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D V E R T E N C 1 A 

El l ector no encontrar á en este sencillo trabajo nada nov~ 

doso , ni s iqui er a una r ecopilac i ón abundante de todc lo que dispone 

el Código de Comercio vigent e . Solamente hemos queri do expr esar ci er 

t os datos alrededor del Ch eque en la Legislación Salvador eña, que por 

ciertos son pocos . 

Per o lleva el vivo deseo y l a intención sincera de querer 

ccntribuir con un grano de ar ena , al estudio del Cheque en nuestra 

l egislación vigent e , que poca D portancia ha t enido como materia de 

estudie. -

En t odo momento hemos querido somet ernos al Código vigent e 

y mucha ¡o v eces s e ha querido adaptar el Código a l a doctrina con el 

ob j eto de enc ontrp-rl e asider o l egal a ciertos datos doctrinal es . Nos 

hemos ampliado al máximo en CUé'nto a v er pl smado en nuestro Código 

todos l os usos c omercial es del momento , más por analogía que por que 

s e despr enda de l a l ectura de 1 s disposiciones legal es. Est e traba

jo por l o tanto no tien~ ningún mérito qu e so l ament e el del esfuerzo 

qu e h izo mi poca capacidad para r eal i zarlo, -

----0----
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Ci.PITULO 1 

CONCEPTO DEL CHE'..!UE y :.. JTECEDENTES 
HISTORICOS : 
aJ~~rminulogía ; b) Conc epto ; e) Ag 
t e c ed ente s histórico s en gener al y 
d) 1.nt ec ed ent es histórico s en El Sal 
v Ador. 

La t e rminolo .ía como la palabra lo dic e : trata d el --

t érmino qua s i gnifjca palabra o expre sión, desd luego q u e toda cosa 

creada o inventada por el hombre ti en e la n ec e sidad d e una d enomina-

ción o más , d e tal m ne r a que el cheque no solo s e ha llamado así, -

sino que de distintas Ir. aner a s en el transcurrir d el tiempo . 

Primer s e l e denominó "CM.ffiIUM TRJ. JETITIUH", luego -

después IIPRESCRIPTIO G FERMUTf TIO", en Roma • . Los fundament o s d el --

chequ e ha n e stado dur ante un tiempo tan ligados con l a l etra de CaJll-

bio , que también s e l e llamó IILETRf. DE C: Ji. " . 

Otr a denominación fué IILIBR; Z¿-", ent endiéndose como 

tal a l chequ e imperf ect c , aunque en la a tualidad IILIBR.'.NZ1'I. II, signi-

fic a cosa distinta, 

En Londr e s fu eron escrit as una5 obr a s de la Banca Child 

& Ca . , en las cuale s s e denominaba a l o s ch eques IIB: NKER NOTF.,s11 y --

C;.S;'¡ NOTES II. 

En e l siglo XVII los Orfebres crea r on una cla s e d e bi 

lletes ~lamados lIGOLDSlvIITHS NOTES". 
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Los Belgas dicen que crearon un documento denominado 

II BEWIJSII. En It lia se denominé, según los aut or es B laffio , Roccn 

o Vivante, IICONTLDI DI BJ·NCOII. Tambien en est e pa ís se l e denominó 

II BIGLIETTIII o IICEIX..1LE DI C,' RTULRIOII, así también IIpOLIZJ, l1 o II BIDI 

DI DEPOSITO". Finalmente en Ingl ater ra , y más acertadament e en Lon

dres, se denominó a este documento Check el cual consistía en Billa 

de Scaccario o F~chequer Bill , er a una or den de pago emi t i da por los 

r eyes in¡ileses contra. su t esor ería . 

El cheque es pr opi amente de origen ingl é s y su uso s e 

gener alizó en e s e país, después P2só a t odo el mundo , como el documen 

to mercantil , e ntre los títulos vé'llor es de rrlás uso , ya que f acilita 

el comer ci o , dando orillen a un po rc enta.i e de seguridad en su emisión 

porque salvaguar da el numer ario . 

En El Salvador el término ch eque apar eció en el Códi

o de 1904, aunque en el comerci o ya se conocía como cheque, y s e us~ 

ba como t al . 

B) CO CEPTO 

El concepto es es encial en todo tem de que se trate, 

y princ i palmente en derecho , porque dá idea de la mat eria a l a v ez -

que individualiza a e se algo de que se tr ta, y como el cheque e s al 

go r eal y práctico , neces i t a que s e le conozca en t oda su~m= ·,ens ión.i 

par a que se enti enda l o que es . Todos sabemo s que un conc ept o puede 

expresarse con muchas o pocas palabr R.s, siempre que concluyamos en-

tendiendo el mi smo signi fic ado, Así: 
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Cheque , según 61 Diccionario de l a Real z.cad emi a -q;SW-

ñola es : IIDel ingl é s Check, documento en f or me de ord en de pélgo, que 

permit e r etirar a una persona tode s o p8rte d e s s fondos disponi bles 

en poder de otr 11 

Es de obs rvar _:u e e st e concepto d e la Real i_c ctemia -

Española, ha bla en la pa rt e últim , "da sus fondos disponibl es en po-

der d e otra" . Refiriéndí'se con e sto, a otra pers::;na,y como no distirr 

gue debe compr enders e que ésta, puede s er n a tural o jurídica . 

Cheque s egún la doctrina.: Pa r a un conc ept o doctrinal, 

debe ex pon erse las opinion e s de v8rios estudio s os del Der e cho Mercan-

til, alguno s s on d 8 o pinión de que es imposible da r una definición - -
(1) 

ex a cta de l o qu e e s Cheque , GOl\fZ;_LEZ BUSTd~· JTE, dice : I1Los principa-

l e s escollo s qu e encontr amo s al i nt entp r d efinir s u naturale za se de-

b en a la multitud d e t eoría s elaborr::das por l os tra t adistas, que insen 

siblement e nos conduc en ~ una confusión de conc entos ostensiblement e 

contradictorios" o Ot r o autor que e s de opinión d e l a impo sibilidad d e 
(2 ) 

obten er un c oneept e de Chequ e es : llO;(¿U I N RODRIGUEZ RODRIGUEZ, dic e :-

I1Resulta muy dificil da r una def i n i ión del Ch eque que pu eda s ervir -

pa r a diversas l egi s l cione s y aún par a una ~is~a legislp-ción conside-

r da en diversas etapas de su 3volución históric é1 . "8110 s e d, '~ e a l a 

enorm multinlic i da d de definicion es doctrinales y de construccione s 

jurídica s d e est e títulovalor ll
• El mi smo e.utor agre ,~e que en el Der~ 

cho Mexi:ano no exist e u...'1a definición de Ch eque , per o s e deduc e una.,--:-

en el sigui ent e s ent i dc : Cheque e s: IIm~ TIT'0LOV,.LOR d irigido a una ins 

(1) González Bu staman t e o El Cheque , pág. 18 . 

(18)Joaquín Rodrígue z y hodr í~~e z, Dcho . Mercant il, pág . 266. 
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titución de Crédito, c on el que se da lé1 orden incondicional de pa--

gar a la vista una. cantidad de dine r o p cu enta d e una provi sión pre-

via y en la forma c onvenid ". l. né'lizando este concepto v emos l o si-

guiente : a) ~ue dice l o que es el Ch eque , o s ea l o cl~ sifica corno t i 

tulovP.lor; b) Adem8s h ebl a que s e diri :Je él una institución de crédi-

to, aquí habrá d e e xplic8r que una institu ión de Crédito n o solo DU~ 

d e s er un banc o , sino qu e compr ende a otra s, tales c orno Cej é'S de Cfé~ 

dito y el úBC en nue stro medio ) etc . ,; c) Hablé', d e orden incondicio--

nal de p go, e s decir que nunca er.1itirse un cheque bajo condi-

ción suspensiva o r e solutiva; d ) Debe ser e la vista el pago , o s ea 

que d ebe ser inrned i atam nt e , con solo pr esenta r el documento ; e ) Solo 

se pued e pegé' r unéi cantidad d e dinero, a contré1ri o s ensu, no 3e pu ed e 

pagar con otra cosa qu e no s ea dinero; f) Debe haber p rovisión previa 

d e f o ndos, para que se pu eda pagé' r el cheque, ya que d e otr a maner a 

s e comet ería e¡ delito de libra r chequ e sin f ondos ; g) En la forma 

convenida, nos est á h8blando de la p r eexist encia de un contra t o , o -

sea. d une convenc i ón, que s e denomina contrato de cheque . 
(1) 

JO/,lq¡U IN GARRIGUEZ, profesor Españo¡ en materia mercan-

til, no enuncia un conc epto de cheque, per o nos expr esa con bastant e 

exactitud l os elEm cmt os que lo componen, y de sde lueg o con e sos el e-

mentas tenemos su conc epto ; 

1) El Cheque es un documento de pélgC. , 

2) El Cheque necesita de 1 previa provisión de fondos . 

3) El Cheque es siempr e pagadero a l a vista. 

(1) J oaquín Garrie;ue7., Curso de eho . IJlereantil, pág . 219 - Tomo 1. 
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4) El Cheque e s d e cort circulación, y 

5) El Cheque no n ecesiita ac eptación p ra su pago . 

0 8 aquí que con estos enunci~~ientos POdffil0S componer 

el concepto del cheque desde el punt de vista l egal : "CH"E};¿UE ES UN -

DOcm '-g TO DE P ' GO....(""UE NECESITi~ D~ L f F-qSVL. P-qOVISION DE FONDOS-, DE 

CORT1~ CIRCULhCION-, p.i · G:.r~;os ;, L . VISTJ\- , SIN HECESID ~'.D DE i CEPT .--

CION" . Garriguez, habla de un conc GPto económic o , que no ll ega a de-

limitarlo , más que todo explica una r elación con la l etra de cambio -

alr ededor del pago, y el crédito, diciendo que el Ch eque s e diferen--

cia de la letra de Cambio en que el primero es un títulovalor de pago 

y la s egu nda es un titulov l or de crédito, e s decir que la persona --

que emite un cheqUe e s porquG tiene d inero, por l o meno s eso s e supo-

ne, y la que emit e una letra de Cambio por que n ecesita dinero, esto -

último es cierto . 

LUIS GUILL"Sffi'IO V: SQUEZ M ENDEZ~12onoc idO úbogado Chile-

no, manifiesta que la mayoría de expositor es d el derechc son enemi--

gos de de.r d efinicione s del obj 8to Jurídicc a t r tar ~ y es debidó , a -

que si la exposición de un t ema e s con el obj eto de conoc erl o , mal s e 

hace cuando lo que s e v a conoc er s e expone de inmedi at o , si al fi--

nal del estudio , es cuando llE.p:-a ríar.los _' comprend erlo, pero es de ne-

ces idad tener una idea provision . l d ~ la cosa Qnque despues se lle--

gue él. compr ender en su totalidad . 

CWJ.,¿TJS s egún este auto r en \ 2/1UN DOCUK~'u)TO ESCRITO, CO-

RREEPONDIH.NTE .~ DETE.llUI, D,' 2UE;. D:::!; DINEr..O ~UE ~', PRBSENT¡ e ION DEL DO-

(1) Y (2) . Luis Gu i llermo Méndez , El Cheque , pág . 18 . 
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CUMENTO SE RETIR¡' DE UN DEPOSITO PREVIO J QUE; JL' U :. E~" r:::~u ~ -!)N B H 

Est e conc ento como s u autor l o dic e , e s provis i onal. -

'.c epta esta d efinic i ón qu e l a institución s ea equiva l ent e a un banco, 

o s ea una i nstitu ión cualquier a d e créd i to . Se ob s er-ra que l e f alta 

a e st e conc ept o dos el ement os es encia l e s : a ) El d e s e r documento d e -

pago , y b) Bl de . pagad er o a l a vista . 
( 1) 

GEORGES RIP~RT., tra t adista del Der echo Mercan til, es-

cribe sobre el c onc epto de Cheq ue , s in mencione r la. imposibilidad d e 

emitir una d efinicir,n fh~,t al titulo valor . Pa r a est e autor CHE·..,¿UE -

ES : "U TI TULO GI R. 00 SOBRE UN B! ,JCO O U_ 13.:ST :J3LECIMT~i\TTO ;.SI 1'1IL .DO, 

PARA OBTENER EL p, GO ;~ FI VOR DEL PORTI TOR DE UN,' SUN.;' DE DINERO, QUE 

EST,. DISPONIBLE EN PROVH;CHO DE EST'E" . 
(2) 

WILIO L .. NGLE y RU BIO, Pr o.fesor de l a Universidad d e -

Sevi lla y g ran conocedor de la mat eria , enuncia un conc epto de CHE·¿T]E 

así : "CH&¿U E ES UN TITULO C:.FBI ' RIO , GI WOO f L'. VI STf" POR ",. t,¿UE -

UN: PERSON:, (LIBR1~DOR), QUE TI13.: TE P~'WL 'ffil'TTE FONDOS .' 3J DISPOS ICION 

EN PODER DE UN B .Ne O O B: N()T]lffi.O, (LIBR DO ) , RETI R.;, PI R SI , O Df ; -

ESTli; L1, ORDE..i\J I NCONDICI ONl.L DE QUE P. GUE :,L TEr'rEDOR, mt-. DETERMINt: DI, 

Cl NTIDf.D DE Dlf-J'-¡¡;!W" . Me pa r ec s un con c ep t o muy amplio, ya que c om--

pr 8nde todo s l os enuncia do s de cons i tución del ítulovalo r trataqo ,-

solo que s e observa n dos pa l ab r a s "B:nCO O B.' N'2UERO" . CO:1. l a última 

palabr a no e stoy d e a cuerdo por qu e B.J'J "UF.RO s e ent i ende a una perso-

na natur~l . Ca s qu e e s muy dificil c e darse en nuestro medio, por 

(1 ) Georg e Ripert, D. Mercantil, Tomo 1, p~g . 84 

(2) Emilio Langlé y ilu bio , I1ana a l de D. r-1ercantil Espa ño l, pá g . 445. 
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la cantidad de r elacione s y actividades 'lc n:antil es qu e compr ende el 

pago d e un cheque , que nec esariament e d eb e s e r una institución, d enQ 

minad.a Banco, la. única que pu ed e r ealizar esa soper ac i ' nE..s , Seguida-

mente entramo s al plano d e l a doct rina naciomü , en l a que ~: ""ontra-

mos muy bueno s autor es, y comentado e s del Der echo liiercantil, sin - -

los cual e s no e s asibl e dar fo r ma a est e te.a , más cuando su Título 

e s !lEl Chequ e en l a Legisla ción 3alvado r eña ll • 

DR~ ROBERTO L."R, VEV .. DQ, Pr ofesor de l a Universidad N-ª 

c i onal, a utor de un Tra t ado del Der ech Mer cantil(ol) ,; 1 ha.blar del Ch.Q 

que, delimita su conc epto , expr esando l o s principi o s del mismo , así ; 

flCHNc,¿UE ES UJ TITULO V"' LOR . BSTR ' CTO , NO PUBDF, SER C 'usa, EN . INGUNf~ 

CIRClJ NSTi.NCl;, ; ES UN TITULO DE CREDITO, PERO NO Ti'.13 I NS'T'RUNE. TO DE CRE 

DITO SINO I NSTRUMENTO DE P ' GO" . El pr ofesor aument a el conc epto con 

l a s siguient es ex plic ac ione s : IIEL CHEt-¿UE CO~'! TIET'TE UN,. 011.D:ffil DE p",GO 

Di,Di- POR l-2UIEN L O EMITE; QUE SE LL1 t. !, LIBR, IX.m (' GIR.'DOR, mNTR , UN 

B. ,NCO; EN EL CU,',L TIRT\jti.: PROVISION DE FOHDOS, : F, VOR DE UN T ERCERO -

i.,lUE SE LLa "1:.. .. BENEFICL RI 0 11 • Deb emo s de c omenta r est e con~epto pr ese.!} 

t ado en varias f a s e s : a) "CH"B.,¿UE ES UN TITULO V,I,OR i_BST!t;_CTOII, nes -

habla desde el punto d e vist ~ de l a c l a sificación de los TíL llosvalQ 

r es, cua.ndo 5 6 r efi r e a lila ¡¡.ayor o menor r el a ción que guardan con -

el a.cto causal", po r l o que pueden s er: Títulos valor es: a) C"'_USALES 

y b) l ' BSTR..· CTOS . "SON , BSTRt,CTOS los Títulosvél. o r es, cua ndo el acto 

causal no c onst a. en su t ex to , y como el Cheque es un títulova.lor en -

el cua l n o consta el acto causal ., es la r ·'l.Z0n po:' 1[1 cual e l profesor 

(l) Introdu cc ión al Ldudi o del D . Herc a ntil, pág . 221. 
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se expresa con ba.stante c-q,ct i tud . 

b) NO PUEDE SER CLUS.L EN NINGUNf CIRCUNST;'_NCli" ha

biendo expr esado l o s argTh~entos que r?zonan el punto anterior, única

mente se concluye con el enunciado que ant ecede, o sea, que el Che-

que no puede ser causal . 

c) ES UN TITULO DE CREDITO, debemos nuevpm ente r efe-

rirnc·s a la clasificación de los Títulosvalores en su parte segurrla, 

que se r efi er e al punto de vista. de la ncturaleza de los derecho s que 

incor poran, de donde puedsnser : 1) Títulos de P?rticipación j 2) Títu-

1 s de Cr édito, y 3) Títulos r epr es entativos, ¿Porqué es el Cheque -

un Títule de Crédito? Porque i ncpr pora el DERECHO de r ecibir un pa-

go o varios pa os ; per o esto no quier e decir que un título de crédito 

debe de impli ear un instrumento de crédito , por que el concepto es di

f er ente . El instrum ento de crédito s irve par a documentar una obliga

ción cr editici a , en cambio el derecho a r ecl amar un p~go puede no de

rivars e de una obligación crediticia , o on otras palabras EL CHEQUE 

ES TITULO DE CREDITO, PORQUE D.: DEREC HO P RECL!.F' R UN Pi.GO , PERO NO -

ES I NSTRUMENTO DE CREDITO, SINO I~JSTRUrvIENTO DE P;' GO ; O SEA, LI, FUN

ClON DEL CH~UE NO ES OOCU HWTJ.R OBLlGi_CIONES SINO EXTlNGUJR LAS. Y

TODO POR~UE EL CHEQUE NO 1!:S C.'USJ'-L yJ QUE NO REL ClONi L: CWSÚ POR -

L _ CU; L DEBE Pi' G: RSE l\L PORT¡'t;o-R. ~ 

TO (CHEQUE). 

Cl' TlDLD QUE I NDI Cf. 1!:L l NSTRUMEN-

d) PERO NO ES I NSTRUMENTO DE CREDITO SINO INSTRUMENTO 

DE Pt GO . Este parte es simplemente un corolario del punto anterior.-
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Pa r a e jemplo : El p agaré y la 1 etra pued en menciona r en p 1 inst r umen

to l a o bligación por l a cual una perso na debe a otra , o a una insti

tución; cierta c a ntid8d d e dine r o , en e st e caso son Instrumentos d e 

Crédito . El Cheque nunca menciona la obligación , per o ordena que a l 

pcs e edor d el instrumento s e l e PIDUE téü cantidad . (Instrumento de -

Pago) • 

Ll egamo s a l a segill1da f a s e d e l c one ept o d e Cheque d el 

doctor lJ',R,'_ VEL!' DO. 

e) EL CH~UE CONTIEI\TE U~L' ORDEN DE P.': GO U .Dt. = J R QUIEN 

LO EMITE, QUE SE .LLAM¡~ LIBR.', OOR O GIRI DOR" . En esta part e s e p r eci

s a al suj eto de l a r elaci ón jurí dica d enominándos e LIBR ' DOR O GIRL-

DOR, al qu e emit e el instrumento . 

f) CONTRi. UN B:,NCO , r ero na c e en esta part e d e l a defi' 

nición, qu e 8010 un b a nco pued e s er el paga.dor de l A. suma de d iner o 

or denad a pagar al portador d e dicho instrumento . 

g) EN ~L CU l L TIENE FROVISION DE FO DOS, e s compr en-

sible que sin tal provisión s e vue lve impo s i bl e el pago del Cheque,

d icha p r ovisión puede provenir d e depósi tos e nt r ega do s po r las si- -

guient e s p ersona s : 1) Por El Librador ; 2 ) Po r Terc er~ p er sona a f avor 

d el Libr a dor ; y 3) Po r Crédito del mismo ban co a f avor del Librador. 

Pa r a ampliar un peco e st e punto me ext endereé a mencionar qu e l a prQ 

visión de fondos a f avor del librado r s o l o e s facti ble , cuando l a -

per s on a (li brador h A. c el ebr ado un contra to con e l b ? nco ), conoc i do -

con el nombr e de CONTR. . TO DE DEPOSI TO EN CUENT:, COR.B.IENTE. 
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h) ;. FP..vOR DE lN TERCERO, (¿UE SE LU-.M BENEFICT! RIO, -

cUélndo 8 1 pr ofesor se refiere iÜ terc era , lo dice en un f orma Amplia, 

por que e se "tercero ", puede ser el mismo LIBR ' DOR, ent ndiéndose que 

éste pued e emitir Ch eques 

v eni ente . 

su favor , en el momento qle lo cr ea con-

Pa samos a ha lé'r del conc ept o de Cheque en el Proyecto 

de C' difO de Comercio, Proyecto que h~ encontrad gr an d ificultad en 

su aprobación . Es e notar que en el C8pí ulo VIII , r ef er ent e a es -

e Títulovalor, no se encuentra el concep o , pero e s educible entre 

los •• rtículo s si uientes; r rt . 794, numer;ü 11 , "CH~~UE" no s expr esa 

que en el texto del documento d~be insertarse el nombre de este títu

l ovalor . El mismo ,.rt . en su numeral IV , dice : ccntiene una "ORDEN 

INCONDICIONf,L DE P •. G. R U T; SU ~ DETERlviI .. D .. DE DI TERO". Siempre el 

mismo .- rtículr. , en el numeral V, me- nifiE:sta: a ".JOMBRE DE L~ PERro N:. 

r F;'.VOR DE -IUI1i'lJ SE LIBRE O .L PORT DOR. Llegamo s al .~rt . 795 , y 

nos ice : II J. C. RGO DE UL. n STITUCION R.".·C ~E DEBIDd~:>%TTE '~ .ORIZ¡> 

Eh" . En al rtículo si uiente, o s ea el 796, dice : ""EL CHroJE LIBRL 

DO POR QUIEN NO TH.:.JG. FONDOS DISPO IBLES EN Lí. 1 STITUCIOI , . CDYO Cl'.B. 

