 6ltimo pueda colocar a su vez a otra persona en 

igual condición. 
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1 I 

1 1 

!El Tribunal Superior de Cali en providencia del 21 de Julio
! 

de 1977, ;con ponencia del Magistrado Doctor Riv.as Rentería, 

sostiene'.en caso del cheque número 1733198 girado por J.N. 

a A, coñlcargo a la cuenta que posee·en el Banco de Bogotá 
• 1 

en la Oficina de Cali y que el beneficiario lo endos6 y lo 

consign6ien la cuenta perteneciente a la señora J.C. en la 

Oficina del Banco de Bogotá sucursal Pereira, el ·cheque se 

extravi6 y el Banco de Bogotá solicita la reposici6n, pero 

el Magistrado Ponente Doctor Rivas Rentería, sostiene que 

el Banco, recibi6 el cheque para abonarlo en cuenta, puede 

cobr�rlo� así no est6 endosado a su favor, como el Banco es 
1 

taba cobrando el cheque para abonarlo en cuenta de �a seño 

ra J.C. estaba actuando como agente o representante pero 

nunca como propietario del chequeo por lo tanto no tenía 

acci6n para pedir la reposici6n de el título extr�viado por 

no ten�r derecho_de propiedad sobre �1 título, pero pienso 

yo que sj el endoso en procuraci6n o al cobro faculta al 

endosatario para.presentar el documento a la aceptsci6n pa 

·ra cobrarlo judicialmente o extrajudicialmente, para endo

sarlo en procuraci6n, y para protestarlo y el endosatario

tendrá los derechos y.obligaciones de_un representante in

.cluso l�s que quieren cláusula especial, si puede ejercer 

todas estas funciones a nombre de quien hizo el endoso, si 

llegare a suceder que se le extravíe un título valor que le 
1 

fue entregado para el cobro, porque no está facultado para 

pedir se reponga el título con las mismas características 
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:del títuio exiraviado, es decir, sería hecho a nombre del m 
1 

' i 

!mismo berleficiario pues el endoso en procuraci6n ni la ges
1 • 

1 • 

tj6n de quien extravi6 al· cheque y en este caso quien de 

bería pedir la reposici6n le transmiten ningún derecho 

de propiJdad sobre el nuevo título, por lo tanto cuando el 

título sea repuesto y no estuviere vencido el agente podrá 

cobrarlo y enmtregar su importe al endosante. Ahora bien 

si el endosatario en procuraci6n tiene los derechos y de 

beres de un representante y su fin primoidial es el cobro 

.Y efectivamente lo hace y entrega ·el importe del título va 
1 

1 

lor cobrado al endosante, porque no podría segui� actuando 

en el caso del extravío y pedir la reposici6n del título 

·extraviado si en ning6n momento el está alegando derecho

de propiedad sobre el título y el endoso en procuraci6n tam

poéo le transfiere el Qominio E L  SO LAMENTE ESTARIA  CUMPLIEN

·D O CON LAS O BLIGACIONES DE  UN REPRESENTANT E y en ningún mo

mento se estaría discutiendo el derecho de propiedad sobre

1 , . 7 · 
e ti tuld •

1 

1 

IHem;s visto qual es el procedimiento a seguir en el caso de
1 

'no haber oposici6n transcurridos treinta días de la·notifi

caci6n de la demanda, .se dictará sentencia que deceeete la

:cancelaci6n o la reposici6n a menos que el Juez considere

?TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI. Providencia 21 de Julio de 1977. Magistra 
1 do Ponente Doctor RIVAS RENTERIA, Sergio. 
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1 ' 
1 

conveniente decretar pruebas de oficio. 
1 

Pero enJel caso de haber oposici6�, cuál sería el trámite 
1 

a seguí}? La secci6n III del capftulo 6º. del titulo· 3 li 

1 bro 3 del C6digo de Comercio aparece concebida en forma an 

tit�cni�a,_ pµes en lugar de limitarse a los planteamientos 

sustantivos del tema de la cancelaci6n, reposici6n y reivin· 

ditaci6n de los títulos v�lores resuelve establecer un pro 

cedimiento y de contera lo conforma mal, pues como es 16gi 

co si hay oposici6n debe haber pruebas y debates� y aunque 

el legi�lado� lo supone ninguna disposici6n dicta para ese 
! 

evento. 

Dice por ejemplo que transcurridos treinta días de notifi 

caci6n de la demanda sino se presentare oposici6n, se die 

tará �entencia ·(ariículo 808) lo que desde luego equivale 

a señlar que si la hay no se debe diétar sentencia inmedia 

ta. Per�, no �bstante que el legislador de esa visi6n del 

asunto, nad� dispo�e para tal supuesto. 

Así mismo, en el artículo 809 expFesa que ,si jos demanda 

dos nie�an haber firmado el título o se formulare oposici6n 
! 

oportuné y llegare a probarse que dichos demandados si ha 

bían su�crito el títcilo ••• ". 

Expresiones por las que se entrega o se da una clara impre 
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1 

sión de 1 
:que existió un período probatorio, cuando lo cier 

to es q�e en el Código de Comercio no se dispuso tal t�rmí 
• 1 

no.

El artídulo 810 del Código de Comercio dice que "el tercero 

que se dponga a la cancelación deberá exhibir el título", 

más nada se expresa en relación al trámite de la interven 

ción del tercero. Por fuera de aquella omisión teóricamente 

, cabe tanto la oposición del tercero como la del demandado. 

Lo jurídico y tácnico hubiera sido definir las razone� p�r 
. 1 

1 ·las que �e puede �edir la cancelación reposición o reivfndi
1 

' 
1 

,... 

cación de un título valor y remitir su trámite a uno de los 

procedimientos del Código de Procedimiento Civil, pues como 

se sabe esta c�dificación fue concebida de manera que no 

quedara ningún tratamiento procesal por fuera de él, seña 

lando incluso que� asunto no sujeto a un trámite ·e�pecial 

debía resolveise mediante-un proceso ordinario. Pero, si un 

Legislador posterior, como lo es e� del Código de Comercio, 

resuelve .apartarse de aquella importante tesis que impide 

la dispersión de l�s procedimientos, bien puede hacerlo, 

pero reiulando todo el asunto y no dej�ndo estas inmensas 

lagunas ;que obligan al Juez a proveer apelando para eílo 

al estat'uto procedimental al que el Código Merc_a-ntil acu 

de con mµcha frecuencia. 

En este orden de idea� deberá aplicarse el artículo 396 
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del C6di�o de Procedimiento Civil, en cuanto ordena venti 
1 

lar y d�cidir. en proceso ordinario todo asunto contencioso 

que no esi� sometido a un trámite especial. 

Situaci4n_que 

opos�ci�n. La 

encuadra perfectamente en el caso de haber

decisión no se debe dejar al simple arbitrio 

del Juez, pues ello conduciría a distintas soluciones con 

evidente perjuicio de los litigantes, a los cuales debe 

dárséles seguridad sobre el procedimiento mediante el cual 

se les dicia justicia8 • 
1 

\ ; 

\ ! 
5.7.1 E�clusi6n de los títulos al portador del procedjmien 

�o de cancelación 

Debido a su especial forma de circulaci6n y en raz6n de que 

, quien detenta el título materialmente es tenedor legítimo, 

los títul�s al portador no son cancelables, a diferencia de 

lo� nominativos y los a la. orden cuya can¿elaci6n procede 

en los casos de extravío� hur�o, robo o destrucci6n total. 

Como son títulos al portador los que se expidan a favor de 

i persona� determinada, aunque no incluyan la cláusula ·al "por

tador" j�os que conteng�n �icha cláusula. La �imple exhibi 

8TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES. Marzo 9 de 1982. 
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. , cion 

! 
1 

del título legitimará al portador y su tradición se

produciid por la sbla entrega, este 6ltimo aspecto signifi
1 

ca que �1 obligado cambia��º realiza un pago válido_ y por
1 

ende, 

nedor 

sJlventa válidame�te su obligación., si lo h�ce al te
1 

l�gítimo, esto es a quíen lo detenta materialmente
!

por tratarse de títulos al portador.

En los casos de extravío, robo o alg6n otro medio de apropia 

ii6n ilícita, �os títülos valores al portador podrán ser� 

reivindicados seg6n el artículo 819 del C6digo de comercio • 
. i \ 

La acci6n reivindicatoria procederá contra el primer adqui 

rente del título o contra cualquier tenedor ulterior que no 

sea de buena fe exenta de culpa, pero el legislador para pro 

teger al tenedor ha dispuesto que quien ejercita la acci6n 

reivindicatoria, deber6 probar que el tenedor no es de bue 

na fe exenta de culpa. 
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6. DE LAS ACCIONES CANBIARIAS

6.1.DEFINICION 

La acci6n cambiari� es la ejecutiva derivada del títul-0 va 

lor. Gen�ralmente los documentos privados requieren un pre 

vio r�co'rwcimiento de firmas para aparejar ejecuci6n. 

A esta regla· escapa e ·1 título valor por aquello del rigor 

cambiario, de la suma coniiania que se deposita en la se 

riedad y realidad de las firmas cambiarias y .de la prote� 

ci6n al futuro y desconocido acreedor. 

Es que·la ejecuci6n va aparejad� al documento mismo, es par 

te de su garantía, es propia de sus virtudes. 

El cobro¡de un título valor dar§ lugar al procedim�ento eje 

cutivo sin necesidad de·reconocimi�nto de firmas, dice el 

;artf¿u10!193 del C6digo de Comercio. 
¡ 1 

Por su parte el 252 del C�P.C. expresa que se presumen au 
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ténticasi las firmas de quienes suscriben "efectos negocia 
' 
1 

bles_", c'eertificados y títulos de almacenes generales de 

dep6sitos, bonos y acciones emi·tidas por sociedades comer 
i 

ciales Y¡ los demás documen'tos privados a los cuales Ta ley 

otorgue :tal presunción. Es decir, que .. =::ei · citado artículo, 

al refeiirse a los -efectos de comercio, está �barcando todo

los títulos valores. 

Aquella es una acepci6n de las muchas con que se les conoce 

uni vers�.1men te. 
. \ 

\ . 

6. 2 CUANDO SE EJERC¡TA LA ACCION CAMB,IARIA. 

La acción cambiaria se-ejercita: 

1 a. ·En caso de no aceptación o· de aceptación parcial. 

2Q. En caso de no pago o-pago parcial. 

3Q. Cuando el girado o ei aceptante sean declarados en quie 

bra o en estado de liquid�ción,. o -se les abra concurso de 

acreedores, o se hallen en situación semejante. 

En el primero y tercero, la acción cambiaria es procedente 

dirigirla contra los obligados respectivos, .antes del ven 

cimiento del título valor, por su cantidad total, salvo 

cuando ha habido una aceptación parcial, situación esta en 

que habrá que accionar por la parte no aceptada únicamente. 
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1 

i 6.3 DE CUANTAS FORMAS PUEDE SER LA ACCION CAMBIARIA 

;La acci6� cambiari� puede ser directa o de regreso. 

1' 

La directa tiene lugar cuando su fundamento sea una obliga 
1 
' 

1 
. 

. 

ci6n cambiaria,directa, vale decir, contra el aceptante de 

una orden o el otorgante de una promesa, o el tenedor del 

certificado de dep6sito·que haya constituido el crédito -

prendario, o el comprador de las mercancías. qu� haya suscri 

to o aceptado la factura cambiar�a de compraventa, o contra 
' \ 
1 . .., 

el remit�nte o cargador qu� haya aceptado la Vactura dambia 

ria de compra�enta y transprte, en fin, cuandb se-dirija -

contra la persona �ue hace de parte primeramente obligada 

o contra su respectivo _avalista.

La de regreso es aquella que se ejercita contra cualquiera 

otra parte: girador, endosantes y sus respectivos avalistas 

en una letra, cheque o documento E base de orden. 

6.4 QUE PUEDE EXIGIRSE MEDIANTE LA ACCION CAMBIARIA 

El artídulo 782 del C6digo_ de Comercio alude a que el dlti

mo tenedor puede exigir de cualquiera de los obligados o de 

todbs a �a vez cuando el título no es pagado: l. el importe 

del título, o en su caso, de la parte no aceptada o no paga 

dai 2. los intereses moratorios desde el día de su vencimien 
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to; 3. los gastos de cobranza; y, 4. la prima y gastos de 

9 
transfer encia de una .plaza a•otra . 

