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claucs de Acciones Camb,ia:rias, qué pUi:)dOn inicia.rse �uanétc el 
deudor ( princtpal o _de regreso ) , no si;1.tisfa<::0n la obligaci.ón 
·consignada en ,1 Titulo Vcilor de��min�dq Letra d� Cambio.
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JNT�OQUCCION 
· � 

1 
l r 

Un gran p!;!nsaqor deci a: 11Nada aprende rr1ejor e·1 hambre que 

lo que aprende por sí mismo s lo que le exige un esfuerzo per 

sonal de busquedad y asimilación y si los profesores sirven 

de guía y orientación, es indudable .que la fuente perenne 

del conocimiento estan los libros y la ivestigación':. 

Conciente de esta infalible y práctica realida� es que he 

puesto el mayor inter�s y dedicación posible en el desarro 

llo del presente trabajo; por que si bi§n es cierto que el 

objetivo central que se persigue con esta monografía es el 

de cumplir en forma aceptable con uno de los requisitos aca

d�micos obligado� para optar el titulo de abogado, no es me

nos verídico que sentía �na gran motiv�ci6n por el estudio 

� asimilación del tema, 1ª que a través del desarrollo de 

mi carrera fueron los tHulos valores los qu_e colmaron con 

mayor inter�s mi atención e inquietudes . 

Al presentarse la oportunidad de incursionar en el an�lisis 

y desarrollo de la LETRA DE CAMBIO como la pionera o el pa 

trón de los titulas valores -en el ámbito comercial, comp_!.!!)__,, 
··•· ·· . ...-.-.... e��.,===• 

i. .\ UNlv'Et1:;1U,;íJ ::s!l,.í-1;, [!i)UvAg \
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. do que no es tarea f5cil, porque muchos han sido los trata 

• distas que han deditado gran parte de sus aHos a estudiar y

profundizar al respecto, dando origen a numerosas teorias

que han coadyuvado en forma eficiente al entendimiento y cla

ridad del mismo. Han sido tan amplios los estudios en tomo

a este t§ma que se han fatigado las inteligencias y a menudo

se han ejercitado las fantasfas que los juristas, recomentan

dose a los romanos para explicar el origen de la Letra de

Cambio, o adscribiendo el invento a los hebreos, al ser expul

sado de Francia, o a los Genoveses, o a los Gibelinos, dest�

rrados qe Florencia y aislados de Francia. No creemos que ven

ga al caso entrar en estas discusiones, las más veces caren

te de pruebas documentales que le sirven de sustento a los

afirmados. Es por esto que en nuestro trabajo comenzamos con

. el origen de la Letra de Cambio en Colombia. 

Lo que si hay que dejar bién en claro es que. la ·1etra de cam 

bio surgió a causas de imprescindibles exigencias económicas, 

por que es el fruto de las reciprocas relaciones de los pue 

blos y, por consiguiente� de la colaboración colectiva de Es 

tados y regiones diversas. 



Por t�les razo�es, escribir sobre la Letra de Cam�io es algo 

·jnf-i¡iifa111ente cprnprornetedor y 1:,rduo, por ql.\e s.olo 'ic,s más ::;a
' 

. 

'

bias son capace$ de valorar el enorme esfuerzq de la sintesfs

que en un trabajo decantador y selectivo ) por que no es nada 

· f&cil decir tantas cosas interesantes en pocas lineas� es por

esto·que el campo de nuestra reflexiones que aqui se plasma

estan demarcadas por seis capitulas donde se analiza en forma

concisa todos los elementos fundamentales .que constituyen la 

estructuración de la Letra de Cambio, tratando en todo lo po

sible de evitar entretenimientos §steriles, espirando en cám

bio a elaborar un trabajo que sintetise en forma did&ctica lo

más importante de éste titulo valor.

El primer Cap1tulo de nuestro estudio comprende un bosquejo 

hist6rico de la Letra de Cambio en Colombia, complementado con 

·un breve análisis de la expetjici6n del actQijl C6ctigo de Comer

cfo y sus d1ferentias con la le),'. uniform� de Gü1ebra.

El Cápitulo Segundo encierra un estudio de los titulas valores 

en general, partiendo de lo preceptuado en el Artículo 619 del 

Código de Comercio, en igual fonna se seílala un concepto de lo 

que debe entenderse por Letra de Camb í o y un análisis de cada 



uno de sus principales requisitos; en el mismo Capftulo estu 

díamos las clases de letra de cambio. 

En el Tercer Capítulo se analiza todo lo relacionado con la 

circulación del título en mención, haciendo hincapié en el 

endoso. 

En el Capítulo Cuarto se toca todo lo concerniente a la acepta 

ción y desca�go de la Letra de Cambio, incluyendo en igual 

forma la presentación y sus formas de pago. 

En el C!pitulo Quinto lo dedicamos al protesto, en este se 

analiza el punto de vista de nuestra legislación comercial 

respecto a lo dicho, como tambi�n se hace un breve ex�men de 

las diferentes clases de protesto. 

El Capítulo Sexto y Gltimo de nuestro-trabajo los destinwnos 

al estudio de la acci6n cambiaria.-Aspirando con todo lo ante 

rior haber cumplido con los más elern�ntales requisitos ex·ig·i 

dos en una modesta investigación. reiterando una vez más que 

no fué nada sencillo culminar el presente objetivo, razón por 

la cual _reconozco que esta obra no es una orginalidad ni un 



comprendio del cual hay que sentirse orgu1loso, pero se infi 

nitamente complacido que en el futuro est0 modesto estudio 

pueda servir de algo a cualquier persona que se digre consul 

tarlo. 



L ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA LETRA DE 

CAMBIO EN COLOMBIA 

1.1 EPOCA COLONIAL HASTA 1.886 

En la época colonial lógicamente rigieron las leyes españo 

las� como las Siete Partidas, la Recopilación de Leyes de 

Indias,_las Ordenanzas de Bilbao, la Novísima Recopilaci6n, 

entre las más importantes. Emancipadas las colonias america 

nas del dominio español no se podría quedar sin un estatuto 

jurídico que las rigiera, entonces se adoptó una legislación 

provi�ional. como lo expresa el Articulo 188 de la Constitu 

ci ón de 1821. 

11 Se declaran en su ·fuerza y vigor 1 as leyes que hasta aqu'í 

han regí do en todas 1 as materias y puntos,_ que di recta o in 

directamente no se oponga a esta constitución ni a los decre 

tos y leyes que exp.idiere el Congreso". 

Pero la constitución misma decía que estas normas eran mien 

tras el Congreso fuera dictando sus propias leyes y fue así 

como el legislativo empeió a modificar las leyes heredadas; 

6 
���� 
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hast� 9ue en 1.853 se �dopt6 el primer C6digo �e Comercio 

para la Nueva Granada, que a su ve? era copia del Código de 

Comercio de 1.829 adoptado por España en sustitución de las 

Ordenanzas de Bilbao, Vigente el Código de 1.853 como era 

una época federalista ) cada estado ·quería elaborar sus pro 

pi os Códigos, entonces, proliferaron estos básicamente fun 

dados en el de 1.853, los cuales carecian de toda originali 

dad, pues a excepción del Código de C6mercio terréstre de 

Panamá adoptado en 1.869, fue el ünico que no se limitó a 

modificar el de 1.853, sino que acudió a fuentes extranjeras 

que fueron el Código Chileno de 1.865 elaborado poe el Argen 

tino Jose·Gabriel Ocampo; este Código tenia como fuentes, 

el espaílol de 1.829 que a su vez inspirado en el Código fran 

ces de l. 807. 

1.2 DE 1.886 HASTA 1.958 

En 1.886 se volvió al sistema centralista y fu� así como en 

1.887 por medio de la ley 57 se adopt6 el Código de Comercio 

terrestre del Estado soberano de Panamá, de 1.869, el cual 

fue un gran adelanto para el derecho comercial, pues este ne 

cesita más que otras famas del derecho tenei una legislación 

unificada para poder cumplir sus objetivos: 

Este Código trató normas referentes a la letra de cambio, 

obligaciones y contratos mercantiles, libranzas, vales agen 

tes de cambio, etc., todo esto en los títulos : 10, 11, 12 

7 



del Libro 20. como tam�i�n el titulo III del Libro lo . 

. �as disposiciones del C�digo de Comercio sobre títulos valo 

··res siguieron hasta 1.9:�3 en el gob·ierno da Pedro �,!el Osi::dna,

· '._quien quiso renpvar la legislación hasta es::.: r;\0!1Wni:o J fa:=i.'1
1 ' 

fue corno en 1.922 se expidió la Ley 60 por la cual el Congre

so le daba facultades al presidente de la RepGblica para con

tratar una misión que revisara nuestros estatutos en mate

rias bancarias j administrativas y fiscales. Vinieron enton

ces los profesores Edwin Hall er Kemmerer, Howard Hefferson,

·Fred Rogers Fairch·id, Thomas Russel Lill, para desarrollar

el trabajo propuesto por el Presidente Ospina.

Este grupo de estudiosos presentó un buen nOmero de proyec 

tos de ley, los cuales fueron aprobados casi en su integri 

dad por el Congreso en 1.923, dentro de los cuales nació a 

la vida jurídica el 19 de Julio de 1.923 la ley 46 del año 

citado 11 sobre instrumentos negociables 11 • Esta Ley originó 

ciertos traumatismos, pµes con10 vimips anteriormente la legis 

1aci6n que venia rigien�o era de origen franc§s y la nueva 

Ley 46 de 1.923 era una traducción mal hecha de la 11 Ley de 

Instrumentos Negociables del ,Estado de New York 11 , lo cual sig 

ni ficaba que habi a que hacer un acop l anri ent_o e_ntre la nueva 

y la vieja legislación pues la de 1.923 no deregó expresarnen 

te la legislación anterior, lo cual conllevó a una dualidadi 

pues la Ley 57 de 1887 tenia una concepción latina y la Ley 

8 
���=�j;·-s1··;= 1

� eouvM i 
i3:']U o; ... ·'\ l 

k>»N1:f.,i,QUlLLt, \ 
11=:a--=-....... ......:,n.iv�•��� 



46 de 1923 anglosajona, basada eminentemente en un sistema 

jurídico de excepción. 

De donde podemo� concluir como lo anota el Dr. Esteban Jara 

millo Schloss 

11 Fue sin duda alguna, muy trabajoso acoplar dos sistemas 

opuestos que intentaban reglamentar situaciones afines. hizo 

falta la regulación de,l tránsito de leyes. en el tü::mpo con 

siderado por los legi�ladores de 1923 y, a nuestra manera de 

ver es aquí donde se originan los malos atributos a la ley 

46 11 • 1J 

Luego vinieron unas leyes que adicionaban y reformaban la Ley 

46 de 1923 y es asi como la Ley 8 de 1925 trajo ciertas re 

fonnas sobre protesto y estableció sanciones para quien gira 

ra cheques sin previa· provisión de fondos, o en su defecto 

sin previa provisión de fondos, o en su defecto sin previa 

autorización del girador. También los Decretos 1821 de 1929, 

356 de 1957 y 50 de 1958 sobre certifi cactos de depós Ho y

bonos de prenda, etc. 

l.j EXPEDICION DEL NUEVO CQDIGO DEL COMERCIO 1971 Y DIFERENCIAS 

DE ESTE CON LA LEY UNIFORME DE GINEBRA 

En 1971 se expidió el Decreto 410 que empezó a regir el lo. 

1/ Jaramillo Schloss, Esteban. Los Instrumentos Negociables en el 
Nuevo Código del Comercio Ed. Tcmis, l3ouotá, 1974 

9 



de Junio de 1972, cuyo títul� fue "Nuevo Código de Comercio 11 

> 

y es e1 qµe actualmente está vigente. 

Pero antes de la expedjci6n de este Código hubo 1nnumerables 

intentos por establecer un nuevo Código de Comerc"io, pues en 

1955 se nombr6 una comisión encargada de revisarlo; esta ela 

boró un reglamento sobre quiebras que el gobierno adoptó por 

medio del Decreto extraordinario 750 de 1940. 

Posteriormente se volvieron a asignar otras comisiones que 

en materia comercial no llegaron a ser ley, hast:i. 1958, en 

que fue presentado un proyecto de Código de Comercio completa, 

esta vez no limitado a la revisi6n sino encaminado a estable 

cer nuevas normas; este empezó los debates reglamentarios sin 

obtener ningGn resultado. En 1968 se creó una comisión encar 

gada de revisar el proyecto de 1958, hasta que en 1971, el go 

bierno con base en el proyecto anterior resolvió expedir el 

Decreto 410 de 1971� el cual en materia de tftulos valores, 

consignados en el Titulo III del Libro III se baso en un pro 

yecto, que en el propósito de integración encomendó el Parla 

mento Latinoameric;;i.no· al- Instituto pat:"a la Integración de 

América Latina (INTAL), quien solici_tó al pr9fesor Mexica 

no RaGl Cervantes Ahumada la ejecución del proyecto, basado 

10 



en el que �1 habia presentado a la Secretaria Permanente de 

Inegración Económica Centro Americana. Una vez ejecutado fue 

discutido en Buenos Aires por un grupo de eminentes juristas 

provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile� 

Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uru 

guay y Venezuela. En 1 as del i be rae iones del proyect-o se tu 

vi�ron presentes los convenios de Ginebra de 1.930 y 1931, 

·el proyecto de Ley uniforme_sobre títulos valores� las 1egis

laciones de los países participantes, y de esta forma resul 

tó el proyecto final que fue llevado por el Instituto al Par 

lamento Latinoamericano, aconsejando a los paises que lo 

adoptaran lo hicieran sin hacerle modificaciones para así 

tener unas normas uniformes y facilitar el comercio exterior. 