GO SE mITE" , c \..·ntr rio Sensu, debemo s dE: entEnder est enunc i ado 

así : 11 ¿UE TENG' FONDO,S DISPO: IBLBS EN L INSTITUCION r aJYO Cf RGO SE 

H]fITEII. El .rt . 797, en su p8rt e primer dice : 11EL CHFJ.¿UE NO ES - -

SUSCEPTIBLE DE t C:EPT;,CION PREITIl.". "o!ui <3re decir nos : Il qUE NO NECESIT': . 

. CEPTL CI0N11, en o tras pal br 3, "PI.G; DERO . Lf. VIST \. 11 o 

Haciendo el Resumen, PQdancs expresarnos élsí: 11 CHEQUE •• 
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ES UN, L ORDE..lIJ INeONDleIO.Tf,L DE Pi.GI' R UN; 3.n~;_ DETERMINl DI\. DE DINERO • •• 

Ji LA VIST , •••• h NOMBRE DE LA PER3) Ni' l F:VOR D".; (~UIEt'\j SE LIBRE O J'U.¡ 

PORT; OOR . u o • • .f. e :. RGO DE UN!. L STlTU el O s: _ TC. Rlt DEBIDLHENTE 1 U TORI 

Br, Dl •• •••• (.¿UE TENG,. FONDOS DISFúNIBLES" , EN' L _ INSTlTUCION ;. ClJ YO - 

C, RGO SE nITTE. o 

P r 3 concluir este punto del conc epto d el Cheque en--

tramos consid er rlo en nue stro Código de Comer cie ; que en el ea.pí -

tulo II, d e LOS CHEQUES . "rt. 456 dice: IICH1i'..QUE"B:S UN:. ORDEN DE P; GO 

DE C:.& .CTER l"F.RC .. NTIL t' Lj, VIST;" QUE p¡:i;RFITE 1L LIBR.."DOR , UTORIZ¡' DO 

p , R, ELLO, RETIR R EN SU PROVECH O O E 1 "EL DE UN T"B:RCERO J Tm O O P; R

TE DE LOS FONDOS (AlE TIENE DISPO JIBLES E.) PODER DE UN R NCO, CONTRi, 

EL CU i..L SE LIBRi, 1I < Entramo s al nálisis de e st e conc epto : 1) CHEQUE 

Nos expr esa el nombre d el títulovalor • • • o . 2) ES r;. ORD"SN DE P, .GO, -

r econo ce que dicho documento es depago, y no podrá se r de ot r a natu

ral e za , es decir , nunca podrá s e r de CREDITO • • • , < . 3) DE C. R, " TER. MER 

C.·,NT IL, a est a a firma.ción cabe p r eguntarnos : ¿Qué no podr ' s er d e c~ 

ráct er Civil? Pa r a r e sponder a esta auto pr egunta , tenemos n ec esaria 

ment e que hablar d e l a TEORIH MmC} TIL, que es la que a c ept a la l e

gislac ión vigent e , por l o menos en su texto , ya que en l a prá.cticA. no 

e s eonveni ent e , de e sto hablpremos s eguidamente . La Teoríp. Mercantil 

orrespondiente a le escuela Cl psica , nos dic e : que un títulovalor so 

l o tien e l a c alidad de DOCUHEl.'JTO PRO~3fTORIO, por l o que s e vuelve di

fici l hélce e f ectivo su F " go en caso r esultélr e n egativa por pa rt e de 

quien debe hacerlo o imp .~sibilidad para el lo. Por ejemplo : qu e el 
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Cheque r esultare , sin fondos, fraudul entc) etc, Se ' el t exto d e -

nue str o Códi o , hé'sta el prot e sto 110 aríamo s . como él to últ imo pa r a 

cons eguir su cobro , yA que el Ch eque as consider ado de Célr .c1,., .. mer -

c ntil solamente . Vamo s a entr r l a pr é. t ica . ;,1 qu eda inerme el 

comerci é'nt e o cua¡qui e r p ersoné' con 1 im csi b ili Ad de pe:go ' d e un -

ch eque , en 1 pr, ctic del os tribuna l es s·:=; H..~ CO NSIDER. ro SUPLIDOS -

LOS R~UISITOS MERCi..NTILES DE LOS MI grOS POR ~ RECO ¡OCn1T~NTO DE FIR 

JI: .~ , LO IclU E ~.¿U IV¡.LE / D, R ¡J.. TITULOV:.LOR PHRJUDIC DO C;~I D;' D DE DOCU 

MENTO PRIVJ DO. En otr s pa l abr a s, En l a pr ácti él. t omé' e l c a r ect er d e 

documento CIVIL , f o rma únic" como ue e ser e j ecutivo . PA m yor 

omprensión d e est e punto me permito agr e a r el s i lie~t e pérrüfo del 

t r t a do I1Introducción a l Der echo Irie cant-' 1", del doct or L: R.:l VEL:,DO; 

que di e : I1C ue ndo s e fo r muló el Proye to e Códier de Comerc io , l a c,2 

misión consideró qu e , si s e ct ení a a 18 o t rina me c ntil pura , ne - 

gando a l ítul ov a l or p erjudicAdo '11 CAr a ter e do cunlpnt o priv ~ do da 

ñaría 18 circula ción d e esto s títul os en gene al, por que el comercia~ 

t e s entiría. qu e h Abí a p erdi o pa r te d e lR s po él v ent p. .i as qu e 1 s mis 

mo s tienen a tu lment e , en vis t a d e ell o t omando en u entR q ~ l a e CQ 

nomía del país n e esita f . cilitél r 1 

el Proyecto d e Códi o d e Comerci s e 

ir ~ ción de lo s títulos . En 

onsignó ex r esament e qu e el t í -

tuloval or p erjud icado pcr l a pér di d & lp. P. ción c .mbi qria , ti en e v~ 

l or d e DOCmfENTO PRIV;. DO : desde l u ego , es . dA i ci én pa r ta 1 regul~ 

ción r espectiva de l a do tri nR me r c ntil ~obr ~ titul osvalor es, p ero -

s e cons i der ó q ue e r .'l. pr e f eriblE'" p rté'rsG de ell J qu dañer la circu 
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laci6n de los títulos ; porque cuando s ele~isla , es indispensabl e t e

ner pres ent es l as condicione s pro pia s d el lugf r en el cua¡J s e aplic~ 

r á l a ley que s e pr epi1.ra". 

4) :. L,~ VISTJ. . Que con solo l a pr es entación del docu 

mento debe pagar s e , sin necesidad d l a ac eptación . 

5) QUE p'!:m,~ITE [,L LIBRJ,DOR l.U TO~IZi DO Pt R " ELLO . En 

pr imer luga r al h bl Ar de librdor, debemos de s él ber que es una de -

l a"6" part es de l a r el ación jurídica . Y en s egundo lugar, al expresar 

l~UTORIZ1 DO, nos est ' diciendo que pa ra, qua es e. persona est e putoriza 

da a emitir ch eques, debe s er medi ant e unA conv ención , que es conoci 

da en el Der echo Mercantil como : CONTR' TO D~ DEPOSITO EN CUEt Tt CO

RRlTi: TE. 

6) RETIR;.R EN SU PROV'!:CH O O EN EL DE UN TERCERO : Es -

comprensibl e que es e d er echo de r etirar f ondos de su depósito s e l e 

per mit e el contrat o c el ebr ado con el banco, t ambi en está autorizado 

pa r a que en prov echo de un t erc er o r etire fondo s , 

7) TODO O p, RTE DE LOS Fot\.DOS ';:~U E TIENE DISPONIBLES 

EN PODER DE UN BllJCO, CONTR;~ EL CUj·L SE LIBR ' . Esta pe. rt e de l a de

finición de ch eque no necesita explicación, es bastant e claro . Des

de luego que si una persona r et ira t odos sus f ondos da como resulta

do l a. caducación de l a cu enta corri ente que ha abierto en ese banco, 

esto de conformidad con nuestra pr áctica b ancaria, ya que en otros -

países no proc ede el ci erre de l a auenta . 

C) ANTECEDENTES HIsrORICOS EN GEr,rER;J,. 
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Siempr,'] e s n e c os8 rio saber los élntecedentos de cual--

qui er cosa por que d e ello s e despr ende, lps prime ras nocione s de su 

conc epto, y de su aplic ción en la vida . 

,.SIRL. R BILONL". (1) 

En e stos paise s de civiliz8ción má s antigua que s e - -

tien e conocimi ento , _xistió una forma de do cumento ~ercantil al esti -

lo de los t ítulos v l or es , como 1 Ch equ e y la Letra de Cambi o , des--

de luego que uendo hablrunos de histori de est e do cumento, t e nernos -

que b rca r a la Letra de C mb i o) a~ Fa a ré, .1 Bill ete de B nco , etc ., 

por q e es cla r o qu''] la sepRra ión y dcl:iJnitpción dd concepto d e t a-

les documentos, solo fué poú~)+e hasta en nues r a époc . VoJ-iendo -

a la civiliza ción llsiria - Babilóni e, el géologo, L~NORH;. T, enco ntró 

Ullél t8.blilla d el siglo VI antes de Cristo, donde con escritur cunei -

f orme dice : "LRDU tJ:]'if~ , r esidente en UR) d" orden a l't RDUK - BAL - --

F - IRIB , r esidentü en ORCOL, para que en mi nom~re pagu e cuatr o Mi -

n s y quince Ciclos de pl ta A BEL- :.BllD IDDIM Catorc e d e :_Rf.KHSfMN;" 

año segunde' del r e inadú d e Ni BON;' ID" • . o • De la l ectur8 de esta t abli--

lla s e desprende que en 1 fondo constituye un cheque . Cabe dar una 

expl i ccción del t exto d e 8 s e documa"'1to : El r ey N.·.BmL' ID, f ué 1 últi-

mo r ey d e Babilonia , llamado también ; B CCODONOSOR, y el mes lRLKHS,",}1 

Ni" e r el OCt Rvo mes del c é'l nde.ric Babi lónico- üsirio, que en nuestro 

c a l enda rio cae entre octubr e y novi¿mbr e . 

FENICIF. 

Los Fenicios , quienes fueron l os grandes nav'~g entes y 

(1) L. G. Vásquez Héndez, El Cheque , pág . 22 
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como c ons ecuenci a g r andes c omer ian~e s de su épo a , se d ice qu e c8nQ 

ci er o n e l chequ e , no c on e l °t..ér mino eX!Jr c s ado , sino co n sus ,:l.r Act e-

rística s rudimentari .qs, a sí, l o usaban Dar ? ,)3.1-:- ' _guar dar s n iner o y 

oro, el qu e no podían llevaTl o por tedos lo s puertos qu e vi sit Elban en 

el v'ar Mediterr n eo , y empezaron a emi tir do cumentos que justificaban 

la po s esión del o r o o numer~ rio j en poder el gira dor . 

GRECL~ 

Siempre qu e se habla de cultura , debe de m .ncionars e 
(1) 

l a Heléni a , y en el caso del chequ e on mayor r a zón. ISOCRf_TES, nos 

r el at _ que e l ti tulové' lor en est udi o SE: l e der:8minó Cl.JI.IB l mr TR".JECTI 

TIUM, o ContrRt o d e Cambio, Ej em l o del conocimi ento que se d eriva -

d el mismo , es el si guionte : "Un joven 58 dir ' ge por c arta R su padre 

pa r a qu e r eembols e el d ine r o qu e edi a e s té'Uo a un persona , el -

t exto e s : "Estratocl e s d ebía emba r car s3 p .r A el Ponto y yo q ue i a h.§: 

c er v enir de e s e país la maye r antid d posib l e d a dine r o . Rogué en-

tonc e s a Estra t o cl es me d ej r e t odo el o r o de que er a por t.qr1') r -j a su 

lleg .d a al Ponto, s e héi.ria pagar por mí pedr e l .s surr¡:3S que él t enía 

pa r , mí. Consid er é f r an venta j no (' one:' mi s eS CUr10S 0"1 l os peli--

gros d el via j e , s obr e t odo sien o los La. edemoni os í:..~ esa época due-

?íos d e l ma r. Bst r At oclcs me re ntó quien 1 6 r'3embolsa rÍé3 sus ade-

lantos, s i mi p c~ dr c n o so onformFl él F.'. las in::;T, r u ccionos d ada s en l a 

c a r t a y si no me encontr?b e, 1 :1 'fU el t'l de su vi j e . Yo l e pre s ont é 

entonc e s a Pa sión , q u e se compro:;~tió a :io-rol er le el capi t'll y 10.3 

interes e s v encidos". 

( 1) Luis E . Vásque z Iléndez , El Cheque, pág, 23. 
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De l a l ectur d o l a c rta r el at ada por Isóc r ates, en-

contramos bi en pr ecisos los a ntec ed ent e s de una letra d e Cambio , l a 

que a l a v e z e s ant ec ed ent e d el che que . Como pa r a mayor s eguri dad 

d ~l préstamo d e diner o propone a "P sión" , como r econoc i do fi ador, 

éste último conc epto , como s o ve , ya e r R cono ci do . 

Juan Jos é Gonz á l "'z Bus t amé'n t e , autor Jl.íexicano de r ecQ 

nocid capa cidad, menciona que en Roma s e conoció e st e instrumonto, -

deBde l u ego que sin l ? s ca r 2ct erístic c? s a ctua l e s y las modalidade s --

d el momento , y a qu e s e d eb G d,,, compr end er qu e es tamos h bl anr' ) d o s us 

orí g ene s . En e sc r itos d e CIC:';IDN, TERENCIO y PL"UTO, s e denominó al 

Chequ e "PRESCRIPTIO o PERMUT"TIO", s i endo us ado por lo s f.r gentari RQ 

m nos, como contra t o p . r a d eposita r dine r o en p er sona d e su confian-

za , qui en e s e l d CDosit nt e d bé'. inst r u cciones p r a que entr ega r an -

a l guna s suma s en num er rio a t erc eros p ere n o t enían como dijimos, l a 

- form vig ent e d e chequ e., po r que l e h cía f alta l a "Cl 'usula a la or-

d en" por t a l motivo, m9 s b i en , s consid r a como r emoto ant ec edent e 

de l a Letr d e Cambio, 

(1) 
Recorri endo e l i ernpo llegamos a Euror ,a Hedioeval. En 

Franci durante l os r einado s d e Dagob er o 1, Felipe bUguStO y Felipe 

El La r , dond e l os J udí os fue2"on expulsa dos ; y '; .' " 01 obj e t o de r e ti ,
r a r el dine - / 
r o y otros e f ectos d e sus rique z8,o , qu e habían de j é' do en t erritorio 

Franc é s , en man os d e sus am i ~o s , s e c r eaban r ecípr oc a s cblig cione s 

ent r e el cambista y e l c é'~b iario . La obligación d el cé'~b ista era -

( 1 ) Vás que z Men de z, El cheque , pá g . 26 
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dar ci erta c antidad de diner r e n el sitio convenido y l a ob ~8 ción 

del cambiario consistía en entregél r cicrt ci1.ntidad d e dLlero en pI-ª. 

za distint de oquella que se ~ont rat ha , esta iué la única manera -

como los Judío s r esolvieron el problema de S2 r sus bieneD de Fran-

cia . ED\.D NODERNA XV al XVIII 

En ~st erdan , en a Si l o X 1, e r a usual en el comer--

cio confia r en P8rti~ular0s 1 gURr da de capi tales y r etirar l os f on 

dos por medio de a signé' cione s llalIB.das I Le:,ras de Ca ja ll
, pero no t e

ní an propiamente la calidad de cheques porque er an , sj~plemente man-

datos de pé'gos . 

En Ingl aterra s e ha usado el Cheque desde 1640, en los 

bancos de d epósito y e n l a s CLFi .. RINGS , e st e docunento fué perfecci o·

nándose en el transcurso del tiempo) <.ungue no tuvo un rápido desa-

rrollo, porgue e stos documentos son perfecci onados con su uso. 

Encontramos en cierti1.s obr s denominadas Bl C:~ CHIJ. .. D, 

& Ca . dos ant c ed¡:mt e s del tltulo valor en cierne s , d enominE J S BJ'cN

KER NOTES Y CLSH rOTES, que fueron de uso aceptebl e en Londres , estos 

a-nteceden t es t ení An l a s mismas características e l chequ e f.lc tu 1 , aun 

que d esd e luego con ciertas modific A iones . Se usaban l o s Bl NKER JO·

TES y C" .SH NOTES en l a s r el .:> ciones d e los Orfebr es In leses con los -

ba nquer cs Holande s es, pa r a aS~ ur r el tra slado de sus fondos de pla

z a pla za sin oufril' pérdidas. 

-1 iniciarse el si l o XVII.' el c bio 
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de monedGs onstitliÍa un monopolio r eal y l os depósito que los orfe-

bres h;:l cí n al Hotel de 1 
(1) 

mane ~" no tenía lri2S que un CRr act er c;omer-

ci al, pres ervándo l os "sí del os r obos , de los incendios y de otros peK 

ca nc es , 8ro Carlos 1, confiscó l os de ósitos de los orfebr es que te-

nían en dicho hot el , y desd~ entonces estos señor es gua !'d8Ton sus de-

pósitos de o r o , pla ta y piedr s precios s en manos de particul ar es , -

rlando origen con esto il una AAlól de oper acione s, por ejemplo : aper -

tura s de Cuenta s Corrientes , giros, depós i tos , billet es , etc . , por --

medi o de l a s cual es ~odían disponer librem~nt e de t al es riquez s. Fué 

aquí donde se originó una e speci e e ch equ e , onocido como B1LLBTE DE 

ORFEBRE, lLmado t:1IIlbién "GOLDSH1THS NOTES" , que según sus caracterís-

ti él s , er an m' s billet es de Bélncc , por s er emitidos tanto al pcrtRdo r 

como a 1 vista. 

En el si 10 XIX el uso del Cheque se gener al izó en 1n-

lé't erra., p er o aún en Bee, época- el Cheque sufría cierté1 confusión con 

l a Let r de Cambi o , pues el [,rtícul o 73 el BILL OF EXCK _NGE ! CT . , de 

finí a el Ch eque así : "CHEl.¿UE ES CCMO UN. LETR~ ns CiJlIBIO GIR-Wf. L UN 

BlTi(¡U-sRO y P "G."DER.. H L . VIST:." . 

En Bé¡gica , surl!ió un documento denominado "BE/lJIJS", -

que s egún los historipdores Bel gas, es anterior l os documentos r ecQ 

nocidos como Cheques por los in l es es, el que r enr esentaba un v l or -

comercial, como sustitutivo de l a moned • 

En Italia , l os it~liélnos también declaran que u er on 

ellos quienes dier on origen al Cheque, con los do cumeY1to s : liCONT1\DI 

(1) Hotel de la moneda e ra una especi e de Banco . 
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DI B:.NCO", un do en el bi1.ncO de Veneto ; Los BIGLIETTI O CEDl!1LE DE -

Cr RTULi,RIO", del banco de S n Jorge de l a ciudad de Génova y del Ban 

co de San .nmbro sio de Milán . Hubo otro documento con car act l.Jrísti-

ca s de Cheque denominado : "L .. S POLIZ, S O FEDI DI DEPOSITO", de l os -

Bancos d e Napole s u 

Hemos hecho un r esúmen de la historia de e~te título

ve l or que ha dado ori gen a un2 gran evol ución de l a economía mundial, 

con su uso fr ecuente y perf ec ción tot al . Varios autor es 8oe¡;ur cn -

que nunca lleg8 rá a sustituir él la monede y que su vidA es precaria, 

y si esto llega r a suced or des pArecerí _ como Títuloval or y se tran.§. 

f ormA ríA en un BILLETE DE B, NCO . 

D) ANTECEDENTES HI TORIC OS EN EL S ,-LVi"DOR . 

Punto m¿s i mportante de a st e estudio es el present e,

l a r zón e s obvia porque debe de interes ~rnos todo aquello que tenga 

r ef er encia a nuest r o país . 

EL CHEí,.¿UE EN EL CODIGO DE 1882 . El decreto que dió -

origen a este Código , dec í a : "EL SUPREMO PODER EJECUTIVO , rL la Rep¿¿ 

blica de El Sa lvador: En uso de 1 9s fAcultades que l e oncede el de

cr eto de la Asamblea Nacional Constituyent e emitido en 12 de ivI8 rzo de 

1880 y en cumplimient~ del de l a AsambleJ Na ci ona l de 28 de Febror; 

del año próximo pasado .-- D E C R E T A: Art . l e . Háse por l ey de -

la República el CODIGO DE Cav.ERCIO f or mado por la Comisión r especti 

va a que s e r efi er en l ps l eyes citadas y compuesto de mil cuatroci en 

tos ocho artículos., -- Art. 20 . Se t endrá dicho Códi go como p:romulga-
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do legalment e con l a publicación d el present e d ecreto en el Diario 

Oficial. - Dado e n el Palacio Nacional : San Salvador, Hayo l o . e -

1882 . RAFAEL ZALDIVAR. -- El Í' inistro de Relacion.s Exterior es , Jus

ticia y Cultos ; Salvador Gallegos ll
.-- El cheque no es tratado en es

t e Código, y en e l C. ítulo XII so lamente trF'ta de IIDE LAS LIBRANZAS 

y DE LOS VALES O P.'GARES A LA ORDEN. 