9TRUJILLO CALLE,· ·Bernardo. De los títulos valores. Parte gen eral. Edito
rial De Bedout, S.A •. p.222._ 
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7. DE LOS DOCUMENTOS EN GENERAL

7 .1 HISTORIA 

En el Oriente antiguo. La aparici6n del documento como me 

dio de c�municaci6n y como instrumento para hacer constar 

convenios o pactos, que �uego pudiera servir para acreditar 

los ante el funcionario que llegara a conocer del litigio. 

que sobre los mismos surgiera, exige un avanzado desarrollo 

social. Su aceptaci6n como medio normal de prueba en los 

procesos civiles (incluyendo en éstos los de natnEaleza co

mercial), exige,· además, la generalización de la escritura, 

por lo �enos en el grupo social de mayor cultura, lo cual 

significa que s6ló pudo esto ocurri� siglos despu6s·de la 

aparición de la escritura simbólica y je�oglífica, de muy 

remoto origen, cuyas muestras en monumentos de la época asi 

ria, babilónica y del antiguo Egipto son muy conocidas e 

inclusive mucho tiempo después de la aparición de la escri 

tura cuneiforme en tablas tie arcilla y de piedra, que pudo 

aprovech�rse para fines comerciales y de la más avanzada de 

pieles y papiros, de ·tipo alfabético. El desarrollo del co 

mercio entre los diversos países de la antigÜedad hist6rica 
1 

1 
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impuls6 el uso del documento, principalmente a partir del 

uso del papiro, como instrumento contractual· e inclusive 
1 . 

como t í�ulo de crédito, lo cual permitió su Bceptación co
! 

mo medid de prueba judicial. 
1 

1 

Natural�ente, el documento es un medio ·de prueba judicial 

hist6ricamente posterior a la confesi6n y los testimonios 

de terceros y su importancia_permanece limitada e inferior 

a la de 6sios, ��n siglos después de haber sido aceptado en 

los pro�edimientoi judicial�s •. 

- ! - 1 O Amaral S antos recuerda los ejemplos del uso obligatorio 

del documento para ciertos actos jurídicos, como la repu 

diaci6n de la mujer por el marido, la prueba de la genealo 

g í a  y la de los matrimonios, que ofrece el antiguo de�echo 

hebreo y'_ mucho después su empleo· en la enajenación de in 

muebles ·(siglo VIi a.c.), existieron entre los hebreos, es 

cribanos del pueblo, con función de tipo notarialº Estos 

instrumentos tuvieron, por lo tanto, una función procesal 

cuando el litigio versaba sobre esa clase de actos. 

7.1.1 En Asiria y Babilonia 

JOSANTOS, Amaral. Citado por DEVIS ECHANDIA, Hernando. en Teoría gene 
ral de la prueba judicial. 
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Tuvo mayor desarrollo el documentos, que fue utilizado pa 

ra lós �atrimonios, los divorcios, los pontratos de inmue 

bles� 1ls préstamos o mutuos, los anticresis� los comoda
1 

tos y otros coritratos. El Código de Hammurabi (2250 a.de 

C) exigía el documentos (entonces en forma de tablas de ma

1 dera) _p,ra algunos actos y la reconocía valor como prueba

judicial. En Persia la situación fue similar y parece que 

fue allí en donde por primera vez se estableció el catas 

tro inmqbiliaria, adem•d del empleo de1 documento para la 

:. tra�smiJión de'inmuebles y su prueba para_ fines judiciales. 

7.1.2 Eri Egipto 

Se introdu¿e la prueba documental como requisito obligato 

rio par� ciertos contratos, que 6nicamente podía supli�se 

con el Jurament�, �esde el. siglo VII a. de- C. y luego se 

generalizó el uso del documento m'ás que en los_· otros :pue 

blos de '.la antig�edad, hast� el punto de que· en la 6poca 

de los Ptolomeos-se llegó a·extremos exagerados. 

7.1.3 EJ Grecia -Y Roma 
1 

Los griegos utilizaron también los documentos desde tiempos 

. 1 remotos iy la escritura privada tuvo un gran desarrollo eti 

tre elld,s. Aristóteles se refiere a funcionarios en�arga 

dos de �egistros p6blicos, es decir, una especi� de nota 

79 



rios o archiveros. El uso del documento fue más amplio en ma 

teria comercial principalmente en materia marítima. 

'En Roma 1a prueba testimonial predomin6 en el período'anti 

1 guo y du�ante el imperio, hasta su decadencia, sin embargo, 

en el período de los Legis Actiones existía cierta prueba 

,documental, como los éodex rationum domesticarum, que lle 

vahan los jefes de familia, para el movimiento de la econo 

mía doméstica, y los codex rationum mensae o argentariae 

que 

tos 

utilizaban los banqueros, per_o no se trataba de cont_ra
1 

1 
escritos. En el período formulario apareci6 la prueba 

literal para ciertos contratos, inicialmente reservada a 

,
los ciudadanos romaDos .Y luego también para los-extranjeros 

éstos podían también utilizar otra. forma dé obligaci6n escri 

ta originaria de Grecia, la singraphae, que más tarde, se 

UÍiliz6 también por los ciudadanós romanos. Posteriormente 

apareci�ron los actuaiios y notarios y luego los tabulari 

. en la época de Marco Aurelio, con los cuales la prueba do 
1 

• 

; cumental recibi6 un gran impulso: se establecieron los re. 

:gistros hipotecarios, la intervenci6n de aquellos funcio 

narios er los testamentqs y muchos contratos, y se distin

guieron los documentos privados de los forenses o elaborad 

�os por los tabulari, en presencia de testigos, cuyo �éri · 
i 

to ·prob�torio estaba condicionado a aquél o, en subtidio 

los testigos los ratificaron en proceso (no eran, por lo 

tanto instrumentos p6blicos), como el derecho moderno ·1os 
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i 

concibe� porque estaban supeditados a la prueba de testimo 

nio y daban, por esto mismo, una garantía imperfecta. Exis 

tieron también los notarii, simples escribas, por lo común 

esclavos, que escribían en abreviaturas las actas o escri 

1 turas qpe los �articulares les di�taban y que eran utiliza 

dos también como auxiliares de los tabeliones y magistrados 

para elaborar los bdiradore; que posteriormente se pasaban 

-el tabélión; no se trataba, por lo tanto, de los notarios

públicos que nosotros conocemos, sino de simples escribien

tes cuyb empleo, no tenía más importancia que la que hoy

tiene e� taquígrafo.
\ ! 

En el 6ltimo período de la legislación romana se creó el 

medio de la insinuación para darle autenticidad a los do 

cumentos o instrumentos. Consistía en depositar en poder 

del magister census, en Roma, o de los magistrados munici 

pales de las provincias, en Constantinopla, los instrumen 

tos cuya �eiacidad se qu�ría poner al abrigo de toda con 

troversia. Este depósito les daba autenticidad y las par 

tes no necesitaban probarla cuando los aducían en un proce 

so. Es ,un caso claro de fe pública, en la actuación de un 

funcioJarió oficial, que le daba al �nstrumento �n carác 

ter público. El uso de este medio se generalizó rápidamen 
• 1 

1 

·te y e� el reinado de Justiniano �e ordenó por éste la crea

ci6n de archivos en todas las poblaciones donde aún no exis

ti�ran.'
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:rambién Constantino le dio un gran impulso a la prueba,por 

1escrito, ¡a1 restringir la de testimonios; desde entonces, 

'los dos o/edios de prueba adquieren una .importancia similar.· 

7.1.4 En la edad media 

A la caída del imperio Romano de Occidente y como consecuen 

cia dél escaso desarrollo cultural· de los pueblos bárbaros 

vencedores y de los sistemas primi.tivos de justicia que uti 

1 izaban,·; el documento desapareció casi completamente del pa 
. ¡, 

norama·j��icial y de las costumbres comerciales, durante va 
1 ' 

¡ \ 

rios sig1os. 

En la Edad Media comienza a reaparecer. En el Código Visigó 

tico del siglo VII de marcada influencia románica y canóni 

ca, existen alguna� aplicaciones del documento. En el dere 

cho canónico se introdujo el documento como instrumento con 

tractual y probatorio y se crearon jos regi�tros del estado 

civil (hacimientos, matrimonios, defunciones). 

La modalidad de las actas redactadas ante un juez dio origen 

a la fu�ci6n notarial, tal como se conoce en la actualidadt 

era una ;actividad judicial, una especie de jurisdicción gra

'ciosa o voluntaria. Estos contratos tenían el valor de títu 
1 ' 

los ejecutivos. 
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En Esp�fia la evoluci6n fue similar, las leyes de los sie 
! 

te par�idos de 1260, contemplan la funci6n notarial Y la 

prueba por documentos para convenciones y testamentos. 

7.1.5 �el siglo XV a nuestros días 

i 

A mediados del siglo XV se produce un acontecimiento tras 

cenderital en l�.historia de la prueba por escrito: el esta 

tuto de Bolonia de 1454, prohibe la prueba por testigos de 

obligacdones de v�lor superior a 

prueba �or instruJento privado; 
1 1 
• 

1 

las cien liras y exige s_u 

el jemplo fue seguido en 

Francia., un siglo tii;ás tarde, en la famosa Ordenanza de Mou 

lins, del 23 de julio de 1566, cuya influencia en el resto 

de Europa fue considerable, que exige la prueba por instru 
.. 

meaao notarial para contratos de valor superior a las cien 

librasj,más tarde la Ordenanza de SanuLuis le dio igual va 

lor al documento privado. Lo anterior coincide con la gene 

ralizaci6n del notariato. Se inicia así la era de la prepon 

' derancia de los documentos sobre los testimonios. Estas nor 

mas pasaron lueg6 al C6digo Ci·vil de Napole6n y de allí a 

los otro� c6digos:europeos de los siglos XVIII y XIX, como 

tambi6n·a los latinoamericanos de este 61timo siglo. 

. Se exagJr6 el peligro d� los testimoriios y la necesidad del 

escrito iy se desatendi�ron los riesgbs que �ste tambi6n con 

lleva, especialmente cuando se otorga privadamente, por la 
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posibilidad de la falsificaci6n de firmas y de alteraciones 

en su ie�to, que 6ltimamente sa han acentuado por el empleo 

de nuevos métodos químicos como el del lavado de la escritu 

ra. 

dad 

En ea derecho contemporáneo se ha restringido la necesi 
1 

del �ocumento como medio de prueba para las conv�ncio 
i 

nes civiles y comerciales en virtud de haberse implantado 

legislativamente, en muchos países-, el sistema de la libre 

valoración de las pruebas, que s6lo países jurídicamente 

atrasados están en mora de e�tablecer1 1 • 

\ 

7.2 N ATU¡RALEZA JURIDICA DEL DOCUMENTO 

El document"o, es un medio de prueba indirecta, real, obje 

tivo, •histórico y r�presentativo, en ocasiones declarativo 

(pero otras veces solo represent��vo, como las fotografías 

los cuadros y los planos)_y que puede contener una simple 

d�claración de ciencia o un acto de -voluntad dispositivó 

1 o constitutiv�i igualmente, unas veces puede contener una

confesión extrajudicial y otras, una especie de declaración

testimonial de terceros: pero es siempre un acto extraproce

�al, en sentido estricto (las actas de diligencias procesa

les y los folios que contiene�_pr6videncias del juez o memo

riales de las partes, no son documentos probatorios; pero si

11DEVIS ECH ANDIA, Hernando. Op. cit. p.496 y ss. 
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_las co)ias que se expidan para hacerlas valer en otro proce 
1 

so o eitrajudicialment, y los certificados que d6 el juez 

acerca ;de hechos que ocurran en su presencia). Cuando la 

ley exi;ge el documento como formalidad ad subst.antiam ac 

1 

tus, a�emds de ser un medio de prueba, es tambi6n un requi 

sito mdterial para la existencia o validez del respectivo 

acto jurídico. 

El documento es prueba indirecta de .segundo o mds grados 

cuando prueba la existencia de 6tro documento original del 

acto ju�ídico por probar. 
1 

El documenio es el resultado de un acto humano, pero en sí 

mismo es una cosa o un objeto; no es un acto representativo 

como el testimonio y la confesión, sino una cosa o un obje 

to que sirve para representar un hecho cualquiera, por con 

siguiente, no es una declaración de ciencia ni de voluntad 

(aun cuando _puede servir para emitirlas), ·ni es un negocio 

jurídico (aun cuando puedi ser el resultado de 6ste y en oca 

siones es necesario para su formación, si es requisito para 

su ex±�tencia o su validez). 

Se ha discutido si el documento iiene o ·no naturaleza nego 

cial. S� por 6sta se ebntiende que sea en sí misma un nego 

cio, la,respuesti debe ser siempre negativa. Pero si se con 

templa su origen, es�evidente que pued� ser negocial en el 
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sentido de que puede ser el instrumento para un negocio jurí 

dico unjlateral o el resultado de un negocio jurídico bila 

ieral, Js decir, un acuerdo de voluntades de varias perso 
.1

. 

nas parJ la formaci6n de ese documento, con determinados 

fines jjrídicos, sea que todos los firmantes o que lo haga 

una sol�J ejemplo de los 6ltimos son los pagar6s, los che 

ques y las leteas de cambio, cuando tienen por causa un con 

trato. Cuando el documento tiene un origen negocial, contie 

ne, por una parte, una declaraci6n de ciencia sobre ciertos 

hechos Jue allí se narran (por .ejemplo, que las _partes con 

currierqn ante 
1 

cia de c:rertos 

un notario, un día determinado, e� �presen 
. 