En-la época que se discutió el proyecto INTAL, en Colombia 

. se discutían los proyectos a que nos referimos con anterio 

ridad lo cual originó dos corrientes dentro de los redacto 

res de la reforma, una que era partidaria del proyecto de 

origen angloamerica�o y otra los partidarios d�l proyecto 

INTAL. La asociación bancaria influyó en la decisión final 

pues e�ta 1 por medio de un grupo de abogados vinculados a 

la �ianca realizó un estudio de los dos proyectos, llegando 

a la conclusión de que el más conveniente era el elaborado 

por el Instituto para la Integración Américana Latina. 

11Porque las modernas tendencias -legislativas parecen incli-
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narse decididamente hacia la elaboraci6n de la leyes, dema 

nera que e.stas contituyen .normas reguladoras de carácter 

general que, trazando los lineamientos más amplios, dan cavi 

rlad en sus �arcos al sin nGmero de situaciones concretas que 

con sus pecualiares modalidades que se presentan a diario y

van revistiendo nuevas expresiones, al paso de los tiempos, 

así como permiten a los poderes que más cerca se encventran 

de su aplicaci6n y control una adecuada regla�e�taci�n que 

:consulte f·i el y adecuadamente los requerimientos que ·1 as ci r 

tuntascias impongan. En igual forma las normas generales, 

deben dejar a los jueces, la amplitud necesar·ia� que les per 

mita, invocando sus principios, solucionar las controversias 

particulares que se someten a su conocimiento. 11 *

Así pues el gobiero colombiano dictó el Decreto 410 de 1971 

siendo el primer país en acoger el proyecto INTAL, (en cuun 

to a títulos valores)� en el que se iban nuevamente al siste 

ma Latino, pero de:safortunadamente sufrío algunas modifica 

ciones introducidas por los revisores, lo que iba en contra 

de las recomendaciones emitidas por los intervinientes en el 

proyecto INTAL. 

Como la Ley informe de Ginegra fue una de las gY-andei; fuen 

* Informe de la Asociación Bancaria al sr. Presidente y su Ministro

de Justicia.
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tes del proyecto INTAL, nos parece importunte hacer un estu 

dio cornparat-ivo entre esta y el' actual Código de Comercio 

Colombiano en materia de letra de cambio; para sí_ ir tenien 

do una visión global del terna de que nos ocupamos: 

La Ley µniforme de Ginebra obliga a que en la letra de cam 

bio este contenida en el texto mismo del título la denomina 

ción 11 Letra de camb·io 11
; Nuestro Código no lo ob.!iqa. 

La Le.y uniforme de G·inegra permite pactar CHi.usu1;:.s de inte 

res s6lo en las letras con vencimiento a la vista o a tantos 

días vista. Nuestra ley permite pactar intereses, cualquiera 

que sea la forma de vencimiento. 

La Ley uniforme de Ginebra solo admite a la orden. Nuestro 

Código permite que la letra sea emitida a la orden o al por 

tador. 

En la Ley Uniforme de Ginebra, el endoso produce efecto de 

cesión cuando se réaliza después del protesto o después de 

vencido el plazo para realizarlo. En nuestra legislación el 

endoso produce efectos de cesión cuando .se· haga después de 

vencido el titulo. 

En la Ley Uniforme de Grinebra, salvo prueb,a en contrario, e1 

endoso que no tenga fecha se considera hecho antes de termi 
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rw.r eil plazp para e1 protesto. En nLestro Cóc:-:f¡o se presume 

qle el e�doso fue hecho el d1a que el endosante hizo entrega 

del t,tu]o endosatario. 

En la Ley Unifonne de Ginebra, el lugar de presentación para 

la aceptación de la letra será el domicilio ·del girador. En 

el Código de Comercio Colrnnbiano se entiende un concepto más 

amplio y establece que será en el lugar y direción disegna 

dos por la letra y a falta de estipulación se hará en el es 

tablecimiento o en la residencia deÍ girado'. 

La Ley Uniforme de Ginebra, permite que el librado pida que 

se presente por ·segunda vez una letra, al día siguiente de 

la primera presentación. Nuestro Código no consagra esto. 

La Ley Uniforme de Ginebra en las letras que se tienen que 

presentar para-su aceptación, (ejemplo: a tantos días vista), 

se deberá poner la fecha de aceptación y si esta se omite la 

letra se tendrá que protestar. En nuestro Código la falta de 

fecha no requiere protesto. 

En la Ley Uniforme de Ginebra el aval puede constatar en el 

título mismo o en hoja adherida a este. En nuestro Código pue 

de constar en el tí�ulo, en hoja adherida o en escrito separa 

do en que se indentifique plenamente el titulo. 

i ·1 .:.ll-



La Ley Uniforme de Ginebra establece que a falta de indica 

ción de a quien se ha avalado, se entenderá que ha sido otor 

gado exclusivamente a favor del,librador. Nuestro Código en 

el mismo caso establece que quedar�n garantizadas las obliqa 

ciones todas las partes intervinientes en el título. 

La Ley Uniforme de Ginebra prohibe la letra de cambio con ven 

cimientos sucesivos. La Ley Colombiana si lo permite. 

La Ley Unifonne de Ginebra exige que la letra sea presentada 

para el pago el dfa de su vencimiento. El Código Colombiano 

dice que, el d,a de su vencimiento o dentro de los ocho(S) 

•días comGnes sigui�ntes.

En la Ley Uniforme de Ginebra el protesto es obligatorio. En 

Colombia s6lo es necesario en la letra de cambio, cuando se 

pone la 11 Cláusula con protesto 11

• 

En la Ley Uniforme de Ginebra, cuando la letra no es aceptada 

o pagada, el portador deberá dar aviso a su endosante y al li

brador. En Colombia solo tendrá que dar este aviso, cuando el 

obligado haya señalado en la letra su dirección. 

En la Ley Uniforme de Ginebra si la obligación se pacta en 

moneda extranjera, y se retrasa el pago, el tenedor podrá esca 

ger entre que le paguen en dinero del lugar al tipo de cambio 
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al dia del vencimiento o el d1a de pago� asi �ismo, el libra 

dar podrá estipular en la letra el tipo de cambio. El Códi 

go de Comercio no consagra estas opciones. 

La Ley Uniforme de Ginebra, consagra el pa90 :JC:t Interven 

ción 1�ue cons')ste en que cualquier persor:n c:ur:i foteirvenga 

por un deud6r contra el que puedct ejercitarse una acción 

cambiaria, .podrá -aceptar o pagar la letra de cambio. El Cód·i 

go de Comercio Colombiano no consagra esta figura. 

La Ley Uniforme de Ginebra establece la posibilidad de que 

la letra se emita por varios ejemplares y que se obtengan 

copias de ellas. Nuestro Código no consagra esta posibilidad 

por la caracteristica de la incorporación de los titulas va 

lores. 
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I I. LOS TITULOS VALORES SEGUN EL ARTICULO 614 

DEL CODIGO DEL COMERCIO 

Antes de .entrar a hablar de la letra de cambio corno tema 

central del presente trabajo, considero pertinente presen 

tar un breve comentario de los títulos valores en general. 

Los t,tulos valores s�gGn el Articulo 614 del Código de Co 

mercio Colombiano basado en la definición vivantiana dice 

que 11 Son documentos necesarios para l_egitimar el ej erci ci o 

del derecho literal y autónrnno que en ellos se incorporan. 

Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de parti 

cipación y de tradición o representativos de mercaderi as 11

• 

Como se ve, en esta definición est&n contenidas las cuatro 

características básicas de los títulos valores cuales son 

la literalidad, incorporación, legitimación y autonomía. 

Veamos pues algo sobre estas: 

2.1.1.1 Literalidad 1--,..�mimM SIMO; BOUVMi
13l8UOHGA 

D:-��ílMUQUllLA 

17 

e: -e-:,;•·-� c;,,;;�---,_,./1 



Esta caracteristica indica que la naturaleza, efectos y moda 

lidades de los titules valores van a determinarse por lo que 

conste en el titulo, significa que quien suscribe un titulo 

valor se obliga por lo que literalmente con�.ta en él, y co 

mo ejemplo de la literalidad tenemos, que examinando un ti 

tulo valor nos podremos dar cuenta de si hay que protestar 

lo o no, o de si fue protestado o no. tambi�n si el titulo 

fue aceptado cuando es necesaria la presentaci6n para su 

aceptación como en la letra de cambio ) o si la aceptaciór. 

fue parcial o total. Asimis�o, la literalidad tiene que ver 

con la pos·ibilidad de formular excepciones, pues estas se 

derivan de actos que aparecen en el propio título. 

2.1.1.2 Incorporaci6n 

En esta característica el derecho ,se confunde con el título )

circula con �l, de suerte·que si se pierde el titulo se pier 

de el derecho y quien posee el titulo posee el derecho, por 

tanto, para poder ejercerlo es necesario presentar el títu 

lo. 

Como ejemplo, en nuestro Código, de la incorporación encon 

tramos el Articulo 624, pues alli expresa·que la reivindica 

ción, secuestro o cualquier otro gravamen sobre derechos re 

presentados por títulos valores, no producirán efectos si 

no comprenden materialmente el titulo. Tambi&n el 628, que 
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dke: 11 1a transferencia de un título valor im�,-¡·1ca n9 sólo 

la del derecho principal incorporado, sino tambi§n la de lo� 

derechos accesorios". Los derechos de que trata el título 

sigue la suerte de este, es decir, del documento que los con 

tiene. 

2.1.1.3 L�gitimaci6n 

Es la facultad de quien posee el título d� exigir los dere

chas que este contiene, de aquí que se diga que la caracte 

rística de la legitimación es una carga, pues para ejercer 

el derecho tiene que presentarse el titulo, pero al mismo 

tiempo es una prerrogativa, pues una vez exhibido quien lo 

hizo es el único facultado para exigir los derechos que el 

titulo incorpora. Esto se justifica debido a que el comercio 

exige agilidad en sus transferencias y por esto se presume 

que quien tiene un t1tulo es su le�ítimo poseedor. 

2.1.1.4 Autonom1a 

Como dice Cervantes Ahumada : 11No es propio decir que el tí 

tulo de �r§dito sea auton&no, no que sea �utónomo el derecho 

incorporado en el t1tulo; lo que debe decirse que es autóno 

mo (desde el punto de vista .activo), es el derecho que cada 

1/ Cervantes Ahumada Raúl. Títulos y Operaciones de Crédito 

Ed. Herrera S. A. , 10a. Ed., México, 1978 pág. 12. 
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titular sucesivo va adquiriendo sobre el títular 11 lf. De 

suerte que cada persona q�e interviene en un t1tulo valor 

adquiere su propia obligación y tendrá· 0 un derecho no deriva 

do de los anteriores sino propio. Esto conlleva a que los 

vicios de un interviniente no se transfieren a su endosato 

río (de buena fé). 

2.1.1.5 Clases de Títulos Valores 

Fuera de estas caracteristicas'el mismo Artículo 619 dice que 

hay tres clases de títu1os valores como son : 
,, . . ' 

\ 

i. Titwlos de Tradición o Representativos de Mercancias

El mismo nombre esta diciendo lo que son o sea ) que es 

un título cuyá presentación exigible son las.mercancías 

o derechos sobre estas y que para transferir las mercan

cias, será por medio de la tradición del título pues es 

te incorpora las mercancias. Como ejemplo de estos títu 

los tenemos el Certificado de Depósito. 

ii. Corporativos o de Participación

Son aquellos que confieren derechos mGltiples o mixtos, 

los cuales pueden ser derechos económicos, como en que 

porcentaje participa el capital, derecho a benefic1arse 

20 



2.1 

,2. 1.1 

de las utilidades, etc., y políticos, como voz y voto, 

derecho a beneficiarse de las utilidades. et<::. E) ejem 

p'o m�s claro de estíl clase de tftulo es el de las ac 

cienes, aunque se discute mucho sobre si estas son o 

·no titulas valores, pero lo que nos interesa en este

�studio es tener una peque�a idea de lo que son esta

especie de títulos.

iii. De Contenido Crediticio

Son títulos que incorporan un derecho de cr§dito, y por 

tanto, facultan a su tenedor legítimo para exigir la en 

trega de una suma de dinero y. Tenernos entonces que 

sie111pre que el contenido de la presentación sea dinero 

serán títulos valores de contenido crediticio. Como ejem 

plo de esto tenemos la Letra, el Pagare� el Cheque, etc. 

CONCEPTO Y REQUISITOS DE LA LETRA DE CAMBIO 

Noción 

La letra de cambio en el Código de Comercfo colombiano esta 

reglamentado en el Capítulci V, Título 3a. Libro 3a. Dicho 

Capítulo no define lo que se entiende por letra de cambio y

l/ Helo Katth, Luis. 

Sin Editorial, Bogotá; 1972 



2.1.2 

principia enumerando sus requisitos. La antigua Ley 46 de 

1923, sí traía una definición de ella, que en su Artículo 

128 decia: 1

1 Una letra de cambio es una orden incondicional 

escrita, dirigida por una persona o otra, firmada por quien 

la extiende, por la cual se exige a la persona a quien está 

dirigida pagar a la presentación o a un tiempo futuro fijo 

o determinable, cierta cantidad de dinero a la orden o al

pu. 

Requisitos de la Letra de Cambio 

El Cijdigo de Comercio establece con entera nitidez dos cla 

ses de requisitos, los cuales podíamos señalar de la siguien 

te manera: Unos de carácter gen�rales, que deber5n estar con 

tenidos en todo título valor y otros de carácter particulares 

o especiales, exigidos para cada titulo en particular. Sean

unos u otros, el Artículo 620 del Código de Comercio estable 

ce que : 11 Los documentos y los actos a que se refiere este 

título sólo producirán los efectos en él previstos cuando con 

tengan las dimensiones y llenen los requisitos que la ley les 

señale, salvo que ella los presuma 11
• 

A continuación presentaremos un pequeño análisis de cada uno 

de los requisitos de la letra de cambio� tanto de los genera 

les como los especiales y son 
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2.2.1 

2.2.2 

La Mención del derecho que en el título se incorpora. -

Quiere· decir que debe identificar la clase de derecho o pres 

tación que está contenida en el título no que di �¡a "Letra de 

c,�r�1bfo 11 pues esta expresión puede ser susUtu·i('.i;_ por otnt 

como por ejemplo 11 a ia orden 11 u otras semejantes, pero lo 

importante es� que las locuciones o vocablos utilizados no 

se presenten a dudas �obre si es o no letra de cambio. 

