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INTRODUCCION 

La raz6n del titulo ytel contenido del trabajo tienen jus

tificaciones en la importancia que para la economia del pais 

tienen los documentos que recogen el caudal econ6mico a tra

vés de las diferentes transaciones comerciales y su demostra 

ci6n probatoria como garantia de las diferentes obligaciones. 

¡� Ci�rtamente la confianza en las diferentes obligaciones des-,.
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cansa en la seguridad de qu� �ü�d�ri �ei �iobadas y por lo 

tanto exigidas legalmente. 

El trabajo que nos proponemos desarrollar partirá de una ba

se hist6rica para determinar la aparici6n de los titulas va

lores en el tiempo y en el espacio. Luego trataremos de la 

naturaleza, definici6n y explicaci6n de los diferentes titu 

los valores para determinar en cada caso su importancia y re 

levancia económica. 

Asi mismo se analizarán los documentos para darle su alcan

ce probatorio y su eficacia procesal. 

1 
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l. TITULOS VALORES:

1.1 TITULOS VALORES .SEGUN JOAQUIN GARRIGUES 

Los títulos valores según Joaquín Garrigues son cosás mercan

tiles cuyo valor se compone de dos partes: El derecho queccon 

tiene y el título que contines. Y es así como el título pasa 

de documentos confésor.io ·de una relación precedente el.docu -

mento constitutivo de una obligación que se sitúa en primera 

línea. 

Son:cosas mercantiles llamadas títulos valores creadas en aten 

ción a las notas de rapidez y seguridad que caracterizan el mo 

derno trafico mercantil. 

El paso má� importante, radica en haber aceptado la existencia 

de unos documentos que al nacer ·dejan de ser tales para conver 

tirse en· bienes mercantiles, a los cuales se incorpora una obli 

gación cuya causa frente a terceros es el título mismo, pues pa 

ra ellos carece de interés elmóvil�que indujo la expedición, ya 
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que se adquiere el bien, de un d�recho r�al. los documentos 

son regla general medios de prueba de la existencia de un de 

recho. 

L.2 SU FUNDAMENTO JURIDICO 

Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar 

el ejercicio del derecho literal y autonomo que. en ellos se 

incorpqra. Es decir que 1� definici6n que nos dé el c64igo 

de algunos títulos vaiores, descubrimos sus elementos esen -

ciales: la incorporaci6n, la literalidad, la autonomía y la 

legitimación. 

2 

La razón o fundamento de la obligaci6n incorpora en un títu� 

lo valor y es este el tema que ha inquietado a los tratadis� 

tas acerca de esta incorporación y quienes se esfuerzan por 

explicar el fen6�eno, bien afirmado que la obligaci6n nace o 

se perfecciona en el momento mismo de crear el instrumento,o 

cuando el creador del título lo emite, es decir cuando hace 

la tradición de él. 

Las dos teorías anteriomente enunciadas se encuentran dentro 

de las llamadas· teoría unilaterales, las cual es se f ormular�n 

para explicar el fenómeno del tí tul o valor, la. teoría de la 

creación y la emisión y la contaposición de estas dos con la 

llamadas teoría causalistas dieron lugar a que naciera una -

teoría intermedia llamada dualista el que se obliga�estampan--
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do su firma sobre un título valor o de crédito, asume en igua

les condiciones la cantidad, vencimiento y además una obliga

ción más grave que la que resultaría de· suscribir un documento 

regulado por el derecho común; por otra parte, el acreedor que 

recibe la promesa de una prestación bajo la forma de un título 

de créd{to, seconforma gustoso, con una· ganacia más moderada o 

le permite un plazo mayor, puesto que puede movilizar su crédi 

to, convirtíendolo antes del vencimiento en dinero. 

El título, una vez salido de esta primera fase originaria, se 

mueve según la ley de circulación y es objeto de nuevas opera

ciones. El deudor que lo emitió con aptitud �aré .circular, sa

be que el título transmitirá en su circulación la promesa ex -

presada en él y que será decisiva en su relaciones f�nales con 

el tenedor del título. 

1.3 CLASIFICACION DE LOS TITilLOS VALORES 

La parte final del artículo 619 del código de Comercio, divide 

los títulos valores en tres grandes grupos que son a saber ros 

siguientes: 

a) De contenido crediticio

b) Corporativos o de participación

c) De tradición o representativos de mercancías.

. .,,
',1. , 
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1.3.1 De contenido crediticio. Son.propiamente los llamados ins 

trumentos negociables de que habla el artículo 821 cuando en la·. 

ley o en los contratos se emplee la expresión Instrumentos nego

ciables se entenderán por tales los títulos valores de contenido 

crediticio que tenga por objetó el pago de moneda como una remi

niscencia de la ley 46 de 1923, son ellos la lett'a de cambio, el 

cheque, el pag�ré, los cupones de acciones y bonos, las facturás 

cambiarias de compraventa y transporte. 

Estos títulos tienen por objeto el pago de la moneda pese a que 

también se ha dicho que ellos se subdividen en dos. 

Estos títulos son aquellos que obligan y dan derecho a una pres

taci6n en dinero, u otra cosa cierta, como seria el bono de pren 

da, en que el acreedor además de el pago de una suma de dinero, 

puede reclamar la, venta de los bienes dados todos en garantía y 

son de contendo crediticio de dinero, que incorpora solamente 

con prestación dineraria. 

1.3.2 Corporat�vos o de participación. Son también los llamados 

personales, integran un conjunto de derechos diversos patrimonia 

les, como la participación en dividendos periódicos y en cuotas 

s9ciales al liquidarse la compañía. 

Los principales son las acciones de sociedades mercantiles ylos 
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bonos de estas sociedades o de las entidailes d:de:l�s:ehtida

des sujetas a la inspecci6n y vigilancia del gobierno. 

No obst�nte que la doctrina predominante acepta ·la acci6n co

mo un titulo valo�, hay quienes le discuten esa calidad ale __ -

gando que el ptincipio de la literalidad no es muy bitido en 

ellas w pues se necesitaré transcribir integramente el corite

nido social o los estatutos esto dicen los censores. 

1.3.3 De tradición o representativos de mercancía. Como nos 

lo dice el art±tulo 644 del código de comercio los títulos· re 

presentativos qe mercancía atribuirén a su tenedor legitimo el 

derecho exclusivo o dispone de las mercancías que en ellos se 

especifique. 

También le darén derecho en caso de rechazo del título por el 

principal obligado, a ejercitar la acción de regreso por. el 

valor del titulo en el que se fijó las mercancías de dónde se 

ven que son varias las prerrogativas concedidas al titular de 

uno de los documentos: 

a) La de poseer un derecho real sobre la mercancia.

b) Un -derecho de-crédito contra las partes secundarias obliga

das en caso de no ser atendidos la obligación principal. Del 

primero de estos atributos se derivan ventéjas como la de dis-
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poner efectiva y realmente las mercancías amparadas con el ti

tulo por el simple endoso y entrega de él .. 

Y de esta manera gravarlos en prenda sin que se requiera para 

ello la entrega fisica de la mercancía, y del segundo, el po

der ejercitar la acción por el cumplimiento de la obligación 

principal y personal determinada por el documento. 

En este caso como el depósito y entrega de mercancías que fue-

rón objeto del certificado de depósito y del bono de prenda,o 

del transporte y entrega de la mercancía objeto del conocimien 

to de embarque, o bien la venta de los bienes dados en prenda. 

Estos titulas son aquellos por los cuales una persona acredita 

la, recepción de ciertas mercancías o bienes y se compromete ,a 

devolverlos al tenedor legitimo porque su tenencia o transmisi 

ón producen los mismos efectos que la t.enencia o la transmi .. -

sión de ellos. 

Y resumiendo las más importantes características de ellos agre 

gamo� que consisten en la incorporación al titulo valor del de 

recho de dominio sobre ciertas mercancías o bienes, de tal ma

nera que la tenencia del titulo equivale a la tenencia material 

de las mercancías o bienes a las que el mismo se refiere y la 

disposición de un titulo vale tanto como la disposición de las 
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mercancías o bienes por el representado . 

. 1.4 OTRA CLASIFICACION DE LOS TITULOS VALORES 

:1.4.1 Títulos. nominativos. Obedeciendo a la ley de su circu

lación, pues los títulos valores nacen, circulan y mueren de 

esa ley una segunda divisi6n le�:dan ios artículos 648 títulos 

nominativos, 651 títulos a la orden y 668 títulos al portador. 

Artículb:648. El título valor será nominativo cu�ndo en él o 

en la norma que rige su creaci6n se exige la inscripci6n del 

tenedor en el registro que llevará el creador del título. 

Sblo será reconocido como tenedor legitimo quien figure a la 

vez, en el texto del documento y en el registro de éste. 

La transferencia de un titulo nominativo por endoso dará dere 

cho, al adquirente para_ obtener la ins�ripci6n de que trata 

este artículo. 

Lo primero que se nota es la precaria fuerza de la legitima

ci6n del título nominativo por sulento proceso de negociaci6n 

Endoso� entrega e i�scripci6n del nombre del e�d�satario en 

el libro del registro del creador, para que este pueda recono

cer como tenedor legitimo a quien posea el documento en tales 
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condiciones. 