1 

testigos e·hicieron ciertas manife�taciones) 

y por otra parte, la de.claraci6n de voluntad que origina 

ciertos efectos jurídicos materiales, por ejemplo! las pres 

taciones recíprocas pactadas en un contrato. 

El documento declarativo.simple o que contiene una declara 

ci6n d�spositiva o constitutiva,· tiene un cóntenido proba 

torio, t que, en el proceso al cua·1 se presenta, puede ser 

cqnfesorio (si su autor es parte en el proceso y el hecho 

documentado lo perjudica o favorece a la parte contraria) 
j 

o testi�onial (en los demás casos), pero ese documento es 

un medi9 de prueba aut6nomo y no un simple testimonio ni 
1 

una conf:esi6n. 

Desde un punto de vista sustancial, el documento no es in 
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;dependiente de la declaraci6n de voluntad que crea el acto
: 1 

1 

·j urídico·cuando sea requisito formal para su validez o su
1 

.existencia jurídica .

! 
• 1 12 

Framarinp dei Malatesta sostiene que e1 documento es una 

prueba p�rsonal, una de las dos maneras de exteriorizar las 

declaraciones de persona, que se caracteriza porque no es 

posible reproducirlas oralmente, requisito éste que, s�gún 

él, distingue el documento del testimonio escrito. 

Por Amaral Santos 13 define el documen·to una su , como pLrte 
1 \ 

\ 

cosa 1 . . 

que¡ representa otra o un hecho, lo cual significa. dar\
. \ 

, le un carácter real, pero también dice que se diferencia 

de las pruebas reales en que éstas no son representativos,

con lo cual restringe el concepto de prueba real a las lla 

madas pi�zas de convicci6n u objetos que sirven como indi�· 

cios, si� embargo, tampoco sostiene qu� �1· documento sea 

una prueba personal. Al clasificar las pru�bas, dice que 

es personal la prueba que consiste.en �a afirmaci6n cons 

ciente de hechos y que ·1as demás son reales. 

12 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial.�DE
ZAVALIA, Víctor P. Edito:r Buenos Aires, 1972. 

13 SANT9S,'Amaral. Prova judiciaria no civél e comercial. 3 ed. T. IV .
-'Numeras 17-18. 
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l 

1 

'p D .
1 , ara ev1¡s 

' 1 

·constituya 

Echandía14, la prueba real es cualquiera que no 

una actividad humana considerada en sí misma y

que, por ,lo tanto, en ellas pueden comprenderse, como espe 

cies,· iad representativas y las no 

cir, 1-os !documentos y 1 os objetos 

r�presentativas, es de 

materiales que sirven de 

indicios del hecho investigado. 

7.3 CLASIFICACION DE  LOS DOCUMENTOS 

P 
' ' . 115 

ara diferentes autoriB los documentos se clasifican asi : 

7.3.1 Representativos 

Contiene la exteriorizaci6n de actos humanos no declarati 

�os (planos, dibujos, cuadros, fotografías). 

7.3.2 Declarativos 

1 

: Que se subdividen en: 

7.3.2.1 Declarativos puros 

Cuando contienen declaraciones de ciencia� 

14DEVIS ECIIANDIA, Hernando. Op. cit. 

15bEVIS EGIIANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba. Tomo II. p.540. 
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1 

1 

7.3.2.2 �ispositivos 

1 

Cuando contienen actos de �oluntad para producir determina 

dos efec��s jurídiios.

7.3�2.3 De contenido testimonial 

Si favorecen a su autor y es parte en el proceso. 

7.3.2.4 
i 
Ve contenido confesorio 

Segdn esa declaraci6n perjudique o no a .quien la formula. 

7.3.2.5 Inssrumentales 

Si consi�ten en escritos. 

7.3.2.6 No instrumentales 

Como una gravaci6n. 

7.3�3.Ad probafionem 

Simpleme�te ·probatorios, son los que la ley exige como res 

tricci6n a la prueba testimonial por raz6n del valor del 

-contrato, y 
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Ad substantiam actus: Constitutivos de relaciones jurídicas. 

7.3.4 A�ténticos 

· i
Si existe certeza sobre el autor del documento y su origen 

y 

No auténticos cuando no existe certeza sobre el origen del 

documento ni sobre su autor.

1 

1 

7.3.5 Públicos 

Si fue otorgado con intervenci6n de un funcionario p�blico 

(notariales, judiciales, policivos y administrativos), y 

Privados: si notienen el carácter anterior.

Por su parte nuestro C6digo de procedimiento Civil, trae en

·su artículo 251 las distintas �lases de documentos así:

"Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos,cua 
1 

dros, fJt�grafías, cinia� cinemaiográficas, discos, graba 

ciones, magnetof6nicas, radiografías, talones, contraseñas, 

cupos, etiquetas, sellos, y, en general todo objeto mueble 

que tengé1 carácter representativo o declarativo, y las ins 

cripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. 
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1 
1 

tos docu�entos son públicos o privados. 

,Document9 p6blico es el otorgado por funcionario público en 
! 

¡ejercici� de su cargo o con su intervenci6n. 

Caando cónsiste en un escrito autorizado o suscrito -por el 

respectivo funcionario, es instrumento públicor cuando es 

otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido 

incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escfi 

tura públicaº 

Documento privado es el que no reúne los requisitos para-ser 

: dpcumento público". 

7.4 QUE SE ENTIENDE POR-DOCUMENTO 

El documento, como el testimonio o la cbnfesi6n, es el re 

sultado de una actividad hum�na: pero, como observa Carne 

lutti,· m�eniras los últi�os éon actos, el primero es una 

cosa creada mediante un acto y de al1í se concluye que mien 

tras que el acto testimonio o confesi6n es por sí mismo re 
1 
! 

present�ti�o del hecho testimoniado o confe�ado,.el acto 

que crea el documento no es representativo del hecho -narv.a 

do en- 6ste, sino que se limita a crear el vehículo de re

. ' 

present�ci6n, que es ese documento. 
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Documen�o es toda constancia material del pensamiento humaao 
. 

1 
En sentido estricto, es.documento toda cosa que sea producto 

de u� a
�to hu�ano, perc�ptible, con los sentidos de ia vista

·_ 1 . 
y el tacto, que sirve de p�u--eba- hist6rica indirecta y repre 

sentati➔a de un hec·ho cuaiq :iera. P·■ede ser declarativo-re

presentJtivo, c,uando conten·ga _una declaraci6n de quien lo 

1 crea u otorga o simp"lemente lo suscribe, como. es el caso de 
1 \ 

\ 

Vos escritos pdblicos o privados; pero puede ser dnicamente 
1 • ' 

l�présé-¡itativo, cuando .no contenga ninguna· declaraci6n, co
. \ .· 

. 
·_ 

•• \ . . l 
mo

1 ocurz¡e· en los planos, cua·dros,· o fotografías. Por lo tan 

�ol el Jocumento no.es siempre un �scrito. Su carActei repre 

senl.�atijo aparece _en su -etimÓlogla·; p�rc¡�e . .la voz documento. 

deriva de "doc�re" (ensefiari hacer con�cer), y lo distingue 
. . 

siempre de las cosas u objetos que sih ser documentos pueden·. 
1 . 

. ' ". 

servir de prueba indiciaria como una huella� un arma, una 
. ¡ 

her_ida, Jetc_étera. Para que exista_ �n documento no se· req_uie
i

re que •ea_.creado -en el momento de ocur�ir �1 hecho o acto 

que en -�1 se rep�esenta, P?r ejemplo, el contrato o el stt 

ceso qu� se na�ra; esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando 
l 

las partes· simultáneamente celebran· -'::eJ· 'cont-ra·to y lo docu 

mentan. Tambián puede refe�irse el �ocumentb a un hecho fu 

turo, ��e secconviene en ejecutar.· 
f . . . 

El 

ha 

¡ 

carA�ter necesariamente representativo ·del documento, 
l 

sido idiscutido. Así Jaime Guasp, Carlos Viada y Pedro 

1 
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A . 16 . d d ragoneses opinan que es ocumento to o 8objeto físico sus

ceptible :de ser llevado a la presencia de un juez n y que ten 

ga significaci6n probatoria, Ja cual inc_l uye tan to a los re 

presentativos, como a los no representativos� como tejidos 

papeles �in escritura, trazos de cualquier material y cual 

-quier o6jeto que pueda �er incorporado al proceso; se atien

de al tratamiento procesal que se da a la prueba y a -su na

turaleza mueble o inmueble. Para los ilustres profesores es

pañoles, en el último caso se trataría de la prueba por mo

·numentosi ·concepto que se encuentra, con significado más am
1 

plio, en!la literatura sobre pruebas·judiciales de comienzos·
1 

: del siglo XIX y en algunos códig'os de esa época, para indi

: car los documentos duraderos� tanto muebles (monedas, meda

llas, diseños, \mapas), como inmuebles por destinaci6n (mo

.jones o $eñales; puestos en los inmuebles para indicar sus

linderos), con lo cual se amplía el concepto de documento

al no limitar -a ·1os escritos. 

Si se elimina el requisito de la función representativa,se 

amplía demasiado el concepto de documento, para comprender 

también �sas lla�adas piezas de convicción u objetos mate 
' ¡ 

. riales no representativos (vestidos, arreos, simples telas 

objetos. que sirvieron· de arma occidental en un delito de 

16 
GUASP. Derecho ,procesal civil, ed. 1962. p.p.421-.424. VIADA ARAGONE

SES. 'Curso de derecho procesal penal. Madrid. p.p.385-386. 

1 

1 
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1 

�
sangre) 

,
ue es mejor considerar como objetos probatorios de

,diferente naturaleza y que pueden configurar la prueba de 
1 

En Colom�ia, Antonio Rocha dice "que.el documento como el 

testimonio y la confesi6n, son pruebas representativas de 

,un hecho, encaminadas a l.a manifestación del pensamiento, 
. . 1� 

-� a recoger la volu��ad de hoy, para representarla mafiana • 

La definici6n deja po� fuera los documentos que reproducen 

·hechos o 
!
imágenes, 

nos, perd deja bien 
. 1 

com'q cuadros, dibujos, fotografías, pla
\ 

cla'.ro el carácter representativo del do 
1 

cumento. 

El doctor Luis E .  Romero Soto advierte ese carácter repres 

sentativo del documento, considerado en un principio amplio 

·como "todo o�jeto en el cual se ha fijado, por medio de sig

. . d . . 1 1 . .. "18 nos, un pensamiento o un conten1 o esp1r1tua cua qu1exa • 

,Los demás autores colombianos tratab el documento 6nicamen 

.te como prueba literal, lo cual implica su carácter repre 

[sentati�o, en conclusión despu�s de estudiar los conceptos 

de los anteriormente citados, debemos decir que la gra� ma 

yoría de ellos aceptan el carácter representativo del docu 

17ROCHA, Antonio. De la prueba en derecho. ed. 1967.

¡
18ROMERO S�TO, Luis Enrique. La falsedad documental. Bogotá, 1960.

1 
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mento. 

7.5 SUJETOS.DEL DOCUMENTO 

Considerando el docu�ento como un medio de prueb�, �n ál 

1 
encontramos dos·sujetos: El autor y el destinatario quien 

¡ 
es�el mi�mo admitentj asumidor j evaluador de su márito pro 

1 batorio. \ 

De&ermin�r gui�nes �on

\ 

\ 
.. \·' . 

los -su.jetos \d.él - documento tiene mucha· . . . 1 . - 1 . . 
importancia y se 

- 1 -

. . \ 
. 

\ 
ref.leja e·n sus efe\tos probatorios.

. \ 
1 

1
E'l autor ·debe ser entendido .en sen.tido "jurídico y no mate 

1 
1 

l rial ,· en el casó de las escrituras p&blicas ·1as partes que
. . . . ! 

:concurre� ante el notario par.a documentar un _contrato o un
¡ 

acto•jurdiico .un�lateral, son autores inielectuales del do 
1 
1 

cumento y sujetos del mismo, pero"el notario •lo es tambián 

en cuanto �xtejjoriza· �111 mismo su pensamie�to cuando hace 

constar .to percibid6.�of �i;:es �ecir, la comparencencia de 
1 • • 

i . ' . 
esas par�es, el lugar y.la fecha en 4u�,esto -0curre, el._he 

! 

cho de qJe ellas hicleron,las declaracione� documentadas. 

¡Esti� es �;ecisamente, la �ai6n pa��-que .s� le otorgue un 
1 

. 
l . 

\�-érito pr1obatorio ··especial a las escrituras públicas.

Desde otrp punto de vistaJ no se �uede confundir el autor 
i 

dél documknto, con el autor del hechq documentado, porque p. 
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puede documentarse un hecho ajeno de la naturaleza (documen 

to un h�cho ajeno de la naturaleza (documento de contenido 

testimonial o puramente narrativo, y también un hecho pro 
1 

pio (do�umento de contenido confesorio, declarativo o dis 

. . 1) pos1.t1.vo.