La Firma del Crea.dor del Título 

La doctrina y jurisdisprudencia decian� que la definición de

finna sería la del diccionario de la lengua o sea: "el nom 

bre completo de una persona puesto por su puño y letrá 11

• Pos 

teriormente, se concluyó que la definición del diccionario 

era t§cnica del lenguaje y no del derecho, por eso el Artícu 

lo 826 inciso segundo la definió diciendo : "por firma se en 

tiende la expresión del nombre del suscriptor o algunos de 

los elementos que la integran o de un signo o sfmbolo emplea 

do como medio de identificación personal 11

• Entonces, no es 

necesario la finna completa, pues puede contener por ejemplo 

sólo el apell.ido o un simple signo gr�fico que sea utilizado 

por la persona como medio de identificación; también habla el 

Código de 1a firma por medios mecánicos pero dice que esta 

sólo será válida en los negocios en que la ley o las costum 

bres lo permitan. En la práctica, la regla general es que los 
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2.2.3 

títulos valorE!s en rnasa o seriales les es permit:ido le'. finnc. 

mecáriica, y en los singulares será obligatoric! :ia firma d1�r 

creador del t,tulo, no siendo permitida la firma mecánica .... 

En la letra de cambio el que crea el titulo es el girador� 

quien es la persona que da la orden de pagar una suma de di 

nero y debe fi:rmar el documento. Esta fir ma se presume autén 

tica y por ello no hay necesidad de reconocimiento judicial 

de la misma conforme a las normas sustantivas y además E:l 

inciso 2o. del Numeral 4o. del Articulo 252 del C6digo de 

Prodecimiento Civil dice : 

11 Se presumen auténticas las formas de quienes suscriben tí 

tulos de inversión en fondos mutuos y de acciones en sacie 

dades comerciales, bopos emitidos por estos 9 efectos nego 

ciables, certificados y titulas de almacenes Qenerales de 

dep6sito, y los demás do¿umentos privados a los cuales la 

ley otorgue tal persunción". 

La Orden Incondicional de Pagar una Suma de Dinero 

Es de la esencia de la letra de �ambio que contenga una orden 

o mandato dirigido por el girador al girado para que pague.

No es entonces un mandato sino una orden. Esta orden es emití 

da por el girador en favor de un beneficiario, pero puede su 

·1·�-��.;í;=;;;�;-uvA;=I
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ceder que girado y girador o girador y b2neficiario sean la 

misma persona. 

Asimismo, la orden de pago no deberá estar sujeta a candi 

· ción, entonces sera puri y simple y debe recaer sobra una su

ma de dinero i puesto que es un t1tulo de contenido crediti

cio. De esto se deduce que s·i la prestación contenidc1. en el

titulo no es dinero, ya no estaremos en presencia de una le

tra de cambio.

Esa suma deber& ser determinada o sea, precisada o ·cuantifi 

cada, es decir, en letras o en nGmeros o de las dos maneras, 

y en caso de no coincidir lo expresado por las letras y los 

nGmeros, prevalecerá lo escrito en palabras. La determina 

1 ci6n de la suma o es obstáculo para que en 1� letra se pacten 

intereses, pues en materia comercial, esto es lo usual debido 

al sentido especulativo o ánimo de lucro de los actos de co 

mercio. Por esto el Articulo 672 del Código de Comercio es 

tipuló que : 11 La letra de cambio podrá contener Cláusulas de 

intereses y de cambio o una tasa fija o corriente 11

• 

Este Art1culo permite tambi�n que la letra �st§ sujeta a va 

riaciones de cambio, entonces se podrá pactar en moneda ex 

tranjera pero siguiendo el inciso segundo del Artículo 875 

del Código de Comercio que a su tenor literal expresa: 11 Las 

obligaciones que se contraigan en moneda o divisas extranje 
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2.2.4 

ras, se cubrirán en la moneda o divisa estipulada. si fuere 

legalmente posible; en cJso contrario, se subrirán en mo�eda 

nacional Colombiana, conforme a las prescripciones legales 

vigentes al momento de hacer el pago 11 • 

El Nombre del Girado 

El girado es la persona a quien se da la orden de pagar la 

letra, esta podrá ser entonces una persona natural o jurídi 

ca. Este, en el momento de la emisión del título no tiene 

obligación cambiaria, pues hasta tanto no haya aceptado no 

se obliga. Por eso, el Artículo 678 del Código de Comercio 

dice, que 1 'El girador será responsable de la aceptación y. 

del pago de l� letra. Toda Cláusula que lo exima de esta res 

ponsabilidad se tendrá por no escrita 11
• Por tanto, en el 

evento de que el girado no exista, no imp1ica que se afecte 

la validez de la letra, pues el girador quedará respóndiendo 

por esta; pero una vez aceptada por el girado, este se con 

vierte en el principal obligado. 

Generalmente el girado es persona diferente del girador, pero 

el Código contempla la posibilidad de que ·el girador y girado 

sean la misma persona, en este caso como es lógico, sobraría 

la presentación para la aceptación. 
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2.2.q Forma de Vencimiento 

Este requisito es muy importante, pues indica en qué momento 

se puede hacer efectivo el título, _así como saber si hubo en 

doso o cesión, etc. El Código de Comercio en su Artículo 673 

dice cuales son las diferentes formas de vencimiento que 

pueden d&rse: 

2.2.5.1 A la Vista 

. ' 

Significa que el tenedor de una letra puede exigir el pago 

de esta e� cualquier momento en que la presente, o sea, que 

no está sujeto a ningún plazo; y conforme el Artfrulo 692 

del Código de Comercio: 

11 La presentación para el pago de 1a·,1etra a la vista, debe 

rá hacerse dentro del a�o que siga a la fecha del títul0. 

-Cualquiera de los obligados podr& reducir ese plazo, si lo

consign� asi en la letra. El girador podrá, en la misma for

ma, ampliarlo y prohibir la presentación antes de determi

nada época'.'.

2.2.5.2 A un Día cieto sea Determinado o no. 

01a cierto determinado, es el que se sabe cuando va a suceder 

(ejemplo ��guese el 30 de Milrzo de 1.981.) 
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Dia cierto pero indeterminado, es el que se sabrá cuando va 

a ser pero después de ocurrido un hecho, ejemplo páguese cin 

.. co d1as despu�s de la muerte de Mauricio. Esto va un poco en 

contra de la finalidad mercantil� pues esta siempre requiere 

que las negociaciones s�an ágiles, y el hecho de la indeter 

minación puede ocasionar transtornos a dicha finalidad. 

2.2.5.3 con Vencimientos Ciertos Sucesivos 

Esto consiste en la posibilidad de que el titulo sea pa�ado 

por cuotas. Hay quienes critican esta forma de venclrrl'iento 

diciendo, que para el cobro de un instrum�nto tendrían que 

entregar la letra pero esto lo resuelve el Artículo 624 del 

Código de Comercio al decir, que cuando el pago se� parcial 

no será necesaria la entrega del título y bastará que se ha 

ga la anotación del pago parcial o si no es pagado entonces 

se podrá pedir lo que sea exigible según el tenor literal de 

la letra. 

A un Día Cierto Después de la Fecha o de la Vista 

Día cierto después de la fecha, .significa que se pagará a 

tantos dfas después de la fecha de emisión, ejemplo, 1a 1etra 

es emitida el 8 de Agosto y se dice que se pagará 50 d1as des 

pu�s o sea, despu�s del 8 de Agosto. D1a cierto despu�s de la 

vista significa j que se pagar§ tantos días despu§s de su pre 
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2.2.6 

2.2.7 

2.2. 

2.3.l 

sentaci6n o exhibici6n i ejemplo, 60 días despu�s de su pre 

sentaC'ión. 

la indicación de ser pagadera a la orden o al Portador 

O sea, que la letra para su circulación tendrá dos clases 

que son: al portador o a la orden, las cuales se verán más 

adelante cuando estudiemos la negociabilidad de la letra de 

cambio. 

Fecha y lugar de su Creaci6n 

Este requisito no es de :la esencia de la letra de cambio por 

tanto si se evita este, no pierde eficacia. Dice el Código 

que en caso de no mencionarse la fecha de su creación se ten 

drá coma tal la fecha de la entrega. 

Asimismo anota, que cuando no se menciona el lugar de su 

creación se tendrá como tal el lugar de su entrega, y que en 

caso de duda se entenderá que es el domicilio del creador. 

CLASES DE LETRAS DE CAMG TO 

Domi cil i acta 

Entre nosotros esta figura está consagrada en los Artículos 

677 y 683 del Código de Comercio y consiste en que la letra 
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2.3.2 

será pagida por el aceptante o por un tercero en domicilio 

diferente al del girado. De suerte entonces, que el creador 

del título podrá señalar en ella cualquier lugar determinado 

para el pago, y cuando ese lugar señalado no es el domicilio 

del girado; este tendrá la posibilidad al aceptarla de seña 

lar a un tercero que irá a pagar (o domiciliario cómo dice 

Tena) y en caso de no indicarse se entendrá que el aceptante 

mismo será el encargado de pagar. 

Esta clase de letras son usuales por ejemplo, en caso de que 

el día del pago de la letra el girado no va a estar en su do 

micilio, entonces le �ice al girador que coloque en la letra 

tal sitio para ser pagada. 

Letra en Blanco 

Esta posibilidad de letra está CODSignada en el Artículo 622 

del C6digo de Comercio el cual establece, que puede haber ti 

tulos con espacios en blanco o la simple firma puesta sobre 

un papel. Lo importante es que la letra sea llenada canfor 

me a las instrucciones que haya dado quien estampó la .firma. 

Esto lo podrá hacer cualquier tenedor legítimo, lo que se 

presumirá pues no nay ni:nguna solemnidad con respecto a es 

tos títulos, de suerte que son peligrosos pues puede que se 

an llenados sin atención a las instrucciones, lo que conlle 

varía a que quien va a exigir su pago siendo tenedor de 
·r

umvH3S!DAD S!MON BOUVAft f-
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buena fé, puede exigir 1a obligación contenida en e1 título >

así no se hubiere 11enado de acuerdo con las instrucciones, 

ejemplo : 

---E --F 

A gir� la letra en blapco y se lij entrega� C i C se la Bndo 

jsa a E, E llena la letra desatendiendo las instrucciones y 

la endosa a F. F podrá cobrar lo consignado en el título a 

cualquiera de las obligaciunes siempre y cuando sea de buena 

fé exenta de culpa. En cambio E, que fue quien 1lenó el títu 

lo desatendiendo las instrucciones, no podría hacer efectiva 

la obligación en él contenida puesto que actúo con mala fé y

·entonces los obligados le propondrían la excepción fundada

en la omisión de requisitos que el titulo debe conterier. En

el caso previsto. A el girador y aceptante, pues si no hay

una orden por parte de A de que debe aceptarla un tercero, es

de entender que la letra se giró a cargo del mismo girador.

Se discute sobre quien podrá firmar en blanco. A este respec 

to nos identificamos con el Doctor Bernardo Trujillo quien 

dice que si se pensa.ra que la firma en.blanco l& puede dar el 

aceptante, ya no ser1a letra, sino un pagar§ por la falta de 

la firma del girador. 1/ 

1/ Trujillo· Ca11e Berna1. De los Titulas Valores. Manual Teórico 
Práctico General Tmo I. Ed. 8edout 

31 



,l 

2.3.� Documertada 

Son aquellas en las cuales se incertan las Cláusulas 11 Docu 

mentas contra aceptación 11

, 11Documentos 11• 

Contra pago 11 o 11 0/a, o sea, que en el momento de la acepta 

ción o pago de la letra se deberán presentar ciertos documen 

tos. 

Esta clase de letra es muy usual para transaciones realiza 

das en diferentes plazas. 

Para ver una ilustración clara de lo que se entiende por le 

tra documentada nos remit irnos al ejemplo que trae e·1 profe · 

sor Cervantes Ahumada el cual dice: 

11 Un comerciante de México, vende a otro comerciante de Gua 

dalajara cier�a cantidad de mercancias, con plazo de tres 

meses para el pago. 

Al enviar las m�rcancias el comerciante de México girará 

contra el de Guadalajara una letra a tres meses vista, por 

el importe de operación, y la enviará a su, corresponsal 

en Guadalajara acompañada de los documentos que amparan la 

mercancia (conocimiento de embarque, palizas de seguros, 

etc.) 
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2.3.4. ,· · 

El comprador al aceptar la letra� recogerá los documentos 

· que le permitan retirar las mercancias del ferrocarril.

En este caso ser§ una letra con Cláusula documentos contra 

aceptación, o la mención equivalente D/a. Si la venta �s al 

contado se girará la letra a la vista con la Cl&usula contra 

pagos, o la mención D/P 11

• 

Resaca y El Recambio 

. · Nuestro cornE)ntario sobr� este punto SE! limitad. prácti e amen 

te a establecer el significado de este par de términos i pues 

el desuso general de la resaca viene desde hace tantos aAos 

que cualquier caso que se encuentre en la.actualidad debe ser 

tomado como excepcional. 

A pesar de lo anterior 16 países la reglamentan� Panamá no se 

ocupa del tema puesto que al adoptar la NIL se ubicó dentro 

de un sistema carnbiario (el de USA e Inglateria). 

11Que no trata la resaca y en donde jamás ha sido pr§ctica el 

usarla 11
• Uruguay por su parte, nada establece expresamente 

en su ley número catorce mil setenciento uno (14.1701) conser

1J Cervantes Ahumada, Raúl. OP. cit. pág. 65 
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vó la reglamentación de la resaca sin ningún fundamento 

práctico. 

Por su parte el proyecto INTAL conserva la resaca en su Artí 

culo 236 a pesar del obsolescencia de la institución. 

·. lQué es la resaca y que función cumphi?