Como la negociación del titulo nominativo no produce efectos 

sino entre cedentes y cesionarios, más no en relación con el 

deudor mientras no se verifique la inscripción quiere decir 

ello que un titulo'de esta natur.aleza puede•circular sin efe::

tos cmbiarios verdfaderos, por el simple endoso indefinidamen 

te, hasta cuando el último endosatario cumpla con la obliga -

ción de exigir el titulo al deudor para obtener la inscripción 

J.4.2 Títulos a la orden. Sin definir los tíotulos a la orden

dice el arttiulo 651 que si se expiden a favor de determinadis� 

personas agregando una cláusula como a la orden o se expresan 

que son transmisibles por endoso o se digan que son negocia -

bles o se indique la denominación especifica de titulo valor, 

entonces será a la�orden y se transmitirán por endoso y por en 

trega del título. 

1.4.3 Títulos al p9rtador. Son títulos al portador los que no 

se expiden a personas determinadas, aunque no incluyen la cláu 

sula al portador y los que contengan dicha cláusula. 

Indudablement� es en el campo obligacional dónde radica la prin 
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cipal dif�rencia del titulo al portador con los nominativos y a 

la orden. 

Pero a las ventajas de una rápida. y efectiva circulación como 

fácil legitimación seguridad frente al deudor en los titulas 

al portador 818 cuando expresan
.
que no serán cancelables. 

1.5 DE LA OBLI�ACION CAMBIARIA 

El código de comercio;nos dice: Toda obligación cambiaria de

riva su eficacia de una firma puesta en un titulo valor y de 

su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme·.a 

la ley de su circulación. 

Cuando el titulo s� halle en poder de persona distinta a la 

de suscriptor: se presumirá tal entrega·. 

La firma de la persona en el titulo valor es la forma como 

la persona expresa su voluntad de obligarse cambiariamente 

es por ello que la divergencii entre la voluntad y la decla 

ración contenidá: .en. el ti tul o, y los vicios ·de esa voluntad 
,,. 

no pueden ser afectados los terceros de büena fé. 
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La posición a los terceros es lo que explica que los princi

pios generales de las obligaciones civiles ceden en favor de 

los tenedores legiti�os, o de buena fé, porque la impugnabi

lidad de la obligación cambiaría está limitada o restringida 

en tal forma que podriamos decir que está casi excluida. 

El artículo 64 de la ley 46 de 1923, consigna una serie de 

obligaciones presunciones y responbilidad muy bien. definidas 

El·aceptante por el hecho de aceptar se obliga: 

1.- A pagar el instrumento 

2.- Admite la exist�ncia del girador 

3.- La autenticidad de la firma de este 

4.- La capacidad y autorización del mismo para girar 

5.- La existencia del�ben�ficiario 

6.- La capacidad de este para endosar a tiempo de la acepta

ción. Por eso se dice que la obligación el otorgante y 

la del aceptante es pura, simple, absoluta e incondicional. 

Al aceptarse la letra, o al otorgarse el pagaré, aceptante y 

otorgant� contraen obligaciones principales pero no es lo mis 

mo �ceptante que girado, este es apenas un destinatario de 

una orden de pago. 
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Si no firma, su papel en el titulo valor es simplemente de as

pecto formal, para llenar el vertice asignado a él con el fin 

de cumplir los requisitos de forma en la creaci6n de1 .documen 

to, pero hay titulo. 

Surgen entonces las obligaciones de las otras firmas: girador 

endosntes y avalistas de estos, si falta el nombre del girado 

no habrá a quien darle la orden de pago, las obligaciones de 

giradores en endosantes decian de ellas que eran subsidiarias 

y condicionales. 

Subsidiarias porque nacen en defecto del pago por quien era 

patte principalmente obligado. Condicionales porque estas sur 

gian luego de cumplirse por el tenedor, las denominaba geneii 

camente diligencias de protesto: Presentaci6n para la acepta 

ci6n o pago, aviso del rechazo y formulaci6n del protesto. 

Hoy lo mismo que antes, para actualizar las responsabilidad 

de estos deudores principales o potenciales, cuya obligación 

no ha nacido porque no es actual se requieren que se cumplan 
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actividades por el tenedor como la de acudir con el obligado 

directo para exigir el pago y haber· realizado presentación y 

protesto, cuando este se haya expresado u ordenado en el tí

tulo. 

El girador ser� responsahl� de la aceptQción y pago de la le

tra indicando una obligación simplemdnte indirecta 4ue es de 

regreso y desaparece definitivamente. 

Si el aceptante o el otorgante acuden_oportunamente al pago 

excepto cuando ei aceptante llega a ser tenedor puede ejer

cerse contra el suscriptor favorecido con la firma, la acción 

de regreso. 

1.6 DEL AVAL 

El aval como forma especial de garantía, dentro del derecho 

cambiario, tiene especial significación, no se usa ni en los 

Estado� Unidos, ni en Ingalterra, países que recurren al sis� 

tema de la firma por acom9damiento, con un resultado similar, 

ya que se_ trata de otra especie de garantía cambiaria. 
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El aval es principio de los títulos valores, en el. aval es un 

tercero, p4es quien lo suscribe no es parte en la relación cara 

biaria, ni como girador, ni como ac�ptante� ni como endosante 

garantiza el pago del título valor, se trata de una garantía 

en pago. 

El legislador colombiari6 J���cirte��i�l�r cualquier título va

lor y el aval dejó de ser materia de la letra de cambio sola

mente, mediante el aval se garantiza,a todo o en parte, el pa

go de un título valorª 

El aval es una especie de garantía cambiaria la cual podrá coIB 

tar en el mismo título 9 documento separado, este aval separa 

do presenta ventajas especialmente en el aval bancario. 

Cuando en el aval se indica la obligación que se garantiza,no 

hay dificultad, el problema surge cuando en el acto nada se di 

ce con respecto a la obligación que se garantiza. 

Si en el aval no se indica a la persona avalada quedan garan� 

tizadas las obligaciones de todas las personas que intervie -



nen en el título. Además el avalista adquiere los derechos, 

aún la acción cambiaria derivados del título valor contra la 

persona garantizada y contra los que sean respon�ables de es 

ta última por virtud del título. 

14 



2. DE LA LETRA DE CAMBIO

2 .1 CARACTERISTICAS DE LA LETRA DE CAMBIO�: 

15 

La letra de cambio es urr titulo de crédito, contiene una ope 

.ración de crédito y su posesión es indispensable para ejercer 

el derecho, es un titulo de crédito literal, las obligacione� 

cambiarias existen solo en cuanto s�· hayan suscrito y se ha-
¡--·· . .. 

lla escrito dentro de los limites del tenedor del respectivo 

documento. 

Tenemos que la letra de cambio es un titulo de crédito formal 

y debe reunir ante todo las condiciones que son exigidas por 

la ley misma, y se estipulan para la letra de cambio, so pe

na de de no producir efectos corno título valor. 

La letra de cambio es un medio por el cual se pretende a tra

vés de ella una iarantía para amparar en todo o en parte el 
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pago de ese título valor. 

Tenemos que además la letra de cambio es lo que llamaríamos 

un título de crédito aut6nomo c�nfiere al poseedor salvo que 

lo se� di mala fé, un derecho peopio e independiente inmune 

al influjo de la� relaciones que hubieren podido exist�r en

tre los anteriores tertedores y .él deudor. 

Es un título de crédito transferible por endoso, o por la sim 

ple entrega, según este girado a la orden o al portador. Es 

un titulo de crédito que vinclua todos los que en él·:estam

pan su firma. 

2.2 DE LA FORMA DE LA LETRA DE CAMBIO 

El legislador colombiano nos dice que los títulos creados en 

el extranjero se tendrán como títulos valores sí reunen los 
� 

requisitos mínimos fij�dos en la ley del lugar que rigi6 su 

creación. 
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El código señala los requistos mínimos de forma, los cuales 

son para la letra de cambio y deberán cumplirse, pues de lo 

contr�ri� el documento no será tenido como letra de cambio, 

algunos títulos de créditos deben ser expedidos en formula

rios especiales de cheques, chequeras y a cargo de un banco, 

mientras que el pagaré y la letra fueron los únicos títulos 

en que se eliminó la exigencia del nombre, conforme a las 

reglas del derecho colombiano, la l�tra de cambio deberá 

reunir condiciones de forma fijadás por la propia ley. La 

falta de alguno de los requisitos convierte al título en un 

documento defectuoso, que ya no es propiamente una letra de 

cambio, por lo cual no producirá el documento los efectos 

previstos por la ley cambiaria. 

La letra deberá reunir las siguientes condiciones de forma: 

2.2.1 La fecha y lugar de su creación. Si esta fecha no se 

menciona se tendrá por tales la fecha. y el lugar de entrega 

del documento, esta fecha es importante pues fija la capaci

dad, el vencimiento y sigue siendo requisito del instrumento 

toda la letra tendrá fecha y lugar de expedición y si no se 

menciona dentro del documento será menester probar cuales 

fueron la fecha y lugar de entrega de este. 
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El lugar de creación de la letra tiene valor evidente para la 

determinación de su forma, la indicación del lugar es un re -

quisito fundamental de la letra, la falta de este podrá suplir 

se por el tenedor recurriendo a la prueba, de lo contrario es

taremos ante un título valor incompleto que no faculta al te

nedor para el ejercicio de él derecho en el incorporado. 