CODIGO DE COVilillCIO DE 1904. Es en este Código donde 

po r primera vez se tr ta el Cheque , d ndo una defini ción en 1 que 

poco lo distingue d e l a Letra d e Cambio . 

En e l Título VIII lIT)e l a s Letras e Cambio o Libr ,n-

zas y Cheques ll
• El Art . 456 , ice : IIEL CHEQUE es una especi e de l e

tra d e cambio libradL contra un establecimie nto de Crédito o contra 

un comerciant e y pél,!!eder a a su pre s ent é' ión ll
• .1 hacer e l análisis 

d e esta definición, v emos : a) Todavía est e conc e pto d efine el cheque 

C OD,] una letra d e cambio , e s decir est e conc ento no es un verda der o 

concepto, por que está ex ur e s Ando má,s que todo unA clasificA 5.on de -

otro título va l or: b) IILibrada contré1 un establ ecimient o de Crédito, 11 

observamos que el e stabl ecimiento de Cr édito pu ede ser cUé11quier a y 

no solo un banco , má s cua ndo dic e que se puede girar contra un comer 

cia nt e . C)IIY pagadera a su presenté'ción ll
• Nos ma nifiesta e l único -

el emento e s encial de l mod erno concepto de Cheque, e s decir que el do

cumento e's pagaderc a la vist!3 .. 

A contin~gción y para élmpliar e l conc epto de chequ e , as í 

como , las ra~50ne s q u e t uvo la Comisión de Legi slación para incluir el?. 
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te titulovalor en este Código , me p ermito t r anscribir el informe de 

ésta : "SAN SALV _DOR , H.ARZO 23 DE 1903 . SEt~OR SECR.ETARIO DEL &UPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA .- P. Tpnemos la honra de enviar a usted par a ~ 

que se sirva el ev8rlo al conocimiento de la Supr ema Corte, el Proye~ 

te de C digo de Comercio que hemos e18bor ado , en cumplimiento de la 

comisión que se dignó darnos la Honorpble Asamblea Nacional . 10 . ) 

Calcado nuestrn Códigc vigente on el español del año de 1829 , sin 

que s e le h:?yan hecho despu'; lé1s r eforrm'ls necesa rié'ls, ha ve'~ido qu~ 

dando e stAcionario , y muchas de sus disposiciones no corresponden ya 

a los pr o r esos de la cienci jurídica y 1 des8rrollo que ha obteni

do la i ndustria mercantil . Esto mismo comprendieron los l egislado-

res de Espafía" y dGsde el año d.:: 1869 pensaron en r ef or mar el cuer -

DO de l eyes r ef erido , hpst obtenerlo con la promulgación del Código 

de Comer io de 1886 . A est e r espe to dice un jurisconsulto peninsu

l ar : 1 El C i o de Comercio de 1829 , qUeDcupa lugar distinguido en-

tre l os monumentos legrtles de nuestra patri- por ser uno de los m8.s 

perfectos y que mejor r espondí an _ 1 s necesi dAdes de la épo a en que 

se formeron , había llegado ~ ser, por el transcurso del tiempo y por 

la creación y desarrollo de im or antes instituciones ~ercantiles y 

medios de comunicación , obscur o en muchrts mat ris, contradictorio en 

otras y en todes Anti cuado y eficiente pe r a l as nuevas y gr andes ne

cesid des que ori . in ' el desarrollo de los inter eses m t erie.les en el 

dilata. o campo de l a élctivid. d hlDl1f1na, de la que tan varias -" mifes- 

t 8ciones ofr ecen la industria y el comercio . Por estAS causas , he~os 
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consider ado convenient e hpc erle una r ef or m radical al onun i ado Códi 

go de Comercio Salvadoreño , formRndo el proyecto de un nuevo Código 

que venga a s tisf_c er las necesidades de nuestro estad social, las 

cuales s e han manifestado hace ya e 19ún tiEmpo y han obligél.do a l os 

legisladores El di télr variéls leyes especiales, como l a de Compañí s 

Anónimas y otr s . Nos han s ervido de guía en tan im ort:mte materia , 

adem ' s del salvador eño , varios Código s modernos de Europa y América, 

ent r e ellos l os de Chile , It .lia, España , y principalmente, el de Po!: 

tugal, que e s , en e l s entir de un not ble publicista a r .entino , 11 el -

r esultado de 11'\. cienci y de l a expcriencÍé'\ bél sada por dif erentes cri 

soles y el más moderno e todos los Cód igos, que ha utilizéldo las mejQ 

r a s -rmpared s de l os qu e l e han pr ec edido ; constituye un obra de va

liosa importancia p ra el estudio y f ormeción del nuest r o , llamado a 

asegurélr a nuestro pé' ís el b enefi i o de los progresos científicos mé.s 

v nzados de nu stra época , cuyo espíritu s e siento - raper cutir en -

l os progresos de l a Repúblic 1. Ar entina, m' s vi . roso q ue e los de

más de nuestra raza ll
• 20 . Hél. sido nuestr o pr incipal próposito dar 

al Códi o de Comer io un verda er o caracter de leyes ecial, dejando, 

COill ) deben dejarse , p ra el Código Civil, l a s disposiciones gener a-

l es sobre actos y contratos en sus difer ent es y múltiples mani f esta

ciones , y trRtand0 en el Código 1I1ercl'\ntil únicamente de <1.quellas exC8]2 

ciones pec liares, no se ha creí o conveniente r e 1 mentAr en el der~ 

cho común ll
• 

En otra pélrt e del informe de l a Comisión, se habla cog 
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cretamente,del título velor en e studio , 11140 . La ley comercial de El 

Salvador, de cuerdo con l a s l eyes ntiguAs sobre la ma t eria. , hac e -

diferencia entre l a s l etr s de cambio y las libranzrl.s . A.quell s --

t r ansfi eren créditos de una persona a otra en distintas plaz s de a

quella en que han sido girad s y éstRs se refieren únicament e a los 

cambios gue d eb en efectuarse en una misma plaza . Desechada esta di

f er encia , que no tiene ninguna r azón de ser, queda r educido el punto 

a una mera cuestión de nombre, y por este causa se han suprimido l Rs 

disposiciones e sp eci .l es r ef er ent es él l as libranzas, gue se sujeta-

ran l a s misme s e las letra s de cambio . Ya gue tratamos de las l e

tr s de cambio , diremos que han sido mod ificad s sust ncialmente algg 

n s do las disposiciones de nue stro Código a este r especto , el cual, 

como l o hemos v eni do r epitiendo, est8 calcado en los entiguos moldes , 

y han sido adopt~dos principios mBs avanzr dos , r econocido s como me-

j or es en la époc , presente. La letra de cambio en el sentir de un 

publicista sudamericano es el factor mÁs prominente, mÁs fecundo y 

és típico delcomercio. Es un ~gente int ernpcional, cuyas relaciones 

jurídicRs ti enden a transformars e en derecho común int ernacional . En 

su origen modesto, simple instrument o de r emesa de valores entre par

ticulé'res , sin salir de su c j , l o e s hoy de 18 cuento corr;.ent e en

t r e las naciones, mArcando lp r el ación d e su saldo en el presenio de 

los giros, como el t ermometro en su escala , el gr'F.\do de las varia.cio

nes at mosférica s . Esta nueva forma de la i nstitución é' cabó por impo

nerse en la l egislación, que es solo el 8.1ma jurídica de los hechos, 
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cayendo de por sí, como un estrecho y vi e j o v estido, l~s clÁusu+as -

primitiva s de valor r ecibido o en cuente de la dist8nci a loc i entr e 

girRnte y girado . ES83 cláusu18s del 8ntiguo der echo comercial fue-

r on suprimid8s en 1872 por Bél gica , en 1876 por Hungrí a , en 1880 por 

Dinama rca , Su ecia y Norue , en 1881 por Suiza y en 1882 por Italia , 

obede iendo al ejemplo de la r ef orma cambial de Alemani a . En el Pro-

yecto que hor2 tenemos la honr a de pr esenter o también h n o su-

primidas l a s Se han r eglamentado ésimismo conve-

nientement e los mand tos de pagos conocidos con el nombre de CHEQUES, 

admi tidos en nuestr a corriente práctica comercial y que , hasta ahor a , 

no hab í an s i do r egl ament ados por ningun _ ley . ~ las dispos iciones -

r es cctivas , se he orocur p o con ener tOrtR lp doctrine del der echo - 

mercantil 8cerca de 18. r eferid c18s6 e iros . Consider ;:mdo sufi - 

cientes y equit<'lt iv8s las r eglas del der echo común r espect o de le.s -

pr escri pciones de 1 s accion ::.s y der echos , se han suprimido '1 el Pro_ 

hecto el Capí tulo que tr t a de la s pr escripciones especiales de 1 s 

l etras de cambio". 

Pa r 8 comple ar le exposición del con epto de cheque en 

nuestr'" l egislé'ción debemos de reco r er 1." historié'. de este Art . 456 . 

Al exponers e los motivos sobr la reform~ del artículo ant es r elacio

nado . Dijo el Minister io de Hacienda, Crédi to Público y Comercio de 

1 República , nombro que obst ~nt8ba di ho Mi nisterio en es époce de 

1940 , en nota de fecha 24 de juli o del mis~o m-o , dirigida a 1 Hono

r abl e samblea Legisl ati va : "Su pr imer i nciso contiene l a definición 
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de lo que es un chp-que ; y si¡;ue el siste,'a INGLES , abAndommdo el si.§. 

tema IT~IANO, qu e i~spir la defini c i óJ a ctual del Códign . Con ar~Q 

glo del sistem inglés) l os cheque solo pueden librArs e contra un BaQ 

o ) r equisito m.ss L: orria con l a naturalez d el cheq'~e y on l o s 'sos 

ornercie ¡es, se presum·::; que n heque s e libre ontra un epósi to , y 

son l 'l s bancos l as instituciones indi adps pa r r ecibir depó i tos , 

t Anto por ser LillO de sus r~os fund~mental e s co~o Dorque están suje-

tos a r equisitos eSfle ié:¡les y él la vic,il an i a del Estade ll
• 

Al ;,intervenir la Honor;:¡ble Corte Sup r ema de Just i cia 

sobre el proyecto de r E.forma de in iso priDero el ;,rt. 45t." dijo : 

en su nota No. 2995, de f e ¡,'" 15 '3 agosto de 1941 ~ IIEl :.. "..: iso lo. -

d el i,rt . 456 dispon8 Ou e el lib:'¿ldor .?'Lrtorizado p;:¡r¿1 rc:irél r cheques, 

pue e r etirar todo o port e e los fondos disponi hl es cmo lo hac en o

tros ódigos ; y p~r evitar les dudas que pudieran sus itarse sobre 

el pert icul r, convi en e r edactar é'''lí el exprc:;spdo inciso : .nrt . 456 . 

1tE[, e Er.¿UE ES mIro ORDE,.\J DE L .GO, DE Cf..RLCTER )'1 ERC.i,NTI:S; f~ L \ VIST; , 

D'.DO SOBRE UN BL.'~CO , E='J EL C'Ji L TI-SNE EL LIBR.. DOR. FONDO S ,:, SU ORDEl\J 5 -

C ¡-S:JT.' CORR::;:-S:WTE COl,T S;] ... DO " su ?! IOR , O CR~!)ITO T!:j'J DT!:SCTJBJE RTO " • 

Es t e rimel' inc ' so, dssp'Jés del est",dio del Poder Ej e

cutivo en el R.::uno de <"1 i t:::nd~~ , CrÉ:dit0 F ' bli o y Cc::wrcio, e xpusJ l es 

obs ervElciones sigm,entes 5 qU'3c1-:. nelo con el s i guien , t . to ; 

"CHEQUS ES UN!, ORDEN DE F j.GO D~ Ci R. CTm K?.RCANTIL • 

Lí . VISTi., QUE] PEDJlITE ; ,L LI:SHL.ljO~-t ,U TOHIZ;,M PIli..', ELLO , RI!:TIR LR EN 

SU PROVECHO O ~F Eu D'':; UN l'ERCffiO ; TODO O P: qTE D'S LO FCNTOS DISPO I 



BLES EN PODER DE UN Bd\JCO; CD NTR¡ , EL CU;·L SE LIBRI.Ii . 

Entr e los años de 1940 a 1947 , quedó a.pr obado el t exto 

a nter i or de Cheque , que es el vigente .-

--- - - --0------ -



CAP ITULO _1 

UBICiCION DEL CHE~UE EN LOS TITULOS 
VAIDRES. 

a) Clasificación de l o s t í t ul os val~ 
r e s; b) Gener alidades de l o s títulos 
valo r es ; y c) Ubicación del Cheque en 
el panorama de los t ítul o s valores . 

a ) CLh.S IFICACION DE LOS TITULOS Vi\LORES 

La i mportanc i a de la clas ificac ión es pa r a conocer 

la u bicac i ón de l a ma t eria de estudio, y t ener un conoc imiento de 

t odo el s i stema . 

Exi ste varias clasificaciones de l os t ítulos va lo -

r e s . Seguidamente estudi a r emos a cual c l as ificación se s ome t e nues 

t r o Cód i go Comer c i al , en relación al Chequ e . 

PRIMERb CLASIFICjiCIO T, el pro f esor Rodríguez y Ro 

drígu e z ( l) e xp on e l a siguiente clasificación que est ima la más com 

ple ta . 

A) Lo s Títulos Valo r e s, po r su Le gi t imac i ón pueden 

presentars e en doble clasifica ción: 

1) Bipartita; as í: a) Títulos omi nat i vos y b) Títu 

los al Portador . 

los al Portador 

Causal e s . 

2) Tripartita a sí: a) Títulos Nominativ os . b) Títu-

y c) Títulos a la Orden . 

B) Po r su r e l ac i ón c on ]a cau sa en : 

1) Títulos Va l or es Abs ractos y 2) Títulos Va l or e s 

C) Por la Naturaleza de los De re ~hos Incorpor ados en: 

1) Tí tulos Valores Crediticios~los cuales a la v e z s e 

(1 ) Joaquín R. Rodrí guez, D~nercantil , págs . 259 a 267 . 
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divi den en: a ) Títulos V lores Crediticios de dinero ; y b ) Títulos Vª 

lores Cr editicios de Cosa s . 

2) Títulos Valores Repres entativos 

3) Títulos Val or es de Reparti ión . 

D) Por su Na tur l eza en : 

1) Títulos Valor es Civiles 

2) Títulos Val or es ~ercantiles . 

E) Por su Regulación en : 

1) Títulos Valor es Nominados 

2) Títulos Velar es Innminedos, 

F) Por su Uni dad o hultiplicidad en : 

1) Títulos V~ lor 0s Individual es, y 

2) Títulos Valores Serial es (una Seri e) . 

G) ot r a s Cla sificacionos en : 

1) Títulos Valores Un i os 

2) Títulos Val or es con Copi as 

3) Títulos V l ores Duplic2dos 

4) 'Títulos Valores Sencillos, 

5) Títulos V lor es Núltiples . 

y 

SEGUNDh CLi-_SIF1Ci_CION, e s bastant e conocida y 18 mayoría de autores 

l~ pr esentan, p? r~ estudio . 

a ) Desde el punto de vist a de como se emiten y s e trans-
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fi er enz se dividen en : 

1) Títulos V lores Nominativos 

2) Tí tulo s Valores él l a Orden , y 

3) Títulos V".lores al Portpdor . 

b) Desde el punto de vista d El l a Natural eza del os de-

r echos que incorpor an . en 

1) Títulos Valor es de Particip~ ción 

2) Títulos Valores dE: Crédito , y 

3 ) Títulos Repr esent tivos . 

c) Desde el punto d e VistA. d e l a ma yor o men<?::_ r ela-

ción que guar dan con el acto causal en : 

1) Tít ulo s V~l ores e usal es, y 

2 ) Títulos Valor es J-bstr actos. 

d) Desde el Punto d e Vista d e su Natural eza en : 

1) Tí t ulos Valores Civiles , y 

2) Títulos V210res Merce.ntiles . 

e ) Desde el Punto de Vist~ d e l a Regulación Legal en: 

1) Títule...s Valores Nomim dos, y 

2) Títulos Valores InnoQinados 

f ) Desde Varios Punte s de Vi sta en: 

1) Títulos Valor Gs Unicos 

2) Títulos Vnlores con Copi as 
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3) Títulos Valore s DuplicAdos 

4) Títul os Valore s ncc esor i os 

5) Títulos Valore s Princi pé' l e s 

6) Títulos Valor e s Sencillos 

7) Título s Valore s r· últ i pl e s . 

Hélbl r emos s eguidament e de c ada una d e las clasifica-

cion e s teniendo en cuent a la ubic a ción d e l Cheque en es as d ivisiones 

de l o s título s v a lore s, y principalment e s i nue stro Códi go 103 e stu-

dia . 

1. ) LOS TIT:--:"OS VLLORES, DESDE EL PUNTO DE VIST:. DE L 
LEGITll1J.CIOtJ. 

a ) Títul os Valor es nominativos. Son aqu ellos que s e 

extieden a f avor de persona det er minadp y se t r ansfi er en por endo so 

-e e/mi do d e r egistro en los libros del emisor . 1F, ' Jenomine_ci ó'n ~G::: t ít~ 

_ ~ estriba en qu e además de lleva r el nom-

bre de la person a lé1 cual pert enece cada endoso qu e s e e fectúe tie-

n e qu e hacer se co n sté1.r en e l libr o que ll eva e l emisor. En cons e cuen 

cia la entidad emiso r él e stá obliJS8.da a lleva r un libr o d e r egi stro , y 

como puntos import ant e s a anotarse en e l libro son : Lo s tra spaso s de 

l os títulos va l or es, con indic2ci ón de la perso n adquirent e , l a num~ 

r ación p r opia de c é'.da título y el concepto e n que se t r a spa s a . 

Nu e stro Cód i go r e conoce el cheque Nominativo , en el.¡'. rt. 

456 Como inci so 3º lit er a l d ) que dic e : "Expre s i ón que indique a f a--

vor de quien se libr A y si e:¡' cheque es a l a or den . ;~ f Alta de est a 

última indicac ión, se entended qU'3 e s OHIN;,TIVOII. 
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b) Títulos Valor es a l Portador . Son élqu ellos que s e em~ 

t en pero sin r e f er encia a ninguna persona , o s ea qu e el propi et ario 

d e c ada Título Valór; es el que lo tiene ma t erialmente en su pod er, en 

consecuencie pa r él, traspAsarlo basta l a simple entrega ll • 

El cheque t ambién pert enece él e sta clé', ~ e d etítulo valer. 

Nuestro Cód igo no comprend e e sta c l a s e d e cheque s , pe r o s i e l nu e v o C6di 
go . 

c) Título s Valores él l a Orden . IISon c3.quellos que s e 

emit en a f avor d e persona det erminada y se transfier en por e ndoso, p§. 

r o no s e r egistra el endoso ; en consecuencia , el título ha sido endo-

sa.do y e ntregéldo é31 endosatélrio ll
• El ch eque e stá compr endido en es -

t a clasificación y nue stro Códi go de Comercio l o Gstudia en el artíc~ 

lo en e l a rtículo 456 Con . inc . 3 2 l i t e r él l d ) que dic e : "Expr e s i ón --

que indique él. favor de quien s e libra y si el c heque e s a l a orden a 

falta de esta últimél indicación, s e ent enderá que es nominat i vo". 

Es muy important e obs erva r que si un cheque l e falta-

r a el r equisito qu e indica est e literal, no por eso d e j a de s er che-

que como l o dic e e l inciso 4Q , del mi smo hrt . 456 Com . , si no que pre-

vi en e l a Ley dicü éndonos qu e s e en tend er á como cheque NOMI N1.TIVO . 

B) TlTULOS V i.r,ORES, DESDE EL PUNTO DE V ISL'. DE L _ R~ll
CION CON L '. C;~U SJ • 

1) Títulos Valores ':_bst r actos . IISon a.quellos en los -

cua l es el a cto causal no consta en un texto por lo que no e s posible 

establec er, en l a mer a lectura del Tí tulo, cUfl.l es l a r el a.ción jurídi 

ca que l es sirvió de c aus ; en t a l e s condiciones, l a autonomí rt de --

los titulas r especto de los actos causales e s compl ete. e iD" . tada".-
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El cheque es siempre título abstracto y nunca puede ser causal , por--

que su naturaleza proc ede a s r bstrecto, y que nunca r el eciona en 

su t exto 1 r é1zón o c usa por lrt CliP 1 s e extiende en pRgO o en abono" . 

NuestrR l ey lo onsiderA é1b strRcto a l cheque porque no 

nos dice que haye n ec esid d de r el pcione el porque de su emisión, pe-

r o no siempr e fué i'1 sí, y podríi'1 e stim-.rse q e esa característica no -

Gstaba bien definidR, en el Códi go dt:! 1904. Porque el "ort . 456, Com o 

dec í c : "El h0que esun '3 speci"" de l etra de cambio " . P0r r ef!la ene-

r al l AS l etra s de c8~bio son - bstr ct s pero t~ ién pued n ser causª 

les, por lo t nto éÜ no tener el Có i go de Comercio de 190L~ bi en dcf i 

nido el conc ep o d e cheque , S6 po í a c8r en el error de con sider arlo 

cp.usal . 

2) Títulos V-lor es C-; usales . "Son aquellos en los cuª 

les es indispensable hac er constar el cto C;:lUS 1 que l es he dado ori 

gen". 

El chequ E.; nunc a uede ser i'lusal , porque en su texto no 

hay n ec csid .d de r el '1 ionpr 18 CAUS"1 que ió lugar su emisión . 

Nuestro Código, desde luep;o no lo estimA como causal y 

esto s e d eriva d el contenido d _l .rt . 456 Com o en el i nc iso 3º que 

enunci los el ementos f ormale s del texto que deb e t ener el cheque . 