La resaca es un medio extrajudicial que esta a disposición 

de todo el que tenga derecho a ejercer la acción de regreso 

que consiste en girar una nueva letra de cambio. Resaca sig 

nificaba en el lenguaje comercial volver a girar o regresar 

la letra contra uh obligado de regreso (Uno solo, exclusiva 

mente), a la vista y a favor del tenedor que utiliza este 

medio para cobrar o de un·tercero (que generalmente era un 

banquero quien inmediatamente la recambiaba al girador) y 

que comprende, en cu�nto al derecho incorporado, el valor 

del capital de la letra originalmente rechazada, sus intere 

ses los gastos del protesto. más los gastos propios de la 

resaca que pueden ser el sellado fiscal, los portes, gastos 

de viaje en casos especiales y la comisión o recambio que 

cobre el tomador. 

El resultado pr5ctico que se buscaba era que el tenedor a. 

quien se le había rechazado la letra de cambio obtuviera me 

diante esta forma de cobro extrajudicial, una suma igual a 
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la que hubi�ra obtenido de habersele pagado la letra origi 

nal. Por esta razón la letra de resaca incorporada la orden 

de pagar \.ma suma mayor que la de la letra originalmente re 

chaz1da. mecanismo qu( según requ·iere algunos fü1tor1:'.s lle9ó

a ser utilizado para encubrir intereses o cobros usurarios. 

La Letra de resaca debido a su validez de la letra original 

mente rechazada, que debe adjuntarse y del protesto y d�nfis 

documentos o anotaciones cambiarias comprobatorios de los 

intereses, gastos y recambio que se hayan cargado en la resa 

ca o pagados por ella. La resaca tiene una vida limitada, 

pues su ciclo concluye en el endosante o librador contra 

quien se haya girado. 

Para concluir, cualquier obligado de regreso puede prohibir 

este medio de cobro indicandol6 de manera inequivoca en la 

letra de cambio con la Cláusula (sin resaca), 11prohibido el 

recambio 11 
u otro equivalente. 

lQue es el Recambio? 

No debe ·confundí rse resaca con recambio a· pesar que algunas 

leyes (Chile, Art'ículo 749, por ejemplo) establece la sino1ri 

mi a entre estos dos ténni nos. La letra de resaca es 1 a que 

acabamos de describir anteriormente; el recambio es e1 pn�cio 

que ha tenido que pagar el girador de la resaca a su tomador 
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es decir, 1� comisi6n por el descue�to. Adem�s, cuando la 

resaca se gira en una moneda diferente de la indicada en la 

letra original, es necesario calcular el mayor valor que 

aquella tiene o la variación que puede experimentar entre el 

d1a del vencimiento del t1tulo original y el del descuento 

de la resaca. En otras palabras, el recambio equivale a la· 

cantidad adicional del di�ero, distinta del c�pital� gastos 

e intereses que el obligado de regreso debe pagar en razón 

de la moneda que se expresa. 
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· I I I. NEGOCIABILIDAD DE LA·LETRA DE CAMBIO· 

La negociabilidad es la menra como va a circular la letra 

de acuerdo con 1 a form::1 ·impuesta por su c�·eador qL:e es la ley 

de su circulación, y en materia de letra de cambio la ley 

permite que esta sea expedida al portador o a la orden. 

3.1 LETRA AL PORTADOR 

El Articulo 668 del C6digo de Comercio define lo que se en 

tiende por títulos al portador diciendo: 11 Son títulos al por 

tador los que no se expidan ·a favor de persona determinada, 

aunque no incluyan la Cláusula al portador y los que canten 

gan dicha Cláusula 11
• Entonces una letra será al portador en

los siguientes casos 

- Cuando está impuesta la Cláusula 11Al por�ador 11
• 

Cuando no está expedí da a persona determ"inadfa o sea, que r:o 

se indicó �l beneficiario. 

- Cuando a pesar de haberse expedido a persona determinada�
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se pone ·1a Cláusuña a·i "Portador"� pues i:rn 1:�ste caso se le 
' .  -

::

dfo la letra a persona determinada, pero al girador le es 

indiferente que la letra sea cobrada por esta o por un ter 

cero, por eso le pÚso la Cláusula 11Al portador 11
• 

- Cuando se emite a favor de persona determinada y esta no

existe.

- Cuando es un apodo o seudónimo siempre y cuando este no sea

de público conocimiento y que en forma inequívoca se sepa

quien es la persona beneficiaria de la letra.

Por el hecho de ser la letra al portador tendrá una especial 

ley de circulación y es la más rápida con que se puede nego 

ciar un título valor. pues la entrega y exhibición de la le 

tra, legitima al tepedor de esta para ejercer los derechos 

incorporados en ella. 

3.2 LETRA A LA ORDEN 

Son títulos a la orden según el Artículo 652 del Código de 

Comercio 11 10s títulos valores expedidos a favor de una persa 

na determinada, en los cuales se agregue la Cláusula 11 A la 

Orden 11 o se expresen que son transferibles por endoso, o se 

diga que 'son negoci�bles, o se indique su denominación espe 

cífica de título valor, serán a la orden y se transmitirán 

38 



por endoso y entrega del título� sin perjuicio de lo dis 

puesto en el Artículo 648 11

• 

Entonces cuando se negocia una letra a la orden serán nece 

sarias dos cosas: la entrega material y adem&s el endoso de 

esta; de lo contrario no podrá el titulo· valor. Veamos enton 

ces lo que es el endoso. 

Definición en Endoso 

Sobre lo que se entiende por endoso ha habido muchas defini 

ciones por parte de los diferentes autores, como Joaquín Ro 

dríguez quien dice: 11Es el acto por el cual se transm"ite la 

letra de cambio por su tenedor a un nuevo beneficiario, 

bien de un modo absoluto (endoso ordinario), bien para cense 

guir ciertos efectos limitados (endosos especiales) 11

• lJ 

1J Rodríguez Rodríguez, Joaquín citado por López Goicochea, 

La Letra de Cambio. Ed. Porrua S. A., 4a .. Ed., México 

1974, pág. 110 
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3.2.2 

D Supi110 y J Deseno dicen: que; 11 �1 endoso puede considerar 
se como negocio cambia�·io accesori◊, con:;·lstente en l'.na de 
clarac1ón escrita y f frmada en el t1tu·10 por 1:.:"! endosante 
y en · a entrega ·de aqui¡il endosatario. ]j. 

Vivante trae una definición que aunque esta enfocada a la 

letra de cambio es bastante general� y dice que: 1
1 El endoso 

es un escrito acceosrio, inseparable de la letra de cambio, 
por el cual el acreedor cambiario pone en su lugar a otro 

acreedor. Se escribe por lo general al dorso de la letra, 
pero puede también escribirse en el adverso, siempre que con 
tenga alguna declaraci6n suficiente para distingirla de las 
demás obligaciones cambiarias 11

• I /

Requisitos del Endoso 

Los requisitos del endoso son 

- Que conste en el título o en hoja adherida a él, o sea que
el endoso tiene que ser por escrito, pues como se vio ante
riormente sólo lo que conste literalmente en el título se

rá lo que se tiene en cuenta. Claro que en este caso, se da
la oportunidad de que el endoso conste en hoja adherida a la
letr4, entonces examinando la letra y sua anexos se verá si

l Supino, O y De Semo J De la Letra de Cambio y del Pagaré

Cambiaría, del Cheque Obra citada por Trujillo, Calle, Bernardo

Op. Cit. pág. 110

y Yivante, Cesar Tratado de Derecho Mercantil 
Traducción hecha por Cabeza y And·ino Miguel Ed. Reus S. A. 
la Ed. Tomo III Madrid, 1939, pág. 287 
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esta ha sido endosada o no. También por el hecho de estar 

endosado un título se entenderá que al endosatario se le 

han transmitido todos los derechos que se pueden ejercer 

con él, esto por el principio de la incorporación. 

- Deberá hacerse con anterioridad al vencimiento del título.

Significa esto que para que el endoso produzca plenos efec

tos como tal, será necesario hacerlo antes del vencimiento

del título, pues una vez vencido este, dice el Artículo 660

del Código de Comercio, producirá efectos de cesión.

- El endoso deberá contener la firma del endosante. Este re

quisito es necesario tambi�n para transladar los derechos

incorporados al tftulo por parte del legítimo tenedor, y

si no contiene la finna. el endoso será inexistente.

- Que sea puro y simple. Es decir, no deberá estar sujeto a

condición o a término alguno, y si se pone anota el Código,

se considera no escrita, o sea que el endoso será válido

pero la condición no se tendrá en cuenta.

- Que sea por el valor total. O sea, que ei endoso no podrá

ser parcial, pero el Artículo 655 del Código de Comercio

es confuso, pues dice que esta clase de endoso se tendrá

por no escrito, lo cual puede significar: que no vale el

endoso, o que si vale este, y lo que se entiende por no
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escrito es que no sea por la totalidad. Debemos entonces 

acudir a las fuentes de nuestro Código para tratar de di 

1ucidar esto." 

- la L�y Uniforme de G"inebra establece en su Artícu·10 12 que
¡ 

el 1 1Endoso parcial S(�rá nu10 11

0 . perp ,:tqu'í también puede

pres�ntarse la duda u aunque tijl vez ,n menor escala, pues

aieni�ndonos a �na interpretación literal de la norma, da

a entender que lo que se entiende por nulo es el endoso.

El Artículo 35 de la Ley 46 de 1.923 establecía que: ''Un

endoso que s616 se proponga transferir al endosatario una

parte de la suma pagable o que se proponga transferir el

·rnstrumento a dos o más endosatarios separadamente� no

equivaldrá a una negociación del instrumento. En esta ley

no se presentaba la duda, por tanto de los expuesto ante

riormente, nos atrevemos a decir� que lo entendido por mo

escrito es el endoso.

3.2�3 Clasificaciijn del Endoso 

3.2.3.1 Endoso Completo 

.Es aquel donde el endosante no sólo coloca su firma en el tí 

.tulo valor, sino que además menciona al endosatario. 
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�.2.3.2 Endoso en Blanco 

Es aquel en el cual no se menciona al endosatario sino sólo 

la firma del enctosante� por tanto, el endosatario podrá trans 

mitir el titulo, con la sola entrega de este, sin ser necesa 

ria que lo firme;· implicando esto, que quien. lo recibió sin 

que se lo endosara el anterior tenedor, no podrá accionar 

contra este cambiariamente, sino que tendria la posibilidad 

de acudir al derecho común, aduciendo las relaciones con 

quien le entregó el tftulo. Pero no quiere decir que el títu 

lo se convierta en letra al portador, pues un endosante no 

puede cambiar la ley de circulación impuesta por el creador; 

lo que pasa es que se convierte en una forma m5s �gil de 

transferir los títulos valores a la orden llevando la carga 

de que si son transferidos entre varias personas sin ser el 

título endosado, entonces habrá menos sujetos pasivos de la 

, .acción cambiaria de regreso de suerte que quien pretenda ha 

cer valer el· derecho incorporado en el titulo se legitimará 

exhibiendo este y teniendo que llenar el endoso en blanco 

con su nombre antes de presentarlo, y adem5s que la cadena. 

de endosos (si los hay), sea interrumpida. 

Se debe tener cuidado al efectuar un endoso en blanco e indi 

car que es 11endoso 11

, pues como bien se sabe 1 a fi nna puesta 

en un título valor sin indicación alguna, la ley presume que 

se entendera como aval para todos los obligados. 
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3.2.3.3. Endoso al Portadbr 

D1ce la ley que cuando el endoso sea al portador, producirá. 

los mismos efectos de endoso en blanco.· 

3.2.3.4 Endosci con Resprinsabifidad 

Es aquel en el cual se responde frente a las partes poste 

rieres, pues por el hecho de endosar contrae �na posición 

aut6noma o sea, que todo endosante es deudor de las partes 

posteriores y a la vez acreedor de las anteriores a este. 

0 

·3.2.3.5 �ndoso sin Respqnsabilidad

· Es aquel en el cual se coloca la 'Cláusula: "Sin mi responsa

bilidad 11 u otra equivalente como: 11sin recurso contra mí 11 o 

11 sin quedar el endosante obligado al pago", etc. Estas Cláu 

sulas producira� efectos, siempre y cuando no sea con mala 

· f�, y se le cause perjuicios al endosatario, pues en este
, .

caso la Cláusula no eximirá de responsabili dad.

3.2.3.6 Endoso por Recibo 

Consiste en que un� de 1as partes récibe el pago del título 

valor después de vencido y deja constancia de haber recibido 

. el dinero en el documento o en hoja adherida a §1, firm5ndolo 
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pero como simple recibo y por tanto como dice el Código, e� 

ta transferencia producir� efectos de endoso sin responsabi 

lidad. 

3.2.3.7 Endoso Pleno o en Propiedad 

Esta es la regla general y es cuando se t rans f-i ere al en'1o

satario la totalidad de los derecho� que el t1tulo incorpo, 

ra. 

3.2.3.8 Endoso Limitado 

Osea que no se transfieren todos los derechos que el título 

,incorpora, y puede ser de dos clases: en prenda y en procura 

ción al cobro. 

i. En Procuración o al Cobro

Consiste en un poder que se le da al endosatario para: 

que ejercite los derechos propios del título valor, pe 

ro en representación del endosante, de suerte que el en 

dosatario est,�rá p,utorizado a presentar -e·! t'itu1o para 

que sea aceptado o pagado y en caso de no ser pagado�· 

cobrarlo judicial o extrajudicialmente. Podrá endosarlo )

pero sin transferir más derechos de los que tiene, o 

sea al cobro; también podría recibir ei impórte del tí 
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tulo, a qiferencía de lo que ocurre en el dE�recho ci 

vil, en el cual se requiere autorización expresa para 

recibir. 

ii. Endoso en Prenda o en Garantia

Esta clase de endoso no existia en la ley anterior. El 

Código de Comercio actual lo 'incluyó teniendo en cuenta 

que los títulos valores son bienes mercantiles y como· 

tales pueden darse en prenda. 