L� ��;i�naci�n del lugar ha de hacerse con prescisión, pues la 

indicación de un lugar impreciso que no corresponda a ciudad o 

municipio dará lugar a la excepción basada en la falta de cum

plimiento de los requisitos de forma exigidos por la ley. 

2.2.2. La f±tma del creador del título. Que podrá consistir 

en un signo o en una contrasefia a6n mecánicamente impuesta.La 

falta de firma hará al título ineficaz corno título valor. 

La firma ha de estamparse en forma tal que permita la identi

ficación del creador, la necesidad de identificar a la perso

na que se obligó es requisito indispensable de fondo para el 

ejercicio de una eventual acción. 
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2.2.3 El luiar de cumplimiento o el ejercicio del derecho. 

Si no se menciona, lo será el domicilio del creador del títu 

lo o sea que si este no se menciona, será espacio en.blanco 

que podrá llenar el ten�dor del títulb; indicando allí el do

micilio del creador, o que lo podrá dejar en blanco y acredi 

tar, cual es el domicilio del creador para lo dispuesto en el 

c6digo del comercio. 

2.2.4 La menci6n del derecho que se incorpora a la letra. Es

te requisito se confunde cpon la exigencia del literal e) del 

mismo ártículo 671, ya que la letra de cambio es un título va 

lar de contenido crediticio y, �or lo tanto el derecho que en 

ella se incorpora es de crédito. 

2.2.5 La orden incodicional de pagar una suma determinada de 

dinero. Este requisito distingue la _letra de cambio de cual

quier otro documento que se le parezca, ·como título constitu

tivo de una orden incondicional de pagar una suma de dinero, 

no puede sujetarse a condici6n alguna, ni quedar sometido el 

pago al cumplimiento de determinadas contraprestaciones por 

parte del creador del título. 
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La suma debe ser determinada, con todo, se permite que la le

tra contenga clausulas de interés o de cambio o de una tasa 

l{j� � 2biii�iii�, ��ii �orm� �ra conveniente porque de no de 

cir la ley tal cosa, la estipulaci6n de intereses haria que 

la suma debida no fuera determinada aunque fuese determinable. 

2.2.6 La estipulación de intereses. La ley dice que los ti 

tulos valores. podrán llevar clausulas de interés, hay lugar 

al c�bro de intereses corrientes, cuando a falta de estipula 

ci6n convencional, la ley autorice su cobro, de lo contrario 

rige un interés legal. 

Cuando no se han pactado los intereses en la mora etas serán 

el doble de los intereses bancarios corrientes. 

2.2.7 El nombre del girado. Este no está obligado cambiria

mente mientras no acepte el instr�mento. Podrán existir rela 

ciones extracambiarias entre librador y girado, pero ellas no 

inciden en el título al cual solamente se vincula el girado 

mediante la manifestaci6n de voluntad que implica al aceptar 

la letra. La letra podrá girarse contra si mismo, y en tal 
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caso, no está por demás, de�±rlo, sobra su presentaci6n para 

la aceptaci6n cuando estampa su firma queda obligado al tene 

dor, la letra es un convenio en virtud del cual el girado ma 

nifiesta al tenedor que se obliga a pagarle a �1 o cualqui�r 

adquirente posterior, el �alar de la letra de acorde con su 

contenido, y una vez que el girado estampa la firma y lo de 

vuelve al tenedor queda irrevocablemente comprometido como -

principal obligado. 

Esta figura es tipica d� la letra de cambio, y no se dá en -

los demás titulas, salvo la factura cambiaria. 

2.2.8 La indicaci6n de, ser pagadera a la orden o al portador 

En la legislaci6n colombiana se opt6 por la tesis que propug

na la posibilidad de girar letras al poretador. El creador del 

tÍtulo será aquel que haya sido deterrnínado por la ley de cir

culaci6n del instrumento, quien podrá girar a la orden o al 

portador, según su parecer. 

2.2.9 La forma de vencimiento. Este último requisit-0 de la 



letra regulado por el c6digo del comercio que permite girar 

una letra de cambio a la vista, a un día ciert9, o a un día 

cierto después de la fecha o a la vista, o con vencimientos 

ciertos sucesivos. 

2.3 DIVERSAS CLASES DE LETRAS 

2.3.1 Letra docu�entada. El c6digo del comercio, advierte 
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que la inserci6n de las cláusulas, documento contra acepta 

ci6n o documentos, contra el pago o la indicaci6n de las le 

tras D/a o D/p en el texto de una letra de cambio, tienen 

plena eficacia y obligan a no aceptar la letra o no pagar· la 

letra sino contra la entrega de los respectivos documentos, 
' 

es decir, que el legislador regul6 las llamadas letras docu

mentadas. 

2.3.2 Letra domiciliada .. El c6digo de comercio contempla 

las circunstancias de domicilio que dan ocasi6n para hablar 

de la llamada letra domicilada, por cuanto en ellas se fija 

para el pago, un lugar diferente de el domicilio del girado 

lo cual puede llevar a cumplir la exigencia del articulo 684�-
,r 

que obliga al girado, en ese caso, a seBalar la persona que 

habrá de realizar el pago en este lugar, o cualquier otro. 
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2.3.3 Letra no negociable. Al hablar de la viabilidad de crear 

documentos no negociables nos enfrentamos a la posibilidad de 

que alg6n tenedor del instrumento desee que el título u.alar no 

sea transferido por endoso y en tal caso incluyen en el docu -

mento la cláusula de no negociable, no a la orden u otro equi 

valente. 

2.3.4 Letra en blanco. Respecto de este documento, se plantea 

en primer t�rmino una cuesti6n de fofma, en cuanto a su vali

dez y otra de fondo, en lo relativo a la obligaci6n de quien 

transfiere un documento de estos. 

Si en el título se deja espacios en blanco cualquier tenedor 

'legitimo podrá llenarlos conforme ·a las instrucciones del sus 

criptor que los haya dejado, atites de presentar el título pa

ra el ejercicio del derechq que en el se incorpora. 

La letra cuando se presenta al deudor, debe estar completa en 

su forma, no debe contener espacios en blanco, en el c6digo 
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se exige que los espacios debe set::llenados �or el tenedór le 

gitmo conforme a las instrucciones del suscriptor. 

Cuando la ley hibla de la validez del titulo valor cpn espa -

cios en blanco, no sanciona con su fuerza la eficacia de ti

tulas incompletos, sino advierte que se puede contraer obli

gaciones cambiaria, cuando aún no se ha llenado en su totali

dad el documento. 

E� �ecir, que cuando se suscribe una letra con espacios en 

blanco, en realidad el acto a sabiendas de que adquiere obli 

gaci6n cambiaria y que el tenedor no·podr� ejercer los dere� 

chas. incorporadoi.sin antes no llenar estos espacios. 

Laacci6n carnbiaria de letras con espacios en blanco es a,nues 

tro jui�io improcedente puesto que nos hallarnos ante un docu

mento incompleto. 



No hay raz6n para proteger a quien se obliga en esta forma 

.con:·perjuico de la seguridad y certreza del instrumento. 

2.3.5 Documento en blanco. Vienen al cas9 distinguir entre 

el titulo con espacio en blanco un papel totalmente en blan 

co que firma una persona. 
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3. EL PAGARE

3.1 ORIGEN HISTORICO Y CONCEPTO DEL PAGARE. 
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El otigen histórico del pagaré a la orden guarda relación di

recta con la letra de cambio, ya que esta surgió en la misma 

época, al desapacer la sanción por cobrar intereses en los -

prestamos,"_ permitiendo a ob.lig.ar·se cambiariamente a. pagar UB 

suma de dinero en una determinada fecha. 

No era necesario recurrir a la apariencia de una letra de -

cambio y fue así como el vale o el pagaré adoptó una forma -

cambiaría. 

El pagaré además de asemejarse con la letra de cambio por 

cuanto este también presenta el hecho que a través de él se 
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pretende una graptía para amparar en todo o en parte el pago 

de dicho título valor. 

Eite documento n6 se extiende como un documento de pago: se 

ante todo un reconocimiento de una deuda o de lo que llamaría 

mos una simple promesa de pago a cambio de quien la suscribe. 

Seidice que es documento que representa una forma impropia de 

la letra de cambio. Regulado en forma diferente de la letra 

apareci6 en las ordenanzas de Bilbao �or/lo cual el c6digo es 

pañol de 1.829 le dedica al vale o pagaré unos cuantos artícu 

los, influjo que se refleja en el c6digo de Comercio derogado 

que hablaba de las libranzas y de los vales y pagarés a li .or 

den. 

3.2 REQUISITOS Y FORMAS DE PAGARES 

El c6digo de comercio señala sus requisitos de forma e indi

ca que el girador del pagaré ie equipar§ a �1-�c��tarite en 

la leta, como principal obligado, para poder hacer luego re 
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referencia a las reglas de las letras, como normas aplicables 

al pagaré, en lo que fuera conducente. 