C) TITULOS Vl'LORES DESDE EL PU l TO DE VISW, DE L;\. NLTU 
RhLEZ1, DB LQ.S DKq:E,CHOS 1 JCORPOR,' ro~. 

a) Títulos Valore Cr ~ª-i icioso "Son Aquellos que incor. 

poran un der echo a r ecibir un c'o o vé'rios p.qgos". 

Esta clasific _ ión s e divide en : 1) Títulos Valores --
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Crediticios d e din er o y 2) Títulos Vé' lore s Crediticio s de cose..s . El 

chequ e pertenec e a l os títulos crediticios de dinero, porque úni cameg 

t e se puede ha c er Gf 8cti vo un chequ€ con dinero, como lo dic e nuestrJ 

Código en el . . rt o 457 Com . inciso 3 Q l i ter é'.l c) : "Cant i dad giré'lda con 

designpción de la e speci e d e moned " . y e l Lr t . 456 Com o inciso 3 º -

liter .1 e ), qu e di c e : "Cantidé'd libr?de ex pr e sR dA en l et r a s, s in r a s 

p dur s, tes tadur as , int erlineadi" s, n i enmiende.s, y en la mi sma espe

c i e de mon ed qu s e tengA isponible " • 

El Cheque es un t ítulo de crédito porque solament e si~ 

v e pa r pagar, y de d er e cho él r ecl é1mar ese pé1.go ; pero no e s un instr~ 

mento de cr áCÍlD,porque no documenta oblig cion e s sino que 1 s exti ngue, 

es decir que en su t exto nuncio é'lpr ec e r á r elpcionadé1. l a obliga '_ón que 

pé'ga el chequ e . 

b) Títulos Valor es de Pa r ticipación . "Son aqu ello s que 

±ñcor por an el der echo de su tenedor e.. pa r ticipar en un negoc i o deter

minado ; por l o tAnto, implican derecho s y cbli gaciones pqr e. su t enedor 

y vincul .eión con los tenedore s d e los título s simila r es " . 

Desde luego que el chequ no participa d e est a cla sifi 

c ción, por no t ene r i nc or porFldo t 1 der e ho en su t exto . Nuestro c6 

digo no l o comprende en est~ cetegoría d e títulos . 

e) Títulos Viüores RepresentAt ivo s . "Son aquellos qu e 

r epr e s enten det e r mnFlde me rc él d eríp. y f)u e por lo té'nt o, su tenedor r.o ·so 

lamente ti ene der echo a r ecL'Jna r l r ent r ege de aquellc?s , sino c: ... .j c. ::'. . tras 

pa so de los títulos o l a prenda constituidA sobr e ellos impli can , r es 

pectivamente, el traspaso de l "'_s mercad eriA s r epr es enté'ldr.s o 01 dere-

cho de prenda sob r e l é's mi smas", 
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El cheque no r- . .:'-;:,~c¿_~ ~. de este. cla s e d e título valor, por 

que es contra su nél tura.l eza. 

D) TITULOS Vl.LORES DESDE EL PUNTO DE VIST1, r~ 8J 
-Nii.TURALEZ .• 

a) Títulos Valores Civiles . Desde este momento ex licamos 

o aclaramos que no hay títulos valor es de naturaleza civi¡ pero si -

hay títulos no val ores civiles, es decir, solament e títulos civiles, 

que pueden llevar 1 2 clá.usula a la orden o a l portador, par a las e--

f ecto s de su traspaso . Estéls fórmulas de tronsmisión no son exclusi 

vament e mercantiles, pueden s er civiles. 

b) Títulos Valores Mercantiles . Son todos aquellos de los 

cUél.les estélffios hablando en este trabajo y que e studia nuestro Código, 

desde luego que s e incluye el ch eque, por lo t anto este títu¡o valor 

no puede e star comprendido en 18 clesific ción que antecede. 

E) POR SU REGULJ.CION 

1) Títulos Velares Nominaqq ~. Son los que están especial-

ment o r egulados en la ley, en la que r eciben un nombre pa.rtícular. -
(1) 

Rodríguez y Rodríguez dice: "Titulas valores nominAdo s son t odos a--

quellos q'J.e s e h2n e studie.do y que e stán especialment e r eguledos , con 

exc epción de los vales y l ar guillos " . El cheque pert enec e ai.os títu-

los valores nominados por~ue su est dio y denominación están regula--

dos . Nuestra Ley l o estudiél. y r egula por lo t anto ~stá compr endi do 

el cheque como titulo valor nomin do c 

los usos o de un acto r efl exivo de su creador, sin que tengp.n consid~ 

(1) Joa quín R. Rodr íguez. D. Í"fercantil. l ág, 266. 
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ración especial en la Leyll . 

El t R d ' R d ' (1) t · 1 . t ma es r o o rlguez y o rlguez, se pre~, un a Sl a eXlS en-

cia de los títulos v é110res de', enden d e un número cerré:do es decir que 

no existan mÁs títulos véllor es que los co nocidos, y reconOCEn que en 

~éxico le Ley de Título s y Operacione s d e Crédito , 2dmite c omo fuente 

de derecho, en materia de títulos valores, los usos banca rio s y mer--

cantiles . 

La Ley Sal vndoreñ l't d a oportunid::1 d e. reconoc er mÁ.s títulos 

va l ores que los que unicemente e s tudia el Cód i go d e Comercio, cul'tndo 

en el hrt . 2 Q Com o "En lo que n o esté especia lment e previ s t o ~¡o r este 

Códi go, se él plicarán los usos comerciél les •. ••• 11 Es é:sí como , recono-

cemo s y le otorgamos v a lor comerci 1 y d e t ítulo valor los di st i n-

tos cheques que surgen é1 l a vidA de 1 , Ley N ,cione l amo a eul'tlqui er 

otr o título v al o r que se necesite en l ?s t r ansa ccione s en el pa í s. 

F) POR 3J UNID,D O ~,illLTIPLICI D1_R. 

a ) Título s Va l ores Indi v i duélles. IISon aquello s títulos va-

lores especifica s, es decir, a quellos de l os que c a da uno ti ene indi-

viduelida d ll • El cheque es li.n título individua l por que supone una de-

cla r a ción de voluntad pa r él, su creación . En est a forma lo estima el -

Código de Comercio , cue.ndo en el "~rt . 456 Com . , i nciso 32 lit er c 1 a ) 

habl a del número y serie , con est o se e s tá individualizando c ada che-

que que se emite. , de l o q ue se despY' end e que no puede. emitirse otro -

cheque con el mismo número y s erie . 

b) Titulas Va lores Seri~l~_. II Son a qu ellos t í t ul os valor'3s 

en rnos a y que d an orig en él UJ1 g enero ll • Es d ecir c ad? dec l a r '1( ión de 

volunt é:d da o r igen 2 une serie d e t ítlll0S va l or es, como vemos el ch e-

(1) J oaquín R. 1iodrígue z ~ Derecho Nerca nti , pág . 266 . 
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que no pue de entr r en l A cl<?sificFtción, por 18 misma nA.turaleza expli 

cad . en el punto anterior . 

G) GEI\JER;J.,ID1.DE5 DE LOS TITULes Vi\.LORES 

Las general i dades de los títulos v~lores : son aquellA s ca-

racterístic8s per nentes, que les da n su personRlidcd como t l es . 

1) Título V810r . 11 50n documentos mercimt iles, de naturalezA. 

especir.l, cuya regulRción obedece A 1 necesid<? d de f acilitA r y gar an

tizar su irculaci ' n, o se de permitir que p8sen de unas mano s a 0 -

t r p..s, d c? ndo al adquiriente plenA é' r c?n í < en c ue.nto a l os derechos -

que se deri v,qn del títul o que edquiere ll
• 

Debemos de tener en cuenta l A parte correspondiente . este 

concepto que nos dice : 1150n documento s mer anti les , de naturaleza es

pecial ll
, porque en el t r anscurso de esta tesis insistiremos sobre la 

naturaleza especial de tEles documentos . No se encuentra en la mate

ria jurí dica , otra clase d e documento que se par ezca y much menos -

iguc?l. 

2) Características de l os Titulos Valores . "En fa rln "- breve -

hablaremos de l a s ca racterístic s de estos documentos , porque cuando 

tr temas l a parte correspondiente él los requisitos del cheque, serán 

estudiAdos con mayor detención. Cuat r o son 18s c8racterístic?s de - 

los títulos valores a saber : ) Incorpor fl.ción, b) utonomía , c) Lite

r alidad y d) Legitimación. 

a ) J \TCORPORi.CION : "Es 1 - c r acterí sticH de los títulos val o

res , consistente en consignar el Derecho en el t ítulo , es decir que 

no puede existir el derecho sin el título , de tHl m anera el derecho 

está inc or por edo al documento , que el derecho no se puede tener sin el 

documento. 
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b) .".UTQ~T':'·Mli.,:. : nPé' r a comprender en s u tot a l i dad est e r equi -

sito de l os títulos val ores, explicare~o s 12s dos forffiBs , en que se -

consider a autoncmG el título valor 2) CU2ndo el derecho que i ncor pora 

es autónomo de 1 relacion CRUS .1 que le dió Jrigen, es decir que el 

título val or, no expresA l a oblifA ción por l a cual tuvo su origen, y 

b ) Cuando cRda act o célmbie rio 0 S autónomo de todo s l os él.ctos que l e 

preceden y de todo s l os que sigan . Ejemplo clpsico es el de una pe~ 

sana ab solutéU11ente incapqz, que emite un título valor , el cual no po-

drá s er hech o efectivo contra ell? por f Rlta de ca él.cidad para obl i -

g rse, pero si ot r a persona c apRZ lo tOm? y l o endo sa par a pagar con 

ese mismo cheque a ot r a ) esto último pcto vale sin tener ninguna re-

l a ción con el anterior . 

c) LITERi.LIDi.D : lI1"s decir que el derecho que s eti p.:1e en un 

título vRlor, es t al y como s e expresa en el mi smo, sin ninguna modi-

fic ación o interpreta ción distinta de l o que literalmente se diga , ~ 

--lo tanto no s e entenderá otra cosa fu er R de l a simple lectura del 

mismo n 

d) LEGIT ~I."CION : La legitimación está intimamente ligada a l 

tenedor , o sea que el pr opi etario l egítimo de un título valor , es el 

que tiene en s u poder el documento . 

3) Fo~'n..é~.:lidé!de s de los títulos val ores. Las formalidades 

de los títulos val or es no son estRbl es y están sometidas a l a cl Ase 

de t ítulo val or, de t al m "In er a que anunciRremos los más principRles . 

a ) FORMI. DE EXTENDr.sE: Se deb e extender en un formul ario impreso , re - -- * . .-0 _ 

quisit que n o e s nec es ario, por que puede extenderse manuscrib o en -
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otr a forma ~ b) D3Bfl'iJ D;}END~SE SIN ENMH'~Df. DURf,S: No se admita enmen 

d duras, por que podri r> Rlter ar su valor pecuni ari o, y est?rí a someti-

do él cual qui er violél ción en su texto . c) DEBEN EXTENDERSE SIN DEJAR 

:::2~-:,J.Q : No debe dejarse espacio en blanco en un t i tulo valor , esto 

es con el fin de evitar cuiquier aumento de valor del documento . Si -

se admite el esp~cio en bl anco tendrá que entenderse que se dejó así, 

con el ob jeto de que los tenedores l egitimas llenen esos espac ios co-

mo gusten . 

ni.,. TOS liUE DE~EN CONTENER LOS TITTJLOS V ~J..ORES : 

Respecto El l os d8.t o s de cada t itulo valor sería extenso ha-

bl é'. r, por lo cons i gu i ente hA.blp. remos únic é'.mente de aquellos que la m-ª" 

yoría de ellos siempre contienen : 

a) Nombre del títul o val or de que se trata; 

b ) Lugar y fechél de expedición ; 

c ) La s pr estRciones y derechos que incorpor a ; 

d) Lugar de cumplimi ento o ej ercicio ; y 

e ) Firma de quien lo expide, este requisito es el que no -

pu ede quedar en blanco par a llenarse por 12 persona a quien se Je en-

tregue el título véI.lor. 

H) UB I CACI or DIQ:, CH"EJ:.¿UE EN EL Pf.NOR,'JfL'l GENEEAL DE LOS 
TITU~QS V1 J..Q.R..:~§. . 

El cheque t i ene como toda·", mp,teria de estudio su ubicación, 

par a tal efecto d2mos su conc epto que encierra todos los el ement os de 

su co:nposi ci ón, pero debemos h_ cer la salvedad, que en cuanto 8 su 

concepto nos ref erir emo s al aceptado por nuestra l egi slación; así : 

11 ~rt . 456 Como cheque e~a orden d e pago de car.:1 cter mer-
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cantil, a l a vista que permite al librador auto rizR.do para ello, reti 

rar en su provecho o en el de un tercero , todo o parte de los fondos 

que tiene disponibles en po el' de un banco contra el cual se l ibra". 

El. concepto expresado contiene todos los elementr}c que las 

doctrinps antes expuesta s exigen. 

Par , l a verdadera ubicación del cheque, debemos estudiar la 

escala de las ma t erias que comprende el derecho OBJETIVO, porlo t anto 

me permito presentar un CQqdro sinóptico del mismo . 

DERECHO 
OBJEI'IVO 

Público 

Eclécti'QO 

Pri vado 

Externo 

Interno 

Público 
Internél.cional 

Privado 

Diplom ' tico 

Político o Constitucional 
.Administr éltivo 
Procesal 
Penal 
L'3.boral 

Banc8rio 

l\.grario 

Civil 

D.de Familia 
D. de Bienes 
D., de Sucesión 

D. de Obligé1ciones y Contratos 

Comercial (cheque) 

DERECHO CaERCIAL : Par a llegar hasta el Cheque debe de comprenderse 

el significado ti el Derecho Comercial B l ," -. ..., " - - ~ . ', 
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DERECHO· MBRC ..NTIL, ese c c r,:c e rto 1 é;S e-ls i i e n ~ e : "Sn aquella :~i_ raa 

de l derecho privado que tiene por objeto l a regulación de 1 0 ':_. él.dos 

de intermediación entre la producción y el consumo, o de los ac-
(1) 

tos destinéldos primordiaJJnente a. l e. obtención de uro lucro 11 < 

Según l a teoría moderna DERECHO l-ffiRCANTIL, "Es aquella rama del der e-

cho privado que tiene por ob,i eto la regula ción de aquellos actos que 

han sido declarados a ctos d . .. . 1 1 11 (2) e comerClO por dl sposlclones ega es • 

En un concepto o en el ot r o siempre es l a regula ción de -

aquellos actos que hé'.n sido declar ados cct os de comercio . 

En nuestro Códi go CUé' les son e s os ActoS? El J-rt . 3 Com • . del 

Título Preliminél.r, "De las disposiciones generales 11 , . s e encuentran 

los actos de comercio , al -· ~::-ec e · r . .... • , .-. -- : ,::nt~igo lIal pé'.r ecer ll 

porque el Lrt. 2 Como nos eXl'res~: IIEn laque no esté e s pecialmente -

previsto por este ét ..... .ico se aplicar:'n los usos comerc i ales y la.s dis-

posiciones del Der echo Civil", lo que nos da a entender que pueden h-ª. 

ber más a.cto s de comercio, au.nque no l os expr esa el l.rt . 3 Como 

Volviendo a l estudio de l os , ctos de c omercio pare despren-

der l a ubica ción del Cheque entre ellos, encontramos que el numeral -

12 del =rt . 3 que dice : "El giro de letras de cambio o libranzas entre 

toda cla se de persona s, . y l a s remes as de d iner o de una plaza a otra, -

hechas en virtud de un contrato de cambio". ¿ Pero donde está el Che--

que en ese numeral?, Si s olo habl a de l ~ l etrD de cambie. La r a zón -

estriba en que cuando se emitió este numeral el Código vigente en 1904 

no se refirió a l cheque, porque no lo cowprendí a en su e studio, y por 

lo t anto quedó ese numeral de ese manera , y s e demuestra a l e studia r 

( 1) Y (2 ) Dr . Ro ber to Le ra Velado , Introdu cción al E . de l De r echo -
Mercantil, p a g o 20. 
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el TITULO VIII,. de l a s letrA.s de cambi o o libranzas y cheque::', de 

nuestro Código de Comercio vigente en reGUffien hemos encont r ado l a ubi 

c ción del cheque en nuestro Código . 

La Ubicé'c i ón del cheque dentro de los títul os valores, de-

bemos de partir del concepto de Cheque d do por 12 doct rine que dice: 

IlCheque e s un títulovalor Abstra.cto , no puede ser cé' usal en ninguna 

circunstancia, e s un título de crédito , pero no es inst r umento de --

crédito , sino instrument o de Pago ll
, como sp:bemos el Cheque ocupa su 

sitio entre los actos de comerc i o . Fero que clase de 2ctO de 2omer --

ci o es? La. clélse de acto de comercio él que pertenec en el Cheque es 

obteni da del texto del concepto de cheque doctrinal antes relacion -

da que dice : 

Es un título Valor : 

b) Crediticio, y 

c) De Pa.go. 

Le antes expuesto indica la ubicación del cheque entre l os 

títulos véllores, abstrActos, de crédito y de p2.g0 • . lideo8 s el Chequ e 

e s generalment e a la or den(por excepción pue de ser al port ador ) 

individual y nomina do . 

(1) 

(1) Dr . Rob_ rto Lara Velad ". r '-al E. del .Lle r echo l\lercant il,pág.221. 
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Ni\.TUR1.LEZ: JURIDIC;l. 

TFGRIf.S EX.PLICf.TIVi,S DEL CHEQUE 

a ) Teorí?s d el Mandatc ; b) Teoría 
de la Cesión ; c) Teoría de l a Es 
tipulaci ón a f Avor de Tercer o ; d) 
T ~oría de La Estipu~ción a cP.rgo 
de Terc ero ; e) Teoría de l a ' uto
riza ción y f) Teoríc. de la deleg§, 
ció:,: , 

Los estudio sos del derecho merca.ntil, han elabo r éldo un8. serie de Teo
ria s exrüicativ8s sobre l a n t uraleza jurídica del cheque, y tratare
mos de v erlas en relación a l der echo positivo salvadoreño . 

a) TEORL" DEL rt I D;~TO 

Est a teoría define el cheque como un !]1<J nd2t o de pago . La s 

legislaciones de Esp ña, Italia y l a ley uniforme d el cheque de Gine-

br2 , conc ibe el cheque omo ~~ do cumento en f o r ma d e un ma ndato de 

pago , que sirve 8.1 gir Ador p8.ra r etir? r, en su beneficio o en benefi-

cio de un tercer o , todo o pa rte de los fo ndo s disponib l es del úctivo 

en sus cuotas . El mi smo considerando expresé' la Ley Franc esa . El--

Cód i go de Comercio Sél lvadoreño ant e s d e 19 41 , entendío9. el chq ue como 

un mandato de p8.go o El profe so r J ooqtiÍn Rodríguez y Rodrígu ez , no s -

expr esa que esté' t eo ría n2c i ó del t i tulo "m;mdato d e p."lgO" y dice "l!:s 

muy ilust ro9 tiv l a histori c. de e sta expresión, eSDec i almente cuando 

se refier e a 1 Lev Uniforme de Gineb r a . En esta Ley de Ginebra se -

dice : "El cheque es un m ndato puro y simple" , sustituyéndose l a f r a -

38 o r den de pAga r que figur8.ba en el pr oyecto de 109 comisión. 

Esta t eorí c. pretende demost r o9r que l él ne turéll eza jurídica 

del cheque t iene su b?se en LID mandato , qu e puede ser de pago o de --
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cobro, base que considerrunos imapropiada, por 1 o f" : :~ ~ :- c :~"9resa a con 

tinuaci6n: 

M: .ND ~TO D~ Pl1GO 

Qué es el mandato de Pa ('? Es el aspecto d e l a teoríé1 que -

estime que al emitirse un cheque el libr~dor confiere lTIé1ndeto al li- -

brado de pAgar una cantidad de dinero determina da, al tenedor o pose~ 

dar del títulovalor . Como queda explicado el mendAto es de pagar ese 

documento a l portador, o al tenedor . 

El U rt . 1875 C. ) nos dice que: IIMandé'to es el contrato por 

el cual una persoña confía la gestión de uno o más negocios a otr a que 

se haga cargo de ellos por cUAnta y riesgo de la primera". Y él con--

tinuación el ~rt. 1884 expresa que par a que el mandato se tengA por -

perfecto será necesaria, l a aceptación del mandat erio, y!?o. sea en f orma 

expresa o tácita". 

Nos referimos seguid!?o.ffiente a 1 esencia de la distinción que 

existe entre el ffi8ndpto y l é1 na turaleza Jurídica del cheque, así. ~l 

Código Hercantil nos dice: que el librado esté. oblÜ1;edo a proceder al 

pAgO del cheque que le presente el tenedor legítimo, siempre, que di-

cho documento hay::l sido expedido en debid? forma, por lo que a simple 

vista se vé que puede creerse que el hecho de pagar un Ch eque estriba 

en un ITléI ndato. .Pe~ qué sucede? que !?o.l buscar en los antecedentes - -

del ~heque , v emos que no tiene su principio en un mand .t o sino en un 

contrato, denominado Contr~to de Giro , que es lA convención legal por 

l a cual quedan li,l!ados el Girador y el GirAdo, A. realizé' r teles act os. 

Tal ase~eración 1 a encontramos en el j,rt . 456 inc n 20., del Códi o de 
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Comercio que dice; : "El Banco celebrará con l a. persona que tenga f on

dos par a usar por medio de cheques , un cont r at o privado , conteniendo 

l a autorizA.ción par a librer10s y la.s oblil?a.ciones que de allí se de

riven parp el Banco de conformidad a la l ey .••••• " 

El pago del cheque por el libr ado necesita de un ccntrato 

de Giro, que necesariamente tiene que ser anterior al cheque , que se

gún esta doctrina es entendido como m8nd~to, lo que no puede suc eder 

porque, el l ibredo con anterioridad está obl ig~do a pagar el cheque 

al tenedor, por la obligé' ción que contrejo con el librR.dor, mediante 

el contrato en mención. 