Consiste en que el tenedor legitimo de un título valor 

lo da en prenda para garantizar una obligaci6n y, en 

e1 endoso se debe poner 11 en prenda 11 o en 11 garantía 11
• 

E�ta clase de endoso confiere los mismos derechos que 

el endoso en procuración, excepto como dice el Articulo 

659 del Código de Comercio, las excepciones personales 

que se hubieran podido opon�r a tenedores anteriores� 

no podr&n oponerse a esta clase de endosatarios: cosa 

que si puede suceder en el endost
i 

en procuración ) pues 

el endosatario en este caso es un simple representante 

del endosante a diferencia del endost
i 

en garantía, el 

cual tien un derecho autónomo. 
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3.2.3.9 Endoso Bancario 

A esta clase de endoso se refieren los Artículos 664 y 665

del Código de Comercio y establecen que se da autorización 

a los bancos para cobrar a nombre de sus clientes los t1tu 

los que estos hayan depositado para abono en cuenta del tene 

dor apesar de no haberlos endosado·. Asimismo, la ley autori 

za que entre bancos se. pueden endosar títulos valores utili 

zando un sello sin ser necesaria la finna autógrafa. 

3.2.3.lQ Endosq en Retorno 

Consiste en que un t1tulo valor durante su circulación vuel 

va a alguno de.lcis obligados. En este caso entonces podr5 ta 

charlos endosos posteriores a el, si no lo va a negociar, 

pero si lo va a hacer, no podrá tacharlos, pues sería en per 

juicio de los posteriores endosararios porque disminuiría el 

número de obligados de regreso. Además el endoso en retorno 

debe ser negociado antes del vencimento del titulo, veamos 

un ejemplo : 

e 

e 1 o endosó 



' 1 

el cual podrá··negociarlo o guardarlo hasta que se haga e)(igi 

ble, en cuyo caso podrá tachar los endosos po:s:teriores a (;l 

o sea D y E. pero tambi�n puede suceder que el tftulo se lo

endosaran al aceptante, entonces gr�ficamente quedaría así: 

/\_D- E-B 

B al recibir el título como endosatario adquiere una obliga 

ción autónoma, por tanto este, antes del vencimiento podría 

negociarlo, pero una vez vencido el titulo si no lo negoci6, 

se produciría el fenómeno de la confusión de las obligacio 

nes el cual tendría efectos de pago. 

3. 2 .. �. 11 Endoso por Re'presentante

3.2.4 

Consiste en que una_ persona endosa un título valor a nombre 

de un interviniente.del título. La ley obliga a que el repre 

sentante acredite tal calidad, y exhiba el poder cuando este 

le sea exigido por parte de la persona con quien va a nego 

ciar el título. En caso de no acreditar tal calidad, se obli 

gar� él autónomamente. 

Endoso Posterior al Vencimiento del Titulo y Diferencias en 

tre Endoso y Cesión. 
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En caso d_e que el endoso se produzca después del vencimiento 

del título ) se dice, según el Artículo 660 del Código de Co 

mercio, que producirá los efectos de una cesión ordinaria, 

por tanto, nos parece conveniente mencionar algunas diferen 

cias entre endoso y cesión.· 

- El endoso es incondicional. La cesión puede llevar candi

ci ón ..

- El endoso no puede estar sujeto a plazo. La cesión puede

contenerlo.

El endoso se hace por el valor total. La cesi6n puede hacer 

se por el valor total o parcial. 

- El endoso necesariamente tiene que hacerse antes del venci.

miento del titulo. La cesión podrá hacsrse en cualquier

tiempo.

- Por el hecho de endosar, el endosante adquiere una obliga

ción autónoma frente a las posteriores, por tanto a él le

pueden cobrar el importe del titulo. En la cesión, cuando

es a titulo oneroso, el cedente responde sólo por la exis

tencia del crédito en el·momento en que se hizo la cesión.

-:- Todo endosante adquiere una obligación autónoma por tanto, 
.) 

.¡ 
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3.2.5 

no le:pueden proponer excepciones personales. En la cesión 

si se las pueden proponer. 

- El endoso puede constar en el título o en hoja adherida.

La cesión podrá constar en el título, en hoja adherida o

-en escrito separado.

- El endoso conlleva a la transferencia de.,una cosa mueble.

La cesión, la transferencia de un crédito.

Negociación de un Título a la Orden por Medio Diferente del 

Endoso. 

La regla general es que los títulos a la orden se negocian 

por·endoso y entrega, pero el Artículo 652 del Código de Co 

mercio contempla la posibilidad de transferirse por medio di 

verso al endoso; en este caso, el adquiriente se subroga en 

todos los derechos que el título confiere, pero también esta 

rá sujeta a· 1 as excepciones que l ehubi ere podido proponer a 1 

enajenante, o sea.que el adquiriente no tendrá una posición 

autónoma. 

Como ejemplo, tenemos el caso de que el beneficiario de una 

letra se muere, entonces el título tendrá que ser transferido 

a sus herederos por medio diferente al endoso, 1o cual sé ha 

ría acreditando la sucesión, pues el Artículo 653 del Código 
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ele Comercio establece que: 11quien justifique que se le ha 

transferido un titulo a la orden por medio diferente al en 

doso, podr§ exigir que el juez por via de jurisdicci6n volun 

taria haga constar la transferencia en el titulo o en una 

hoja adherida a él. La constancia que ponga el juez sobre el 

título se tendrá como endoso 11

• 
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IV 

4.1. 

4.1.1 

4.1.2 

LA ACEPTACION Y EL DESCARGO DE LA LETRA DE CAMBIO 

ACEPTACION DE LA LETRA DE CAMBIO 

Noción 

La aceptación es el acto por medio del cual el girado mani 

fiesta que, está de acuerdo con la orden que le dio el gira 

dor 1 y que por lo tanto se convierte en el principal obliga 

do. 

Presentación de la letra para su aceptación según la clase 

de vencimiento. 

4.1.2.1 A día cierto después de la vista 

En este caso la pr�sentación ser� obligatoria, pues a partir 

de e�e mo�ento es que se empieza a contar �l plazo de vencí 

miento del título. 

Estas letras deber�n ser presentadas para su aceptación den 

tro del año siguiente a la emisión, pero el girador podrá 
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ampliar dicho plazo o prohibir que la letra sea presentada 

antes de cierto tiempo. Además, el Artículo 680 del Código 

de Comercio agrega, que cualquiera de los obligados podrá 

reducir e·1 plazo de presentación para 1a ace,)tadón siempre 

y cuando asilo consigne en la letra. Entonc!S sar§ necesa 

ria que el girado coloque la fecha de la aceptación para. e111pe 

zar a contar el tiempo y si no es colocada, el Código autori 

· za al tenedor para que la consigne.

4.1.2.2 A Día Cierto o a Día Cierto Después de su Fecha. 

4.1. 3 

La presentación para la aceptación en estas letras es potesta 

tiva, o sea que el tenedor de la letra podrá presentarla o 

no, siempre y cuando el girador no .le haya impuesto la obliga 

ción de hacerlo, consignandolo así en el título pues en este 

caso,será obligatoria la presentación. Asimismo, el girador 

podra prohibir la presentación, antes d� una época determina 

da, siempre y.cuando lo estipule en el título. El término pa 

ra hacer la presentación para la aceptación cuando es potesta 

tiva, será el Gltirno día hábil anterior al vencimiento. 

¿ Quien debe hacer la presentaci5n?�:¿ A quien debe presentar 

sele para la aceptación? y¿ Donde?; 

- La letra podrá ser presentada por el legftimo tenedor o por

cualquier persona, es decir, un simple tenedor de esta po
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4.1.4 

drá dirigirse al girado para que se la acepte. 

- La letra debe presentarse al girado, el cual podrá ser uno

o varios.

- La letra deberá presentarse para su aceptación en el lugar

y dirección que para tal efecto se haya designado en ella.

En caso de que no se indique; la presentación se har& en

el establecimiento o residencia del girado. Si en la letra

fueron señalados varios lugares, el tenedor podrá escoger

cualquiera de ellos.

Aceptación 

El librado no tiene obligaci6n de aceptar y si se niega a 

hacerlo, no será parte dentro del títu.lo valor, así como el 

girador no podrá exigir cambiariamente su aceptación; pero 

en caso de aceptar se convierte en el principal obligado y

cualquier tenedor legítimo podrá hacerle exigib.le la letra, 

incluso el mismo creador. 

La aceptació� deberá hacerse constar en la letra misma, de 

suerte que si se coloca en documento anexo esto no equival 

dria a ijceptaci6n, pues el Código es claro al decir que debe 

insertarse en el título mismo. Esa aceptación se consignará 

en el títu"Jo mediante la palabra 11acepto; 1 u otY'i:1 que inequí 



vocamente de a entender que el título ha sido aceptado. Pero 

esto no es obligatori.o, pues la sola firma del girado se ten 

drá como aceptación. 

La aceptación no podr& ser condicionada, por tanto. si esta 

se condiciona, no se tendrá como aceptación. Sin embargo, él 

Código de Comercio en su Artículo 687 expresa que el girado 

quedará obligado, conforme al derecho comGn, e� los términos 

de la declaración que haya suscrito. 

Además permite que se acepte pero por una cantidad menor a la 

ordenada; en tal caso el girado se obligará de acuerdo con

los términos aceptados, y el tenedor podrá ejercer acción cam 

biaria de regreso por la parte no aceptada contra los anterio 

res obligados. 

El Artículo 688 del Código de Comercio le da posibilidad al 

girado de tachar la aceptación, antes de haberla devuelto al 

tenedor. 

Por el hecho de que el girador muera, sea declarado en inter 

�icci6n o en quiebra, no se altera la obligación del aceptan 

te; asf esto ocurra con anterioridad a la aceptación. Esta 

qisposición tiene su fuente en el principio de h autonorr:ía. 
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4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

DESCARGO DE LA LETRA DE CAMBIO 

Noción 

Es el modo como se va a extinguir la obligación incorporada 
l , . , 

en el título, es decir, la orden de pagar una suma determina 

da de dinero m5s sus accesorios. 

Lugar donde deberá realizarse la presentación para el riago. 

· Este debe ser efectuado en el lugar donde se indique en la

letra, pero puede pcurrir que esto no se señale, entonces,

se harfi la presentaci6n para el pago en el domicilio del acep

tante.

Si _el lugar de pago señalado por el girador es un domicilio 

diferente al del girado, este, en el momento de aceptar la 

letra podrá indicar la persona que irá a pagar pues si no lo 

señala, se entenderá que lo efectuará el mismo girado. 

Asimismo , si la letra es pagadera en el domicilio del gira 

do, este al aceptarla podrá indicar otra dirección, siempre 

que sea dentro de la misma plaza; para que allí sea presenta 

da para el pago. 

Oportunidad para Exigir el pago de la Letra 
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4.2.4-

Si la letra es a la vista, el vencimiento serí cuando esta 

sea presentada para el pago, pero en todo cas.o la ley dice, 

que la presentaci6n para el pago deber5 hacerse dentro del 

a�o siguiente a la fecha del titulo, si .el titulo no tiene 

fecha, se entenderá como tal la de la entrega. Sin e1i1bargo, 

el girador podrá ampliar, r�ducir p prohibir la presentación 

antes de determinada §poca, siempre y cuando lo consigne en 

la letra. Asimismo, cualquiera de los obligados en la letra 

d� cambio, podrá r�ducir dicho plazo consign�ndolo en el ti 

tulo. 

Si la letra es con vencimiento cierto, la presentación para 

su pago deberá ser el dia de s� vencimiento, � dentro de los 

ocho (8) días comunes siguientes. 

Legitimación Activa 
• '  \ 

L 

Si la letra es al portador, cualquier detentador de .esta po 

drá exigir su pago. Si es a la orden, quien deber5 presentar 

la para su pago será el tenedor legitimo, es decir, este debe 

rá identificarse para que se tenga la certeza de que es quian 

figura como Gltimo endosatario, y además l� cadena de endoso 

deberá ser interrumpida. El legitimo activo no tendrá que pro 

bar la autenticidad de las firmas de los endosantes anterio 

res, ya que estas se presumen auténticas. Si el endoso fuere 

en blanco ) el legitjmo tenedor deber� llenarlo para asi cebar 

la letra. 
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4.2.5 

4.2.6 

Legitimación Pasiva 

Será la persona a quien le hacen exigible el derecho 

incorporado en el título. En un� letra, ser� el aceptan 

te o su avalista el principal obligado; de suerte que 

esta no será descargada sino cuando sea pagada por el 

aceptante o su avalista. o el librador·o su avalista, 

cuando esta no fue aceptada. 

Clases de Pago segGn el Modo como sea realizado 

Como regla general, se tiene que quien hace el pago� po 

drá exigir que le sea devuelto el título, y además, es 

tá autorizado para pedir un recibo de quien le pa9ó. Pr 

ro podrian presentarse el caso de que quien realizó el 

pago, le fue devuelto el título, entonces ) lqué pasaría, 

si quien recibió el pago le vuelve a cobrar?. Ante todo, 

habría que mirar el título para ver si se dejó constan 

cia del pago, o si existe la firma de quien recibió el 

pago, en tal caso, qu�en pagó, podria oponerle la excep 

·· ción de pago consignada en el Numeral 7 del Artículo 748

del Código de Comercio, esto, debido al principio de la

literalidad pero si no se dejó constancia en al título,

podría el aceptante proponerle a quien recibf5 el impar

te del título, la excepción personal de pago.
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4.2.6.1 

En el caso de que quien recibió el p�go an�es del ven 

cimiento hubiera endosado la letra a un endosatario de 

buena fé excento de culpa, el aceptante ya no podría 

proponerle la excepción personal a este y podría ser, 

obligado a que pagara nuevamente el título debido al 

principio de autonomia, pues cada tenedor legítimo tie 

ne un derecho autónomo e independiente de los demás sig 

natarios. 