También puede ocurrir que el documento represente un hecho 

de la persona que lo forma y que sus efectos jurídicos re 

caigan sobre otra persona, al menos en el aspecto probato 

rio y eb un proceso determinado por ejemplo� si se hace va 

ler comb .:prueba contra un tercero, bien sea·. •.'por otro ter. 

cero o por el autor del documento. 

En cuanto al destinatario del documento, es necesario dis 

tingui� dos si�uaciones: Cuando el documento es aducido co

1 • • 

mo pr�eba en un proceso, es destinatario de éste� como de 

todos las-pruebas aportadas·a ese proceso es el J�ez que de 

be apreciarlo y titiliz�rlo como instrumento para la forma 

ción de su convencimiento sobre · los heahos que interesen 

a la causam, epro mient�as el docu�ento cumpla un� función 

extrap�ocesal, como para servir de título para el cobro de 
1 

una su�a de dinero (una .let·ra- o .un pagaré), o para la jus 

tifica�ión de una situación-jurídica como las exteriores 
1 
! 

difereJcias originadas eri la presencia o no de auientici 

96 



dad en el 19
documento impugnado • 

l 
1 
1 

· Cuando et documento es auténtico, como quiera que por ser 

lo 

ta 

lo 

1 

exist� certeza acerca de su fi'rma (artículo 252) i·y és
1 • 

a su tez implica por presunción de su contenido (artícu 

273),,incumbe probar a qtiien lo tacha el supuesto de he 
1 

cho de la falsedad que aduce. 

Y ar contrario,· cuando no es auténtico, si lo tacha de fal 

. so oport11namente la parte contra la .cual se opone, o, en su 
¡ 
1 

caso, lo1 sucesores del c�usante a. quien se atribuye\mani 
' \ 

f• 
1 • \ • 

2estan na constarles que la firma o el manuscrito �no f2r
. 1 

:mado proviene de syucausante, corresponde probar su atenti 

,cidad a quien �o ha apartado al proceso y ha afirmado estar 

�suscri�o a haber sido manuscrito por dicha parte. $ si és 

ta oportunamente no lo tacha� o los sucesores, del causante 
! 

no hacen -la manifest�ci6n aludida, se tiene por auténtico, 

según la previsión ·del numeral 3 del artículo 252. 

�Las oportunidades para formular la tacha o para que los su 

cesoress manifiestan no constarles que la firma o el manus 

crito no firmaod proviene de su causante, los establece el 

!inciso 1 del artículo 289 y �e conc�etan a:

19cARDOZO fSAZA, Jorge. Pruebas judiciales. p.348. 
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1 
1 

1°. La c�ntestación de la demanda, si a ésta se ao@mpafi6 el 

; documen td.

1 

2°. Las lineo días siguientes a la riotificaci6n del �uto que· 

ordene tenerlos como prueba y

1 

:3Q. El dí.a siguiente.al cual fue aportado en audiencia o di' 

.ligencia. 

:El trámite de la tacha lo establece �1 artículo 290 así: 

: 
1 

,IEn el escrito de tacha de un documento deberá expresarse en 

lqu� consiste la falsedad y pedirse las pruebas para su demos 

tración ". 

"El juez ordenará, a expensas·del impugnante, la reproduc 

ci6n del docummnto por _fotografía u otro medio similar, y· 

con el a,cretirio p�ocede�á a rubricarlo y sellarlo en ca 
1 
1 

'da una de sus hojas y a dejar testimonio minucioso del es 
' 

tado en que se encuentra. Dicha reproducción quedará bajo 

custodia/ del juez. 

"Del escrito de tacha se correrá traslado a las otras par 
! 

tes por tres días, término en el cual podrán pedir pruebas. 

! 
"Surtido: el iraslado se decretarán las pruebas pedidas y se 
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ordenar,, de oficio o a petici6n de parte, el cotejo:peri 
1 

cial de la·firma del manuscrito, o un dic�amentsobr�.las 
1 

!pos@ile� adulterafio�es. Tales pruebas deberán produ�irse

en la oportilttiaad para pr�cticar las d�l _proceso o inciden

te en el cual se adujo el documenta, si fuere posibl�1·de

lo contrario, ·el juez concederá con tal fin un término·· de

seis díal� La decisi6n se reservará para la.providencia

1que resuelva aquéllos. En los procesos de·sucesi6n y en los
1 

;de ejecu�i6� en que no se propusieren excepciones, la tacha

�: :::::�,a::r:c�::

o

::

e

:: ::::a:

n

:

i

:::

t

:��uscri t o puede so 

1 

>J_icitarse con las letras o firmas de los doculi!entos_enume 
I• 

' 

Tados por el artículo.293 a saber, 

�1° Esc�jturas p6blicas firmadas por la persoha a quien 

1 · i se atribuye el documento. 
1 

j 
1 

! ' 

r'2°. Docuipentos privados reconocidos expresamente q decJ·a 
i . i 
¡· 1 
�ados auténticos por decisi6n judicial, en que aparezca 
1 ! ·¡ª firma j la letra de la persona a quien se .atribu_ye el•

docilmentol 

! \
l l 
13°. Las :ffirmas y los manuscritos firmados que_aparezcan 

1 1 
en actuaciones judiciales o administiativas. 

. 1 
• 1 
• 1 

99 



"4º. Las firmas puestas en cheques giradas contra una cuen 

ta corriente bancaria, siempre que hayan, sido cobrados sin 

;objeción[del cuentahabiente. 
i i 

1 

"5•. Otrls documentos que las partes reconozcan como idó 

neos par� la confrontación. 

"A falta de estos medios o adicionalmente, el juez podrá 

, ordenar que la persona a quien se �tribuye el escrito o

•firma materia del cotejo, escriba lo que le dicte y ponga

su firma[al pie".

'En materia de documentos, y para efectos probatorios, la 

·generalidad de los tratadistas distinguen la falsedad ma

terial de la ideológica o intelectual. La falsedad material

tiene lugar cuando en cualquier forma y por cualquier pro

cedimiento se al�era físicamente, en todo en parte, un do

cumento, después de haber sido elaborado. La ideológica se

lpresenta cuando se insertan por las paries o-por alguna de

ellas enünciaciones o declaraciones falsas. La Cor�e dis

tingue t�es clases de falsedad en documentos. Pero al refe

rirse a la material habla de simulación, lo cual es impro

piedad, porque como bien se comprende, lo que se puede si
' !' 

1 

:mular es,el acto que se incorpora o hace constar en el do

cumento, mas no éste. Cuando se simula el acto, se configu

ra una falsedad ideológica o intelectual, pero en ningún ca
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s9 material. Dice la Corté: 

La falsed•d presenta .tres formas principales o espe_ 
ciale1: Falsedad -materi�l, ideo16gica y pers6�al.Por 
la pr�mera (material)f¿se ·;imuia un documerit6 o se 
alter� físicameite en su escritura uno verdadero.Por 
la sekunda (ideol6gica) se insertan declar�ciones -
falsa� en un .do�umento legítimo. S e  hace pasar como 
ocurr�do UQ acto que en realidad no ocurrid, u ocu 
rri6 de otra manera. El escrito es falso én todo o

en parte de su contenido, pero autén�ico con respec 
to a la persona que lo �xtiende u otorga. Y por la 
tercera (personal) se mientre sobre la identidad, 
el estado y ·1as cualidaéle_s de una persona20 • 

Lessona bs �ás.concreto en su expbsici6n. Dice que ffla fal 

sedad de los·d�cumentos es la �ntelectual.1 1� falsedad en 

o sobre �o; d�cumentos es la material; y el falso atestado

es la f�lsedad ideo16gica ff2 1 •

Desde el punto de v�sta de. los dotumen�os en sí mismos con 
' 

sideradd_s, · ·iI?teresa solo la· fa·lsedad material, por cuanto 

las.demás clases son objeto de acción penal, o.de prueba 

en los términos ordinarios del proceso, o ·de .revisi6n de 

la 

ce 

Los 

s·en t�ncia en recurso extraor,dinario. Tal- cosa . no la di1 
1 expresamente la ley, epro se expresa�

�feltos de la declaraci6n de �alsedad la consagr� el 
1 

1 
' 

2ºAuto d� Febrero de 1 956. LXXXIX, 1 46. 

21 1 . . , . LESSONA.. Citado por CAROOZ.O ISAZA, Jorge. Teor:ia general de la prue 
ba. , • IV. Editorial Réus, - Madrid. 1964. p.351 •.. 
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\ 

artículo 291 -en los siguientes términos: 

"Cuando le declare to.tal o parcialmente falso un documento,

el juez �o hará constaf �sí :,1 margen;� �oritinuaci¿n de 

él, en.nbta debidameqte especificada. Si la falsedad recae 

sobre el original de un ·documento público, el juez lo comu 

nicar, con los datos necesarios a la oficina donde se encuen

tre, apra que all� se ponga la correspondiente nota. 

"El procbso penal sobre falsedad no susp�nderd el incidente 

de tachal pero ia pro�id�ncla con qti��iei�ine aquél surtir6 
! 

. . . ' 

efectos �n el· proceso civil, siempre que el juez pen�1 se 

húbiére pro.nunciado sobre la existenc·ia de'l delito y se a"le 

: gue copia de su decisi6n eri cualq�ie�a de las instancias, 

con anterioridad a la sentencia". 

-El traiadista Micheli al res��cto expresa:

El desconoci.miel).to es· a_cto procesal que ha.ce necesa -
rio eJ inicio del proces� de verificaci6n si la par 
te que ha 'producido el documento quiere valerse-de 
.él; di= cualquier manera, el mismo quita la posibili 
dad d� qüe el juez se valga de aquel docum�nto des· 
conocido como medio de prueba, .si _.no ha habido el 

·previh control judicial ,acerca dd la autenticidad
de dibhb documento2 2. 

22MICHELI,i Gian Antonio. Curs9 de derecho procesal civil. Vol. II.Bue
nos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América. 1970. 

¡ 
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'1 

Entre n�sotros se ocupa de la materia el artículo 275 del C. 

P.C. que. dice:

"DésconJcido el docum�nto seprocederá a verificar su aüten 

ti�idad ln la forma establécida �ara la tacha de falsedad,
-1 

si el in[teresado lo pide dentro de los tres días siguientes 

a·1a·diligencia o el juez considera que se trata de prueba 

funda�ental para su decisión". 

Cuando s� aporta a un·proceso un documento privado, suscri 
\ 

toó manb$érito por la parte �ontra quien se.opone, no es 
¡ \ 

. 

necesari� �u reconocimiento para.darle autenticidad si de:·' 

ellai:tárece,, .. por que si .no se lo tacha oportunamente por

dicha part�, en razón de lo dispuesto por el riumeral 3 del

artículo 252 adquiere aut�nticidad. El reconocimiento se

;hace necesario �uandd �e trata de instrumentos sin firma;

-o de documentos e�anados de terceros par� que con arreglo 

:al artículo 277 �os pueda estimar el juez, o de documentos 
1 • 

·que a.pesar de haber sido suscritos o manuscritos por la

;presunta parte cont�a la cual se pretenden oponer, deban

iaporta�sé al proceso con autencidad previamente adquirida;

1
0 de doc�menios no instrumentales� ·como'las pelíc�las cine

1ma�ogrdficas, lo� discos, las grabaiones magneiof6nicas,

las foio�r�fías, planos, cuadros, aibujos o radiggrafías.

�1 desconocimiento, por contraposición, puede recaer sobre 

1: 
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1 . 

cualquiera de tales docmentos. Y si de instrumentales se 
1 

trata, puede referirse a su firma, o a su contenido, o a 

ambos. 

Cuando rersa dnicamente sobre la firma coiiesponde probar 

su auteAticidad a quien lo·ha presentado,ddentro del tfámi 
1 
1 

te de la tacha previsto por la ley. Cuando se tra.ta del con 
�-

tenido mas,rio de la firma, la carga probatoria pesa sobre 
. \ : '. 

quien lo desconote, porque le corresponde desvirtuar la pre 
' \ . 

sunci6n
¡

de ser\cierto aquel, establecida por el artículo

273 en contra dy quien ejerza o reconoce la firma. Y cuan 
1 \ 

do se d�sco�oce�l instrumento en su integ�idad toda la 
\ 

carga de 1a prueba recae sobre quien lo ha presentado. 

En el proceso penal, dada la·naturaleza de la-acci6n,. no 

hay lugar al trámite de la tacha fli al desconocimiento de 

la firm¿ en la forma como están reglamentados en lo civil. 

En esa materia la falsedad de los documentos se puede de 

1 mostrar,en cüa1quier estado del proceso y sin necesidad de 
\ 
1 

trámite¡especial, de man�ra que, con base en las pruebas 

1 aportadas, el juez decide en el momento de fallar. 
! 
1 

Cabe an6tar, si, que de acuerdo con el artículo 156� no es 
1 

. 1 

permiti�o agregar al expediente escritos an6nimos ni hacer 
1 • 

l 

de illoi alg6n uso procesal, salvo que constituyan� elemen 
¡ . 

to mate�ial de una infracci6n o que fundadamen�e se atribü 
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yan al procesado. 
¡ 

Est• den�ro de las fac�lt�des del juez el apreciar· esa cir 

cunstanc�a para permit�r o no la agkegaci6n del respectivo 

escrito �el expediente. 