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

nir el pagaré además de las generales emandas en el artículo 

621 haciendo resaltar la forma a veces inconsulta como fue va 

riada el proyecto intal� En efecto se establece la necesidad 

de que el pagaré contenga una promesa esto lo distingue de la 

letra de cambio que es incondicional de pagar una suma deter

minada de dinero, pero es claro que podrá contener cláusulas 

de interés y de cambio a una tasa fija o corriente. El código 

de comercio se5ala como requisito necesario del pagaré su for

ma de vencimiento ninguna de las disposiciones sobre acepta�

ción tienen recibo en el pagaré, pues el suscriptor queda, -

desde el momento mismo que emite el título obligado cambiaría 

mente, como principal al pago del instrumento. 

Como los vencimientos sucesivos en la letra de cambio han de 

ser ciertos, no podrá contemplarse mediante cla6sulas en el 

pagaré, la posibilidad de que estos plazos dejen de ser· cier 

tos, es el caso recordar que cualquier forma de vencimiento 

distinto de los previstos en el artículo 673 del código de co 

mercio no las autorizó el legislador, para la letra para la 

. cual remite en lo conducente, para reglamentar el pagaré. 



29 

Las normas sobre el pago en cuanto obligan a la prestación del 

titulo para su pago el día de su vencimiento o dentro de los 

ocho días comunes siguientes, en cuanto prohiben al tenedor 

rehusar el pago parcial en beneficio de terceros que se ha

llan obligados suscribie�do el titulo y porque dán al tenedor 

el derecho ie rehusar el pago que se ofrece .antes del vencimien 

to u obligan al deudor que paga_ antes de responder de la vali

dez del pago son todas aplicables al pagaré lo mismo ocurre con 

la facultád 4ada al deudor para depositar en el banco (autori 

zado para �ecibir depósitos judiciales) el valor de la letra 

cuando ella no le es presentada para su pago. 

El protesto por fal�a de pago sólo será necesario cuando asi se 

halla convenido en el texto del pagaré. Tanto la no presenta 

ción para el pago, como la falta de protesto, cuando este sea 

necesario, determinará la �aducidad de la acción cambiaria en

vía de regreso, si en el cuerpo del documentó aparece la firma 

de algún tercero que lo ha endosado indicando en él la direc -

ción en el caso de ser rechazado el pago por el suscriptor del 

pagaré será necesario dar a este tercero aviso del no pago, -

conforme a lo dispuesto en el código del comercio. 

Para terminar lo referente a el pagaré �ebemos advertir que 

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

virtuar su naturaleza, son y deben entenderse aplicables a 



este titulo valdi que tiene tanta importancia practica en la 

vida de.los negocios. 
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Las cláusulas que pueden o nó incluirse dentro del citado do 

comento, estan sujetas a un r�gimen similar a el que se le es 

tipuló para las letras de cambio. 



4.1 RESEÑA HISTORICA 

4. Eif !_, CHEQUE

31 

El origen histórico del cheque es el mismo de la libranza, los 

dos �ocumentos permitert retirar fondos que se encuentran en ma 

teria de un esfuerzo. 

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

lipe el largo, en �l siglo XII cuando los judios giraban docu

mentos mediante los cuales retirban los fondos que habían deja 

4P en manos de sus amigos, al ser expulsados de Francia. 

El origen ingl�s .del cheque se descubre en su deriominación, tí 

tul o• que sin duda tuvo Inglaterra un gran desarrollo. 
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Desde el siglo XII, los reyes ingleses expedían ordenes d� pa 

go contra su tesorería, documentos llamados "Check" y el nom

bre del cheque, con el cual se distingue actualmente este ti

tulo valor, el cheque naci6 como una letra de cambio girado 

contra un banco y pagadero a la vista. 

4.2 NATURALEZA DEL CHEQUE 

Este documento, Frente al librado es una orden de pago y fren 

te al beneficiario, o tomador una promesa de pago por un ter

cero. De allí que no dicrepe del titulo valor denominado letra 

que contiene una promesa o mandato de pago y que no sea absur

do que la-ley lo presente como una letra de cambio girado con

tra un banco. 

Esta orden de pago es indpenediente de su causa� de las razo

nes que pudieron oreiginarlo, las que pueden ser muy diversas 

el cheque no requiere aludir a ellas. 

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

de pago, la letra es un instrumento de crédito. Por el cheque 
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cumple una función distinta a la letra, de allí lo atinado de 

afirmar que quien entrega una letra, de allí lo atinado de a

firmar que quien entrega una letra necesita dinero, más quien 

entrega un cheque tiene dinero. 

Su objetivo fundamental es sustituir el pago en billetes de -

banco, ahciendo las veces de dinero. Este es la función funda 

mentar:.del cheque, antes que nada. 

4.3 CARACTERISTICAS DEL CHEQUE 

1.- Exigé la previa provisión de fondos, aunque la falta de 

provisión afecte el título. 

2.= Es siempre pagadero a la vista, en el momento de su presen 

tación. La antedata o posadata tienden a desvirtuarlo por ello 

son ineficases. 

3.- P6r cuanto hay provisión, o debe haberla, la misión del li

brado es pagar el instrumento, no aceptarlo. 



4.- No aceptándolo el librado ni certificándolo, no contrae 

obligación cambiaria. 

5.- Es instrumento que solo se puede girar contra un banco. 

En este punto la legislación éolombiana siguió la tesis de 

los alemanes e italianos, separándose del sistema �spa�ol, 

que permitía girar cheques contra quien no tuviera la cali

dad de banquero por estar autorizado para desarrollar nego

cios bancarios. 
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El código de comercio manda expresamente que el cheque solo 

podrá gtrarse en formularios impresos, de cheques o cheque-

ras y a cargo de un banco. Si se expiden un título bajo la 

forma de un cheque, contaviniendo lo dispuesto en la norma 

legal, no producirá efectos como título valor. 

4.4 DE LA PRESENTACION Y PAGO 

El código de comercio dispone que el cheque es siempre pagade 

ro a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por 

no puesta. 
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El cheque posdatado es pagadero a su presentación, es decir la 

posdata en los cheque es ineficaz, se tendrá Por no puesta, di 

ce el texto legal, de pleno derecho, sin n�cesidad de declara

ción judicial, resulta ineficaz la cláusula en virtud de la 

cual se posdata un cheque. 

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

como instrumento de crédito, de ahí los breves plazos para la 

presentación. 

Se fijan los plazos dentro de los cuales debe ser presentado 

el instrumento para su cobro a favor y a saber dentro de los 

quince días a partir de su fecha, si fueron pagaderos en el 

mismo lugar de su e�pedición. Dentro de u� mes si fueren paga 

deros en el mismo país de su expedición, pero en lugar distin 

to al de ésta, dentro de tres meses, si fueren expedidos en un 

país latinoamericano y pagaderos en alg6n otro país de América 

Latina. 

Lapesentación del cheque a de cumplirse por el tenedor en el 

ba�co girado quien deberá antes del pago, verificar la identi 

dad de .aquel y comprobar la-cadena de endoso, cuando son pro

cedente, para est�r legitimado en ei pago. 



Igualmente el chque deberá presentarse por cónducto de un ban 

co, en camara de compesanción y esta presentación es eficaz y 

vale como tal. 

No obstante, aún en el caso de que el cheque no haya sido pre 

sentado oportunamente el banco está obligado a cumplir el ins 

trumento, si el girador tiene fondos suficientes, siempre que 

le sea presentado dentro de los seis meses sigueintes a la fe 

cha. 
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Sin embargo, a la acción cambiaria derivada del cheque contra 

el librados y sus avalistas solo caduca por no sido presanta

do y ptotestado el cheque en tiempo, si durante todo el plazo 

el girador tuvo fondos suficientes, en poder_ del librado y por 

causa no imputable al librador o girador, el cheque dejó de 

pagarse. El protesto en el cheque a diferencia de la letra y 

el pagaré es obligatorio y sjno se realiza, caduce la acción 

cambiaria. Se da el fenómeno de la cauducidad en caunto al li 

brador, pues este no es parte principalmente obligada. 

Debemos tener en cuenta que la caducidad implica para el tene 

dor la pérdida de la acción que tendría contra los obligados 

en via de regreso si hubiera cumplido con la obligaciones a su 
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cargo que se le imponen como condición necesaria para que lle 

gue a ser exigible la obligación. 

La obligación cambiaría que caducó, no llegó hacerse exigible 

por que no se cumplió la condición que se había impuesto para 

su exigibilidad. 

4.5 PRESCRIPCION DE LA ACCION 

En materia de precripción de la acción cambiaría derivada del 

cheque, establece que la del 6ltimo tenedor �rescribe en seis 

meses, contados desde la presentación. 
. , 

No debemos olividar que la falta de presentación y protesto o 

portunos, hacen que la acción cambiaría de los endosantes y 7 

avalistas prescribe igualmente en seis mesis, pero contados 

desde el día siguiente a aquel en que se pague el instrumen 

to. 

La brevedad de los términos que para la presntación� protesto 

y ejercicio de la acción cambiaría prevé el legislador, revela 



nítidamente la intenci6n que tuvo de hacer efecto el princi 

pal de que el cheque debe tener una corta vida servir corno me 

dio de pago y no como instrumento de crédito. 