El cheque e s un t í tulovalor Abstr acto por lo tanto, puede 

surtir ef ectos jurídicos, poo sin t ener r el Ación con el contrR.to de 

Giro , .pero debe de hacerse l A salvedA.d que los efectos jurídicos a 

los cuales nos r eferimos son de carácter Civil y Penal, porque en el 

ca so que comentamos es el del cheque irregular . 

Porque el cheque normal o regular es al que le precede un 

contrato de Gir o o Cambio , p[~ra que surte ef ecto e l pago . Y otro el~ 

mento que expresa el C.rt. lSS4 C.C .) es que pa r a qlle exist a mandato 

debe de haber a c ept ? ción del ffié'.ndpto que se le confiere . Punto de di 

fer encie. esencial del cheque con el m;:mdato ya que el cheque no nece

sita. ninguna aceptación previ a por pflrt e del libr ado pP . .rél su perfec

cioremiento jurídico. El pa.go de un cheque no es un m;:mdato sino rea. 

lización de una obligAción contrAída con anterior idad mediAnte l a ce

lebración del contrAto de Giro, 

., 
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Otra s dif erenci a s 

entr e el Cheque y el Handélto soni lQ) El e heque puede s er girado a f a-

vor del propio librado r, l o que no se puede h8cer en el mandato, por

que equivaldría 2 desn8t ur81iz?r el m~ nd~to mismo . Por el hecho de -

r eal izar el ~~ ndant e , (Librador ) un acto Jurídico consigo mismo pues

to que al cobra r éste el cheque r ecibiríA su pago de quien es él. l a -

vez su r epr esentBnte (Librado) , de donde s e deduc e que en t al s entido 

no hay m~ ndato ? l guno por s er la misma persona rr~ ndant e y ma ndatario, 

i rt e 456 Como Semejanza entre e l Che que y el Mandato . 

Ir:!) El IDé\ndé'to y el cheque son r evocél tl es en el memento que 

se desee , lo dice el Lrt . 1925 C. y el ürt. 460 literal c) del Código 

de Comercio . El ma ndante puede revoc r el Illél ndato , y el Librndor --

pued e revoc ar el cheque libré'do a.nt es de su cobro con sol o co" :unicár-

selo .1 Banco , de estos caso s suc eden mucho s, y hasta se vuelven mu-

ch s vec es fraudulentos . 

2 Q ) El mandato y el Cheque terminan por l a muerte del man-

dante o del libr ador, estv lo dice el ; rt. 1923 numeral 52 del C. C. 

y el "i.rt . 460 literal e.) Com., es el cpso mp s conocí o de terminación 

de un qcto Jurídico, ya que l~ totalidad de ellos por eSé causal ter-

minan . 

3Q ) El mé' ndpt o en el : rt. 1923 C. numeral 6Q , y el cheque 

en el 460 literal b) del Código d e Comercio, no s dicen q ue t er minan -

por l a quiebra del mAndante, o del librador, en este ca so último, pu~ 

de proce~ el Pago siempre que haya orden Judicial que l a ordene, en 

Cé'l.SO contrario no s e paga . 
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I-t ND1\TO DE COBRO 

Hemos explicAdo l BS r el aciones y c 8 racte~ístic8 s d el manda

to de pago hoy lo ha cemos con el mand~to de cobro, es decir, son l~ s 

dos car a s del mfl.ndAto que se pueden dc? r y que e sta t eorie r econoce -

que son también del cheque . 

Est e otro extremo de le teoríe del manda to, apl icada al -

ch eque s e ba sa en la existencip. de un mAndAto de cobr o qu e el libra

dor da al tenedor del título . 

j',l hacer el análisis del mé' ndato de cobro, observamos que 

no se puede dar en el cheque por l rs siguientes circunstancia s: 

lº) El poseedor (m8ndatArio) del t ítulo- valor (cheque) al 

ef ectua r el cobro de ese documento obrA en su pr opio interés, y no -

en el del librador (mandante). 2º ) Lp_ obli!wción de cobr ar el valor 

del cheque no e s en si obl iaa ción porque puede el poseedor pedir el 

p go o no, mientra.s el mandAt ario : si está obligado a cobr8.r porque 

es obligaci6n que contrajo con su mandante . 3º) Lp_ r evocacióD'Jdel 

mandato puede hacerse expresamente o tácita. según "·-rt . 1924 C .. con -

el cheque solo puede hél cerse la r evocación expresa según .t_rt. 460 li

ter al d) C. de Como 4º ) La d~volución del documento de cobro entre

géldo por medio de¡ ffiémdato se tiene qu e devolver al mandant e a l revo 

célrse el mandato, de conformi ded 1 1Lrt. 1926 C. C.· en célmbio en el -

chequ e , no sucede de est e_ ro aner a por que ademp s que nO .or "':f'Da la.) l ey de 

que s e devuelva el cheque a¡ or denc? r el no pago del mismo, tambLen no 

sirve de nAda su devolución. 
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b ) TEORli DE L:~ CESION 

La cesión ésté contemplada en nuestro Código en el Art . 1691 

C., Y tiene como obje tivo como su pal?brA lo dice, ceder sus derechos 

u obligaciones a f~vor de otra persona . Los juristas franceceg' al r~ 

~erirsc a la teorí a"de l a ce~ión cbmd nRtur~le z~ jurídica del- -

cheque; - - - - - - - dicen : que el librado r, al girar un che-

que no hc?ce otrc? cosa que CEDER en favor del tenedor los fondos o --

parte de ellos,que ti ene depositcdo s en poder del librado . 

CRITICf S 

f, dmite v ari? s críticas, que él continuación expresamos : 

12) El librador no puede en mom ento elgill10 ceder 1 o que no 

le pertenece, como es l a provisión, ya que esta pertenec e al libr ado. 

2º) Otra crítica que se conoce es la de que el librador so

lo tiene 1m Derecho de Crédito que es un derecho personal en contra -

del librado y no de propi edad que es un derecho real, sobre el depósi 

to o 

Lél constant e críticél e lél teoría de la c esión él f ?vor del 

Tenedor, tuvo que cambiarse o super e.rse tomando el s entido de enun

ciar que l a cesión era él. f Avor del librado . El profesor Ge.rriguez, -

vino él descartar más t e rde est~ t eoríe. cuando nos dice : "Es violento 

admitir que el d epositante de dinero en un bE\DCO conserve su der e t:' ho 

de pr opi eded sobre e sos fond os , s u propipdad s e ha convertid, en un 

simple derecho de crédito a l a r estitución del depósito!.!. 
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cesión coincidí~ se d e sca r tó por completo. 

Como esta Tes is trata. del c :leque en nuestro sis~ vigen-

te, tenemos que c ~ ~:::, one'r-:":- tillaS críticas f 1: '. ' t,r.entada s·' el'1 ' ftb.e'st r á Ley a 

la Teoría de l a Cesión . 

12) El r\.rt. 1698 del C.C. que trata de la cesión por compl~ 

to d e sp12zé', e sta teor'íé1 é'l decirnos : IfL~s dispo siciones de e ste Títu

l o (refiriéndo se ~l Titulo Y~V , de l . cesión de los Derechos) no s e -

aplicélrán a la s letr a s de cambi0s , pp.gé' r és a la or den, a cciones al 

portador y otras especies de t r esmisión que se rigen por el Código de 

Comercio o por Leyes e speciales tr
• 

2 9 ) El ;"rt. 1692 O.C. no s dice que pa r a q ue la cesión surta 

su s e f ectos contra el deudor , deberr ser notificado por el c esiona-

rio, o haber Acept do el deudor. En CA1l1bio en el t rt. 458 C. Como -

nos dice que en e l cheque el librAdor no está en l a obliga.ción de n2. 

tifica r el libramiento al librado para qu e el documento surta sus 

ef ectos, no hay a.ceptA ción previa por pa r ta del librado . 

3º) El ,trt. 1697 C. nos dice: "que el cedente, a l t ransmi

tir sus derechos que tiene contra el deudor este último, queda libre 

del pago y solo queda obligAdo al cesionArio y como consecuencia el 

cedente se 1 ibera del c r édito . En :"' tras palabr a s El Cedente dá sus 

derecho s al cesi onario con el obj eto de librarse del crédito qu e l e 

debe el deudor . En cambio el !: rt. 457 inc a 62 C. Como nos dice: "~l 

cheque s e pre~mme r ecibido salvo buen Pa ge" , en otras palabr a s la -

sola entre,P.:8 del cheque, el tenedor n~ lib era Rl l ibré1dor de la deu

da ya que el cheque dado en pago s e presume r ecibido bajo l a condi

ción arriba menci ', nado , (buen PRgO). 
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42 ) El j,rt. 1697 C. Civil nos dice que el c edent e no r e spon 

der á d e l a solven c i a del deudor ant e el c esiona r i o y Ant e t erceros -

s a lvo en los c a sos en que se haya comprometí. do expresamente a ello . -

En cambio el Lr t. 459 inc . lQ C. Com o nos de j a e ntr ev e r que el libra 

dor de un cheque e s r e sponsable de l e solvenciA del libr2do , ya que -

en c a so de no ser pagado e l cheque por c a usa imputable a ~ 8t e , --:- el 

librador, e stá obli~ado a pagnrlo. 

5Q ) El 1,rt . 1697 C. C. nos d ic e que El Cedente d e l Der echo 

Al cederlo al c esionprio e l deudor de j a de t ene r r el nciones con el c e 

dent e , y solo l A tiene con e l c es i onariq . En c nmbio del ¡'.rt. 459 C. 

Como s e despr ende que el It tenedor que r esulte a f ec t ado por l a f alta 

de pago del chequ e por cau sa imputable al libra do, no t i en e !l i_nguna -

a cción contra é st e , sino que sus a ccione s , en todo caso, l a s t endrá 

qu e e j erc er en contra del libréldor lt • 

Deber.1o s hacer .:lenci6n de ---' l é' excepción que prescrib e el -

flrt. 461 inc iso ]Q d el Código de Comercio , qu e d ic e que e l Chequ e Cel: 

t ificado , lleva l a obligación de paga rse , y no s e p ermite l a n egél t iva 

del libr8do , porque su pago se ha ga r antizado con ant erioridad a nt e -

el mismo . 

c ) TEORIA DE LL ESTIPULLCION A Fi\VOR DEL TERCERO 

El origen de e st él t eoría es nort eamericAno , y a lüde a Que -

entre el librador y e l libr ado exi ste un contra to con sus e stipul a-

ciones a. f avo r de un terc er o , expresando que en eso estri ba l a es en

cia Jurídica del cheque . Todos sabemos que el único contrat o que -

existe entre libr dar y librado es el contrGt o de giro, en el cual no 
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encontramos ni expresa , ni tÁcitament e n i nguna esti pulacion a f \co~ 

de t erc er a persona . Ta lve z se llegó este conclusión , y a tenerse 

por teoría t al c a so, por l a idea que dA el cheque de que el ~. orador, 

l a may6ría d e v e c e s, l o extiende a f avor de t erc er a persona , per o __ o 

thn bién- l sé'bemo s que l o .,..u dE:' ext ender::: c.u f avo r o 

Lo que R.c é'.baIDos d e decir e s r atificado por el maestro Vi-

vante cuando ex pr esa cl,qramente as í : IISe ha pr etendid tambi en consi:: 

der a r al t enedor como un t erc ero r especto a l cu .l quiso obligarse é11 

banq lero direc télffient e , p er o toman do en considerqci'Ín l a s verda(~ ':-as 

intenciones de los contra t ant es , n da 8utoriza a pensar que el ban-

qu er o , al entrega r al cli ent e un t .l ona ri o de ch eques haya ~uerido 

oblipars e con los desconocidos e inci ertos ten ed r e s de cad uno de 

los cheques . Pél r a el b[-lnquero el dueño del n egoci o es el cliente, e_~ 

to es e l libr2dor que ape.rec e en el tal onprio de " .. eques , él quien -

pr esta un servici o de c~jn ; de él c r ee r ecibir l as órde~e s y con él 

sol ament e qui er e liqui dar sus cuent s . PaT8. el banquer o , l a obliga

ción .sumid de pagé' r 81 l egi timo poseedor del ch eque no es m' s que 

la prestaci ón de su s ervici o aceptado en interés exclus ivo de~ libra 

dar, en el cual r e conoc e A su acreedor" . 

El J.rt. 1320 C. C. nos dic e clélramente que cu l quier a puede 

estipular a f avor de t erce r a persona , ~unque no teng~ der e cho de r e

pres entél rla ; co n l a condición que solo esta t ercer a p;; rson3 puede de

mandar lo esti pulé'do . Con esto s e confi ere a esta t erc er persona, 

una ac ción d ire .. t a y personal pAr"'l, rec¡'amar el cumplimiento de l a o

bligación . 
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El que tiene un cheque no ti ene acción ni cambiaria ni ex-

tracambi a ri a contr"1 el libr~do pRrél. reclamar los derechos en él in--

cluidos. Porque el j~ rto 459 C,Com . , nos dice que l a a cción por l a 

falta de pago solo se puede dirigir contr el librador y con :'A zón 

por que al Tenedor, el librado n!1.da le debe . La única obligé' ción que 

tiene el librado es frente al librador, cu!1.1 es la de pagar los che-

ques que emita . En otras pal?bras est~ obligado a restituir las cnn 

tid"' des depositadas en el l i brado. 

Por l o antes vi sto se vuelve inaplic able esta teoría en --

nuestro Derecho Comercial Positivo . 

En efecto , como puede creerse que h aya querido reconocer a l 

incoanito p0rtador del cheque derechos propios distintos de los del 

librador, si el port?dor puede s er el mismc librador o un dependient e 

suyo (¡.rt. 339 del Código Nercantil Español)que dice : "PodrÁ. dispo-

nerse medÍé:nte cheque lAS ca.ntidades disponibles en su propio f avor 

o en el de un tercero" . Como pretender que hay? querido empeorar su 

posición el deudor h8sta el punto de contener con todos los portado-

r es de c~eque , entre los cuales puede dividirs e en mÚltipl es fraccio-

nes la unidad de su deuda . Ello supcndrí a avenirse él dE' r r . )nocer 

a todos, las re.zones delicadé'.s y secreta.s por las cuales r ehusa l as 

órdenes de su client e . Si esta doct rina prosperase, s i autorizase e~ 

ta intromisión de t erceros en las relacione s de los bancos con sus 

clientes, aquéllos hA,rían pagar e los clientes tan CAro el uso de l os 

cheques que r esulta ría vana la solicitud del Legislador por divul gar 

la utilización de los mismosen~ 
CENTRAL 
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economía nacional. 
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d) TEORIA DE L o ESTIPULACION f~ CARGO DE TERCERO 

Esta doctrinp sigue a l a anterior pero con cierto cambio. 

Su explicación es : 

Entre el Librador y Tenedor existe un contrat o con une esti 

puleci n a cp.rgo de un tercero, que se llama Librrtdo . 

continuac i ón exponemos 1 s siguientes críticas : 

CRITIC.:~S Jo EST1'. TEO'1.IJ 

1) Se le puede objetar; que de lrts relaciones jurídica s que 

existen entre el Libré'do r y Tenedor , en manera alguna pueden derivar

se obliEaciones pa r a e l Librado ; puesto que no se con ibe que una cog 

v ención roduzca obligaciones r espect o a quien no h e participado en -

- élla . 

2) El artículo 1321 C. Civil, que nos hpbl a de la PROMESA DEL 

HECH O i~ JENO, no podría aseme j ars e a esta teoría, ya que dic e : siempre 

que uno de los contratrtntes (Librador) se compromete a que una terce

r a persona (Librado ) de quien no es legítimo representante, hA. de dar. 

se hacerse o no hacerse alguna cosa esta tercera persona (Libr ado ) no 

contraerá obliga ción alguna , sino en virtud de su r,qtificación y si -

ella no r atifica , el otro contraté'nte tendrá Acción de perjuicio con

tra el que hizo l a promesa. 

1.1 ht=l cer el análisis del artículo que ?nt ecede de conformi

dad a la naturaleza jurídict=l del cheque, podemos decir : que el Libra

do está obligt=ldo a pager 1 ) 6 cheques que el librador gira en su con-

tre , obligación que se desprende de un contrato existente entr e el Li 
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brador y el Libr~do, que s e denomina contrpto de giro y nunca podr ' 

ser un contrato entre e l Librador y el Tenedor, como lo concibe esta 

teorí a , m.3s cu ndo incluye l a oblig~ción de un t erc er o, PO"'-:::<f1 sUl'0:t,?er-

se qu e ..) el !.rt . 1321 C. Civil o n t ~ 2~6 la eo~i5 d e a0 e~t i tulación 

oargo" de tercero ," estR d2 : ~ c ci ón se v uelvó il!l:;::Qs i"iJ ::"' e - __ "_"_" __ _ 

porque nunca pa"iría 

da rse un c ontra to-- entre el Librpdo r y e l Tenedor, en que sA.lga 0 -

bligado el librado a f avor del tenAdor . Pero en el supuesto caso qu e 

e so sucediera, o s ea que existiese ese contrat o , f altaría lA. parti ci 

pación del libré1 dC'" expresando su vol té'd o acept;:¡ción , 

Esta t eoría e s l a misma t eoría de la hSIGN;~CION, no l a es

tudi amos part e por l a misma r a zón apunt~ él. . La explica ción d e ell a , 

e s l a s i guient e : tlEl g r an maestro CERVINTES AHUJVfJ' D,:., no s dice : Que -

l a ~sign~ción e s el CASO d e l cheque que s e desdoblR ~n dos Autoriza

ciones: a ) I.utoriza ción a l tomador- as i gnélta rio para cobrar y b) AutQ 

riza ción al librad (as i gnado) para pagar., por lo t anto l a orden de 

pago co ntenida en el chequ e no es m' s que una asi gnacióntl • 

El gr an autor GfcRRIGUEZ dice : li C¿ue l a teoría de l a utori

zación no e scapa a l a crítica y no puede servir pé'ra demostrar la na

turale za jurídica del chequ e tl , En 1'3. Ley Sa lvadoreña, la forma jurí

dica d e l a a signé1.c i ón, es dificil de reconocer como una institución -
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independiente , y es mucho m' s dificil de r econoc er l a figura j urídica 

de la autori zación, ya que no s e conoc e esta última instituci ón como 

figura independient e y distinta del manda to o de l a r epres ent2ción, -

1875 C., Podrá comprenders e l a autorización pa r a r ecibir un pago a 

nombre del a creedor cuando deriva del mA.nd~ to o de una rela ci~n de re 

preseht aci5n O de l a s dos cosas entr e sí. ~l Lrt . 1319 C.C. conti ene 

l a representación, y nos dic e : IILo que una persona ej ecuta a nombre 

de otra estando f acultada por ella o por l a Ley p r a r epr es ent arla , 

produc e r especto del r epresentado i gual es ef ect os qu e si hubi ere con-

trat ado él mismo" . El contrato de Comsión cont enido en el Art . 155 

Com o nos dice : "Hay contrato de comisir5n cuando el méi ndat ario e jecu

t a el mandato mercantil sin mención o alusión a l guna al mandante, co~ 

trat ando en su nombre propio como principal y único contrat ante" . Bus 

cando en el Código Civil, encontramo s el •• rt . 1443, en el C pítulo II 

"POR QU IEN PUEDE H\CERSE EL PúGO", que nos dic e : "puede p?gar por el 

deudor cual quiera persona a :10mbre del deudor , aún sin su ce -.ocimien

t o o ontra su voluntad , y aún a pesar del acreedor. Pero s i l a ':"21i 

gación es de h éi c erse , y si par a labra de qu e se t rat a , s e ha t oma

do en c onsider ación l a aptitud o t al ent o de l deudor, no podrá ej ecu

tarse l a obra por otra persona contra l a voluntad del .<:1 creedor" . Co 

mo hemo s observa.do en todos los é' r t ícul os expuest os l a aut9riza ción 

no s e conoc e en nuestro si3tema l egal corno ins titución apa r t e del -

mandat o . 

Rodríguez y Rodríguez, al trat a r este t emé' comienza men(:,i o

nando que hay que partir de dos a firmaciones l egAl es: a ) Que el che--
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que solo pued e s er girado contre una institución de crédito; y b) Que 

el cheque requiere 1 a existencia de una provisión de fondos y de una 

autorización d el g irado .--- - Sigue el profesor Rodríguez diciendo que 

los cheques solo pueden ser girados por quien t engA fondos disponi-

bles en l a institución librnda , y que t ales fondos no son fo ndos en 

s entido m t eriA.l, sino un der echo de crédito del librador C C" C,r q l a 

institución o librado ; y que el acreedor, al querer hacer uso de su 

crédito no ot or gue ffié'ndato, ni hac e una cesión de crédito, ni efec-

túe un contrato él favor de t ercero, etc . sino que , únicament e , exige 

con el cheque el pago de lo que l e es debido, de tal modo, que, el -

cheque , en cuanto a l e r elación entre librador y librado, no es más 

que unA. exilSencié'. par a el cumplimiento de una obligación. "Es élsí, -

una orden de pag r, lo mismo s e trat a de cheques girado s a l a or den 

del mismo girado. Junto él l a exi~encia de p go, e l cheque lleva 

si empre explic AtivA. unA qutorización de pago (negocio Autorizativo -

yuxtapuesto ) , que consiste en el consentimiento del él creedor (gira-·

dar), para que su d eudor (girado) l e pague a él personalmente o a -

cuelquier a otra persona que r esulte l egítimél da por 1::1. t enencia del -

documento o por su endoso en fo r ma . La aut orización r evel a al deudor 

del cumplimiento de l a s norma s ordinaria s de pago , pe r a que quedara -

sometido a l a s propi a s de los títul os v lores . Y concluye : ·'Jernos qw 

el ch eque no es un ca so de cesión, sino una forma d e ext inci ón de de 

r eches , envuelté'. en l a fórmul a gener al de l a asignación" o 

f) T"EORI ~ DE Lú DEL1!Dl.CION 

Nac e esta t eoría como una crítica ~ l as t eoría s del mandato 
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y a la de la cesión . liLa delegación es la oper ac ión juridica por me~ 

dio de la cual una persona llamada delegante pide a otra , el delega

t ario , que ac~pta como deudor , a una tercera persona , el de: -,ao , -

que consciente en obligars e a su favor ll , 

Existen dos clases de delegaciones uno pasivo llamado t am

bien de deuda y otr o activo o de pa 0 0 

DEL"EGLCION PLSIVA . fu la del egac ión pasiva o de deuda, el 

deudor originario l o consti tuye el delegante ; el delegado es la per 00 

na que a tuará en calidad de deudor en lugar del delegante . 