Por 16 dem•s, se puede admitir en el procesd penal toda cla 

se de documentos, instiumentales o no� y su autenticidad,al 

igual que su falsedad, �u�de ser demostrado por cualqui�ra 

de los ��dios de prueba reconocidos por la ley. 
1 
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8� EFICACIA PROBATORIA DE LOS TITULOS VALORES 

8.1 EL TITULO VALOR COMO DOCUMENTO 

Los títulos valores son documentos. necesarios para legi ti 

mar el e�ercicio del derecho•liter�) y autónomo que en ellos 
i 

se incor�ora dice el artículo 619 d�l C. de Co. 

Esta definición que le ha sid� atribuída a Vivante po� ha· 

ber sido él quien recogió los elementos esenciales disper 

sos que aparecían en otras de maestros precursoxes, tiene 

�a ventaja.de estar incorporada a los-códigos mAs modernos, 

pues es un esfue�zo por precisar los alcances, naturaleza 

y fines de-aquellos· documentos partiendo de los principios 

rectores, sobre los cuales descansa toda la teería y mecanis 

, mo de su funcionamiento. Pero en verdad ya Savigny había da 
! 

do la idea . de· 1a i_ncorporación del de_recho al documento, Bru 

, ner el -de! la literalidad, Jacobi el de la legitimación, co 

rrespond•iéndole a Vivante el aporte de el elemento· autono:11. 
1 

1 

mía, y e:J'. ensamblaje simple y ·preciso de todos ellos para 

superar �1 fin, luego de casi 150 afios-de procesos doctri 
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1 

narios qJe suf rieron �lter nativamente aceptación y rechazo. 
1 

l 

Las 

:tul o 

, mia, 

nacíqnes más importantes d� la definici6n son 6stas: Tí 
1 
1 . 

valor, documento, incorporación, legitimaci�n, autono 

1 . 1 1 . d d23 . itt=¡ra 1 a • 

! 
1 

¡B.1.1 Título valor 

Se adoptó la denominación de "Títulos valores" que es la mis 

:ma del 

do con 

p�oyecto de ley uniforme para A m6rica Latina conoci 
1 

. 
\ 

el nombre de INTA L, por ser el que mejor refleja su 
1 

. . 1 • 

esencial ·contenido, pero hay otros nombrei universalemente 
1 

, conocidos tomo los de "títulos de cr6di to", "títulos circula

torios" "papeles de comercio", �instrumentos negociables", 

"efectos de comercio", "documentos negociables", todos ello 

con mayo{ o menor ámbito de significación en el derecho co

mercial . 

: 8·.1. 2 D ocumento 

1 "La e x istencia de un documento, de un papel, en que se haga 

constar por escrito el derecho a .una p restación (o la pro 

. . , ) n24 mesa de una prestacion .•

1 

¡23TRUJILL0 1 CALLE, Bernardo. De los títulos valores. p.55.
1 

• 

24vE J. TENA, Felipe. Derecho mercantil mexicano. citado por TRUJILW

CALLE, Bernardo. Op.cit. p.57. 
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! 

1 
1 

!El documento es necesario no solo porque es condici6n del
' 1 

'nacimientlo y conservaci6n del derecho, sino también de su 
: i 

disfrute� Sin él, no es -posible hacer efectivo el_ derecho 

'.en contrl del obligado, �iitransmitirlo a un terce�o rii dar 

1 1 ' � 6 o en ga
,

antia,. Y. por otra parte, cualquiera operaci n re 

ferente a ese derecho, habrá de consignarse en el título pa 
Ji 

,ra que produzca sus efectos. El derecho documental� el con 

signado en un título de crédito, es un derecho que no vive 

,por sí solo, porque desde el mome�to en que se opera·su con 
¡ 

·sagraci6ri eri el título,: al .títülo ·ir:á por.últ!,f
i

de;;quiéraque

é . 1 ste vaya 1, 1 nutriéndos� con su misma vida, corriendo su �is
·\

expuesto a sus propias contingencias y vicisi,t'-!_:l 

:des. Si el título se destruye o se,pierde, a un mismo tiem 

·po se destruye o se pierde el derecho que menciona o salvo

que el propietario desppseído, solicite la cancelati6n y·

;en su caso la reposici6n. (Artículo 803 C. de Co.).,

Para entedder la relaci6n del tercero, hay que concebir al 
! 

:título valqr como constitutivo de una declaración cartular 
i 

�utónoma de la relaci6n fundamental. 
,-

La relaci6n del título ejerce funci6n constitutiva, lo. que-

na imp:J,def que el t'ítulo valor pueda tener eficacia proba 

�oria, y �o� lo que hace a la relación fundamental, la de 

· b1araci6n cartular se rige por las cláusulas del propia tí

1 
tulo.

• 1 
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B.1.3 Documento dispositivo

Esta naci6ri está,relacion�da con la facultad de disposici6n 

1 
_y más que con la mera facultad, con Ja· necesidad de·hacerlo 

' 1 . . 
para ejercer el derecho consignado en él o _pará tr_a_r_,.smi tir

lo. Se dis�one dél título con su exhibici6n y entrega. De 
l _/\ 

ahí ·que se necesite de esa disposici6n.
\ 

8.1.4 Diferencias estructurales. entre los documentos comu 

i 
títulos valores 

En el 

r y los 

artículo 621 del C6digo de Comercio encontramos la s:i. 

guient� dispo.sici6n: nAdemás de -lo dispuesto p'ara -.cada títu 

lo valor en particu1ar,• los títulos valores deberán.llenar· 

1º� La,�enci6n del derecho que en el.título se-inco�pora, ,y 

2°. La-firma de quien io crea. 

1 

1 

·La fir�a podrá sustitbirse bajo 1� responsabilid�d del crea
i 

• 1 � dor dei titulo� _por un signo o �ontrasefia que puede ser me

c'ánica�ente impuesto. :Vemos .:que _conucerda -esta disposici'6n

eon el 'contenido del, artículo 82·7 'ªLa firma que procede :de 
i 

algán �edio mecánico no se. considerará suficiente sirio en 

los neioci6s en que la ley o la costumbre lo admitan. En 

con tramos 
i 

d4spone que t_oda óbli 
además el �rtfculo 625 q�e � 
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···,· 1 

gación 

1 
1 

�ambiaria deriva su eficacia de una ·firma puesta en 
1 • 

un títu1o valor de su entrega, con la intención de hacerlo 
1 

' 

' . 

negociatile, conforme a la ley de su circulación. 

La firma de la persona en el título valor, es la forma como 
' 
1 esa persona expresa su voluntad de obligarse cambiariamente. 

No hay duda que en el títdlo valor hay una declaración de 

voluntad que engendra obligación sujeta a reglas de excep 

ción./ Es por ello por lo que la divergencia entre la volun 
1 . . 

tad y 1� de�laración contenida en el título, y los vici�s 

1 . 
. 

de esa voluntad, no pueden efectuar a terceros de buena[ 
! 

, fe, �n �ras de la seguridad y certeza_que debe darse a fin 

de que los títulos cumplan su finalidad, que es la de cir 

cular d� mano en mano, sin que los posteriores adquirentes 
i 

estén obligados a indagar sobre los móviles que indujeron 
' i 

a la creación o negociación anterior del título. 

La protección a los terceros es .lo que explica que los prin 

cipios generales de las obligaciones civiles cedan en favor 

de los tenedores legítimos, o de buena fe, o de buena fe 

exenta ;de culpa, como quiera �11amárseles, porque la impug 

nabilidad de la obligación cambiaria -está limitada o.res 

tffingida en forma tal, que podríamos decir que está casi 
' . 

excluida. Los títulos valores a diferencia de aquelllos 

documentos en los cuales no existe la certeza sobre la 

persona que lGs ha firmado d elaborado, son documentos
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� .•• y ... • 1 '\ • • � •• 

ique dan Jugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de 

ireconociiiento de firmas, de acuerdo con lo estatuído en el 
' 1 ' 1 

'.artículo[ 793 del C6digo de Comeicio, lo cual significa por 

una part� ·que el. Juez pódrá 1 ibrar ejecuci6n eon base· en la

demanda 1jecutiva acompañada del respectivo título (Artícu 
1 

lo 497) C.P.C. y, por la otra, que el ejecutante no iendrá 

necesidad de pedir en la demanda, como diligencia previa, 

�1 reconocimiento del documento presentado. 

1 

Pero además del anterior privilegio, los títulos valores 

aseguran a sus legíti�os tenedores que durante el juicio 

correspondien·te, sus derechos.no pueden·ser enervados sino 

por .las limitadas y.únicas excepciones señaladas por el le 

gislador. 

El fundamento de lj- eficacia ejecutiva de los títulos valo 

res, es de9ir, de la eficacia procesal que de ellos se deri 

va, radica-en la voluntad del signatario que al firmar el 

documento ya sabe apareja en virtud de la ley, especial ri 

gor. 

En los demás documentos, se discute si la firma es D n6 re

quisito para que exista el documento o s61o para su efica 

cia pro�atoria, naturalmente si se trata de documentos ·no

instrum�ntales (como fotografías, películas, discos, cintas 

�adio�rafías, electrocardiogramas, plpnos, dibujos, cuadros 

111 

•



la falta :de firmas apenas puede influir en su autenticidad 

o legiti�idad, pero jam�s en su existencia jurídica.

En cuantd a los instrumentos privados.se considera que no 
., 1. . pueden existir instrumentos privados sin la fir�a de su au

1 • 

tor intelectual o jurídico salvo los casos autorizados por 

la ley, como los libros de comercio y registros o libros 

'de cuentos de particulares no negociantes; pero existe la 

opinión también que pueden existir documentos privados sin 

firma aunque se trate de instrumentos contractuales o en 
1 
1 

que se e�prese la ejecución de un acto ju�ídico unilateral 

sin que esio signifique neces�riamente su validez y su efi 

cacia probatoria. 

Los documenios p6blicos pueden existir sin firma de nadie 

1

principalmente cuando no son instrumentos escritos como 

planos, -croquis, fotografías y similares elaborados u ob 

tenidos por funcionario� p6blicos, que se conserven en ·los 
i 
'archivos de las respectivas oficinas, sin embargo, cuando 

se trate de instrumentos p6blicos, la intervención del fun 

cionario que es requisito para que el documento tenga esa 

calidad, incluye generalmente su firma, como forma norm�l 

para_ exteriorizar su autorización, por ejemplo, en las es

,crituras, en las copias de expedientes, en las certificacio 

nes, en ios actuaciones judiciales, etcétera, el artículo 

251 del C�PC. colombiano exige la firma cuando se trata de 
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• 1 escr1 tos.¡ 

Los docum�ntos pueden existir jurídicamente y ser iálidos 
1 
1 

�n sí mis�os y. como pruebas en un determinido proceso, pe

�o carece de eficacia probatoria. Paia que ésta surta sus 

lfectos s�bre la convicci6n _del juei, es necesariov que,
1 . 

' 

esté establecida su autenticidad, este requisito es indis 

pensable, lo mismo si se trata de instrumentos o escritos 

\p6blicos o privados, que si es un documento no declarati 

�o ni disposiiivo como una fotografía o �n ·cuadro, un pla

ho, una g�abacÍ6n o un disco fonogiáfico &1 juez debe es

1 \ 

! . 

t�r seguro de -la autenticidad del document�, para consid� 

rarlo como medio de prueba. Cuando se trata de escritos su 

autenticidad .i--arpl:i ca 1 a certeza sobre· la pei:;sona que 1 o -

firma, o sobre quien lo haya manuscrito. Esa autenticidad 

puede estar legalmente presumida lo q�e ocurre con :los do

�ument�s e instrumentos p6blicos y en Colombia con los tí 

itulos valores. 

tos instr�mentos p6blicos gozan de la presunci6n de autenti
¡ 
bidad 

�irma 

mientras no se demuestre la falsedad material de la: 

del funcionario que la autoriza o la de su contenido. 

Los instr�mentos privados no gozan de la misma presunci6n 
¡ 1 

1 
' 

salvo norma legal expresa que lo consagre como en Colombia

bcurre con los iítulos valores: Cheques, letras de cambio,

113 



1 
pagarés,¡ bonos y simi1ares :(artículo 252 C.P.C.). 