4.6 DEL PROTESTO 

El protesto del cheque es obligatoro, �st��debe cumplirse en 

el domicilio del librado y dntro de los quince días comunes 

siguientes al vencimiento, no sin advertir que la anotaci6n 

que el banco o la camara de compensaci6n pongan en el cheque 

o en hoja adherida a él de haber sido presentado en tiempo y

no pagado totalmente o parcialmente, surtifá los efectos del 

protesto. 
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Dada esta circunstancia, solo en caso en que el Banco no hicie 

ra la anotaci6n, será menester acudir al notario para los efec 

tos del protesto. 

Deodos modos la constancia notarial o bancaria en el cheque, 

d�berá obtenerse, dentro del plazo fijo en la ley, pues la 
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omisión de estas formalidades hacen que la acción cambiaría no 

se pueda intentar como consecuente de la caduéidád;. 

Es,por esto necesario que el protesto se haga en una forma con

venida por la misma ley. 

4.7 REPOSICION, CANCELACION Y REIVINDICACION DE LOS TITULOS 

VALORES 

Si un título valor se deteriora de tal manera que no pueda se 

guir circulando, o se destruyera en parte, pero de modo que r 

subsisten los datos necesarios para su identificación, .el te

nedor podrá exigir judicialmente que el título sea repuesto a 

su costa, si lo devuelve al principal obligado. Igualmente ten 

drá derecho a que le firmen el nuevo título, los suscriptores 

del título primÍtiv.o a quienes se pruebe que su firma inicial 

ha sido destruida o tachada. 

La reposición y cancelación estan suficientemente separadas 

en el código de comercio la resposición es remedio para poder 

ejercitar el derecho incorporado en un título que se 'deteriore 

en forma que no pueda seguir circulando peró del cual existen 



40 

en el tenedor datos o parte suficeinte para su identificación. 

Un caso es del que halla tachado una firma, en el cual hay de 

recho a que·se ponga de nuevo. La reposición reemplaza fisica 

mente el título deteriorado produciendo uno nuevo que es real 

mente el mismo es como una reparación, nada hay contra la titu 

laridad. Ocurre la necesid�d de reposición por cualquier razón 

por vejez, por humedad, por descuido y por violencia. 

La cancelación en cambio es un remedio extraordinario que la 

ley para los casos de extravio, hurto, robo, o destrucci6n to 

tal de un título valor nominativo a la orden del cual no pueda 

hacerse reconstrucción en la cancelación se declafra_judicial 

mente sin valor el título extraviado, no se repone sino que se 

di a la sentencia a un título nuevo el valor del �nterior. 

La cancelación reemplaza jtirídicamente a el título extraviado 

que puede existir es como una sustitución. 

Seri juez compet�nte para conocer de la demanda de cancelación 

o de la reposición, el del domicilio del demandado o del lugar
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en que este deba cumplir las obligaciones que el título le im

pongan. 

La demanda deberá contener los datos necesarios para la comple 

ta iden�ificaci6n del documento y de ella se correrá traslado 

a el demandadri por el término de cinco días, además se publica' 

rá una vez dentro del mismo término un extract6. de la demanda 

en un diario de circulaci6n general de la República hecha opor 

tunamente la publicaci6n, se trendrá por notificaci6n la deman 

da a terceros. El procedimiento de cancelaci6n de reposici6n 

interrumpe la prescripción y susp�nde los términos de caducidad 

La prescripción comienza su ciclo el día en el título no es sa 

tisfecho; su curso lo interrumpen los procedimientos de canee 

lación o _de reposción. Estas causas niegan el daño al título 

mientras duren los procesos requeridos, para continuarlo luego 

sin desconocer el per ª iodo anterior. 

Transcurridos treinta días de la fecha de la notificación de 

la demanda, si no.·se presentare oposición, se dictará senten� 

cia que decrete la cancelaci�n o la reposición, a menos 4ue el 

juez considere conveniente decretar preubas de oficio. 



42 

Los demandados niegan haber firmado el título o se que ·formule 

oposición oportuna y llegaré a probarse de que dichos demanda

dos se habían suscrito el título o se acreditaren l-0s hechos 

fundamentales de la demanda el juez decretará la cancelación 

o repósición perdida.

El tercero que se oponga a la cancelación, deberá exhibir el 

título. La sentencia se cancelación o de reposición causará 

ejecutoria diez días después de la fecha de su notificación, 

si el título ya hubiere vencido y diez días después de la fe� 

cha de vencimiento, si no hubiere vencido aún. 

Si el título ya estuviere vencido o venciere. durante el proce 

dimiento, el actor podrá pedir al juez que ordene a los asigna) 

tarios que depositen a disposición del juzgado el importe del 

título. 

Si los obligados se negraen a realizar el pago, quien obtuvo 

la cancelación podrá legitimarse con la copia de la sentencia, 

para las prestaciones derivadas del título. 
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Si al decretarse la cancelación del título esto no hubiere ven 

cido, el juez ordenará a los asignatarios que suscriban el tí

tulo sustituto, sino lo hicieran el juez lo firmará. 

El código de comercio habla de tres clases de endosos como son 

el endoso en propiedad, en procuración, en garantía vemos enton 

ces que en el endoso de propiedad, el �ndosante contrae obliga 

ción autonóma respecto de los tenedores, que posean el título 

despu�s trarisfiere la propiedad. 

En el endoso de procuración, no se trasmite la propiedad,. pero 

faculta el endosante para presentar el documento a la acepta

ción para cobrarlos judicial o extajudicialmente, para endosar 

lo en procuración y para protestarlo. El endosatario tendrá los 

derechos y obligaciones de un representante, incluso los que 

quieren cláusula especial salvo el de transferencia del dominio. 

El endoso en garantía según el código de comercio se constitui 

rá en �erecho prewndario saobre el titulo y conferirá al endo

satario, además de su derecho de acreedor prendario las facul

tades que confiere el endoso en procuración, como es clari en 
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el texto del artículo menc±ónado anteriormente, este endoso tam 

poco transfiere la propiedad, es el endoso en propiedad dónde 

el endosante pretende situar al endosatario en la misma posi

ción que el tiene de recibir la prestación y que este último 

pueda colocar a su vez a' otra persona en igual condición. 

En el caso de ·no haber oposición transcurridos treinta días de 

la notitfcación de�.la3demanda, dictará setenc±é .que decrete 1 

cancelación o la reposición � ��nói ijüf el jü�z considere con 

veniente decretar pruebas de oficio. Pero en el caso de haber 

oposición l cual sería el trámite a seguir? la sección III del 

cap. 6º, del título 3 Libro 3 del código de comer�io, aparece 

concebida en forma antitécnica, pues en lugar de limitarse a 

los planteamientos sustantivos del tema de la cancelación re

posición y reivindicación de los títulos valores resuleve esta 

blecer un procedimiento, pues como es lógico si hay opdsición 

debe haber pruebas y debates, y auqnue el legislador lo supone 

ninguna disposición dicta para ese evento. 

Se:dicé que por ejemplo si transcurren los treinta días de no

tificación de la.demanda sino se presentare la oposición, se 

dictará sentencia.Si los demandados niegan haber firmado el 

título o se formulare oposición oportuna y llegare a probar-
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se que dich?s demandados sin habían suscrito el título. 

Expresiones por las que se entrega o se dá una clara impresión 

de que existió un período probatorio cuando lo cierto es que el 

código de comercio no se dispuso de tal término. 

El código de comercio dice: " El tercero que se oponga a la can 

celación deberá exhibir el título; más nada se expresara en re 

lación al trámite de la intervención del tercero. 

Por fuera de aquella omisión teóricamente cabe tanto la oposi

ción del tercero corno la del demandado. Lo jurídico y técnico 

hubiera sido definir las razones por las que se puede pedir la 

cancelación, resposición o reivindicación de un título valot ·y 

remitir su trámite a uno de los procedimientos del código de 

procedimiento civil, pues corno se sabe esta codificación fue 

concebida de manera que no quedara ningún tratamiento preocesal 

por fuera de él, señalando incluso que asunto no sujeto a un 

trámite especial debía resolverse mediante un proceso ordina

rio. 



El código de procedimiento civil, en cuanto ordena ventilar y 

decidir en praceso ordinari9 todo asunto contencioso que no 

esté sometido a un trámite especial. 
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Situación .que encuadra perfectamente en el caso de haber oposi 

ción, la �ecisión no debe dejar al simple arbitro del juez, 

pues ello, conducirá a distintas solcuciones con eveidente per 

juicio, en los litigantes a los cuales debe dárseles seguridad 

sobre el procedimiento mediante el cual se le dicta ·justicia. 

4.7.1 Exclusi6n de los títulos al port�dor del procedimiento 

de cancelación. Debido a su especial forma de circulación y 

·en razó
r

i de que quien detenta el titulo materialmente es tene 

dor legitrno, los títulos al portador no son cancelables, a di 

ferencia de los nominativos y los ·a la orden cuya cancelación 

procede en los casos d� extravío, hurto, robo, o destrucci6n 

total. 