Pago Parcial 

El Código de Comercio en su Artículo 693 establece que: 

11El tenedor no puede rehusar un pago parcial 11• Es"ta es

una norma en nuestro concepto un tanto desafortunuda, 

pues lo que hace es debilitar el título, aunque algunos 

autores opinan que esto va en protección de los obliga 

dos de regreso. Pero llevando esto a la práctica, supon 

gamos que una letra por $15.000,oo es pagada parcialmen 

te por $14.000,oo quedarían entonces por cobrar tan sb 

lo $1.000,oo y ningún abogado va a hacerse cargo del co 

bro de una suma tan pequeña. 

Pero lqué pasa, si el tenedor se opone a aceptar el pa 

go parcial?. El Código no ·dice nada al respecto, pero 

se puede deducir que al ocurrir este hecho, el tenedor 

legítimo perdería el derecho a cobrarle a los obligados 
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4. 2. 6. 2·

de regreso el pagg parcial ofrecido, m&s no la part� 

aceptada. Posteriormente, le 1 tenedor poctri a vi1 ver a 

cobrarle al aceptante la parte no cubierta del título?. 

No vemos ninguna objeción a esto, siempre y cuando no 

hubiere prescrito la acción cambiaria, pues si no le 

pudiera cobrar esa parte faltante el obligado de regre 

so, ni al aceptante, aparecería la figura del enriquecí 

miento sin causa. 

Pago Antes del Vencimiento 

La Ley estatuye que el tenedor no podr5 ser obligado a 

recibir el pago del titulo antes de su vencimiento, pues 

como lo anota Cervantes Ahumada, los plazos en derecho 

cambiario �e consideran tanto en beneficio del deudor 

como del acreedor, pues puede suceder que al acreedor 

no le convenga que la letra sea pagada sino hasta su ven 

cimiento por las posibles variaciones de la moneda, cuan 

do se ha pactado en divisa extranjera, o por se la per 

sana del aceptante conocida, y esto facilita la negocia 

ción de la letra. 1J 

Pero en el caso de que la letra sea pagada con anterio 

ridad al vencimiento, la ley, hace responsable de la 

validez de este a quien lo realiza, o sea, los riesgos 

del pago son de su cargo. 

1/ Cervantes Ahumada, RaGl. Op. cit. p§g. 77 
-
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4.2.6.3 

'' \ 

Pago pot Consignación 

Dice el Artículo 696 del Código de Comercio que: 11 Si ven 

cida la letra esta no se presenta.dentro de los termi 

nos previstos en el Art1culo 691� cualquier obligado 

podr! depositar parte de la misma en un Banco autoriza 

do legalmente para recibir depós.ito.judiciales, que fun 

ci onen en e 1 lugar donde debe hacerse e 1 pago, a expen 

sas y riesgo del tenedor y sin obligación de dar aviso 

a este. Este.depósito producirá efectbs'. 'dé· pago". 

Este es un caso en que no se requiere la exhib"ición del 

título para el pago y se diferencia del pago por consig 

nación en lo civil porque no es necesario proceso. 

No ser5 necesario darle aviso al tenedor, de suerte que 

si este ejercita la acción cambiaría. le propondrá la 

excepción de pago por consignación. 

Desafortunadamente, el Artículo 696 del Código de Comer 

cio, hace referencia ünicamente al Art1culo 691 del mis 

mo, es decir no se contempla la letra pagadera a la vis 

ta. Entonces, vencido el ano de la letra pagadera a la 
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vista ) �ntonGes,vencido el a�o de la letra� ¿si no se 

. presenta para su pago ria pqdrá consignarla?. Acudimos 

a una de sus fuentes, como �s la Ley Un·iforme de Gir,e 

:bra, la cual establece, que cuc;lquie·r d1wdeir podrá ha 

cer el depósito a la autori'dad competente por cuenta y

riesgo del tenedor. Por lo tanto nos tocaría aplicar es 

ta ley por analogia, ya que nuestro Código lo paso por 

alto. 

Vencimiento anticipado 

- Cuando la letra no es aceptada por el girado, el tene

dor legítimo podrá accionar contra el girador, quien

es el responsable de la aceptación de la letra.

- Cuando el girado se ha declarado en quiebra, estado

de liquidación, concurso de acreedores o cualquier

otra situación semejante.

Por otro lado debe recordarse que la no presentación 

oportunamente de la letra de cillnbio para su aceptación 

trae como consecuencia la caducid�d de 1a·�cci6n cambia 

ría: 
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V EL PROTESTO DE LA LETRA DE CAMBIO EN NUESTRO 

CODIGO DE COMERCIO 

5.1 NOCION 

La noción o idea del protesto la elaboró la doctrina con el 

objeto de establecer una prueba plena que diera f§, en el 

objetó de establecer una prueba plena que diéra f� ) en forma 

aut�ntica, de la negativa del librador a pagar el capital de 

la letra o aceptarla� segGn el caso. Adem&s, como advierte 

GARRIGUES el protesto es un medio probatorio del estado de 

la letra en aquel caso, pues-fija o determina su texto en 

fonn9 ya inalterable, y además es requisito lHgal en -algunas 

legi$laciones, para ejercer la acci5n ejecutiva, sea contra 

el aceptante, sea contra los obligados en vía de regreso. 

El Código dedica los Articulas 697 a 708 a regular el protes 

to, el cual lo prescribe expresamente como acto facultativo 

para el caso de la letra de cambio. 
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5.2 INTERPRETACION DE LAS NORMAS SOBRE EL PROTESTO 

El protesto es un. acto formal que acredita frente a todo mun 

do el cumplimiento oportuno de las obligaciones que el legis 

lador le impone al tenedor del instrumento. 

Vimos que la presentación de la letra para la aceptación o 

el pago es oblig�ci6n del tenedor, cuyo cumplimtent6 le aca 

rrea la caducidad de la acci6n cambiaria de regrese; de don 

de se deduce que la prueba indiscutible de la ocurrencia de 

estos hechos, por decir lo menos, conveniente para el tenedor 

del título. 

El protesto de la letra de cambio ha sido tradicionalmente 

acto notarial y obligatorio, salvo pacto en contrario. 

En algunos sistemas legislativos el protesto esta destinado 

a cumplir tres finalidades: servir de medio de prueba del cum 

plimiento oportuno de la obligaci6n de presentar la letra; 

servir de medio de prueba adecuado para precisa� el estado 

del título y fijar en consecuencia quienes estan obligados al 

pago; y cumplir una exigencia de la ley para poder intentar 

la acción carnbiaria, bien sea la directa o la de regr2so (sis 

tema español). 

En otros, el protesto solo es requisito legal para la proce 
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ciencia de la acción en vía de· regreso y sirva además ·como 

medio de prueba del cumplimiento de la obligación de presen 

tar la letra y del estado del instrumento en el momento de 

su presentación. (Ley Uniforme·de Ginebra), mientras que en 

.· .. otro� el protes�o deja de tener importancia como institución 

� ob]igatoria para convertirse en mero �cto facultativo que 

· puede efectGar el tenedor� o al cµal se obliga en el caso de

que así se estipule (proyecto INTAL).

El Código acogió la iniciativa de los muristas latinoamerica 

nos que modifica ron e 1 proyecto origina 1 de 1 profesor Cervan 

tes Ahumada� para convertir el protesto en mero acto faculta 

ti�o el cual solci se hace necesario cuando lo indique la ley, 

por haber puesto tal Cláusula el creador o algún tenedor del 

instrumento en el an�erso y con carácteres visibles . 

. Desde el punto de vista práctico (pese a no ser el protesto 

acto necesario� dadá la facilidad para realizar el protesto 

sin intervención de notario cuando la letra se presenta por. 

conducto de un Banco Articulo 708 y la libertad probatoria 

establecida por el nuevo Código de procedimie�to civii) resul 

ta conveniente acogerse a este sistema especial y forma para 

acreditar el cumplimiento de la �bligación de presentar el 

• instrumento. No se ve, en parte alguna, que sea pr�ctico so

meterse a la apreciasión libre de la prueba para evitar una

diligencia sencilla que no dejara dudas sobre-la ocurrencia
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d@l hecho previsto en l_a ley como indispensable pará que sea 

viable el ejercicio de la' acción cambiaria en via de regreso. 

El acto del protesto comprende el plazo dentro del cual a 

·.de r�alizarce; el funcionario o persona que debe efectuar"lo,

· la per_sona ante qui en a de real i zarce y el lugar en donde de

be practicarse.

A estos aspectos se refieren los Artículos del Código que he 

mos transcritos en la parte inicial de esta explicación asi: 

Lo� Artículos 701 Y. 702 fijari el t�rmino dentro del cual se 

:-· .· .. debe �fectuar el P,ro��sto. E1. :rl�e $e realiza por falta .�e

aceptaci6n deberi �e ef�ctua0se ante de la fecha de venci 

miento, y.el que se debe a falta de pago, dentro de los 15 

dias comunes sig�ientes �l vencimiento.

El Artículo 698 dispone que el protesto debe pr�cticarse ton

intervención del Notario Público. Por excepción, el Artículo 

708 otorga a l,os Bancos la facultad de dar fé sobre las ci r 

cunstancias de la negativa ·a la aceptación o pago, cuando -

ellos son encargados de la presentación. 'Esta testificación 

de los bancos produce pleno efecto, hasta el punto de �al�r 

como protesto. Tienen, pues, los Bancos la·responsabilidad 

de dar fé sobre la presentación oportuna del instrumento. 
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El Art1culo 699 fija el lugar de cumplimiento de las obliga 

ciones cambiarias como el apropiado para efectuar el protes 

to. Es 16gico que el protesto debe efectuarse en el sitio se 

ílalado para la presentación de la letra, no obstante el Arti 

culo 701 prevee que si se desconoce el lugar en donde se en 

cuentra la persona ante quien debe hacerse el protesto, este 

se realiza en_ las oficinas del notario que haya de autorizar 

lo. Lógicamente debe entenderse que cuando el instrumento se 

entrega a un banco para su cobro y se desconoc� el lugar en 

donde se encuentra la persona a�te quien deba hacerse· la pre 

sentaci6n, debe ocurrirse al notario, pues sus oficinas se 

indican como lugar adecuado para cumplir, en este caso, el. 

protesto. 

La diligencia� de realizarce con la persona obligada al pago 

o aceptación de la letra, sin embargo, corno lo prevee el Arti

culo 700, si ella no se encuentra presente, se dejara constan 

cia de este hecho y se contiriuar� con el .protesto frente a la 

persona que se encuentra en el lugar� bien sea o no dependien 

te o familiar del obligado. 

El_ contenido del escrito en donde se deja ¿onstancia del pro 

testo se fija en el Art1culo 706 del Código. De todo ello de 

.jará constancia el Notario, en Acta que ha de conter.ei-: 

a.) La reproduci6n literal de todo cuanto conste en la letra 
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b.) 

e.) 

d.) 

E1 r�querind Emto é!l girado para aceptar o pagar la 1 et ra. 

indicando si esa persona. estuvo o no pr·es:t:ntf.; 

Lo.s rooti vos qe la negativa para ·1a aceptación o el pago 

La fi nna de la persona con quien se extienda la dil-igen

cia o la indicación de que esta r
i

a puede o no quiso fir 

mar; 

e.) La indicación del lugar� fecha y hora en que se prácti 

que el prot�sto y la firma del funcionario que lo autori 

ce. 

Resulta elemental que una cosa es el acta de protesto y otra 
-,.. 

.... 

la constancia que se pone en la letra, de haberse practicado 

este. El Artículo 706 dice que en el cuerpo de la letra, o 

en la hoja adherida a ella se hará constar el hecho del pro 

testo, con indicación del acta respectiva, lo cual ha de cer 

tificar con su firma el Notario. 

Si el protesto ·se efectúa por medio de la especial facultad 

que se dá a los Bancos en el Artpiculo 708, les corresponde 

rá a ellos emplear la debida diligencia y cuidado para dejar 

constancia sobre el hecho de la prestación.Y la negativa a 

la aceptación o pago, con base en la cual pondrán en la le 

traque esta no-fué aceptada o pagada. 

En el Artículo 707 se dispone que el tenedor del título cuya 

aceptación o pago se hubiere rehusado, esta obligado a dar 
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av;so qe esta circunstancia a todos los signatarios, suya 

dirección conste en el título. Este aviso deberá darse den 

tro de los cinco días comunes siguientes al protesto, o a la 

fecha de la presentación para la aceptación o el pago. 

Este aviso de rechazo es cosa distinta del protesto, y debe 

darse no solamente en el caso de que el título sea protesta 

do sino cuando el documento no es aceptado o pagado por el 

girado. 

Entiende el ligistador que el signatario, al no intluir su 

dirección en el documento, al estampar su firma� excusa el 

aviso de rechazo. pe ·otra parte, nada se opone a que, median 

te la Cliusula esp�cial, se extps� el t�l avisa. 

La sanci6n que se le impone al tenedor por no darle el aviso 

a �l esta obligado, es hacerle responsable de los dahos y per 

juicios que causen su negligencia, pero la acción por la que 

se exige esta responsabilidad no puede entenderse a un valor 

superior al importe de la letra. Le corresponderá al acepta 

do, claro está� demostrar que se causó daño y el monto de es 

te, pues la suma fijada en la letra es el m5ximo de la indem 

nización y no el valor de ella. 

Esta acción se tramitará. conforme a las reglas del derecho co 

mGn, pues a pesar de provenir del incumplimiento de una obli 
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gaci6h cambiaria, no se da facultad para intentar acción 

cambiaria para hac�r efectivo este derecho. 

El objeto del aviso es evitar a los obligados en vía de re 

greso las molestias que les acarrea el ignorar que la letra. 

fue desatendida� con lo cual se 1es permit irá hacer el p,:19o t

y se les evitarán intereses y costos. 