DELEG, ClON ACTlVil . En l a delegación activa o de crédito, el 

delegatario es el a creedor que acepta el nuevo deudor o en sustitución 

de éste . Existe delegación activa o de pago cuando el delegante, acre.§. 

da r del delegado , pide a éste que pague en su lugar al del egatarioo 

El fundamento de la delegación pasiva o de deuda se encueQ 

tra en lf!s relaciones del del eg-ante y del d~ l atS'a -~ crlo c.enoninade. · r ela

ción de valop. La delegación activa o deLago se basa en 1 .3 relaciQ 

nes del delegante y del delegado , llamada rel ac i ón de previsión" El 

prí'fesor G¡.'~RlGUEZ dice : IIEs justamente el mecani smo de la ¿ legación 

(activa y pasiva) . El que se descubre en el cheque. En efecto en 

la r elación entr e l i b r ador y tomador ,el primero, en su car ácter de -

deudor, designa al segundo, en su caracter de creedor , un nuevo deu

dor (delegado) como ocurre en la delegaci6::1 p s iva ; y en la r elaci ón 

entr e librador y libr ado , el primero en su caracter de acreedor au to

riza a un t erc ero (tomador del c~ 3que ) para conve tirse en nuevo --

ac r eedor, como ocurre en la delegaci5n activa ll ~ 
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Pa r a concluir me permito agr eg r que par a que l a del egacié:1 

pueda conc eptuarse como t al, siempre d ebe ex2.stir uaa relación de obli 

gatorieda d entre delegado y delebatar-io ) Q8 tal modo que , por estas -

razones, no podemos ubicar el cheque dentro de la ci.elegación, y tal 

como lo h emo s expuesto a nt erior mente , ent r e ( ibrado y del egado ) y el 

tOl1léldor o tenedor del título wüor (del egatario) , no exist e !..:1guna -

relación jurí dica que los vincula entre sí , 

A CU I~.L DE TODJIS LAS TEORIAS FERTENBCE LA NATURALEZA JURI

DICA DEL CHEQUZ? 

De spués de habers e expuesto 1 s diver sas t eorías d ebemos -

contestar l a pregunta que antecede, que e s la que se hace todo l ec--

tor de ella s, po r que si a toe. s l e s cabe una sol a crítica , c':ln cluí--

ma s en que ninguna puede explicar , que la natural eza Jurídica del 

cheque tenga cabida en ella. Lo que pasa es s encillo , teniéndose los 

moldes clásicos del derecho es natural y hasta l ó ico que trac emos de 

hallarle cabi da a la naturaleza J rridica del cheque e:1 el l os o Per) -

como ya expr esamos anteriorment e ; e l Derecho Mercanti l y desde lueóo 

l as cosas y actos mercantiles , 301:es quiere hallar ca i de. en l a s f a!:. 

mas clásicas del Derecho Civil, como lo ;:;;·:pr e sa el r c. 2 Q Com" IISe 

aplicará l o s usos comercial e " y las disposi ciones del Dere c;-" , Civi l -

para lo no previ sto por el Códi o d ~ Come!'cio " o 

y como ya vimos que en l as figU!'as jurídicas q u e contiene 

el Derecho Civil no encaja , tenemos que conclu~_r qu e l e Natu::,a l e"':l. Jl1: 

rídica del Cheque , es una figura nu e"l,a qüe espélciR1Bente se originó -

con él Y buscarl e a si ento en el Dere ha Ci'ril, es ,', ,_ ' ,\:" IY '~ :'[I::,' . 'U' o,";i, -

gen pr:pi .7 
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CAPITU LO IV - ---_ .. . -

MODALID DES DEL CHEQUE 

A)Cheque de circula ción 
limitada y B) Cheque d e 
circulación ampl i a? 

A) CHmUES DE CIRCULACION LINITADA. 

El Cheque c amo toda cree. ión Jurídica ti en e S 113 r, ::'t;¡ l i (tlr' e s. 

Esta;¡modalida ressüpr 8 s entenen l a '" djstintas cla s e s que toma este tí-

t ulo- va lor para su circulación en l a s rela i one s comercia l es. Así-

tenemos que a esta cl a se d e chequ e s pertene c en las si guient e ~ 

1) Cheque Cruzado 

2) Cheque para abono en Cuenta 

3 ) Cheque Cer t ificado 

4) Cheque d e Caja o Ger encia. 

¿ Porqu e ll&~amo s a estas cla s es de cheque s d e circulación 11 

mitada? Su misma d enomina ción nos l a explica pues, e s circulac iónl~Ji t~ 

d8 qui e Jó' 8 elecir,.." qu e pueden c irc l a r ha sta tal ti emp:> , dentro d e ci e!:. 

to lugar, o únicaJnent c solo sirv n pa r a r endir un ef ecto d eterminado. 

1) Cheque Cruzado 

La definición de est e do cum ento e s : "El cheque que lleva en 

el flnve rs o do s barra s paral el a s , en:, r e l a s cuales pue e o no poners e 

el nombre d e un b~nco. 

Clases d e Cruzami ent 

a ) Cheque con cr-q~.ami.~nto Gene r.?l. Es el cheque que sola-
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ment e lleva l a s dos barr as en el &ll\T r so" 

b) Cheque con cruzamiento Especial. Es el cheque que lleva 

el nombre de un banco entre las barras en el~nverso ~ El cruzamiento 

gene ral se puede vol ver especia l , per o no al contrario por que el cru

zamiento no puede borrar se una vez hecho . El cheque cruzado con cru

zamiento gener al solamente puede en ozarse a una institución bancaria . 

Con cruzamiento especial solamente puede endozarse al banco cuyo nom

br e apar ece entre bar r a s . 

Esta cla s e de cheque , la comprende nuestr o Códi go de Comer 

cio en el Ar t . 456 inc . 6º IIC heque Cruzado es el que contiene dos lí

neas paralel as en el anver so , con indicación de un banco o sin ella . 

En el pr imer caso el cruzami ent o se denominará Cruzamiento ~special ;

en el segu..l1do ca so, Cruzamiento Gen er al 11 • 

Este in iso nos est á habl ando de la cla se de cruzami ento 

que existe , o sea l a clasi ficac i ón de los cruzamientos . 

HISTORIA DEL CHEJ.c¿UE CURZADO 

Esta moda lid d del ch eque ._ 0 or ..!..;;inó .:!11 Inr:12t"erra. y 

estuvo sometida su r egulación por l os usos GDJ:1. er ciales. 

l ada por una l ey . El ob j et o de su cr eación fué para evitar l os peli

gros de pérdida , hurto , y r obo , de los ch eques al portador o a la or

den, por eso l os omerciAnt es ingl eses c omenzaron a usar el cheque -

cruzado o c errado IICLOSSED CHECKII, y el cual consi s t í a en cruzar el -

chequ e con dos líneas paralelas en sentido t ransversal, dentr o de las 

cuales consignaban el nombre de la persona o banco , que con exclusión 

de cual qui er otra podí a cobr arlo" Pero como de esa for~a no podí a s~ 
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transferido, con e l objeto de evitar t al inconveniente se recurrió a 

la idea de trazar ~olo dos líneas o escribir, entre ellas l a s pal a-

bréls "AND COl·:PA1TY", pa r a poder transferirlo a cualquier institución. 

LO ESENCIAL DEL CHEQUE CRUZADO 

Lo esencia l de este cheque o sea l a difer encia de los demás 

cheques es : SU COBRO , que no puede r ealizarse sino es con la interven 

ción de dos instituciones Bancarias, dicha s ins t ituciones son : a ) La 

instituci6n que cobra y b) La institución del cheque cruzado que est~ 

mos hablando cuando nos dic e : El Art. 456 Com . inciso 7º liLa :. Cheques 

Cruzados solo podrán pagarse a Uo.'1 banco de la República ll • En el ca so 

de cruzamiento especial el pago deberá hac erse precisamente al banco 

indicado entre las paralelas". Es decir s olo s e puede pagar a un r.an 

ca • Esa;" circunstancia'"' es l a difer encia de -est E?tipo de cheque . Pero 

aÚTIcon esta limi tación debe de ent enders e que no está limitada su -

cir culación, siempre que s e haga mediante los b ancos . 

El inciso 8º del mismo Art. 456 Com., nos expr esa : "El cruz,ª, 

mi ento general puede convebtirse en especial poniendo el nombre del 

banco cobrador entre l a s líneas par a l el a s, pero el ch eque cruzado es

pecialmente no pued e transformars e en general ll
• Comu lo habíamos ex

plicado al principio de esta r trat anto este. cla se de cheque, s e obser 

va que nuestra ley distingue las clas es de cruzami ento. 

conformidad con el present e capítulo, es parte esenci~~ del cheque y 

por consiguiente será ilícit o borrarlo o alt er ar_19J solo pod_'á adiciQ. 

narse en la forma autori zada en el i nciso ant erior". 
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En este inciso encontramo s nuevamente lo e sencia¡ d e esta 

clase de cheque, o sea el cruzamiento hecho con el objeto de que se 

pague e l cheque por medio del banco insertado entre l a s dos l í neas . 

Algo importante que contiene este inciso es la transgr esión 

a la ley que se comete con borrar o alt erar un cheque cruzado, y se -

comete un delito penado en el Arto 234 Pn . , que n os habla de la. f a.lsi 

f icación de documentos privados como 110 letras d e cambio u otra clase 

de docum entos mercantiles , . de giro o de crédito ll
, indudablemente que 

también incluye el cheque a unque no s e mencione , con so lo el hecho -

de r el acionar el documento de crédito . El hecho ilícito de "borrar

lqb alt er arlo, está cont empl Rdo en el numeral 62 del Art . 229 Pn . que 

dic e : "Haciendo en documento v erdader o cualqui er alt er ación o intercª 

laci6n que varíe su sentido " . Est o último está penado con tres años 

de presidio, que de conformidad a la escala de l a s penas e s un delito 

gr av e . 

El inciso 102 del artículo comentado expre s a : IIEl banquero 

que d e buena fé y sin incurrir en negligencia, acredita en la cuenta 

de un cliente un cheque cruzado en generel o especialmente a su nom

bre » cuando este cliente no tenía. derecho alguno sobre el cheque, o -

si su der echo e r a vici osv, no incurre por r a z6n de hab erlo a 0 3ptado,

en r esponsabilidad alguna , r e s pecto al verdader o propietario". Obsel: 

vese que dic e : "El banquero que de Quena f é y sin incurrir en negli-

genc i a ...... " La buena fé, nuestr a l ey en el Art. 750 C. , expr esa 

el conc epto en r e l a ción a l a pos esión a s i: liLa buene. fé es l a concien 

cia d e habers e adquirido el dominio de la cosa por medio s l egítimo s , 

exentos de fraud e y d e todo otro vicio ll
• 
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Otro conc epto s egú,,"'1 l a doctrina . Buena f é : "Es l a convic

ción o creencia que una persona tiene r especto de ser el titular de 

un derecho, o el propi etario de una osa, o de que su conducta está 

ajustada a la ley". 

El Ar t . 751 C., dice : "1a buena fé se presume , exc epto en 

los casos en que la ley establece l a pr esunci ón contr a ria . 

En todos los otros, la mala fé deber á probarse!! . 

La negligencia, que este inciso 10 del Ar t . 456 Como entieg 

de para el banquero , es la m.gligencia gr é'.ve , que enunci a el ::"nc . ' 22 

del Art . 42 C. as í: I1Culpa lata , es la que consiste en no mane j a r los 

negocios a jenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y 

de poca prudenci a suelen emplear en sus negoci os propios . Esta cul

pa en mat eria civil equi val e al dolo" . 

Al banquero s e presume que actúa de buena fé sin incurrir 

en negli¡:rencia, por lo tanto necesi ta demostrars e lo contrario pa.ra -

que el banquero pueda tener r esponsabilidado 

Allee~' 'je el incis" 10 del Art . 456 Com o se encuentr a en l a 

pél.rte última una f r él.se que llama. la atención qUE: di ce : "Por r azón de 

haberlo aceptado" . Es de nuestro conocimiento que el cheque no nece

site acept ac ión, como l o dic e el Art . 458 Com o inc . 2º "El pago s e hª

ré en el actc de la presentación sin nec esidad de que el cheque haya 

sido aceptado previé'lmente". 

Porque no necesita acept ción el cheque? Porque su libra

mi ento no es a car go de pGrSOn3 distinta del emisor y como 1 cheque 

siempre s e libra a cél.rgo del emisor, o sea a cargo del librador para 

que el librp.do pague c n el crédito o depósito que está a la orden da 
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emisor, por lo tanto no necesita aceptarse. 

La aceptAción que expr esa este inc . 10 · es ~nt "3I1~i(l') en e1-

concepto llano de la _. - ~ ')ra" 

2) Cheque para a.bone en cuenta 

"Ss el cheque en cuyo r evés se ha puesto una r a zón IIPa.r a -

abonar en Cuenta", u otra palabra equivalente" . Este cheque no pue

de ser cobrado, sino que deberáabona rse en l a cuenta corriente de la 

persona favorecida con l a r a zón. El f vorecido con l a r a zón mencio

nada es, el último endosatario o 

Aunque el d recho Positivo nuestro no lo pr eveé, en la 

prÁ c tica se p..dmite que 13. r azón f avorezca a una persona distinta de 

aquella que normalmente deberá ser favorecida siempre que la razón -

exprese el nombre de la primera y que sea firma da por la. segunda ; es

to es, el tenedor legítimo puede por s ' medio, si así l o desea, abo

nar el cheque a la cuenta de otra persona , en vez de bon~rlo a su -

pr opia cuenta . 

Al cheque para abono en cuenta se le conoce tambien con -

los nombr es de "Cheques pª !' Contabilidé'ld , Cheque para Transfer eno.d.a , 

Cheque para Acreditar, Cheque par a anotar o cargar, y Cheques ~ra -

Compensar. 

Efectos Especial es del Cheque para Abono en Cuenta. Al po

nerse la cláusula "pe,ra abono en cuenta", ya sea en el momento de la 

emisión o posteriormente, por un tenedor, se producen los efectos si

guienteb : a ) El librado no podr á pagar el cheque en efectivo, sino qm 

deberá abonar el importe del mismo en la cuent a que lleva o abra en 

f avor del tenedor, y b) El cheq e se convierte en no negociable . 
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Reg~sito EseQcial de esta Clase de Cheque.: El reqUi

sito esencial de esta clase de cheque es la existencia de una rela-

ción bancaria de cuenta corriente entre el librado y el tenedor . Si 

el tenedor no tiene cuenta corrEnte con el banco librado? R esta pr~ 

gunta manifestamos que el banco puede abr~r una a su f avor, pero tam

bien tiene f acultad de escojer sus propios clientes, por lo tanto el 

banco podrí a considerar que tal cliente no le conviene y resul taría 

que el tenedor del cheque no podría depositarlo a su orden. 

En nue· 'tra Legü'lació~ : El cheque pera 2.bono en cuenta, 

es tratado en el inciso 4Q del ltrt . 488, y dice : "El librador o el -

tenedor pu eden ordenar que el cheque no sea pegado en efecti "t) , medi an _ 

te l a ins erción en el documento de la expresión PAR}. ¡\BONO EN CUENTA. 

En este caso el librado solo podrá hacer el pago abonando el importe 

del cheque en la cuenta que lleve o abra en favor del t enedor . El li

brado que pague en otra forma, es r espons abl e del pago irregularmente 

hecho. Cuando la expres~ón se encuentre en el anverso, el abono deb~ 

rá hacerse al primer t enedor ; y cuando se encuentre a travez de un en 

doso , el abono se hará al favorecido por dicho endoso . El cheque no 

es negociable a partir de la inserción de la cláusula para abono en 

cuenta. La cláusula no puede ser borr ada . ~L cheque para abono en 

cuenta no necesitará la firma que se pone en el momento del pago . 

La part e primera del ine. 4º Com o nos expr esa una fa

cultad que tiene tanto el librador como el tenedor de esta clase de 

cheque, el primero de e:;~ender y el segundo de pedir se le extienda 

con la claúsula l1 par a abono en cuenta". 
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La segunda parte del mismo inc . 4º del l.rt. h58 se r e-

fi ere a la forma de pago del cheque , pago que solo puede h~cerse abo-

nando el importe de tal documento en cuenta del tenedor. Y par.? tal 

efecto el tenedor debe tener abierta una cuenta corriente a su favor , 

o abrirla en el momento de su cobro, pero como dec í amos anteriormen--

te, si el banco considera que le es inconveniente tener como cliente 

a tal señor, el pago de ésta formA de cheque s e vuelve imposj ~ le en 

e s e banco . .hl tenedor de esté'. clase le queda expedito el camino para 

pedir al librador otro cheque para abono a cuenta, pero teniendo pre-

virunente abi e rta la cuentA. corriente en banco que abona rá. Esa es la 

r8.zón por la cual se deja en la facultad de all1bas partes la emisión -

de tal cbeque, con el objeto de que se 8:Jcoje al o&nc.b p2B:'a depos i .. 
tarlo . 

La tercera parte del mismo inciso 42 del art ículo co-

mentado , está hablando de 18 responsabilidad que corr e al librado al 

pagar en otra forma que no sea abonando la cantidad de dinero expre-

sada en el cheque, en la cuent~ del tenedor . 

La cuarta parte del inc . 42 de esta disposición , con-

tiene l a regl é' pera saber Fl quien , o en la c'Jenta corriente de quien 

se abonará dicho cheque. Si la r azón de abonarse se encuentra en el 

anverso se hará al primer tenedor, 'y si de8pues de 2dmitirse un che-

que corriente, un endosatario l e pone l a cl ' usula pera Abonar en cuen 

ta corriente, a f avor de est ro s e hace el abono . 

En la parte quinta del inc. 4º de esta isposición, en 

contramos la prohibición . c1 ,1 ser negociable, el cheque desde e l prJo 

mer momento en que se pong.::1. lé:. cléusula de élbon8.rse en cuenta . 
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y par a t erminélr e l comentar io de est e i n c i so, no s ha-

bl a de lo innecesario qu e es la f i r ma al r ev erso d e est a clas e d e che 

que , puesta por l a persona a f avor de quien s e ha r Á el ab ono . La ra-

zón está b i en conc eptua da por que la fi r mE_ a l r everso del cheque , viene 

ha c er una f o r ma d e identifi c ación de IR person él qui en s e l e ha c e el 

pa go , p er o como en est e c aso solo se aban r á en la cuent a d e la persQ 

na a f av or de l a cua l s e ha emitido el cheque , por eso r e sul ta innec~ 

sar i a l a firma d e l t enedor del mi smo . 

Nue stré'. l egi s l ación c omo lo cab emos de v er prohibe l a 

n ego ci abilidad del ch eque pa r a abono en uentA, ca sa que e s incompren-

sible porque en l a mayoria de las le islacion es se :~:o s i bil i ta e l se 

guir n ego c i ándo l o . 

CHB~UE CERTI FIC ¡,DO 

El conc ept o de est e cheque e s : "Es aquel cheque en el 

cua l e l banc o libr~do pone una const élnci de que hay f o ndo s sufi ci en-

t e s pa r a paga r l o ". 

La co n stancia puede expr esar se mediante l as palabr a s 

"c er t ifi cado por 1.'1 cémti dad de co l ones sea 11, "Vi sto Bu eno " , "Ac epta-

do" u otra s pal abr a s . Esta r azón debe fi r mars e por ll..'1 func i onario con 

l a c on s t anc ia d e qu e lo hece a nombre del banco" El lugar donde s e PQ. 

ne l a c er t ifica ción e s el anverso pero puede ponerse en el r ev e r so del 

cheque . La ca r a cteristi ca de este cheque es que con esta ra~ón s e vml 

v e r e sp onse.bl e de su pago, el be_neo é'.. fa ror del t enedor, del l ibrador, 

y de los aval i stél. s si hub i eren. Otr ca r pcteristica es que no es n egQ 

ciab l e . 
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El banco al c ert1~icar un cheque, procede a deducirlo 

de la cuenta corriente del librado y lo acredita El una cuenta distin

ta par A. pegarlo en el momento en que lo piden . 

EL OBJETO DE CERTIFIChR U CHEQUE 

El obj eto es que el benefici rio de éste, tenga confi~ 

za y seguridad de que el cheque se le pagará , porque como es de todos 

co nocido que puede librarse un cheque sin ga r ant í as para su pRgO , por 

eso mucha s personas se niegan a ac eptA. r un cheque corriente, por no -

conocer el crédito de esa persona . Para evitar tal problema se creó 

el cheque certificado , por medio del cUel el banco se r esponsabiliza 

a pagarlo. En nuestra legislación no tiene efecto cambiarl o este ch~ 

que , en 1;·s legis1eciones mexicana, ;.lemana y -ustrica se le reconoce 

tal cualidad . 