Corno son títulos ál portador los que se expidan a favor de per 

sanas determinadas aunque no incluye la cláusula al portador, 

y los que contengan dicha cláusula. 
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La simple exhibición del título legitimará al portador y su 

tradicción se producirá por la sóla entrega, este último as 

pecto significa que el obligado cambiario realiza un pago váli 

do y por ende solventa válidamente su obligación, si lo hace 

el tenedor legitimo, esto es quien lo detecta materialemente 

por tratarse de títulos al portador. 

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

ción ilicíta, los títulos valores al portador podrán ser rei 

vindicados según el código de comercio. 

La acción reivindicatoria procederá contra el primer adquiren 

te del título o contra cualquier tenedor u�terior que no sea 

de buena fé exento de culpa, pero el legislador para proteger 

al tenedor a dispuesto que quien ejecita la acción reinvindi

catoria deberá probar que el tenedor no es de buena fé, exen

ta de culpa. 
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5. DE LAS ACCIONES CAMBIARIAS

5.1 DEFINICION 

La acci6n cambiaria es la ejecutiva del titulo valor, general

mente los documentos privados requieren un previo cbnocimien

to de firmas para aparejar ejecuciones. 

Aesta regla escapa el titulo valor por aquello del rigor carn

biario de las suma confianza que se deposita en la seriedad y 

realidad de las firmas cambiarias y de la protecci6n al futu

ro y desconocido acreedor. 

Es que la ejecuci6n va apa�ejada al documento mismo, es parte 

de su garantia es propia de sus virtudes. 
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El cobro de un título valor darálugar al procedimiento ejecuti

vo �in necesidad de reconocimiento de firmas de esto nos habl 

el código de comercio. 

Por su parte el código de procedimiento civil expresa que se 

presume auténticas las firmas de quienes suscriben efectos ne 

gociables de depositos, bonos y acciones emitidas por comercia 

les, o en sí las, llamadas sociedades comerciales.y los demás 

documintos privados a los cuales la ley otor�a la pres�nción 

esdecir que este citado artículo al referirse a los efectos de 

comercio, está abarcando todos los títulos valores. 

Aquella es una acepción de las muchas que se les �onoce univer 

salmen te. 

5.2 CUANDO SE EJECITA LA ACCION CAMBIARIA 

La acción cambiaría se ejercita: 

1.- En cada caso de no pago, o pago parcial. 

2.- En cada caso de no aceptación o de aceptación parcial. 
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3.- Cuando el girado o el aceptante sean declarados en quiebra 

o en estado de liquidación, o se les abra concurso de acreedo

res, o se hallen en situación se�ejante. 

En el primero y tercero, la acción cambiaría es procedente di 

rígida, contra los obligados respectivos, aún antes del venci 

miento, del título valor, por su cantidad total slavo cuando 

ha habido una aceptación parcial situación esta en que habrá 

de accionar por la parte aceptada únicamente. 

La acción cambiaría puede ser directa o de regreso. 

La directa tiene lugar cuando su fundamento sea cambiaría direc 

tamente, vale decir contra el aceptacnte de una orden o el otar 

gante de una promesa, o el tenedor del certificado de depósito 

que haya constituido el crédito prendario o el comprador de la 

mercancía que haya susc!ito o aceptado la factura cambiaría de 

compraventa o contra el remitente o cargador, que haya acepta

do la factura cambiaria, de transporte,- en fin cuando se diri

ja co�tra la persona, que hace de parte primeramente obligado 

o contra su respectivo avalista.

La de regreso es aquella que se ejercita contra cualquier otra 

parte girador, endosantes y sus respectivos avalistas. 



6.1 HISTORIA 

6. DE LOS DOCUMENTOS EN GENERAL
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En el Oriente antiguo, como la parici6n 4el documento como me

dio de comunicaci6n y como instrumentos para hacer constar con 

venias o pactos, que luego pudieran servir para acreditarlos 

ante el funcionario que llegara.a conocer sobre el litigio 

que el mismo sugiera, exige un avanzado desarrollo social. Su 

aceptaci6n como medio normal de �iueba �rilo� �recesos civiles 

(incluyendo en estos los de naturaleza comercial, exige además 

la generalizaci6n de la escritura). 

Por lo menos en el grupo social de mayor cultura, lo cual sig 

nifica que esto solo pudo ocurrir siglos despúes de la apari

ci6n de la escritura simb6lica y jerolifica, de muy remoto 
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origen cuyas muestras e� los monumentos de la época Asiria, ba� 

bil6nica y del antiguo Egipto son muy conocidas e inclusive mu 

cho tiempo después de la conocida de la escritura uniforme en 

tablas de arcilla y de piedaras que se provecho para fines co

merciales, para ciertos actos jurídicos, como la repudiaci6n 

de la mujer por el marido, la prueba de la genealogía y la de 

los matrimonios, que ofrece en el antiguo derecho hebreo y mu

cho después su empleo en la enajenaci6n de inmuebles, existie

ron entre los hebr�os, escribanos del pueblo, con.funciones de 

tipo notarial. 

Estos instrumentos tuvieron por lo tanto una funci6n procesal 

cuando el litigio versaba sobre esa claes de actos. 

6.2 NATURALEZA JURIDICA DEL DOCUMENTO 

El documento es un medio de prueba indirecto, real objetivo, 

hist9ríco, representativo, en ocasiones declarativos (pero -

otras veces· solo representativo, como son las fotografías los 

cuadros y los planos) y que pueden contener un simple declara 

ci6n de,ciencia o un cato de voluntad dispositiva o constitu 

tiva igualmente, unas veces puede contener una confesi6n extra 
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judicial y otras una especie de declaración testimonial de ter 

cero pero es siempre un acto extraprocesal, en sentido estric 

to (las actas de diligencias procesales y los folios que con -

tienen providencias del juez o memoriales de las partes, no son 

documentos valer en otro proceso o extrajudicialmente y los cer 

tificados que dé el juez acerca del hecho que recurra su presen 

cia. 

Cuando la ley exige el documento corno formalidad ad substantiarn 

actus, además de ser un medio de prueba, es un también requisi

to material para la existencia o validez del respectivo acto 

jurídico. 

El documento es prueba indirecta de1 segundo o rn�s grado cuan

do prueba la existencia de otro documento del acto jurídico por 

probar. 

El documento es un resultado de un cato humano, pero en sí mis 

rno es una cosa o un objeto no es un acto representativo, corno 

el t�stimonio o !a confesi�n, sino la cosa u objeto que sir�e 

para representar un hecho cualquiera por consiguiente no es 

una declaración de ciencia ni de voluntad (aún cuando puede 

servir para emitirlas)� ni es un negocio jurídico (aún cuando 
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puede servir para emitirlas),• ni es un negocio jurídico (aún 

cuando pue4e ser el resultado de éste y en.ocasiones es necesa 

rio para su formación si es requisito para su existencia o va 

lidez. 

Se ha discutido si el documento tiene naturaleza negocial, si 

por esta se entiende que sea en sí mismo un negocio, la respues 

ta debe ser siempre negativa, pero si se contempló su origen es 

evidente que puede set�negocial en el sentido de que puede ser 

el instrumento para unnegocio jurídico unilateral, o el negocio 

jurídico bilateral, es decir, una acuerdo de voluntades de va

rias personas bilaterales, es decir, un Acuerdo de �ol�niides 

·de varias personas para la formación de ese documento, pendien

te la declaración de voluritad, que crea el acto jurídico cuan

do sea requisito formal para su validez o su existencia jurídi

ca.

El documento es una_prueba personal, una de l�s dos maneras de 

exteriorizar las declaraciones de personas, que se caracteriza 

porque no es posible reproducirlas de personas, que se carac

teriza porque no es posible reproducirlas oralmente, requisi

to este que, según él, distingue el documento- del testimonio 
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escrito. 

Se define además el documento que representa a otra o un hecho, 

lo cual significa darle un caractet real, pero .tambi�n dice que 

se diferencia de las pruenas reales en que estasno son represen 

tativas, con lo cual retringe el concepto de prueba real o las 

llamadas pruebas de convicción u objetos que sirven como indi

cios, sin embargo tampoco soatiene que el documento sea una prue 

ba personal. 

Al calsificar las pruebas dice que es personal la prueba que 

que consiste en la afirmación conciente de�hechos y que las 

demás son reales. 

La prueba real es cualquiera que no constituye una actividad 

humana considerada en sí misma, y que por lo tanto, en ellas 

puede comprenderse, como especies las representativas y las 

no representativas, es decir los documentos y los objetos.ma

teriales que sirven-de indicios del hecho investigado. 
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6.3 CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS 

Para diferenciar los documentos se clasifican de la siguiente 

manera: 

Representativas. Contienen la exteriorización de actos humanos 

no declarativos como son: (planos, dibujos, cuadros, fotogra

fías). 

Declarativos. Que a su vez se subdividen en declarativos puros 

cuando contienen. 

Dispositivos. Cuando contienen actos de voluntad para producir 

determinados efectos jurídicos. 

De contenido testimonial, Si favorece a su autor y es parte en 

el proceso. 

De contenido confesorio. Según esa declaración perjudique o no 

a qftien lo formula. 



Instrumentales. Si consiste en escritos. 