¡Sin la pltieb� de su Áutenticidad, incluyendo en esta .el reco

nocimi en ko �xpr.es� impi í cito el documento privad� carece de

todo efilacía pr¿batoria y ni siquier� puede �ervir de indi 

1 cio, por?ue. �1 hecho inditador ·debe estar plenamente proba

da., 

Lo anterj�rfes ·16gico, porque si np se puede saber con cer

. \ 
teza si J� ·d¿cumento es le�1iima o�falso, no es posible im

ti 1 ¡ \ . . .pu �rse
, � 

quien aparece c�m� su autor y mucho me�os dedu

cir su tdnt�nido una consecuen�ia que le resulte adv,�rsa. 
! 1

' ' 

[La necesidad de este requisito se ha hecho m�á patente en

¡los 6ltimos�tiempos, en virtud del auge que han tenido los
' 

\ 

;métodos para la falsificaci6n, de firmas y adulteraci6n del 

contenido de los escritos. 

tB.1.3 I-nc:orporación

-1
' 
.\ 
1 

1 

La
1 . . ' 

incorp�raci6n de un derecho sigQifica. que el título y 
1 

. 1 derecho·van relacionados.L1 

11 artfcuJ.o 622 al ·referirse a los títulos en b.lanco y a

1 

1 , ! los ti·tulos con espacios en blanco .faculta al tenedor le 

1 1 · 
gítimo pará llenarlos dentro de determinadas condiciones, ,. 

1 . 
. 

antes de 
l !-
' 1 . 

presentar 
1 ' 

j 

1 

.1 

; 

el título para e'1. ejercicio del derecho 

"114 



�ue en él se incorpora. 

· El artículo. 624 dispone en su pri_mer,a -parte que el ejericio

-1 . ._· .... :·_ . . . 
del:deretho consignado en·ün títtilo valor, requiere la ex

hibici6j del mismo, 'y en su parte final al refer�rse a� pa
1 
1 

go parc�al establece que el títul6 conservará su eficacia 

por la parte\no pagada. 

\ 

El artículo 628\del C6digo de Comercio estable ce que la 
\ 

transteiencia de\un título 

pri.ncipall inc�;.p�·'rad'o, sin.o 

. 1 
\ 

cesorios,. \ 

B.1.4 Legitimaé-i6n-

,· 

impiic� n� s6lo la del derecho 

tambi�n la de los derechos ac 

Por�sta se dice qtie·la legitimaci6n interesa a lo5 posee 

dores sucesivos, distintos del primero. Es de_éir, que des 

;pués del pr.im.er poseedor es fucierite la propiedad foi:mal, 

la poses'f. 6n del· tÍtul.o según su ley de circulaci6n, para 
! 

1 
legitimaf el· �jerc:icio de·1 derecho. Está legitimado el po 

' 1 • 

iseedo�, ho el verdadero dueño� en. beneficio de la ¿ircula 

1 ci6n del: documento. ·Pero el ·tenedor que _ádquiri6 según . .la
. . 

·�· 

3�y de lé circulaci6n del .re��e�tivo título, no el tomador. 

irregulat, si el bien que tiene las apariencias es reputa 

do dueño en el derecho cartular. 
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i 
1 

Aún es m�s lo que da la posesión del título que lo que rei 
¡' 

presenta: la po_sesión civil de las cosas muebles porque tie 

ne en favor d� ciertos tenedores una prohibición total de 

que se e�amine su derecho. 

La legitjimación propia .de los títulos valores no proviene, 

de la voluntad de las partes, sino de la ley, y nuestra le
\· 

gislación confirma este piincipio al no admitir sino títu 

los cuy� negociación se· ·hag,a por .la entrega (al portador) 
. \ \ . 

i \ 

por enddso (a la orden) o �dr endoso acompafiado de inscrip 
1 

' \ ' ' 

ción en l1os libros del deudo}
\ 

(títulos nominativos) y ro
1 ' 

1 

dear esta nei�ciación de.espe�iales características no re 

. nunciables •. El artículo 630 del Código de Comercio prohibe 
. 

' 

al tenedor cambiar la forma de circulación de un título va 

loi Bin consentimiento del.creador del mismo, pero debe en 

tenderse que el cambio consentido sería_por otra forma de 

circulación conforme a la ley, y que ni con el consentimien 

to del· creador puede cambiarse para poner un sistema fuera 

de la l�y. Esto sería.quitar ei car6cter de título valor 

al instrumento •. Y si.;,pueden hacerlo tenedor y creador� acree 

dop. 'Y deudor de consumo, es una novación que da como resul 

tado un título valor impropio, no un título valor. 

La legi�imaci6n puede ser �eg�n la ley de circulación, por 
1 

la sola¡ presentación del título "La simple exhibición del

título )egitimar� al portador� dite el artículo 658 del Có 
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digo de ·Comercio al hablar de los títulos al portador. 
1 

' La legi t\imación del tenedor de un título a .la orden requiere 
i 

que la c�dena de endosos sea ininterrumpi1a (artículo 661) 
1 

y el obl�gado, aunque no puéde exigir que se le ·compruebe 

que exista la continuidad, y deberá identificar al último 

tenedor. De modo que la legitimación del .tenedor de� título 

a la orden puede requerir, para la identificación del último 

tenedor, del Iegitimado, �tro docum�nto, como la c6dula de 

ciudadanía. 
1 

1 

! 

. \,

\ 
\ 

Y en los documentos nominativos, tuya\ley de circulación exi 

· ge en la negociaci.ón el endoso acompañado de la inscripción

en los libros del deudor, en el "regi�tro que llevará el

acreedor del título"� (Artículo 648), la legitimación-exige

adicionalmente la comprobación de 1a inscripción del título

(que conviene exigir en el mismo título).

�ara los �fectos cambiarios de la legitimaci6n en el título 

¡valor ·son! i déiiticos, aunque haya grados de dificultad pa:c:.a 
1 1 . 

pacerse a: .ella. 
1 
1 

1 

i 
J 

8.1.4.1 El título en la legitimación 

1 

Es necesa:r;-io t_ener siempre en cuenta que la 1 egi timaci6n es 

lá unida a la tenencia del títo�o, y que esa tenencia ha de

ser confofme a la ley de circulación, ide modo que el ten e 
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dar qu� lo sea pro fraude, o sin negociación� no está siem 

pre leiitimado, aunque aparentemente lo parezca. En los ií 

tulos il protador no podrá negarse la legitimación por el 
• 1 

deudor !ni judicial ni extrajudicialmente, salvo que �e pa 
1 

sea prJeba de la falta de título del portador. Aún en este 

caso se podrá hacer el pago si no se quiere afrontar .los 

peligros del juicio. Está así legitimado el mero tenedor 

del título al portador. 

En los ¡títulos nominati�os o a la orden, si el tenedor no
1 

tiene 1as condiciones de continuidad en la cadena de endo . 
1 

sos, y la inscripción en el registro adicionalmente en los 

nominativos, o si el tenedor no se identifica a solicitud· 

del deudor, éste no pdorá tenerlo por legitimado. Pero si 

tieheela cadena de endosos, y la inscripci6n en su caso, 

y se identifica como el último endosatario, el deudor está

obligado a satisfacer la prestación a su cargo, porque el 

tenedor está legitimado. 

A esta regla de �ue debe cumplirse la prestación en favor 

del que esté legitimado con la posesión de un título �egún 

la·ley'de circulación, así como que es suficiente esta.le 

gitjmación para demandarla ejecutivamente, debe hacérsele 

unas observaciones de importancia como es· por ejemplo la 
1 

obligaJi6n de.pagar al tenedor: cuando éste posee un títu 

lo valdr adquirido sin títdio pero ap�ren�emente conforme 

.a la ley de circulaci6n,-pero que la adquisición sea frau
¡· 
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dulenta por cualquier motivo, o que esté sujeto a condición 
i 

1 

resolutoria p�r falta de pago, o que en cualquier forma un 

poieedof anterior tenga derecho sobre e1 titulo valor. EN 
1 

. . 

otras p¿labras, debe estudiarse el conflicto entre el titu 

lar del 
1
derecho, si le ha sido arrebatado el titulo injus

tamente� ·y el poseedor !rregular del titulo valor, aparen 

temente legitimado con la posesión. 

Observamos inicialmente que el articulo 661 del Código de 

Comercio no exige para la legitimación de un endosatario 
1 

la buena fe de ést�; que el 662 dice qüé el obligado no 

podrá exigir que se le pruebe la autenticidad de los endo 

sos y que con.relación a los títulos al portador la �sim 

ple exhibición del titulo legitimará al portador". De mo 

do que �1 obligado solo puede y debe comprobar en el endo 

satario, que tenga esta calidad por una cadena no inite 

rrumpida de endosos (y con el registio en_los libros del 

creadr, si es el titúlo nominativo); pero si el titulo es 

, al portador� sólo se requiere la presentación de él por 

cualquiér persona. Verificadas así la calidad del endosa 
1 

tario o'la tenenGia del titulo por el portador, el obliga 

do puede pagar al así legitimado, puede satisfacer la pres 

tación en su favor, como la entrega de mer�ancía, y no que 

da en modo alguno sujeto a responsabilidades posteriores, 

por el tontrario, si se trata de ha¿er efectivo el cobro 

del instrumento por quien no tenga la legitimación por ca 
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recer de los requisitos indicados, el obligado no puede pa 

garlo, y si lo hace es asumiendo los riesgos en caso de que 

el cobr�dor no sea el verdadero duefió, el titular del dere 
i 

cho inc�rporado en el título el cual le haya sido arrebata 

do inju�tamente. 

De manera que si el que presenta un título negociable por 

endoso adqurido de otra manera, el que adquiri6 por una 

forma civil que lo haga simple cesionario, como lo dice el 

artículo 652, está sujeto a todas las excepciones de que hu 

bieran pbdido oponerse al enajenante, y por ello el obliga 

. 1 
do rio está en posición de poderle pagar sin estar previamen 

te cierto de su condición de titular del derecho, ya que por 

no ser endosatario no está legitimado. Si le hace el p�go 

asume �1 riesgo de que �1 titular del derecho lo haga res 

ponsable por el pago a un tercero, con acci6n de perjuicios� 

La razón de esta diferencia es que la protecci6p�de la legi 

t1mación, tanto para �1 tenedor como para el obligado, se 

dan en beneficio de la circulación, y cuando un título va 

1 • 1 • 

lors se adquiere en forma distinta de ·su ley· de circulación
: 1 

·no tiene!aplicación la ley especial cambiaría porque no hay
1 ' 

circulación, no hay negociación, sino cesión. Pero hay que

,tener en cuenta además que el artículo 683 da el remedio de.

!poderse volver endosatario al titular que ha recibido el tí

tulo sin endoso, por medio del Juez, en vía·de jurisdicción

voluntari�� En este juicio tendrá el interesado oportunidad
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de ejercer sus derechos si ha sido despojado injustamente,, 

del títu1�. 

Nuestro Código siguiendo la doctrina universal, ante el con 

flicto e�tre el poseedor actual del título y el que fue des 
1 

.pojado de él injustamente, hace prevalecer el derecho del 

poseedor de buena fe, contra quien no puede oponerse excep 

ciones derivadas del negocio jurídico que dio origen a la 

creación o transferencia del título. (Artículo 784), esta 

disposic�ón es aplicable� todos los títulos valores, cual 

quiera q�e sea su ley de circulación a�su clase� Esta con�· 

clusión se relaeiona con el principio peculiar de los bie 

nes m�ebles ·en que prevalece el poseedor de_buena fe fren 

te al propietario, salvo excepciones expresas �e la ley.La 

mal��fe o la culpa grave que nuestra ley asimila a aquella, 

hacen al poseedor del título valor vulnerable a las excep 

cion�s, como el poseedor de mala fe de las cosas muebles 

también debería ser vencido. PeEo en el derecho cambiario 

:la·p�ote�ción es siempre seg6n la ley de circulación, _y -

;�sí �1 t�nedor del título al portador está protegido más 

radicalmente por la imposibilidad de estudiar su �itua�i6n 

,Ya que se legitima con la sola tenencia del título. 

1 Al tenedor por endoso por lo menos debe examihársele la 
1 

cadena de negociaciones, y puede exigírsele la identifica 

ción. 
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Para los títulos robados o extraviados tqmbién reconoce la 
1 

ley la �cción de reivindicación, y en este caso es el titu 
1 

lar del derecho 61 duefio el que debe vencer al tenedor�pe· 

ro solo cuando sea tenedor de buena fe, o sea culpable. 

Como en el artículo 647 del Código se est�blece la presua 

ción de tenedor l�gítimo en favor de quien lo posea canfor 

me a la ley de su circulación, la condición de teriedor irre 

gular sin iít�lo,·de mala fe, le deberd ser probada. 

8.1.5 Literalid1d 
! 1 

La palabra literal proviene del latín "LITTERALIS" que sin 

nifica ¿oniorme a la let�a _del texto, o al sentido exacto 

y propio y no lato y figurado .de las p�labras empleadas en 

él. 

Pues bien, cuando se habla de literalidad en materia de tí 
! . 

tulos ·�alares se quiere significar que tanto las obligacio 

nes de /1os suscriptores como los derechos cambiarías no pue 
1 • 

den re�tringirse· o ir m�s alld de lo estrictamente consigna 

do por 'escrito en el título valor, es decir, se rigen exac 

tament� de ac�erdo con su tenor lit¿ral. A ella están Some 

tidas J1 contenido, la extensión, la modalidad de ejerc�cio

y-cualJuier otro -elemento principal o accesorio del derecho

incorp�rado al título. Significa que por el lado activo, el 
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titulaf del documento no puede exigir sin-O el derecho expre 
1 

sament� consignado en el título y por el lido pasivo el obli 

gado c�mbiariamente no debe responder por algo distinto, ni 

l 
tampoco proponer excepciones o defensas que no se funden o 

deriven del título o de circunstancias vinculadas al mismo. 