Adoptó el Código, como lo preveía el proyecto INTAL e·1 s·is 

terna de la notificación sin1uHanea de la negativa a la acep 

tación o el pago, con la Gnica consecuencia de hacer respon 

sable al tenedor por los perjuicios que pueda ocasionar su 

negligencia, al omitir el aviso, pese a estar señalada la di 

rección del obligado. Se adoptó un criterio similar al de la 

legislación alemana e italiana, que se separa del sistema 

acogido por otras leyes, como la española, en las que la fal 

ta de aviso, por la no aceptación o pago, perjudica la acción 

cambiaria en vía de regreso. 

5.3 CLASES DE PROTESTO 

Entre las clases m�s usuales del protesto podemos sefialar las 

siguientes : 

1.- Protesto Notarial. 
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Es aquel que se r�aliza ante el Notario es decir, el No 

tario_como tal tja f� püblica de la autenticidad de esta 

prueba� es buenq �clarar 9µe ep esta clase de protesto 

el Notario no puede delegar dicha func1�n. 

2. Protesto Bancario

Con el desarrollo de los sistemas Bancarios y tal vez por

influencia de lo que ocurre con el cheque (la certifica

ción de su rechazo por el mismo Banco girado equivale al

protesto), se ha empezado a delegar en los Bancos �a posi

bilidad de efectuar el protesto de la letra de �i��io,

sin que este acto necesite complemento algun;i�-: •. d�b,a so

meterse a la ratificación de un fedatario pGblico como

ocurriría en una modalidad provisional del protesto nota

rial contemplada en las convenciones de dinero.

Al respecto es bueno señal,¡r que so"lo Co1ornb•in, Guatema1a

y M�xico contemplan la posi�ilidad dentro de sus legisla

cienes del protesto �ancario para la letra de cambio.

3. Protesto por Notificación Postal a cargo de un Banco

Esta modalidad de protesto solo existe te6ricamente (nun

ca se reglamento ni se puso eh pr�ctica)� Tuvo su origen.

en Argentina en el deseo de agilizar la formal y dispen

diosa diligencia notarial habiendo resultado m5s co�plica

da y engorrosa, pues a' los defectos tradicionales ele la

71 



vía notarial agregaba los del correo certificado. 

Por no tener una operabilidad en la práctica considero 

que no es necesario ahondar en su estudio. 
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VI ACCION CAMBIARIA Y LA LETRA DE CAMBIO 

6.1 NOCIQN 

La acción cambiaria como dice Cervantes Ahumada es la acción 

ejecutiva derivada de la letra de cambio ) y que adem�s. por 

virtud de las operaciones cambiarias no hay necesidad de re 

conocer las finnas para que se d�crete ejecución. 

6.2 CLASES DE ACCION CAMBIARIA 

6.2.1 

Existen dos clases de acción cambiaria, la directa y de regre 

so. La primera ie ejerce contra el aceptante de la orden es 

decir, el principal obligado; y la segunda, por razones didác 

ticas los autores la clasifican en dos, de regreso puro, cuan 

do quien ejerce la acción cQmbiari� �sel Gltimc tenedor y.la 

de reembolso, cu?-ndo quien la ejerce es �n obnnr.ido de reqre 

so que ha pagado. 

Acción Cambiaria Directa 

Es la encaminada a hacer efectivo el derecho incorporado en 
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el titulo cortra el pripcipal ob1igatjp, o S�J. el 

de 1a orden p su avalista. 

6.2.2.1 Legitimo Activo 

Ser� el tenedor legitimo, es decir, la persona que puede pe 

dir por la vía judicial el crédito incorporado en la letra. 

Podrá ser el último tenedor, a su avalista, cualquiera de 

. los endosantes o sus avalistas. inclusive el librador de la 

orden o su avalista en caso de que aquella haya sido acepta 

da. En este Gltimo caso, en el que se 'plantea la posibilidad 

de que el librador puede ejercer acción contra el librado, 

aceptante, n6tese que sólo podr5 ejercer la acción cambiaria 

directa pues es �l aceptante el único a quien le puede pedir 

el cr�dito, a diferencia del �VAlista del girador quien po 

drá ejercer cualquiera de las· dos acciones. Veámoslo gr§fica 

mente: 

H / 
i // / G 

A
,,, 

C-0-E-F

La acción camb·iar•ia directa se tendrá que ejercer contra [3 

que es el principal obligado o contra Z que es su avalista; 

a su vez quienes podrán ejercerla serán C, D, E, F, G, A y H. 
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�r2.1.2 Legitimo Pasivo Directo 

Es el aceptante de la orden o su avalista 

\B 

A/ �C-0--E 

El legitimo pasivo será H ·quien aceptó la ordeíl's :o su aval is 

ta X. 

6.2.L3 Prescripción ds la Acción Cambiaría Directa 

6.2.2 

Esta prescripción en tres años, contados a partir del vencí 

miento d� la letra. Vale la pena relacionar esta norma con 

el Art,culo 691 del Código de Comercio� el cual establece 

con relación al pago de la letra, que debe presentarse el día 

de su vencimiento o dentro de los ocho (8) días comúnes si 

guientes. Entonces, la prescripción empezar§ a contar desde 

el dia de su vencimiento, de la presentación o �n su caso, 

·pasado los ocho dias. Esto puede dar lugar a diferentes inter

pretaciones, pero estimamos que lo lógico siguiendo la norma )

es que sea a partir del vencimiento �el título.

Acción Cambiaria del Regreso 
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Es aquella �ue está encaminada a obtene� el pago del dere 

cho que el t1tulo .incorpori de personas diferentes a los 

. obligados directos. ,Entonces, se ejercerá cuando el título 

no haya sido aceptado o pagado pór el obligado directo o su 

avaltsta. Esta acción, como·se dijo al principio del capitu 

o la est_ud·iaremos haciendo referencia a la de regreso puro

y a la de reembolso� para una mejor comprensión.

6.2.2.1 Legitimado Activo de Regreso 

Si es de (egreso �uro > ser5 �, Gltimo t�nedor. 

El legitimado será E, y se dirigirá contra cual�uiera siempre 

que no sea el obligado directo. 

Si es de reembolso, será cualquier obligado de regreso que 

haya pagado. 

/ 
z 

· 1/"'c --o--l--�-F

El legitimo activo· �n este caso podrá ser E, o su avalista Z, 
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D, C oY que es el avalista del librador, el cual _podrá· 

·accionar ·contra su· avalado A por vía de regreso. Obsérvese� 

qua A no es legitimo activo de regreso, pues este al Gni¿6· 
. ' 

que le pued� exigir la prestación cambiaria es al girado o 

pincipal obligado o al avalista de este. 

6.2.2.2 Legitimo Pasivo de Regreso 

Serán todos menos ei obligado directo, o sea el aceptante 

de la orden o su avalista .. 

I B F 

A/ \C----11--E

legitimados pasivos podrán ser, Do su avalista F, C quien 

es el primer endósante, A que es.el librador de la orden, 

o H su  avalista. Si es E contra F-� D la acción será de re

greso puro, si es de F contra O, o de C contra A 6 su aval

lista H, la acción se-rá de reembolso .

. 6.2.2.3 Prescripción ele la Acción Cambiaria de Regreso 

La acción cambiaria de regreso puro, o sea la que ejerce ·el 

Gltimo tenedor �el tltulo pr�scribitA en unª"º desde·la fe
. 

� . 

cha del protesto 9portuno. La �l:ltra de sambio no ti ene qu,':i 
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protestarse, salvo que en ella se ·haya pactado la Cláusula 

."con protesto 11
, en cuyo caso para poder ejercitar la acción 

cambiaria, ser& necesario realizarlo de�tro de los.15 dfas 

comunes-siguientes- al del ve�cimie�to o si fuere por falta 

de aceptación, se par& antes d�l Vcincin]iento de1 tí,:ulo. 

Excepcionalmente, la letra es con protesto� y si este no es 

exigido, la prescripción de la acción cambiaria de regreso 

puro, empezará a correr desde la fecha de vencimiento, y en

su caso, desde ·que concluyan los plazos de representación. 

Entonces, como se dijo anteriormente�- ser_á a partir del ven 

. cimiento que tenga la letra, y no desde la presentación 

oportuna,·o vencidos.los ocho días que la ley pennite para 

la prestación'para el pago . 

. La de reembolso prescribirá, en seis meses contados a·partir · 

del pago o· de la notificación de la demanda. Esto significa 

que si el obligado de regreso paga, tendrá seis meses a pa1; 

... tir de este para.ejercitar la acción cambüá-·la" contra otro 

obligado de regreso- anterioi a &l. Eri caso de �ue dicho 

obligado no pague,.la prescripción se contará desde que le 

notifique la demanda. 

L� prescripción puede ser susceptible de interrupción o sus 

pensión; el primer caso será cuando el tiempo que llevaba 

corrí do, se borra y se cuenta de nuevo. El segundo. como lo 
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' . 

. :_' :e�pres� �l ·t�rrrfr¡9·, n� RPr�·a. §il')Q 9µ� lo de,ict en ::uspenso;

El Artículo 792 del �ódigo de C':lme1;·cio estab'.lece: 11Las cau 

sas que interrumpen las prescripción respecto de uno d� los 

deudores cambiarios no la interrumpen respecto de los otros, 

salvo el caso de' los signatarios en un mismo grado 11

• 

Entonces, cuando se demanda a un obligado de regreso _para 

· que pagu�, se interrumpe la prescripcj6h con respecto a §1

solamente, de suerte que se d�be demandar a todos los obli

gados, pues en el caso de que el demandado le proponga algu

na excepción y esta. prospere, podría prescribir la acción

cambia ria para con los demás, pero si 1 a demanda es para to

dos implica la interrupción de los términos para con ellos.

También el procedimiento de rep·osición y canceláción del tí

tulo, es causal de tnterrupci�n tje la prescripti6n.

6.2.2:4 Caducidad de la Acción Cambiaría de Regreso 

Esta opera solamente contra los obligados de regreso� pues 

respecto del principal obligado no -existe caducidad sino úni 

· .camente prescripción ..

La caducidad se produce por la falta de ciertos requisitos 

que son: 

- Falta de prestación oportuna para el pago
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q.2.2�q

- Falta de protesto oportuno cuando este es exigido

La caducidad nunca se interrumpe, sólo s�- suspende por fuer 

za mayor o por iniciarse el procedimiento de -reposición y

cancelación del título. 

Diferencia entre Caducioad y Prescripción-
? :� 

Estas diferencias son las siguientes: 

- La prescripción afecta la responsabilidad de los obligados�

directos, de regreso puro y de reembolso. La caducidad só

lo afecta lii responsabilidad del último tenedor con respec.

to a los demás 6bligados de regreso.

- La prescripción ocurre por el transct.1r'so del tiempo. La ca

ducidad se produce por el incumplimiento de ciertos requi

sitos.

·- La prescripción necesita ser pedida por una d� las partes.

La caducidad podr& ser declarada de oficio. 

- Si una vez prescrita la acci6n cambiari·a se realiza el pago,

este ser� válido, pero con posterioridad, no se podrá rec la

mar 1� devoJuci6n del dinero por una obligación natural.

En cambio,_si se paga eitando el titulo caducado, si se po
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- drá pedir la restitución del dinero.

La prescripción es susceptible de interrupc\ó1i o suspen 

sión. La caducidad sólo y excepcionalmente se suspende. 

6.3· PRESUPUESTO PARA PODER EJERCITAR LA ACCION CAMBIARIA 

En caso de falta de aceptación. Si esto ocurre, el tenedor 

podr5 ejercerla, no contra el girado, pues este no es parte 

de la letra puesto que no la aceptó, entonces se dirigir5 

contra los obligados de regreso. 

También podrá iniciarla en caso de aceptación parcial; en 

este caso, el girado sí se convierte en parte de la letra 

y por consiguiente es el principal. obligado, pero sólo por 

la parte aceptada. En lo no aceptado, este no se obliga, 

por tanto, el tenedor leg1timo tendr& que accianar cambia 

riamente contra los obligados de regreso. 

- En caso de falta de pago. Cuando se presenta esta situacion

el girado no estar! en la misma situación anterior, pues ya

aceptó la letra (si era necesaria su aceptación), y contra

él podrá accionar cambiariamente el tenedor, pidiendo la

totalidad del crédito contenido en el t1tulo.

Si lo que se ha hecho es un pago parcial, el tenedor podr5 · 
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ejercitar la acción contra el aceptante de la letra, o los 

obligados de regreso, en parte no pagada. 

- Cuando el girado o ac�ptante sean declirados en quiebra.

En este supuesto, el- comerciante e� privado de la adminis

tración de sus bienes.y se le prohibe ejercer el comercio,

lo cual implica ·que no podrá aceptar o hacer el pago �a la

letra. Lo mismo ocurre, cuando_ el girado se le abra concur

�o de acreedores, el cual es para personas no comerciantes

y que equivale a la quiebri de estos.

El Código habla de poder ejercer la acci6n cambiaria en ca 

so �e liquidación. La ley en este punto no explic& qu� cla 

se sería, pero ap)icando la sana lógica, se debe entender 

que es la liquidación administrativa que se efectGa para 

Jas empresas comerciales e industriale� del estado, sacie 

dades de economta miita en que la nación ·tenga parte prin 

�ipal y en general para las entidades_vigiladas por la Su 

perintendencia Bancaria. 

_ Habla la ley despu�s de enumerar las situaciones anteriores, 

.. -.·que tq.mb•i.én podrá ej�rcer la acción cambi,�ria eíl cualquier 

- otra situación semej�nte. pero no dice cual. Cre�mos que uh

. ejemplo de esta, seda el que trae él - Código Civil en su Ar 

. tículo 1553. pues dice: IIEl pago de la obligación no puede' 

exigir antes de expirar el plazo, si no es: 1) al deudor cons 
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tituido en 'quiebra o que se halla en Notaria insolvencia". 

Entonces, este Articulo autoriza al vencimiento anticipado 

dé la obligación en caso de Notaria insolvencia del deudor. 