No ins�rumentales, Como una gravaci6n. 

Ad probationen. O simplemente probatorios, son los que la _ley 

exige como restricci6n a la prueba testimonial por raz6n del 

valor del contrato. 
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Ad substantiam actus. Son los constitutivos de relaciones jurí 

dicas. 

Auténticos. ·Si existe certeza sobre el autor del documento y 

su origen. 

No auténticos. Cuando no existe certeza sobre el origen del do

cumento, ni sobre su autor. 

Públicos. Si fu� otorgado con intervenci6n de un funcionario 

público com son (notariales, judiciales, policivps y adminis

trativos). 

Privados. Si no tienen el· car�cter anterior. 

Por su parte nuestro c6digo de procedimiento civil, nos trae 

las distintas clases de documentos así: 
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Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros 

fotografías, cintas cinematogr�fic��. discós grabaciones magne 

tof6nicas, radiografías, talones, contrasefias, cupones, ·etique

tas, sellos y en general, todo objeto mueble que tenga caraac

ter represetativo o declarativo y las inscripciones en lapidas 

monumentos, edificios y similares. 

Los documentos son: Públicos y privados. 

Documento público. Es el otorgado por el funcionario público 

en ejercicio de su cargo o con su intervenci6n. 

Cuando consiste en un estrito autorizado o suscrito por el res· 

pectivo funcionario, es instrumento público, cuando es otorga

do por un notario, o quien haga sus veces y ha sido incorpora

do en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. 

Documento· privado. E� el que no reune los requisitos para ser 

documento público. 

6.4 QUE SE ENTIENDE POR DOCUMENTO 

El documento como el testimonio y la confesi6n, es el resulta 



do de una actividad humana, pero corno observa así Carnelutti, 

mientras los 6ltirnos son actos, el primero es una cosa creada 

medi�ftte un acto y de allí se concluye que mientras que el ac 

to testimonio o confesión es por sí mismo representativo del 

hecho testimoniado y. confesado, el acto crea el documento, no 

es representativo del hecho naErado en este, sino que se lirni 

ta a crear wl vehículo de representaiónque es ese documento. 

Documento es toda constancias material del pensamiento humano 

en este, sentido estricto; �documento es toda cosa que sea pro 

dueto de un acto humano, preceptibles en los sentidos de la 

vista y el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y 

representativa de un hecho cualquiera. 
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Puede sdr declarativo � representativo cuando contenga una de 

claración de quien lo crea u lo otorga o simplemente lo ,sus

cribe, como es el caso de los es¿ritos p6blicos y privados, ; 

pero puede ser6nicamente representativos, cuando no contenga 

ninguna declaración como ocurre en los planos, cuadros y foto 

grafías. 

Por lo tanto el documento no es siempre un escLito, su carac 

ter representativo aparece en su etimología, porque la voz do 

cumento deriva de Docere (que significa enseñar, hacer, cono-
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cer) y los distingue siempre de las cosas u objetos que sin ser 

documentos pueden servir de prueba induciaria corno huellas, un 

arma, una herida, etc. Para que exista un documento se requiere 

que sea creado en el momento de ocurrir el hecho o el acto que 

en él se representa por ejemplo: el contrato o el suceso que se 

narra, esto puede ocurrir, por ejemplo cuando las partes sirnul 

taneamente celebran el contrato y los documentan. 

También puede referirse el documento a un hecho futuro que se 

conviene ejecutar. El caracter necesariamente_ representativo 

del documento ha sido discutido y opinan que se documento todo 

"objeto fisico suceptible de ser llevado a la presencia del� 

juez" y tenga significación probatorio, la cual incluye tanto 

a los representativos, como a los nó representativos, como te 

jidos, papeles, sin escritura, trozos de cualquier material y 

cualquier objeto que sea incorporado en el proceso. 

Se atiende el tr�tamiento procesal que se d� a la prueba y a 

su naturaleza mueble e inmueble, en este 6ltimo caso se trata 

ría de la prueba de monumentos. 

El documento es como el testimonio y la confesión son pruebas 

represntativas de un hecho encaminados a la manifestación del 

pensamiento o a recoger la voluntad de hoy, pa�a representar 

la mañana. 
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Esta definicón deja por fuera los documentos que reproducen he 

chos o imagenes como son: cuádros, dibujos, fotografías, planos 

pero deja bien claro el carácter representativo del documento 

6.5 SUJETOS DEL DOCUMENTO 

Considerando el documento como un medio de prueba en el encon

tramos dos sujetos: el autor y el destinatarios quien es el mis 

mo admitente asumidor y efaluador de su merito probatorio. 

Determinar quienes son los sujetos del documento tiene mucha 

impottancia y se refleja en sus efectos probatorios. 

El autor debe ser entendido en sentido jurídico y no material 

en el caso -de las escrituras p6blicas, las partes que concu-

rren ante el notario para docuementar un contrato o un acto 

jurtdíco unilateral, son autores intelectuales del documento 

y sujetos del mismo, pero el notario lo es también en cuanto 

exterioriza allí mismo su pensamiento, 
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Cuando hace constar lo percibido por el, es. decir la compare

cencia de esas partes, el lugar y la fecha en que esto ocurre 

el hecho ·de que ellas hicieron las declaraciones documentadas 

y esta es precisamente la razón para que se le otorgue un mé

rito probatorio especial a las escrituras públicas. 

Desde otro punto de vista no se puede confundir el autor del 

documento, con el autor del hecho documentado, porque puede 

documentarse un hecho ajeno a la naturaleza, (documento de ti 

po testimonial o puramente narrativo y también un hecho propio 

docum�nto de tipo o contenido confesatorio declarativo o dis

positivo. 

En caunto-al destinatario del documento, es necesario distin-

guir dos situaciones: Cuando el documento es aducido como prue 

ba en un proceso es destinatario de este, como de todas las prue 

bas aceptadas o aportadas a este proceso en este caso el que 

debe apreciarlo y utilizarlo como instrumento para la formación 

de un convencimiento sobre los hecho� que le intereses a las 

causa mientras el documento cumpla una función extra-procesal 

como p¿ia §�ivir de titulo para el cobro de una suma de dinero 

(una letra o un pagaré) o para la justificación de una situa

ción jurídica como la escritura pública en propiedad de un in 

mueble será su destinataria la persona, ante quien está dirigi 

da o ante quien ie have valer. 



6.6 LA T�CHA DE LOS DOCUMENTOS 

En la actualkidad todo documento, exceptuados los que carecen 

de influencia en la decisi6n y los privados no firmados ni ma 

nuscritos, por la parte a quien perjudican, son suceptible�s 

de ser atacados por la vía única de la tacha de falsedad. 

Sin embargo, para efectos de esta etapa probatoria, subsisten 

las anteriores diferencias originadas en la presencia b rici. d� 

de la autenticidad en el documento impugnado. 
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Cuando el documento es auténtico como quiera que por serlo exis 

te una certeza acerca de su firma, y ésta a su vez implica por 

presunci6n de su contenido, incumbe probar a quien lo tacha el 

supuesto de hecho de la falsedad 4ue aduce. 

Y al contrario, cuando no es auténtico, si lo taeha de falso 

oportunamente la parte contra la cual se opone, o en su caso 

los sucesores del causante a quien se atribuyen manifestan no 

constarles que la firma, o el manuscrito no firmado proviene 

de su causante, corresponde probar su autenticidad, a quien lo 
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optado en el ptoceso y ha afirmado estar suscrito o haber sido 

suscrito por dichas partes. Y está oportunamente no lo tacha, 

o los sucesos del causante no hacen la manifestación aludida,

se tiene por auténtico. 

'Las oportunidades para formular la tacha o para que los suceso 

res manifiesten no constarles que la firma o el manuscrito no 

firmado pro�iene de su casusante y se co�creta a: 

l.� La contestación de la demanda, si a esta se acompaño el do

cumento. 

2.- Los cinco días siguientes a la notificación del auto que 

ordene tenerlos como prueba. 

3.- El día siguiente al cual fue aportado en audiencia o dili 

gencia. 

En el escrito de tacha de un documento deberá� expresarse en 

que consiste la falsedad y pedirse la prueba para su demostra 

ción. 

El juez ordenará, a expensas del impugnante, la reproducción 

del documento por fotografía u otro similar y con el secreta

rio procederá� rebricarlo y sellarlo en cada una de s�s ijoja 



y a dejar te�timonio minucioso del estdo en que se encuentra, 

dicha reproducción quedará bajo custodia del juez. 
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Del escrito de tacha se correrá traslado a las partes por tres 

días, término en el cual podrán pedir prueba�. 

Surtido el traslado se decretarán las pruebas pedidas y se or 

denará, de oficio o a petición de parte, el cotejo parcial de 

la firma del manuscrito, o un dictamen sobre las posibles adul 

teraciones. 

Tales pruebas deberán producirse en la oportunidad para 

prácticar las del proceso o incidente en el cual se adujo en 

el documento si fuere �osibl�; de los contario, el juez canee 

derá con tal fin un .término de seis días. La decisión se reser 

vará para la p�ovidencia que resuelve aquellas. 