En ambos casos quedan comprendidos, lógicamente, los dere 

chos accesorios, los cuales se entienden incorporados al tí 

rulo valor, como puede apreciarse de aquel más general que 

es el de la incorporación. Contribuye a darle seguridad, cer 
i . 

teza y �ficacia a laci�culación de los títulos valore�. 
1 ' 

1 
\. 

Es una de las características fundamentales de los títulos 

valbres:�n ellos nada puede oponer�e al tenor literal, a 

las palabras contenidas en el documento� 

La. 
:{

iteralidad no sólo tiene en el ámbito judicial una efi
.. ;· . 

cac�a probatoria; sino que sign1fica la exclusión.de todas 

las con�enciones extr�fias al terior.literal del título, por 

que el �enedor de un título valor es ,el poseedor de un do 

cumento� de un bien mercantil y no el titular del derecho 

propio de ·1a convención fundamental a la cual pue·de ser aje 

no y generalmente lo es en absoluto. 

·cuando ias partes en relación cambiaria y la relación fun

damental son las mismas, en la acción cambiaria se aceptan

las excepciones derivadas del negocio jurídico que dio ori
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gen a la creación o transferencia del título, pero no por 

que. la jliteralidad no deba tenerse en cuenta sino por un 

princi�io de economía procesal que se opone a que deben 

llevarse dos juicios entre las mismas partes. 
1 -

El tenedor no puede aspirar a más de lo que está escrito en 

el documento, ni• valerse de elementos ajenos a �1, sino en 

caso de convenio con el deudór. 

Volvie
T

fo· a 

los tít¡ulos 

la idea fundamental d��a doctrina jurídica de 

valores, vemos que la literalidad no actúa en 

favor de las partes que tienen entre-ellas convenciones di 

rectas, porque para ellas �o ha habid� circulación, ellas 

no han adquirido el documento en el tráfico comercial, si 

no �n favor de )as demás partes, de quienes lo han recibi 

do al e�trar en circulación, para proteger al público, al 

adquirente posterior y su buena fe. De modo que la litera 

lidad se explica por la finalid�d de lacirculación y sola 

mente p'ara ella. 

B.1.6 La autonomía

En materia de títulos valores a la palabra autónomo podría 

atribuí�sele los dos significados bien claros y distintos. 

El prim�io de ellos se refiere a la independencia del dere 
! 

cho con�ignado en el título en relación con el derecho ema 
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1 

nado del negocio jurídico que dio lugar a la creación o trans 
' 

ferenci1 del mismo, se diría entonces que se trata de un de 

recho d}stinto, independiente autónomo, del derivado del ne 
1 

• . I 'd. b 80C20 J

r

r2 2CO SU yacente. 

En otro 1 sentido la iddependencia del derecho dice con el ti 

tular del mismo en relaci6n anteriores poseedores. Esto sig 

nifica que toda relación jurídica referente al título valor 

genera para las partes una serie de derechos y obligaciones 
' 

independientes de los-que puedan existir para guienes ante 

1 1 

riorment:e hayan intervenido en su circulaci6n. \En otras pa
! - \ 

labras quiere decir, que-por el lado activo, quien adquiere 

un título valor, adquiere un derecho propio, cuyo ejertitio 

en consonancia con su tenor literal, no puede verse afectado 

o disminuido en razón de relaciones jurídicas anteriores o

de vicios en los derechos de sus antecesores. Correlativa 

mente por el lado pasivo,.las obligaciones que asumen ·los 

distintos signatarios son in.dependientes, entre sí, hasta 

el punt1 de que las circunstancias que invalidan la obli

gación de cualquiera de ellos no afectan en nada las obli 
! 

gacione; de los demás. Tan autóno�a es la obligaci6n de ca

da suscriptor que a6n en el caso de que la obligación del 

avalado ,se invalide, por ejemplo, la del avalista en nada 

se verá Lfectada y seguirá consideráridose perfectamente vá 

· lida. Én! este segundo sentido debe entenderse lo autonomía

cuando s� predica del derecho incorporado.
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Las notas de literalidad y autonomía imponen una serie de 

limita�iones a la posibilidad de proponer excepciones o
i 

defensas que no se funden o deriven del título o de circuns 

tancias vinculadas al mismo. 

El p�ipcipio de la autonomía despliega toda su eficacia en 

1 a i n opon i b i 1 i dad, · con t r a e 1 pos e e do r .de b u en a fe , , de 1 as 

excepciones personales que se hubieran podido hacer valer 

contra anteriores poseedores. Quiere decir que para que ope 

re a ckbalidad el principio es necesario que el adquirente 

del tílulo obre de buena fe y en otros casos, además de �s 
\ 

ta buena fe, con la debida prudencia y diligencia. 

Como característic� fundamental del derecho incorporado eq 

el título valor y elemento de la definición, el artículo 

619 del Código de Comercio �enciona el principio de ·ia au 

tonomía. Lo consagra expresamente el artículo 627 ntodo sus 

criptoer de un-título valor sé obligará autónomamente.Las 

circunitancias que invalidan la obligación de alguno o al 

gunos de los signatarios no afectarán las obligaciones de 

los d�más n . El artículo 636 al referirse a la responsabi

lidad del avalista dispone que este •.•.• quedará obligado en 

los términos que corresponderían formalmente al avalado y
1 • 

su obligación será válida aun cuando la de este dltimo n� 
1 
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Dentrq del capítulo III referentes a los títulos a la orden 

el ariículo 657 dispone que el nendosante contraerá obliga 

1 ;, ci6n autonoma de frente a todos los tenedores posteriores 

a él n dándole la oportunidad de liberarse de su obligación 

cambi4ria, mediante la cláusula nsin mi responsabilidad n u 

otra equivalente, agregada al endoso. 

Eri el derecho angloamericano (Common Law), la consideración 

valiosa y suficiente es uno de los requisitos de validez de 

los contratos. En la legislación de instrumentos negociable 

(Ley ◄6 de 1923) que ya no rige, la anción de causa que es 

tá consagrada como uno de los elementos esenciales de todo 

contrato (Ariículo 1502 y 1524 del t.C.), se hallaba susii 

tu�da por la consideración de valor. Ahora bien, la nación 

de consideración se tomó de la expresión nconsideration n 

vigente en el derecho angloamericano. El nuevo Código de 

Comercio (Decreto 410 de 1971) consagra la nación de auto 

nomía y literalidad del título. Ahora bien no es que se ha 

ya sup�imido la noción de causa sino que es inoponible fren 

te a i�rceros envirtud de que respecto de �stos la letra 

t · I ' t f 1 d · d · t . a· la 11.· tera 1.ene parac er orma pu 1.en o acogerse es os 

lidad para proteger la seguridad y certeza de tales docu 

mentos. EL carácter de literalidad significa la voluntad 

declarada en la forma y en las modalidades que aparezcan 

en el �ítulo, sin que sea posible el acreedor in�ocar de 

rechos� ni al deudor proponer excepciones al tercero posee 
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dor de buena fe. Pero, lo anterior no significa de ninguna 
1 

manera que no se puedan proponer excepciones personales den 

cuando se trate de tro de la acci6n cambiaria, desde luego 

las parbes primitamente obligadas·o sea entre el creador 

y el be1eficiario y estando el documento 

afectar a terceros de buena fe2 � 

en SU poil��T, sin 

8. 2 VALOR P ROB ATORIO DEL DOCUMENTO 

En todo· documento hay que distinguir entre su valor proba 

torio yj su fuerza probatoria. El primero se refiere a su 

poder demostrativo como elemerito de convicci6n y la segun 

da a sus efectos vinculantes entre las partes o sus causa 

habientes o título singular o universal. Aquél es de ca 

ractér general porque todos los documentos en mayor o me 

nor·grado lo tienen y ésta de índole particular porque se 

circunscribe únicamente a los que incorporan actos-obliga 

cionales2 7• Y además uno y otra varían según se trate de 

documeatbsF auténticos públicos o privados, o no autJnticos. 

Según eJ artículo 2 64 del C.P . Civil nlos documentos públi 

cos hacen ·fe de su otorgamiento, de su fecha y de las decla 

·[ 

1 

26TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA. ·:La 
28 de 1972 . 

sentencia de la sala civil de julio 

27 
CARDOZ,0 ISAZA, Jorge. Pruebas �judiciales. p.342.
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racion�s que en ellos haga el funcionario que los autoriza. 

Las declaraciones que hagan los interesados en escritura 

p6blic�, tendrán entre éstos y sus causahabientes al alean. 

ces prbbatorio s�fialando en el artículo 258; respecto de 

terceros, se apreciarán conforme a las reglas de la sana 

crítica. 

La ley, en general, distingue en un documento tres partes: 

su fecba, su contenido, su otorgamiento. A sti�vez entiende 

que ellconienido está formado por la parte enunciativa Y ·

por otra declá�ativa. o dispositiva. 

Cuando se trata de documentos p6blicos no destin&dos a ha.· 

cer constar obligaciones, generalmente el contenido lo ela 

bora el funcionario que eri ejericio de su cargo lo otorga. 

En .cambio, cuando se tr�ta de documentos auténticos, p6 

blicos o privados, o no auténticos pero destinados a incor 

porar 1ctos obligacionales,· se concreta a lo convenido o 
! 

. 

estipu¡ado por los interesados. Y si de documentos privados 
1 

1 • 

no destinados a hacer constar obligaciones se trata, se con

trae a'las enunciaciones y declaraciones hechas por su au 

tor. 

Nos sirve la anterior para explicar que la indivisibilidad 

consagrada por el artículo 258 del C.P.C. para la prueba 
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que resulte de los documentos .públicos y privados se refie 

re exclusivamente a las obligaciones. 

Las decJaraciones hechas por lo� interesados en escríturas 

públicas y en documentos privados auténticos dan fe entre 

éstos y sus causahabientes de �anera indivisible siempre 

que lo enunciativo tenga relaci6n directa con lo disposi 

tivo del acto o cóntrato. En el caso contrario, mediante 

aplicaci6n de la ·sana crítica, pueden dividirse, reehazan 

do o admiiiendo la parte que correpsonda. Tal alcarice pro 
1 

baorio acredita entre los interesados la fuerza obligato 

ria del documento, fuerza que por el hecho de no producir 

efecto en relaci6n con los terceros ha dado pie para que 

se afirme que las declaraciones de los interesados no prue 

ban�contra terceros, pero sí respecto de terceros, lo cual 

es inexacto porque si éstos pretenden desvirtuarlos sufren 

la carga de probar en contrario.

En algunos casos la ley suprimer a·ciertos documentos todo 

valor p�obatorio contra los terceros como en el de las con

traescrituras privadas en general y en el de los públicas q 

que se encuentren en las condiciones previstas-en el artícu 

lo 267 del C. de P:c. "Las escrituras pri�ados hechas pro 

los con:tratantes para alterar lo pactado.en escritura pú 

blica, ·no producirán efecto contra terceros". 
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"Tampoco lo producir6n· las contraescrituras pdblicas, cuan 

do no,se.haya tomado.raz6n de su contenido al margen de la 

escritura mat'riz c�yas disposiciones se alteran en �a con 

traesdritura y en la copia en cuya virtud ha obrado el ter 

cero n. 

;Pero desde �uego ello no significa que los tercweros, si 

1o estiman de su conveni�ncia, no puedan.acogerse a ellas. 

En 

.no 

el 

'\cualnt"o a los 

�e \quienes 

documentos 

'

. 

juez, salvo 

son parte en 

disposici6n 

privados emanados de terceros 

el proceso- solo se estiman por 

en contrario, en los casos pre 

vistos por el artículd 277 del C. de P.C. a saber: 

"JrJ. S;i siendo de naturaleza dispositiva o simplémente re 

presentativa fueron reconocidos por sus autores, o se arde 

·_ri6 tenerlos �or reconocidos, o se prob6 por otros medios su

autenticidad.

n2 9• Si siendo simplemente declarativos, su contenido se ha 

ratificado mediante las formalidades establecidas para la 

pruebajde testigos, caso en el �ual se apr�ciar,n en la 

misma "forma· que los testimoniso n.

A:otros documentos emanados de terceros, como los informes 

de ban¿os e in�tituciones �e cr,ditos, Ios somete la ley 
i 
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previa �u coniradicción a las reglas de la sanaccrítica,se 

g6n se desprende del artículo 278 del C. de P.C.Cque dice: 

• 'f
l 

1.n ormes de bancos e instituciones de créditos estable 

cidos eh el país, sobre operaciones comprendidas dentro del

género de negocios, para los cuales sstán legalmente auto�i

zados y que aparezcan registradas en sus libros o consten

en sus archivos, se considerarán expedidos bajo juramento

y se apreciarán por el juez de acuerdo con las reglas de

la sanáhcrítica.