El i-r t . 461 Com o r ecoje el cheque certificado en su -

texto. II1.NTES DE L!'" NEGOCILCION del cheque, el librador ti ene dere-

cho a solicitar por escrito que el benco certifique, declarando que -

exist e en su poder fondos bastant es para pagarlo .- La certificación 

no puede ser parcial . La certificación lib era de responsabilidad al 

l i br ador y endosantes quedando únicament e r esponsable el banco. La 

inserción e~ el cheque de la palabra acepto, vl?to bueno, u otras e

quivaler.tes suscritas por el banco o l;:¡ simple firma esté pu sta en 

el cheque equivale a una certificación . El librador puede r evocar el 

cheque certi ficado, siempre que lo devuelva al Bé1.nco para su cél.nc el a

ción . Desde el momento en que un cheque se certifica , el Bé1.nco car-

gar á el valor del mismo en la. cuent a del girador" < 
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Este art í 'cul o r egula el cheque c ertifi cado, y en el fondo 

l a certificacióh equival e a una aceptación, solo que con lnodificaciQ 

nes . En cuento a l a acción céllllbiaria , contra el librado que tiene el 

tenedor de un ch eque certificado, solo es posib l e admitiendo l a acep

ta.ción en el cheque comentado , de lo contrario :~>- podríamos encon

trar una r el ac ión jurí dica para da r pié él la acción, por~ue r) existe 

ningún vínculo jurídico . 

La acept ac i ón de l a. cual habl éllllos , tiene sus difer encias 

con l a l etra de cambio, entre las que podemos puntualizar l as si guien 

tes : 

Ji ) La acept ación en la l etre de cambi o puede s er parci al , 

de acuer do con el ;',rt. 404 Com. , esta característica. de l a. letra. de 

cambio , no exis t_e~·-- en l a aceptac ión del cheque certificado, y lo 

dice expr eséllllent e el inc i so 2º del I,rt . 461 Como 

B) Otra diferencia es l a Acc i ón cambiar ia de regreso que 

en l a l etra de cambio se déÍ cuando el aceptante no hace el pago . En 

el cheque certificado no exist e t al acc ión cambiaria de regreso, por

que el inciso 3 Q del ,.rt ~ 461 Como solo haCE r espons"lble del pé'Lgo al 

Banco l i brado . 

El i nciso primero del llrt. 461 mani fie sta que el librado 

tiene der echo a solicitar por esc r ito , que el banco certifiq' e el -

cheque, ant es de 19 negoci8ción del miSTIlA . Esto e s i ncorr ecto, por

que entendemos que la negoc i ac i ón se presenta cUAndo ya se libró el 

cheque o sea cuando hay transf er encia mediante el endoso, y sabemos 

que no se certifica un cheque cuando se está en la fase del endoso , 

sino que s e certifica antes de su emisión, por lo té'mto el artículo 
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461, debió decir: "i.nt es de la emisión del cheque" . 

El inciso terc ero, hpbla de liber é<T de la r esponsabilidél,d 

al librador y endosantes, quedAndo r espons able únicFlmente el banco . 

Tiene mucha linportancia , este inciso , porque se r efi er e él endosant es 

y solo pueden haber endosantes, cURndo es negoci~ble el ch eque , esto 

supone que el cheque certifjcado en nuestra l egislación positiva es 

negocieble y corno no se expres~ lo contrario , soy de la opinión que 

el cheque certi fic,"ldo puede negociarse, ec~o· · trRe como consec uencia. 

que un cheque cer t ificado .• al endosarse al infinito llegaría a tener 

l a c lidad de billete de banco, ya que su valor está gar antizado por 

un fondo , Acreditado a favor del endosatario que des ee hacerlo ef ec

t i vo . La consecuencia de end sJrs e consecutivamente est e cheque, es 

que s e teme que llegue a competir con el billete de banco , lo que no 

puede suceder en nuestro sistema porque la emis ión de dinero está mo

no:¡:x:üizada por el Banco Centr _.1 de Reservé< de El Salvador, dG confor

mi dad con el i_r t . 5 de l a Ley Honetaria de El Salvador que dice : "Nin 

gún parti cular, sociedad , ni institución, que no sea el Banco Central 

de Reserva podrá poner en circulación billet es , moneda s o cualquier 

ot r o document o u objeto que, en opinión de l a Junta Directiva, pudie

r a hacer circular como dinero. El que contravenga estas disposiciones, 

se sujetaré. El lris m~yj!'já;:; sanciones que impone la Ley Orgánica del -

Banco Central de Reserva, sin perjuicio de la r esponsabilidad civil -

o penal que le corresponda" , J.,.demás sr-lb<;!ffioS que esto se vuelve impo

sible , l a razón es obvi a , porque el cheque p ra poder lo usar como di

ner o , lleva la dificultad que conti ene una cantidad fija , y sol o se -
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comerciaría con cosas que tienen igual precio en el mercado . Como 

vemos la imposibilidad es riba en un sentido práctica que so l o tiene 

el billet e de banco, cual es de cambiarse en mon da frac cionaria , que 

est á garantizada po r el banco . 

Otra'c r llcterística que tiene esta clc s e de cheque y nue5-

tra Ley no lo dice, pero se presume, es que no necesita de seguir la 

regla que sel'ial a el <l.rt. 458. Corn . , de presentar el cheque pa.ra su cQ 

bro dentro de los diez dícS subsiguient es a su emisión si estuvier e 

libredo en la misma plaza, y dentro de quince dí as , si hu i ,:. e sido -

libre. do en otra . Esto e s El.sí, porque como lo expresa el inciso 32 del 

,~rt . 461 Como IILibera de r espons abilidad tanto al librador Qomo al en

dosante ll
• 

El inciso cuarto del :_rt . 461 Com . , se r efiere únicamente 

a l as distintas formas de poder cert i fic r un cheque , inclusive solo 

puede hacerse con unrt simple firma de un funcion~rio del b~~co , enca~ 

gadlJ para ello . 

El inciso quinto contiene una ~rpcterística muy especial 

de est a c19s e de cheques, cUé'l es l~. necesida.d de devolver e 1 cheque 

que el librador quiere r evocar . Esto no e ne esita hacer con el ch~ 

que al portador, porque mi entras no se ccmbie, sigue siendo un docu-

mento que se puede de truir . El cheque cer i ficado por el hecho de 

descontarse desde el primer, momento de su emisión, n ec esita regresar

se para comprobcr que no se hizo e f ectivo . 

CHEQUE DE C _J O GERENCIA 

IIEs el cheque librado por un banco para hacer un pAgO a una 

persona o para entreg rle fondos en virtud de un crédito que le ha con 
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cedido; siendo el banco el librador es el que responde del pago del 

mismo, el cheque de caja o gerencia puede circular con l a única limi 

tación de que no puede emitirse al portador!! . 

Esta clase de cheque es desconcci_da por nuestro C6digo de 

Comercio, aunque son de gran uso en la prácticA bancaria de nuestro 

pais . Su uso se hA generalizado más en 1 s transacci ones internas -

de los bancos . 

Un punto importante de considerer es referent e R. la cali

ficación jurídica del Cheque de Caj a , denominado t.:mtbien de Ger encia 

o Emitido . El libredor y librc?do se confunden en la rele.ci6n, y se 

debe a la fusión de que solo un banco puede , emitirlos y pagarlos .

Cerventes Ahumada , dice uLos Cheques de Cé'!.ja no son propiament e che

ques, si no pagarés a l a vista por ser libT8dos por una institución 

a cargo de si mismu• L8. observeción del maestro es acertad , porque 

está conc epción del cheque desfigur l e nptur leza del mismo porque 

no existe previa provisión de fondos, y no s e manifiestFI la orden del 

librador de pagarse por parte del librado ; en otras palabras hablamos 

de la. inexistencia del contrato de giro en estos cheques , que es el 

que dá origen al procedi miento de la emisión. 

Una observación muy cierta que enuncian los estudiosos de 

estes ~,terias, se presenta cuando se ~funden librador y librado . Se 

vuelve inconc ebible que parél verificer un pAgO debe de r eso ] verse por 

medio de un cheque , siendo ~~s fácil y rápido, el simple pago directo 

del librado al deudor, o tenedoTa }os parece que el único objetivo -

que s e obtiene medipnte la emisión de los cheques de c aja , es l a ret~_ 

dación del pago, y f acilité' r 1.:1 contabilidad. 
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Otra s legislaciones lo estudiAn y lo .c eptan como tal , 12 

nuestra no lo compr end e . El proyecto del nuevo Cód igo de Comercio l o 

r egula en e l Art . 838, en l a mism::¡ forma que lo regulé'. l a prÁct ica 

- bancari a . 

CHN-lUES DE CIRCULACION AMPLIA 

Como lo expresa el títUb , l a d enominación d e e ste grupo de 

cheques previ ene d e l a circulación que tien en . 

e ) CHECJU E DE VIAJERO. 

b) CHE(,¿UE CON PROVISION DE FONDOS GARA TIZADOS, O CHEQUE; 
LIMITADO. 

c) CHN-mE CIRCU LAR. 

a ) CHEQUE DE VI J ERO 

'IEl Chequ e de Via j ero es un título valor emitido por un bén -

ca que efectúa operé"ciones d e car Acter internacional , pudiendo ser ef eQ. 

tivo tanto en l a s s ucursal e s de est e bé"nco como en cUD.lquier otro beDco 

que s ea. su corre5ponsal 1l
o 

El origen d e este cheque vi ene de l é'. nec esidad de dotar a --

los comerciant e s y turis-s,'-"1 s de un irn trument r- d e pFlg0 , que l es garAnti-

c e en cua l qui er pe rt a del mundo su El cept!3ción, y . dem.?s puede surtir los 

mismos e f ectos d e l diner o . Fué puesto en circu¡ación por primer a vez -

por 12 .~ericé!.n Express Company d e los Estados Unidos de Nort e América , 

en e l ño de 1912, d e dond e s e extendió por todos los p8.í s e s . 

En Inglate0ra y Est ,'1 dos Unid0s s e l e denominFl ItTRLVFLERS 

CHECK ti , en Franci8 tlCheque Tourismell
, en It.qliR tl As s egno Turistico tl , en 

Al emania ItREIS"SSCHECKStl y en El SRlvador "C~¿UB DE Vlf.J1-i'.RO I' • Cr eemos 

que el ant ec edent e d e e st e cheau e en nuest r o pa ís son l Rs c arta s de Or-
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denes de Crédito , r egu12dp.s en e t ítulo X del Libro Segundo , -rts . 464 

- al 469 del Código de Comercio. 

La circul~ción de los cheques d e via j ero, v~ compañada de -

una liste de 12s instituciones bencari .s y sus direcciones, donde el -

cheque puede ser cobrado . 

Par a l~ obtención d e esta clese de cheques, no h~y necesided 

de cel ebrar un contr~to de giro , ye que l p obtención s e v erifica por me 

dio de com r a dir ecta 1 b.nco cobrAndo una pequeña comisión que oscila 

entre el medio y el t ercio de cent avo por c8.dél dol pr, lo mi smo suc ede 

al verificars e el cAmb i o del Cheque de Viajero . En l a mayoría de los 

bancos internecioDél l es, s i empr e cobren el tr~mit e por pagu de dichos t i 

t ulosvalor es, actitud que molest a e muches person S porque r educ en ba s

t ant e el valor del dinero invertido en tal documento . La forma de emi

tirlo es medi ant e una firma del compr ador del Cheque, en el enverso , y 

al cambierlo se tiene que poner otrA firma si empr e en el anver ~) , con el 

obj et o de que qui en lo r ecibe pued!'! confr ont ar l a identidad de ambas fir 

ma s, lo cu"'l garantiz l a A.ut enticidad del endoso . 

El va l d e esta clese de cheque se presenta claramente, cuando 

es emitido por un banco corresponsal del emisor , este último sirve de Aval 

a l cheque emi tido . Garantizando con sus fondos depósitados por el compr a

dor del documento al c orrespons8 l~ 

Solo s e puede axpedir 2. l A orden y pueden transferirse por en

doso , por lo tanto s e pueden pagar tent c 31 tenedor como al endo sat ario . 

El plP. zo par a cobrar est e ch eque es el de la prescripción, o se el de -

tres años" 
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b) CHEiJ.JE CON PROVJ;:.§ION D"E FONI?.9_U:!Rf'.~TIZf .. D.!'. O CHEQUE LIMIT1'..DO. 

IIEs el titulovalor s-i..milp.r al cheque de via jero , sol"1nent e que 

el t enedor de los cheques pued e librarlos po r cantidades inf eriores a l a 

fij Ada. en cada fórmula ll
• 

El ch eque con provisión g2rantiz2da , segUn Silvo Lon~hi, citn-

do por Cervantes rihum~da , f ue est bl ecido por un bp~co de Inglaterra , con 

el obj et o de dA.r confiFmza 2. sus cheques . Su funcionami ento era : El. Banco 

hacía l a dec l ar ación de que solo entregab t alan .rios contra depósitos, en 

cada uno de l os esquel et o s del tctlona.rio, el b anc o anotaba l a Sluna mé.xi.lIla 

por l a que el chequ podí~ ser librado, y por t anto , dentro de estos lími 

t es , el tomedor podrí a t ener l a segurid d de que el t í tulo s erí atendido 

por el banco emisor c 

El Códi go de Comercio vi ent e no lo estudi a , y solo tiene acep

t ación en 12 pr áctica bancaria , usÁndose de la costumbr e y de los sistemas 

extr anjeros . El pr oyect o del Código de Comercio l o comprend e en el ¡:~rt. -

833 . 

La entr ega de un fo rmulario e quiva l e a l a certifica ~ión, por 

pert e del banco emi sor , de que h y fondos suficientes para cubrir el che

que hasta por l a cantidad méxi.m fij .':1 di'l en e l t exto , durant e el tiempo de 

circul ción, el tOffiddor puede librar el cheque por un cantidad inferior, 

a l a fijAd8. en el f ormulario, 8i no necesita hp cer uso de l a cantidad to

t alo Estos cheques tienén vigenci dur nte s ei s meses) si están destina

dos a hacerse ef ectivos en el pg.í s de su librAmi ento, o durante un año ,si 

esté~ destinados h. cerse ef ectivos en palses di fer entes . Su utilidad -

estribe en que pueden empl ears e pan: negocios , en l os cuales no se conoce 

eXnctament e la cnntidé1d que va a necesité'rse, pudiendo proveerse el int er~ 

sado de fonnulé'ri os ha sta por el valor m~zimo que puede eventualmente utili 
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zar. 

Esta~clase de cheques no en todos los pAíses es regul dA l a cir-

culRción, tal es el caso de Italia, donde solo circulE' dentro de su t erritQ 

rio . El proyecto de Código de Comercio en el.rt . 833, literalmente compren 

de l a circulacióm de un Año , p8r a l os pagaderos en el exterior. La prácti-

ca n cional también lo atiende i _u 1 que El proyectoo 

Creemos que Re apli ca,bl e éÜ Cheque con Provisión Garantizada, el 

aspecto r ef erente 8 l a revocación del cheque certificado, en el sentido de 

que l a misma solo puede surtir efectos medi nte devolución del documento al 

banco libré' do . En l a préÍ,ctica b.rlDC E> rÜ1, 1.:1. entrega de lRs fórmulas equiva-

le a una certificación, por lo que en c so ~e falt~ de pago, el t enedor ti~ 

ne l a acción cambiaria directa contra el Bdnco librado , pero no la acción-

cambiaria de reGr eso contra el lib~ ador y los andosantes . 

c) CH:mUE CIRCULAR. 

lI'~s un¿1 orden de pago dadR por un banco a sus sucursales ; a f a-

vor del tomador del título que In contiene, por lo que los endosant es no -

contraen r espons bilidad alguna ll 
" 

Esta clase de cheques os de origen Italiano , no es conocido en 

nuestro Código vigente. Pero el Proyecto de Código de Comercio 10 trata en 

l a sección dedicQ.da a los cheques especi .les i'.rL 834, 835, 836 y 837 . La 
r 
I 

seguridad que ofr ce est e cheque es espGci."ll y constituye un instrumento -

oportuno de transporte de dinero y de p8g0 entr e pIeZAS distintas, pudiend~ 

p garse en todos los establec.'mi ento s del banco emisor o 

El documento debe contener l os nombres y direcciones de lRs su-

cursales del banco librador . los cwües él dirigi d la orden, o sea, l os 

establecimi entos que est4n oblip;,qdos a ¡:lagar el cheque. 
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El plé\.zo ppr co r Ar este documento es de seis mese s a partir 

de su emisión. 

El endoso del Cheque Circular caus~ el efecto d e transferir -

al endosatArio 12 propiedé1d de l a provisión de fondos constituid.?_ por el 

tomador, en lA institución bé\nc ri : -.- : :.~ C~.::=- tomado r de l cheque . 

El chequ e circ l :' r elimin él l gunos d e los prob l emas que pr e

s enta el cheque ordinprio , pue s h c e esepA r ecer l a i ncertidumbr e del ," 

pago porque contiene una obl~g ción directA del benco . El términ° o de 

present.e.ción a l p go e s rnéis l a r go que el del cheque ordinario y permit e 

su uso él personas que no tienen cuenté\ corriente . 

La s CarAct~rísticns : a ) Es un Ch eque 1 Orden y b) Es nego-

cip.bl e , con le s .lved d de que los endosentes no r e sponden d e su pago ) y 

o:~ el p2go de e st e documento es neg, do deb e protestarseo -

-------0--------
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Cf.PI'I'ULO V 

CIRCUr..:.CION DE!:, CHEWUE 

a) Elementos intrinsicos ; 
b) Requisitos formal es; 
c ) Cond:"c:'_ ll ,j : ;n previas de 

emi sión; 
d) Del endoso; 
e) Del pago ; 
f) Del vencimiento y 
g) Del Protesto. 

El Chequ e es el documento destinél.do por ne.tural eza. de su exis 

tencia a circular, aunque muchas veces la circu¡ac ión es de poca dura--

ción, todo depende le clase rl e cheques y de los en do saterio ~ , 

Par a que un cheque circul e es n ecesario que lleve todos l os 

requisitos de su creación, si alguno de ellos héce f~lta, desfigura su 

concepto. 

a ) ELE}lENTOS INTRI NSICOS 

Los elementos intrinsicos del cheque comprenden aquellos prig 

cipios que se encuentran en todos ellos, o s ea es lo que car8cteriza ta-

les documentos, por consiguiente podemos llamarles intrinsicos, y son : 

1) INCORPOR,.CION DEL DERECHO i L TITULO e Después del estudio 

de todos los sistemé1s que regulan l os títulosvalores y desde luego el 

cheque , colegimos que existe la característica general de la I NCORPORJ.. 

craN DEL DERECHO "L TI'IULO, esto es que l a pérdidé'l, del documento lleva 

consigo la pérdida del derecho, es decir que so l o exi ste el Derecno si 

existe el documento, de donde se desprende que solo se podrá probar la 

tenencia del derecho si se tiene el documento. Porqu~ es esto a si? Una 

respuesta inmedi 8.t e sería q1.'8 es la carélcterísticél §~R.~9..L 1. de taleJ --
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docummentos , otra es: que e l comercio crea y revoluciona los cánones 

clásicos del derecho, haciéndolos más elásticos y prácticos, que con 

solo observar las formalidades del documento es compyens ible lo in- · 

trinsico del derecho . Expone Bogiavi: :IQ.ue la incorporación t i ene la 

vritud de transformar, a consecuencia del Ligamen permanente entre el 

título y el documento, el derecho documentado de cosa incorporal en 

cosa c o r poral!' . Se desprend~ de esta caracterí s tica tres lases de 

documentos: 1) Los documentos PROBATOR IOS , que ~ni camente si rve de 

medio de prueba del derecho en ellos c ontenidos, Ej . El d o cumento -

contenido de una operaci6n de a rrendamiento, que sirve de prueba pa 

r a comprobar el derecho, pero no e s la ~nica prueba , ya que existen 

otros medio s para probar el derecho de arren dami en to . Vemos que es 

te derecho puede existir desligado del documento . Otro ~j . El docu 

ment o que contiene un con ra to de co r.\p ravente en e 1 qu e existe e l de 

recho fuera o independientemente del documento , de ta l forma que no 

es imprescindible tener el documento, para que ex j.sta el derecho. -

2) LOS DOCUMENTOS CONST ITUTIVOS , como su palabra los define, son a .. · 

quellos que sirven para dar origen o contituir un dere cho, pero una 

vez originado, se vuelven innecesarios para comprobay su existencia, 

como Ej . tenemos el documento de la escritura de constitución de una 

Sociedad que s irve par orie-inar u " :Ja serie d derechos, los cuales 

una v e z i nic iado s se vuelven ob j eto principal el derecho, 

como accesorio el document o . 

ledando -

Otro caso es el de un tes amento que origina la calidad de 

h e r edero pe r o una vez conprobada tal calidad se vuelve innecesari~ 

andar exhibiendo tal documento para ejercer su derecho . 3) LOS DOCU-



HENTOS CON CAPACIDAD DE A'l'RIBUIR mT - DEREC30 SIN EL CUAL NO SE F'ODRIA 
(1) 

EJ ERCER TAL DERECHO . 11 profesor RUGO RO CCO , dec í a "El título valor 

tiene l a virtual ida d de atribuir un der e cho" . 

El títulovalor es e l úni c o documento que t ien e e sta cali --

dad, de l a compe n e traci6n o fu s ión sin la cual no se puede ejercer e l 

derecho que t i ene el documento , l o que nos dá a ent ende r que no puede 

p os eers e e l derec ho sin poseers e el ¿ocumento . El gran maest r o ASCA-

HELII no s dic e : " Cu e cO!1 sidera como dos de rechos d i stintos el Derecho 

CARTULAR, del d e r e cho DERIVADO de la relación fundamental!! . Es es t a 

diferenciación e ntr e e stos dos documentos la que a simp l e vista nos 

dice: "Qu e e l derecho Cartular, es e l más apro p i ado para dt:-,nomina r es 

ta situa ción especial en que se compenetra el e r e cho en el documento . 

2) LA LEGrrrUlAC I ON 

Es la función del chequ e y de l os t ítu l os va lore s que más -

se acerca a l a incorpor ac i ón del derecho al Título . Es l a l egi t i ma - -

ci 6n l a función que nos de fine el verdadero propi etario de l dere cho -

comprendido en e l títul o valor . Se presenta e s ta función como un tí -

tu¡o de propie da d s obre el documento y por lo tanto sobre e l derecho. 