Asimismo, la redacción de esta última parte en mi concepto" 

permiten que se pacten situaciones dentro de la letra, que 

producidas conducirán a un vencimiento anticipado del título 

como por ejemplo, además de tener un plazo de vencimiento se 

dejera que por el cumplimiento de wna condición espec9fica, 

esta dará lugar al venci�iento anticipado, siempre y cuando 

quede consignado en el titulo, pues si no se estipuló� no ten 

drá ninguna validez según el principio de la literalidad. 

6.4 CONTENDIO DE LA ACCION CAMBIARIA 

Media�te esta el último tenedor del titulo podrá pedir 

- El importe del titulo� o sea el derecho incorporado en este�

así como los intereses corrientes pactados, pues en toda

operación comercial se entienden incluidos. Si se aceptó o

pagó parcialmente, se accionará sólo por ·1a parte faltante.

- Los intereses moratorias desde el día de su vencimiento. Es

tos serán los que se hayan pactado dentro de lo permi.ti do,

y en subsidio los legales.
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Los gastos de cobranza, así como la prima y gastos de 

transferencia de una plaza a otra. Como e}emplo tendría 

mas los honorarios que se tendrían que pagar al abogado 

que se encarga del cobro del título. 

La ley establece tarnbi�n lo que podrá exigir el obligado de 

regreso y dice: 

El reembolso de lo pagado menos las cotas a que hibiere si 

do condenado. Esto es lógico pues como se vio, el obligado 

de regreso que paga. 

Podrá pedir lo que pagó, pero si hubo necesidad de ciernan 

darlo y esto conllevo a la condena en costas ) estas no las 

podrá pedir, pues la obligación de �l era pagar cuando se 

· lo exigieren.

El reembolso d� los intereses moratorias sobre lo princi 

pal pagado desde la fecha de pago. Es decir, los intereses 

por mora de la persona, a quien le cobra el obligado que 

pagó. Pero es importante aclarar que será sobre lo princi 

pal pagado, osea el importe del titulo más los intereses 

corrientes, no podrá, reclamar los moratorias que le tocó 

pagar, pues estos le fueron cobrados por no hacer el pago 

a tiempo. 
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Los gastos de cobranza, la prima y gastos de transferencia 

de una plaza a otra. 

6. 5 EXCEPCIONES CONTRA LA ACCION CAMB IARIA 

Cbntra la acci6n cambiaria se pueden proponer las siguientes 

excepciones. 

1.- Las qué se funden en el hecho de no haber sido el ciernan 

dado quien suscribió el títulq. 

2.- Las de falta de representación o de poder bastante de 

quien haya suscrito el título a nombre del demandado. 

3.- La incapacidad cte·1 de11iandado al suscribir el titulo. 

4.- Las fundadas en la omisión de los requisitos que el títu 

lo deba contener y que la ley no supla expresamente. 

5.- La alteración del texto del titulo, sin perjuicio de lo 

dispuesto respecto de los .signatarios posteriores a la 

alteración. 

6.- Las relativas a la no negociabilidad del título 

7.- Las que se fundan en quitas o pago total o parcial siem 

pre que consten en el título. 

8.- Las que se fundan en la consignaci6n del importe del tí 

tulo conforme a la ley o en el depósito del mismo impor 

te hecho en los términos de este título. 

9.- Las que se funden en la cancelación judicial del titulo o 

en orden judicial de suspender su pago� proferida co1110 
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se prevee en este título. 

10.- Las de prescripción o de caducidad, y lás que se basen 

en las faltas de requisitos necesarios para el ejerci 

cio de la acción. 

11.- Las que se deriven de la falta de la entrega del título 

o de la entrega sin la intención de hacerlo negociable )

contra quien no sea tenedor de buena fé. 

12.- Las derivaciones del negocio juridico que dió origen a 

la creación o transferencia del título ) contra el ciernan 

t 
dante que haya sido parte en el ·respectivo negocio o 

· contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de

buena fé excento de culpa.

13.- Las demts· personales que pudiere oponer el demandado 

contra el autor. 
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VI CONCLUSIONES 

Como tema de este trabajo, escogi la letra de cambio porque 

durante la carrera una de las materias que mas me interesó 

fue los Títulos Valores y además .Por ser la letra a1go así 

como el patrón o modelo de dicha materia j pues al estudiarla 

permite darnos una idea general de lo que son estos documen 

tos tan utilizados actualmente. Y como finalización de esta 

investigación, procedo a hacer un6s peque�os comentarios so 

bre algunas de las normas estudiadas. 

- Con respecto a la firma en blanco estatuida por el Articulo

622 del Código de Comercio, referente a los titulas valores,

me parece un tanto desafortunada la existencia de dicha nor

ma, dada la escasa pulcritud moral y actuaciones ir.escrupu

losas de las personas en la actualidad, las cuales han lle

vado a invertir el principio de la presunci6n de la buena

fA; y es asi como en vez de esta lo que se presume ahora en

la práctica es la mala fé por el común de las gentes.

La norma citada puede prestarse para cometer irregularida 

des que ir§n en perjuicio de los intervinientes; asi pues, 



pensemos en el caso de que una letra en blanco sea llena 

da desatendiendo 1as instrucciones dadüs por el einisor s 
\ 

estb daria como resultado que se pusiera en c1rculaci6n y

un tenedor de buena fé podría hacerle exigible el título a 

cualquiera de los intervinient�s. Claro est5 que existe 

la posibilidad de excepcionar por parte de la persona a 

quien le exigen el derecho incorporado en el título y así 

sacar a relucir los ilícitos, pero para evitar estos con 

flictos seria conveniente eliminar el Artículo 622 del C6 

digo de Comercio pues la ley de�e proteger por encima de 

todo los int�reses de las personas que actúan correctamen 

te y asi mismci, dignificar más las operaciones comerciales. 

- En relación con el endoso parcial considero que se debería

aclarar para evitar discusiones, el Artículo 655 del Códi

go de Comercio en su última parte al decir: 11el endoso par

cial se tendr& por no escrito'', pues puede significar que

no vale el endoso o, que sí vale este y lo que se entiende

por no escrito es la Cláusula que lo haga parcial.

Al respecto se dijo en el Capítulo tercero que acudiendo a 

las fuentes de nuestra ley en materia de títulos valores 

se puede decir que lo entendido por no escrito es el endo 

so; y esto es lógico pues por ejemplo : 

B 

/\ 
A C--D--E 



- C endosa a D parcialmente la letra de cambio; como bien

se sabe > en todo título· valor se menciona el derecho incor

parado en este, por tanto, D al recibir el titulo de C,

puede darse cuenta que se lo estaban endosando parcialmen

te y por tanto ha debido negarse a esto ya que la ·¡ ey lo

prohibe y esta se presume conocida.

- Con referencia a la aceptación de la letra de cambio el

Artículo 687 del Cód·igo de Comercio establece que la acep

tación no podrá ser condicionada y si as, se hace equival

drá a una negativa de aceptación; o sea, que la ley comer

cial considera que no la hay cuando esta se condiciona,

pues el Artículo 687 dice claramente que 11equivaldrá a una

negativa de aceptación 11 continúa el Artículo diciendo: 11pe

ro el girado quedará obligado, conforme al derecho com�n�

en los términos de la declaración que haya suscrito". Algu

nos autores opinan que el Artículo indica que quien acepte

condicionalmente quedará obligado en los términos de su

aceptación, y por tanto, si se l·lega a realizar la condi

ción por él establecida, el tenedor podrá exigir el pago

cambiariamente al aceptante; por tanto la ley en este punto

lo que hace es contradecir.

No comparto d.í cha i nterpre taci ón pues leyendo cuidados amen 

te al Articulo, a mi entender la aceptación condicionada es 

v&lida para el derecho civil e inexistente para el derecho 

l .-�as,¡��º- ,,,�� :, RGU\/.;;�
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comercial. Por tanto� el tenedor legítimo del documento 

podrá utilizarlo como· crédito civil' o como titulo valor; 

en el primer caso recl a,nará el importe de este a quien 

aceptó condicionalmente; en el segundo caso se dirigirá 

. contra uno de los obligados que intervinieron en el título 

con anterioridad a él y que no es el girado. 

- El Código de Comercio en su Artículo 693 rafiriéndo�.e a.l

pago de la letra de cambio establece que: 11 el tenedor no

puede rehusar un pago parcial 11. Esta disposición debería

modificarse de la siguiente manera: el tenedor legitimo 

podrá optar por recibir o no el pago parcial; pues la nor 

ma actual puede prestarse para debilitar el título y obte 

ner como resultado la demora en el descargo de este en su 

totalidad, lo cual es opuesto a los objetivos del derecho 

comercial· pues este se preocupó de reglamentar sus normas 

para no tener un procedimiento lento en sus operaciones, 

pero al mismo tiempo quiso tener unos reglamentos seguros 
1 

que no fueran a .. servir de instrumento para burlar los inte 

reses de quienes se rigen por dicha especie del derecho pri 

vado; pues como se tjijo el estudiar este tema. si una letra 

es pagada casi en la totalidad de su impórte dejando sólo 

una minima parte sin descargarse, puede ocasionar la p§rdi 

da del salario ya que esta es una suma pequeña y el abogado 

no se presta para cobrarla pues será demasiado trabajo para 

los honorarios que va a recibir. 



Pero puede no ser tan extremo el caso, y que la acepta 

ción parcial se deba no a la intenci6n de demorar el ¡1ago 

o de eludirlo en una parte, _sino que verdaderamente es la

Onica suma que est5 dispuesto a pagar el girado por las 

relaciones entre este y el girador; entonces el cambio pro 

puesto le da oportunidad al tenedor legítimo de escoger lo 

que m§s le convenga, es decir, de aceptar el pago parcial 

y ejercitar la acción cambiaria directa contra el girado 

si este aceptó la orden o, de regreso contra los anterio 

res obligados diferentes a quien iba dirigida la orden; o 

no acepta el pago parcial y accionar cambiariamente (ya 

sea por vía directa o de regreso) exigiendo la totalidad 

del importe del título. 

No entendemos entonces porque el legislador estableció di 

cha norma, y con que criterio en materia de cheques si per 

mitió que el beneficiario pueda aceptar o no el pago par 

cial. (Artículo 722 del Código de Comercio). 

Al hablar de la prescripción de la acción cambiaria direc 

ta se dijo que esta prescribe en tres años contados a par 

tir del vencimiento de la letra; pero concordado esta nor 

ma (Articulo 789 del Código de Comercio) con el Artículo 

691 del Código de Comercio, el cual al reglamentar el pago 

de la letra dice que debe presentarse el día de su vencí 

miento o dentro de los ocho días comunes siguientes; esto 



conduce a pensar en varios criterios a saber: que se empie 

za a contar desde el momento en que fue presentada la le 

tra para su pago, es decir dentro de los ocho dias siguien 

tes a su vencimiento, ejemplo: al cuarto dia de vencida, o 

si no fue presentada para el pago i se cuenta terminados 

los ocho días. 

No estoy de acuerdo con dicho criterio pues de la lectura 

del Artíc�lo 691 de la obra en estudio, se deduce, que los 

ocho días no son una pr6rroga del vencimiento, sino m&s 

bien un plazo de grdcia que el legislador establec�ó para 

exigir el pago de la letra. Por tanto, pasado el día de 

vencimiento de la letra, esta estará vencida y a partir de 

dicha fecha se empezará a contar la prescripción de la 

acción cambiaria directa. Otra cosa es que la ley capricho 

samente haya establecido un término de ocho días para la 

_prescripción para el pago de la letra de cambio. 

- Habiendo hablado en el punto anterior del Articulo 691 del

Código de Comercio me parece conveniente comentarlo, campa

r¿ndolo con el 692 de la misma obra ) el cual establece que

la presentación par·a el pago de la letra de cambio a la

vista, deber� hacerse dentro del a�o que siga a la fecha

del t9tulo. A mi entender, las letras a la vista no tienen

vencimiento hasta tanto no son cobradas, lo que implica que

se puede exigir el pago en cualquier momento; por tanto, el



vencimiento aparecer& cua�do el título sea presentado para 

su pago 6, si no fue presentado para el pago el vencimien 

to ocurrirá cumplido el año que siga a la fecha del título. 

De donde concluyo, que los ocho dfas comunes s�gulentes al 

vencimiento de la letra de que habla el Art1culo para

la presentación para el pago no son aplicab·!es a "la� ·11= 

tras cuyo vencimiento es a la vista. 

- La Ley Comercial colombiana estatuye en su Artículo 790 que

11 la acción carnbiaria de regreso del último tenedor prescri

birá en un año contado desde la fecha del protesto, desde

la fecha del vencimiento; y en su caso desde que concluyan

los plazos de presentación". Este Artícufo fue estudiado

en p&ginas anteriores, pero no se dijo nada sobre la últi

ma parte, pues mi intención fue hacerle un comentario al

final del trabajo.

lQue significará 11 clesde que concluyan los plazos de pre 

-seni':ación"?. Algunos autores dicen que en rn�.-cl:!'r·ia de 1e

tra!, de cambio, sería para ·1etras cuyo vencitwiento es a la

vista, interpretación que no tiene razón•de ser, pues da

ria como resultado que vencido el aRo para la present�ci6n

para el pago, se empiece a contar la prescripción ·10 cual

es totalmente inGtil pues en dicho lapso ya la acción can1

biaria de regreso ha caducado.



A mi modo de ver esta parte del Articulo da pie rara apli 

carla a las letra� de cambio por.cuotas cuyo ventimiento 

es suc�sivo; entonces la prescripción se irá contando a 

partir de dichos venci�ientos, por ejemplo: una letra tie · 

ne venci1niento el 20 de Agosto una cuota, el 9 de Noviern 

bre. otra y el 30 de Diciembre. otra. La prescripci6n de la 

acción cambiaría de regreso se empezará a contar según las 
.. 

cuotas, o sea, desde el 20 de Agosto, el 9 de Noviembre o 

el 30 de Diciembre según el caso. Esto signHica ·que si la 

cuota no es pagada el 20 de Agosto, po_drá ej ere ita rse ac 

ción cambiaría pero sólo por la cuota vencida y no por la 

fatalidad del título. 
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