1 \ ' ' 

"Dentro de lo;s tres días s1.guientes a 1 a notificación del 

auto que admita el informe u ordene agregarlo al expediente 

o en el curso de la audiencia o diligencia en que esto ocu

rra, podrán las partes pedir su aclaraci6n o ampliaci6n". 

Se remite iambi�n la ley a la sana crítica para_ la aprecia 

ci6n de los documentos rotos, raspados, o parcialmente des 

truidos� Pero para los que presente� enmendaduras o inter 

lineado� ordena que se desechen las partes correspondientes 

a menos que quien suscribió o autoriz6 el docµmento las ha 

ya salvado bajo su firma (artícuJo 261 del C. de P.C.). 

En cuanto a los documentos firmados en blanco o con espa 
1 

cios sin llenar, el artículo 270 del C.de P.C. dice que 

se presume cierto su contenido una vez que se haya recono 
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cido la; firma o declarado su autenticidad; y que la prueba 

en contrario no perjudica a terceros de buena fe, salvo que 

se demuestre que incurrieron en culpa. 

1 

¡ 
A los documentos sin firma también les otorga la ley valor 

probatorio e inclusive a algunos se refiere expresamente, 

como a libros de comercio, los asientos,. registros y pape 
' . 

les dom�sticos y a l�s notas puestas al margen o al dorso 

de los escritos. En efecto, dice el artículo 269 de la obra 

citada,! que los instrumentos no firmados ni manuscritos por 
i 

l�.�part� a quien se oponene, solo tiene v�lor s� son acep
' 1 

tados por ella a sus cau�ahabientes. 

Sin embargo, esta regla no es aplicable a los libros de co

mercio �uando se .trata de procesos con o entre comercian 
i 

tes, �u�s el artículo 271 de1 C. P.C. que "hacen fe entre 

ellos siempre que estén llevados en forma legal y que en 

el caso.contrarid y-en los dem�s solo hacen fe conira el 

comerci�nte qpe los lleva". 

La misma disposici6n .trata: 

"Si en los procesos entre comerciantes los libros de una 

de la fe en todo lo favorable al deudor. También lo hace 
1 

la nota·:escrita o firmada por aquél, a continuaci6n, al 
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marge� o al dorso del duplicado de un documento·, encontrán 

dose dicho documento en poder del deudor". 

8.3 LA EFICACIA PROBATORIA DE.LOS TITULOS VALORES 
! 

El titulo valor es un documento privado y como tal debe 

reunir los requisitos que para la existencia, validez y

eficacia probatoria requiere el mismo, y con el fin de 

llevar el convencimiento sicdl6gico al juez; la certeza 

de lo� hechos. 

Por otra parte, tiene el juez d1 poder discr�cional de ana 

lizar las pruebas con la sola limitaci6n de Ia libre apre 

ciaci6n razonada y fundamentada y previo análisis en con 

junto de todas las aportadas legal y oportunamente al pro 

ces�-�Cuando se trate de apreciar títulos valores debe ha 

cerlo teniendo en cuenta además las diferentes modalidades 

que pueden presentar éstos en los distintos y detemrinados 

casos �poyándose .. además de las normas de derecho comercial 

y teniendo en cuenta especialmente que de conformidad con 
. . 

el artículo 625 "TOda obligaci6n cambiaría deriva su efica 
. 

. 

cia de una firma puesta en un titulo valor·y de su entrega 

con la: intenci6n de hacerlo negociable conforme a la ley 

de su �irculaci6n. Cuando el titulo se halle en poder de 
1 

person� distinta del suscriptor, se presumirá tal,: entrega". 
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¡ 
! 

La eficacia del título resulta de la fuerza de la obliga 

ci6n ¿ambiara pero no excluye al Juez de apreciarlo con 

forme
¡

a las reglas de la sana crítica que determina-el ar 

tículo 187 del C. de P.C. 
1 

En los documentos privados distintos de los títulos valo 

res su fuerza probatoria resulta de su autenticidad y en 

los títulos valores esta utenticidad la ley la presume,de 

donde ,un título valor tiene mayor eficacia pr�batoria que 

un siJple documento privado. Pero como se trata de presun 
1 

ci6n ieial admite prueba em:contrario. D� iodas maneras 

dentro de la liberbad de apreciaci6n que tiene el juez 

de la prueba, est�blecida o presumida la autenticidad de 

un documento:privado, debe darle su valor correspondiente 

siempre teneindo en cuenta que lo único de que depura la 

prueba es la contradicci6n de la misma. 

Los f�ctores de seguridad, certeza, 

exigej un procedimiento ágil dentro 

rapidez y eficac�a, 

del cual los derechos 

incorporados a un título valor puedan realizarse prontamen 

te en el evento de que los obligados cambiarios no lo ha 

gan voluntariamente. 

El ten�dor legítimo de un título valor insatisfecho puede 

acudir al juez no para que declare la existencia del der� 

cho de_ que es titular ni ta�poco para que imponga las obli 



gaciones correlativas, sino con el fin de obtener coactiva 

mente la actuaci6n d� la voluntad de la ley ya declarada 

que el Jobliga se niega a actuar espsaiáneomente. 

Significa lo anterior que los derethos incorporados a un 

título valor no requieren para su efectivad de previa sen 

tencia declarativa, ior el contrario, existe certeza sobre 

la existencia del derecho en cabeza del tenedor l�gítimo 

del título o demandante, lo cual activa la funci6n jur1s 

diccional en su fo r·m a ejecutiva •

' 1

Los iítulos valores son pues, títulos ejecutivos y po� .en

de, dan lugar a la instauraci6n del proceso dorrespondien 

te. 

De conformidad con lo dispuesto por-la primera parte del 

488 del C6digo de Procedimiento Civil, "Pueden d�mandarse 

ejecutjvamente las obligaciones, claras, ,exigibles que cons

ten en documen�os que provengan del deudor o su causante

y constituyan plena pru�ba contra 11". "Cuando el documen 

t� no tenga el carJcter de aut�nticd, esto ��, no exi�te 

certeza sobre la persona que lo ha firmado o elaborado (ar

tículo 252 Código de Procedimiento Civil), en la demanda 

. 1. d b d" . d -e1ecut2va e e pe irse que previamente se or ene, -entre -

otrosj e� reconocimiento del documento presentado, segdn

lo dispone el artículo 489 del mismo estatuto procesál. 
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Los títulos valores a diferencia de aquéllas en los cuales 

no existe certe�a sobre la persona que los ha firmado o

elaborado son documentos que dan lugar al procedimeinto 

ejecu�ivo sjn necesidad de reconocimiento de· firmas, de 

acuerdo con lo estatuido en el artículo 793 del C6digo de 

Comercio, lo cual significa, por una parte, que el juez 

podrá librar ejecuci6n con base en la demanda ejecutiva 

acompafiada del respectivo título (artículo 497 C6digo de 

Procedimiento Civil) y ordenar las medidas ejecuii�as so 

licit�das (artículo 513 C6digo Procedimiento Civil) y,
1 

que e1 ejecutante no tendrá necesidad-de pedir en la de 

manda, como diligencia previa del reconocimiento del do 

cumento presentado.

De lo anterior_se desprende que la ley procesal quizá, 

por ·una parte recoger lo que en materia de instrumento 

negociables establecía el artículo 4ª. de la Ley 46 de 

1923 ¡y por la otra, extender el beneficio de la presun 

ci6n jde ·autenticidad a las firmas impuestas en otros do 

cume�tos tal�s como las p6lizas de seguros, los títulos 

de inversi6n en fondos mutuos, las acciones de socieda

des comerciales, los bonos emitidos por ésta, los certi 

fica�os y títulos de almacenes generales de dep6sitos, 
1 

etcéJera, los cuales les exigían igualmente de dicha pre 

sunción para gozar de una gran confianza y seguridad den

tro del comercio. 
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1 

La expresión efectos negociables utilizada por el artículo 

252 del Código-.'de Procedimiento Civil, tiene el mismo con te 

nido de la expre�i6n instrume�tos negociables empleada,_por 

la ley, 46 de 1923 por lo cual se explica la extensión 

la prJsunción de autenticidad a las fi;mas estampadas 

de 

en 

los documentos antes mencionados. Es claro entonces que el 

artículo 252 reservó a la ley. el otorgamiento de la presun 

ción dt� autenticidad en f-avor de las firmas ·en otros docu 

mentas privados. 

1 
1 Como viemos el espíritu del legislador en esta materia fue 

el de consagrar una verdadera presunii6n de autenticidad 

de las firmas en los títulos valores, ademds de dotarlos 

de e f i c. a c i a eje cut i va , . sin necesidad de previo re con oc i 

miento,, ello se expica porque el C6d;i,go de Procedimiento 

Civil, que si consagra la presunción de autenticidad, es 

anterior al Código de Comercio y éste, lógicamente, debía 

estar en concordancia con aqu�l. 

El ariículo 793 del Código de Comercio habla de efec�os ne 

gociables y sobre los cuales el artículo 252 del Código de 

Procedimiento Civil, consagró la presunción de,autentiti 

dad de las firmas, y si tenemos en cuenta que los ·efectos 
1 

negociables son los mismos tfitulos valores y los m�smos 
1 

• 1 instrumentos negociables, o sea los mismos títulos valores 

de contenido crediticio que tengan por objeto el pago.de 
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moneda de conformidad con el artículo 821 del Código de üo

mercío. 

Si tene�os en cuenta el contenido del artículo 279 del C6 

digo de Procedimiento Civil: "Los documentos dp±ivados au 

t�ntico� tienen el mismo valor que los p6blicos, tanto en 

tre quienes los sussribieron o crearon y sus causahabien 

tes, como respecto de terceros. Los documentos prikvados 

desprovi�tos d� autenticidad tendr�n el car�cter de prue 

ba sumar�a, si han sido suscritos antes dos testigos �ste 

artículj nos lleva al 264 del mismo Procedimiento Civil"; 

los documentos p6blicos hacen fe de su otorgamiento, desde· 

su fecha y de las de�laraciones que en ellos haga el fun. 

cionario 4ue los autoriza.� 

Y el artículo 258 del mismo Procedimiento Civil:;"La prue 

ba que resulte de los documentos p6blicos y privados es 

indivisible y comprende adri lo meramente enunciativo siem 

� pre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto 

o contrato.

: En la parte pertinente al artículo 793 del C6digo de Comer 

cio el c��I estipula que el cobro de un título valor dar.i 

lugar al procedimiento ejecutivo, sin necesidad del recono 

cimi�nto, de firmas, debe complementarse �n el sentido de 

que las firmas se presumen aut�nticas, que aunque el mencio 
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nado artícülo die� que dará lugar al procedimiento ejecuti 

vo, no obstante no se habla de la presunción-de autentici 

dad de las firmas impuestas en un tít�lo valor por consi 

guient� para que haya mayor precisión en la norma se·ha de 

bido decir en forma clara y exhaustiva que las firmas en 

los títulos valores se presumen auténticas tal como sí lo 

dice el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. 

En cuanto a los términos en el caso de haber oposic�6n de 

un 

la 

iercéro o

1 
acc�6n de 

del deudor contra quien se -pretenda ejercitar 

reposición o cancelación de un título va1or, 

como la ley no dijo cuál era el término probatorio que de 

ba sefialar el juez a efecto de propi�iar el debate, dada 

la controversia que se ha suscitado consideramos que en 

sana lógica jurídica el legislador le dejó al juez esa fa 

cultad pero como se ha prestado a funciones e interpreta 

ciones equívocas debido a dicha amplit�d del legislador, 

sefialará un término para la práctica de las pruebas no de 

jando asunto tan delicado al arbitrio del juez. 

En el caso de los artículos 802 y 803 del Código de Comer 

cio, a efectos de que los jueces no mal interpreten dichos 

artículos en- el sentido de que el 6nico tenedor del títu 
1 . 

lo que/puede iniciar acciones de reposición y cancelación 

sería el tenedor, o endosatario en propiedad, el texto de 

las anteridres normas ha debidb ser más preciso _hablando 
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del endosatario en procuración y el endosatario en.•garantía 

por cuan_·to la jurisprudencia de los Tribunales del país de 

la cual hice alusión en la parte pertinente de esta tesis 

sostiene/que el dnico �ue estd legitimado para incoar las 

precitadas acei�nes� son los endo�atarios en propiedad, a 

mi modo de ver no comparto dicha tesis por cuanto el endo

satario en procuración o el endosatario en garantía pueden 

cobrar el título valor actuando a nombre de otra persona 

porque no pueden pedir la reposición o la cancelaci6n de 

un tíiulb valor que les fue entregado para el cobro, pero 
1 

a efectos de no dejar ninguna duda en materia tan importan 

té considero que el legislador debe dictar disposiciones

que aclaren el texio de los artículo� anteriormente aludi 

dos. 
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