En los procesos de sucesiones y en los de ejecuciones en.dón

de no se propusieron excepciones, la.tacha se. trasmitirá y se 

resoverá como incidente. 

El cotejo peritial de la firma o del manuscrito puede solici

tarse con la letra o la firma de los documentos, a saber: 



66 

1.- Escrituras públicas firmadas por la persona a quien se atri 

buye el documento. 

2.- Documentos privados reconocidos expresamente o declarados 

auténticos por decisión judicial, en que aparezca la firma o la 

firma o la letra de la persona a quien se atribue el documento 

3.- t��firma y los manuscritos firmados que aparezcan en actua 

ciones judiciales o administrativas. 

4.- La§ firma� ����iai �ri dh�qü�� iíiad6� doni�� üria a�erii� tn 

rriente bancaria, siempre que hayan sido cobrados sin objección 

del cuentahabiente. 

S.- Otros documentos que las partes reconozcan como idoneos pa 

ra la confrontación. 

A falta de estos ·medios adicionalmente, el juez podrá ordenar 

que la persona a quien se atribue el escrito firma materia del 

cotejo, escriba lo que se dicte y ponga su firma al pie. 
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Se distingue dos clases de falsedad, la material y la ideológi 

ca o intelectual. La material tiene luga� cuando en cualquier 

forma y por cualquier procedimiento se altera físciamente en to 

do en parte, un documento después de haber sido elaborado. 

La ideoógica, se presenta cuando se insertan por las partes o 

por alguna d� ellas enunciaci¿nes· o declaraciones falsas. 

La falsedad presentan tres formas principales o especiales, la 

falsedad m�terial, ideológica y personal; en la primera (mate� 

rial) se simula un documento o se latera físicamente en su es 

critura uno verdadero. 

Por la segunda (ideológica) se insertan declarac�ones falsas 

en documento legitimo, se hace pasar como ocurrido de otra ma 

nera. El escrito es falso en todo o en parte de su contenido 

pero auténtico con respecto a la persona que lo extiende o que 

lo otorga, y por la tercera persona (personal) se miente sobre 

la identidad, el estado y las cualidades de una persona. 

Desde el punto de vista de los documentos solo-interesan la 



falsedaq material por cuanto las demás clases son objeto de ac 

ción penal, o de prueba en los términos ordinarios del proceso 

o de revisión de la sentencia en recurso extraoridinario.
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Sedebe destacar que nuestra ley habla del cotejo de letras o 

firmas y del dictamen sobre las posibles alteraciones, o las 

llamadas adulteraciones, lo cual significa que el peritaje pue 

de versar sobre cualquier clase de escrito, asi sean ca�igrafia 

dos, mecanografiados, impresos, etc. o· sobre. documentos fonéti 

cos, como los discos o grabaciones magnetofónicas y también so 

bre las películas cinematográficas sonoras, pero teniendo en 

cuenta que en ellas concurre un documento gráfico con uno fané 

tico. 

Cuando se declare total o parciálmente falso un documento el� 

juez lo hará constar así al margen a continuación de él en no

ta debidamente especificada. Si la falsedad recae sobre el ori 

ginal de un documento público el juez lo comunicará con los da 

tos necesarios a la oficina dónae se encuentre para que allí se 

ponga la correspondiente nota. 

El proceso penal sobre la falsedad no suspenderá el incidente 

de tacha, pero la providencia con que términe aquel surtirá 

efectos en proceso civil, siempre que el juez penal se hubiere 



pronunciado sobre la existencia del delito y se allegue copia 

de su decisión en cualquier de las instancias, con anteriori

dad a la sentencia. 

Desconocido el documento se procederá a verificar su autentici 

dad en la forma establecida por la tacha de falsedad, si'el in 

t�resado lo pide dentro d� los tres dias siguientes a la dil�� 

gencia o el juez considera que se trata de prueba fundamental 

para su decisión. 
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Cuando se aporta a un proceso un documento privado, suscrito o 

manuscrito por la parte contra quien se opone, no es necesario 

su reconocimiento para darle autenticidad, si de ella carece, 

porque si no se le tacha oportunamente, no adquiere autentici 

dad. 

El reconocimiento es necesario cuando se trata de documentos_ 

sin f�rmas, o de documentos emanádos por terceros, para que lo 

pueda estimar el juez, o de documentos que a pesar de haber si 

do suscritos o manuscritos por la parte presunta, contra la 

cual se pretende oponer, deban aportarse al proceso con auten 

ticidad previamente adquirida o de documentos no instrumenta 

bles, como las peliculas cinematográficas, los discos, las gra 
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baciones magnetofónicas, las fotografías, planos, cuadros, dibu 

jos o radiografías. 

El desconocimiento, por contraposición, p·uede recaer sobre cual 

quiera de los documentos, y si de instrumentales se trata, pue

de refetirse�a. su:f±rma o a su contenido o de ambas. 

Cuando verse únicamente so·bre la firma, corresponde probar su 

autenticidad a quien_ lo ha presentado, dentro del trámite de la 

tacha previsto por la ley. Cuando se trata del contenido, la car 

ga probatoria pesa, por sobre quien la desc9noce, porque le co 

rresponde desvirtuar la presunción de cierto, en contra de quien 

reconoce la firma. 

En el proceso penal, no hay lugar al trámite de la tacha y los 

documentos se pueden demostrar en cualquiera estado del proeeso 

y sin L�cesidad de trámite especial·, con base en las pruebas.·a 

portadas el juez decide en el momento de-fallar. 

Por lo demás se puede admitir en el proceso penal toda clase de 

documentos, instrumentales o nó y su autenticidad, al igual que 

su falsedad, puede ser demostrada por cualquiera de los meios 

reconocidos por la ley. 



7. CADUCIDAD DE LA ACCION CAMBIARIA CUANDO LA

LETRA DE CAMBIO NO SE PRESENTA A TIEMPO

PARA SU ACEPTACION 

7.1 AVISO DE LA FALTA DE ACEPTACION O DE PAGO 

"Este aviso, reglamentado en el capítulo sobre protesto, 

trasciende este tema y se aplica de acuerdo con el primer 

inciso a los casos en que se haya rehusado la aceptación 

o el pago, aunque no se necesite protesto. El aviso debe

darse dentro de los cinco días comunes siguientes al hecho 

y la sanción por la falta de él es hacer responsable al te 

nedor que lo omita por daños y perjuicios causados por su 

negligencia hasta por una suma igual al importe de la le 

tra. 

Observamos que, si obliga el protesto, su falta se sancio 

na con la caudicidad de las acciones de regreso y si fal 

ta el aviso hay una resp9nsabilidad por perjuicios. 

El av·iso es otra formalidad relacionada con la_ protección 

de los obligados en ·vía de regreso para que estén sobre 
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aiso y se guarden de dificultades y se preparen para un po 

sable pago de la obligaci6n cambiaría. 

- �  

Es notable en este artiéulo que el aviso se da a los signa 

tarios del documento cuya direcci6ri conste en él. Dirección 

que no es término definido legalmente sino que tiene un sen 

tido comercial de acuerdo con las circunstancias. 

La 
. . , 

enunciacion de una poblaci6n pequeña como Acondi, puede 

ser una direcci6n y no serlo la de una grande� como Bogotá 

parece una direcci6n suficiente. De aquí la necesidad de 

que todo firmante dé una letra, incerte en ella su direc 

ción clara. Será su culpa si por no hacerlo no recibe el 

aviso, culpa de que destruirá su acción por falta de per 

. . . 1 
JUlClOS. 

7.2 ·DINALIDAD DEL PROTESTO 

Conforme al artículo 787 es para evitar que caduquen las 

acciones de regreso del último tenedor, se ha dicho que 

es también para comprobar la manera fehaciente que quien 

1 . 
SANJIN ECHEVERRY, Eugenio. Titulo �alares, Librería el 

Profesion�l, 1986, pág. 147 y 148. 
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'" 
'• 

debía pagar o aceptar el título no lo hizo a pesar de la 
r• 
• ,

diligencia desplegada por el tenedor o para recoger ''su

protesta", al paso de obtener una eventual reserva de los

derechos de éste. Por eso la acción cambiaria directa no

requiere de protesto, porque el obligado directo, por ser

lo precisamente, es imposible que ignore que se le ha co

brado y debe hacerla saber su propio rechazo, que es lo

que se busca en esa diligencia. 

7.3 CONTRA QUIEN SE LEVANTA EL PROTESTO 

El protesto se levantará contra el girado o contra el acep 

tante, según se trate de letras no aceptadas o no pagadas 

en todo caso siempre contra la parte directa, cuando hay 

aceptación especial, puede el tenedor protestarla de inme 

diato. 

"Importante". El protesto lo puede exigir el tenedor. Este 

concepto "El tenedor" para sus efectos es de una acción am 

plia: Tomador, beneficiario, mandatario o representante,en 

dosatario. 

El administrador de la herencia (Albacea) el sindico de la 

quiebra. 

El protesto debe constar en el documento mismo o en una ho 
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ja adherida a él, como acto formal que es y porque el prin 

cipib de la lit�ralida� lo exige. Tanto es así en el che 

que, �ese a ser un protesto especial, no vale sino en cuan 

to a la anotación a que se refiere el articulo 727. 
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