Las cons e cuencias Jurídicas de e s te e l emento o ca r cterí s -

tica son: 

1) SEJi l/rED I O DE C QIvJI>HOBACIOl\~ DEL DERECHO FUERA DEL JU)CIO . 

En ma ter i a de 'otariado por medio de la l egitimación s e di~ 

pens a al sujeto de l a obligac i ón de demost rar su derecho , por razón de 

qu e con l a escritura es s '-.:::'_cie'1te prueba, lo nismo sucede con e l che 

que que con solo l a mera tenc 1cia basta para c ompr obar el -_ 9r e cho. 

(1) -r i ncip ios de D. 1,lerc ntil - Pg . 252 - Revista de D. Pr i vado }ledrid. 
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2) POR SER SUFICIENTE LA POSESION y ENTEli D--:"RSE C0l'10 B'JENA 

FE. 

Pu e de darse e l case que une persona con solo l a tenencia se 

p r e suma propi etari o aunque no l o sea . Ej~ . Es el de entrega r u n che

qu e a n ombr e de u ha persona con s ol o e l ánimo de que lo c mbi e y que 

ent r egue el dine ro a l verda de r o p r or-ietario , es deci r que és t a p e rsa -

n a s o lo ac túa en c a lidad de mensajero o manda de ro . Ti ene gran i mpor

tanci la tenenc i a del documento ya que po r muy prop i e t a rio que se sea 

de un t í tulo v a lor, 1 forma de de~ostr8rlo es ten i éndo l o , poseyéndo

l o y mostrándol • 

3) LA I:!'PfERS IOF DE LA CARGA DE LA PRUEBA . 

Se p r esume la buena Fé con l a tenencia del t ítulo , porque -

e s un documento en e l qu e la p r opiedad de él solo funciona en relac i6n 

a las personas que lo poseen . De aqui que l a carga de l a u eba o l a 

demost~aci6n de l a tenencia de u n título valor , no depende de la p e r 

sona que tiene e l documento , ni tienen que demostrar que e s él e l t e -

nedor , porque con l a simp l e tenenc i a se presume t oda prueba . 

CLASES DE LEGITIMACION 

Podemos d ividir 1- l egitimaci6n e n dos clases; de sde el -

pu nto de vista cartula r as í: a) LEGITll'IACIOIJ ACT IVA, es la que ti e -

ne ql poseedor de un titul o valo r , y favorece a éste , pe rmi t iéndole -

por e s e s imp l e hech o, ser a creedo~ de la obliga ción en él contenida ;

b) LEG I TIMA CION PASIVA , es l a qu e tiene el 0.eudor , o sea e l obligado 

a pag r a l tenedor del tí tulo la obl i gación contenida en dicho docu-

mento. Las c ara cte rí stica s que desprendemos de esta l egitimación son~ 

1 ) 11 deudor puede pa gar, s i empre que sea de buena fé, al s i mple tene 
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do r del título valor; 2) No tiene 1 obligación e l d eu do r de exigir 

se l e demuestre si e l a cree dor es el verd8 d e ro propietario de la o

bligación . 

3) LITERALIDAD 

IlEl significado d e e sta carac terística de los t í tulos valo

res , es que debe comprenderse la obliga ción contenida en e llos, al -

pié de la letra , o sea como literalmente se ent i enda ". De l a l ectu

r a del título valor se sabrán las obli fa ciones en él conte n idas y -

únicament e se podrá e j e rc e r por vía c a rtular aquel los derechos que 

puedan deducirse espec ifica mente de él . Es d e comprender que e sta -

caracterí stica como todas las d e más se encuentran in t imame nte r elaci" 

nadas con el d o cume nto mi smo , de tal manera que todo aquello qUé no se 

encu e ntre inscri to en el documento no tiene ningún valor , ni nunca lo 

tendrá . 

LA APLICACION DE ESTA CARA CTER ISTICA . Es la de contribuir 

a la s eg~ridad cambiaria d e l título, al excluir , e n e ste tipo de i ns 

titución Jurídica, la pos i bilida d d e alegar en su contra e xcepcion es 

n ac idas de l a s obligac i ones ext r acartulares . Por otra p r -' te siendo 

e l título v a lor litera l, n o s e pu ede incorporar al mismo t í tulo ot r a 

obl i gación jurí d ica , que solo la d e scrita o sea l a expresada lite r al 

mente; c omo que tamb i e n, ninguna d e las pa rtes pueden a l egar otra o 

bligación, qu e solo l a escrita . 

LA CARACTEliISTICA DE LA LITERALIDAD ENCIERRA LA DE SER CONS .. 

TITUT IVO. Est e es un te~a de discusión , que t iene que ser estudiado 

con cuidado , y para t a l efecto debemos re f e rirnos a los doctrinari o~ 



del de r echo , donde encontramos tre tcoría3 esí: dos que niegan que 

sea const i tutivo de un der e cho el título valor y ot:':'8 que a firma . 

1) 
(1) 

TEORIA DE L.4 ACCION O lROCESALI STA DE CARNELUTTI . Nos 

dice que el derecho no es c onstituido por la emisión del documento , 

sino que únic8mente sirve de prueba, ·,orquG no concibe qu t.; sea un d.8 

r echo distinto del derecho originedo por algún negocio cuusal , por lo 

tanto según Cernelutti, no s e puede concebir la constitución del de -

recho en forma autónoma, o sea en form distint a d la obli~ación --

causa l . No es verdad , que para ser auto r el documento decide el --

traspaso del derecho, de una ~ersona a otra, sino que lo decide la 

POSESION del documento , que por est hecho se \~elve PRUEBA , pudién-

dose ejercitar en un juicio para l ogra r se cumpla la obligación mo ti 

vada de la emis ión . 

No estamos de acuerdo con el ma e stro CAID~ELUTTI , porque la 

materia del Derecho Mer cantil , tiene como esencia bás i ca l a HISTORIA 

DE LA COSTUHBRE O EL USO , hecho qu e siempre ha tenido una buse lógi-

ca . Al estudiar e sta característica del título valor , debe tenerse 

en cuenta, tal c ircunstancia, sin l a cual es incomprensib l e la re la 

ción jurídica . Para Ej . e:: pagador (Banco) de un cheque. se somete 

únicamente a pagarlo porque el documento se lo ex i Ge, con solo su -

presentación, y pa ga lo que l i t e ral !ente menciona el cheque . No tie 

ne valor e l hacer referencia, ni le importa h8c 8rla que e l pago de -

ese Cheque sirve para descont3r el saldo de una l et ra d e Cambio, o -

para pagar intereses de un capi tal ga r ant izado con Hipoteca, etc. -

For esto último, es AUTONOMO . 

(1) Tcona Genere l del D. T. 11, Kg. 526 y s iguientes . 
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2) TEORIA DE I,A APARIE JCIA, DE VICEnTE GELLA . Se basa en 

l a teo ría del mismo nombre de Fischer , de p l ano niega l a cualidad -

de l a Literalidad Constitutiva de los títulos va l or es . Los a rgume n 

tos en que s e basa tal teoría son: a) Que la Literalidad del título 

v a lor no e xpre sa más que, una presunción de que existe un dere cho, -

pero no lo const i tuye . b) Bl hecho de que a v eces no admita prueba -

alguna en contra , solo s i gnifica que, como en ot r as ocasiones, l a -

ley h e levado a qllel a l a categoría de "IURIS ET DE IURE" . 

"Part i e ndo del estudio de la stipulattio del Dere'-~ho Roma 

no , que a su entende r, si bien en sus inicios fué constitutiva , a m~ 

d i da que se fueron aceptando l as posibilida des de alep'ar las " Condi 

tions" y la exceptio doli por e l deudor , dejó de serlo, llega a la -

conclusión de que los títulos valores no son constitutivos ya que - 

pueden elegarse 'ntre las partes obligaciones extracartule r es , que 

no se d esprendan de la r edacción del documento, siendo la presunción 

por tanto, en este c aso , "iuris tam tum", y en relación con los t e r - 

ceros tampoco tiene fuerza constitutiv2 esta literalidad , ya qu e la 

presunción, que entre el emi tente y el tenedor e s "IURIS TM'lTUM" a

quí se convierte en " ITTH.IS ET DE lURE" . y para terminar esta teoría 

nos dice el autor que "lejos de ser const itutiva la Lite r a lidad en -

los títulos valo r es , lo único que existe en ellos es una ficci6n le -

gal" . 

3) TES I S DE TUL l O AS CARELLI 

Uno de l os máximos expositores de este tendenci , e s Tulio 

Asca r elli , que d edica gran parte del capítulo d e su obra denominada 

"Teoría General", qu e trata sobre la literalidad , y demues tra esta -
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afirmación, de que los títulos va lores son documentos constitutivo s . 

El estudio que hac E; de los documentos confesori os de la ép'2. 

ca comunal Italiana considerados como originador es de los actuales --

Títulos Valores, acoba afi rmando; "Tal evoluc i ón nos permite v e rifi- -

c a r el título de c~édito, docu mento orig inariamente probatorio , se --

fué transforma ndo en documento constitutivo de un derecho autónomo . -

Es e derecho Cartular autónomo, subs ist e d e manera inde pendiente por -

fuerz a del título de crédi t o , concurriendo eveuntalmente, con los de -

rechos de idéntico cont enido económico , originarios de otras relacio-

nes e ntre las mi smas partes". 

Pe ro no es solo desde e l punto de vista histórico en que s e 

basa dicha opinión. Afi r ma adem¿s, e l mae stro que d e no considera rs e 

constitutivo el docum nto, aplicando en v e z de la "Te orí a dd las Apa -

rriencias", es te hecho de ber' op.~rar tan solo en beneficio, y nunca -

en pe rjui cio d e t e rc e r o , teniando por l o tanto éste , en todo momento, 

e l de r e cho de invo ca r los conveni os extracartula r es , a ún cuando estos 

no pudie r a n s er alega dos", Te sis con la cual , desde lueg no es ta- -

mas de acuerdo, ya que no v emos la r a zón I:or la cual e l hecho de que 

la Ley imponga l a literalidad en pr otección de la confianza del ter -

cero en l o es crito, sea motivo para qu e e ste a l egue algo que no esté 

es crito. La Ley protege al tercero de buena fé imponiendo la litera-

lida d, no s iendo la apli.cación de ésta para el tercer o optativa sino 

i mperat iv . Lo que es más de no considera rse constitutivo el Título, 

lo esencial en t oda operación sobre Títulos Va lores sería el conoci--

miento de las conveni enc ias extra cartul a r e s; cosa que, desde luego, - -

no es cierto . 
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En concreto, e l profesor hscarelli llega a una doble conclu 

si6n: 

a) Que siempre que nos encontremos frente a un título Lite

ral, la declaración c a rtular e s una declaración distinta L~ las rela 

tiva s a la d e claración fundam enta l y que respecto de la decla raci6n -

cartular , el documento tienen un valor const i tutivo . 

b) Que la decla r a ción car tu l a r e s una decla r ación de volun

tad , fuente d e derecho autónom~ , cuyo ejercicio y tra smisión están en 

función de la presentación y de la trasmisión d e l t ítul o (denominado 

por eso dispositivo) . 

Si bi e n concordamos, en principio con l e s conclusiones del 

ma e stro ita li a no, n o conveni rnos en la rel e v a nci a que le da a la vo- 

lunta d de l emitent e , ya que , corno indicarnos en párra fos ant eriores ,

el carácte r constitutivo de l a lite ra lid ~ d tiene , para noso tros, su 

origen en l a Ley, y no en la voluntad crea dora de l e mitente . 

La litera lidad es constitutiva , porque el legislador, en -

protección de la confianza que el tercero t i ene en la apar i enci a del 

documento , prohibe s e alegue en su contra obl i gacione s 8j enas al t e x 

to del título. De a hí que preferir í amos intercalar entre las pa l a -

bras " decl a ración de voluntad" y "fuent e de dere cho au tónomo ", de su 

segunda conc lusión, la fr~s e : " Qu e , por imperio de la. l ey , y en pro

tección de los t e rc e ros de bue na f é , se c onvi e rt en en". Pudiéndose 

l ee r así: "declara ción d e v o lunta d , que por i mpe rio de la ley, y en 

prote cción de l o s Terc e r os de bu ena f é , s e convie rten en fuen t e de 

de r e cho autónomo ". 
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4) AUTONOMIA: 

La c a r a ct e rística d e l D autonomí a y califica da po r el tratadi~ 

t a me jicano F e lipe J. Tena c omo: "Una condición de independencia que 

goza e l de r e chb e n a que llos, títulos incorpora do s" , Tena ademá s a fir 

ma que l a autonomía n o cr e a un de r e cho originario en caQa nuevo adqul 

ri e nte ; e sta c a r Gct e rística pa r o e l autor, úni ca ment e se limi ta a l a 

"linopon ibilida d de exc e pcione s". 

La a utonomíe qu e dó de fini da p or Viva nt e a l a firmar qu e el der~ 

cho c onteni('o e n un t í tul o valor e s autónomo: "porque e l poseedor en 

buen a f é e j e rcita un de r e cho propio , que no puede ser restringuido o 

de struído 8n v irtud de r l e cion e s exist ent e s entr e l o s ante riore s PQ 

s eedores y e l deudor" . 

Ya h emo s visto que por e f e ct o de la cs r a cterís ticn de literall 

da d , s e xcluyen de l a s ope r a cione s ce rtulare s l a a l e gac i ón d e dere 

chos que no s e pue dan d e ducir de l o e scrito on e l documento . Por apll 

c a ción de l a c a ract e rístic8 ,le aut onomía , toda V(- z qU E. cada nuevo to 

mado r adqui e r e un dero cho propi o y orig ina ri o , v e r e mo s la imposibi 

lida d de c l egar e n c ontra de t e rc e ros exc e pciones personal e s que no 

se r e fi e r en dire c tament e D e ll o s . 

En l o s títul o s val or e s: "L8 titula r i da d de l de r echo n o de ri

v a d~ une tra s misión d e l de r ocho c 2rtul c r, sino qu e surge Autónoma 

y origina ri a me nt e , en l o s suve sivos pr or i e t a rios del título por e l -

p r opi o h e cho de s u p ropi e da d" . 

Es é stE' 1 3 dife r enci a fund~[¡lent e l que e x i ste e ntre la circula 

ción de los titulo s v a l or es y la ce sión de cré d i to s de l De r e cho Ci-

vil . COBa e l c e dent e e n 13 c e sión n o puede transfe r irl e al cesiona -
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rio 8GS derecho qu e equellos que tiene . Si emp r e podrán a l ega rse , co~ 

tra e l nuevo adquir i en t e , tod2s las acc i on e s que se pudieron habe r -

e j G ~cit8do contre 1 ant iguo propietar i o . 

En los títulos v o l ore s, por el cont r a ri o , c omo 18 circulación 

cre der e chos nuevos , 81 transrl1Í t irs e mu e r e, a los efectos de l deu-

dor , cuclquie r excepción pe rs onal que pudo hab e r i nvocado contra e l 

p r op i c tari an c riar, ya que por e l traspaso , no s e transfirió un 

crédito de acu erdo con les trcdic i cna l e s no r mas de l a institución de 

l a c sión, sino que , o tod us los efec tos l egal e s, n ac ió para e l nue 

v o ndquiriente un e r ec ho propio e inclepGndi ent E:. . 

i\1 expone r Lordi qU8 la aut on omí 8 no es más que " El de r e cho -

del poseedor de e j ercit8r -1 derecho e scrit o en e l título, aunque ese 

de r echo no 0x ista", no hace más que expresa r los r esult?dos de e sta 

ceracterística, ya que: suponi endo que no existi e ra acc ión de pago 

e j ercitable entre el CC8ptant ~ y el t omador original por h~ber en tre 

ellos compens a ción d e crédito , una v~ z que l a l et ra p8 s e a s e r propi~ 

d~d de un ndosatcrio, p i e r de el OC8pt~nte e l do r e cho e invoca r e sa 

e :cc e pción frente a 1 nue vo adqui r i ente . 

El pro f eso r Rodríguez y Rodrígue z expresa el concepto de la -

:mtonomí & del de r ech o , rl á. c i end.o que e l adquiriente de un título r e ci 

be un derecho nuevo , originario y no dcr ivado, y que en coree cuencia 

nJ le son oponi b l es los excepciones que se hubi e ran podido i nvo c a r -

fr en t o o un ant e cosor . Explic2 que el concepto de la 9utonoDí e nada 

tiODG que v er con l a a bstracci6n del derecho , pues ésta i mpli c2 la -

no exist encia de r elcc iones ent re la r e lDción jurí ,) ica be s e de l a emi 

sión del título de crédito y las acciones derivada s de l título e n t a n 
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to que l a But onoD~a la inc omu n icabilidad de l ~ s e xcepc i one s p erson~ 

l~s de los t e n edo ros del titulo de c r (dito . 

b ) REQ,UIS I TOS FORHJl...LES 

Los r equisit os o e l emento s f or ma l e s del ch e que, s on aquelos 

que todo docuD0nt o de e stü na tura l e z a debe t e n e r pa r a s e r r e conocido 

como cheque, o como d i ce Escri ch e : II Son las condiciones , términos y 

expr es i ones que se r e quiren para que un ac t o o instrumen t o s ea vál i-

do t! . 

El Código de Comerc i o l o s c ont i ene , en e l inc . 3º de l Art. -

456. 

tt El chequ e dGbe contener l as sigu i entes enunci3 cione s~ 

) i\- ' S -a ~ume ro y . e rl e . 

b) Fech~ y Expedi ción . 

e) Noubra y domicilio do l banco contra el cual s e l ibra . 

d) Expres i ón que ind i que 2 f a v or de qu i en s e libre J si el 

cheque e s a l a orden . A f a lto de e sta d ltima indicaeió~ , se ente n-

de r á que es no~in~tivo . 

e ) Cantid2d librada expresada en 16 tra s, sin r a spaduras , tes -

taduros , intcrlinecdos, n i e nmi endas , y e n l a misma espe ci e de moneda 

que St tenge d isponible . 

f) Lo fi r aa de l librado r . 

Empe zare mos 8 ostu dia r es tos e l emen t os , sin l os cua l e s podr á 

ser otra cosa es t e rrocUl.wnto , l)s r o no un c heque, como expre s ament e 

lo dice e l inc. 4º dol mismo Art . 456 . 

El docu men t o que no reuna 13s condic i ones e stab l ecidas en l o s 

incisos ~nteriores, no e s ch~~~ . 
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COfTlO sabemos e l cheque e s un dOcuLlent o que debe tener su ide~ 

tifica c i ón po rque l a n e c es idad c omercial e xij e que s e e mi ta constan-

t e~ont e , y existe r a zón suficien t e porque e l comercio sien pre h a sido 

un e v olución, ll ego nclo f:lonentos e n que s e transforma en r evolución, 

y si hay n e c es i dad s e tr~nsforma rí a en gue rra , par a conseguir sus oQ 

j 8 t ivos . El oheque e s pa rt e de esos a c onte cimi entos, por lo tanto -

se emite a cada segundo un docufTlent o de e stn n a tural e za , de aquí s e 

ne c es i ta a lgo para identifica r ca da h e que y part e d e e sta identifi 

cac ión e s el n ÚfTl 8 r O y l a serie . El núme ro y l a s e ri e , v a inscrita tan 

to en l a parte del talonario que llamamos che que como e n el t a lón, en 

este úl tÍI!10 pa r a r ecorda rnos qué tra ns a cción pagamos con ¿; l f amoso 

chequ e , l a f e c ha e n qu e l a hici80s y por cU2nto . 

Lo anterior n o s pue de r ea lizar c on e l dinero , p o rque no se 

pu ede lle v a r e sta conta bilidad de los gastos y c obros. Permitie ndo 

r ea lize r -1 prosupues to en forma metódica, o tanbién como lo expli c~ 

r emo s más ade l a nte, pue de dar origen a exceders e hasta c omo ter un de 

lito . Y pa r a concluir el punto de la Serie y el Núme r o del cheque e s 

i mp r es cindibl e t ant o para e l banco , c omo pa r a e l librador y librado. 

Cua lquier documento que se exti ende debe expresarse la fecha, 

l o mi Sf.lO e s con e l chequ e , neces ita de la f e cha para saber en que -

d ia se emitió. El banco n o pu ede r e cibir un cheque sin f echa, 

aunqu e e l librado r pueda E~:t enderle sin e lla , con e l objeto que e l -

t enedo r l e pong a l a f ec ha . 
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Ca be habl a r aqu í del cheque c on fecha posterior a la emisi6n , 

pode~ s e ncontrar dos situaciones : a) que 01 che que ll e v e f e cha ade

lent~da al d í a de su eflisi6n p or h a b e rs e r ealizado un acuerdo entre 

el librador y tenedor o endosata rio , ' para cobr arlo ha sta esa f e cha -

l a r az ón es que e l lib r a dor a la f echa d e emisi6n del che que no te - 

nía f ondos y cree que tendr6 en la f e cha que lle va e l do cu@ento ; b) 

~"".le el cheepe lleva f e cha adelant8da al día de su emisi6n sin ha ber

s e real izndo un acu erdo entre e l librado r y el tenedor pa~a cobra r

l o has ta esa f echa. Y como c on secuencia el tenedo r puede ir al ban

co a cobrar ~ntes de la f 8ch y si n o se lo paga r en pue d e pro t e sta r

l o . Se comete en e ste caxo e l de lito de fraude por parte del libra 

dor . En el caso a) t aub i én pue de pedir al banco para que le pague -

el cheque que s e l e entregó c on f echa ade lantada, p e ro p o r existir -

u n con senso cas í s i eopr e no s e dá t al aspecto . Esto no quiere decir 

qu e no s e c ome t e l a f a lte, p e r o al n o tra Ec ender al ca@po de l o s tr~ 

mite s juríd i cos , s e entende r á c omo que n o hubi e r e sucedido la t r ans 

gres ión a la l ey . 

Tratamos ffi3S ~de lante el c a s o de l o s cheques anteda tado y -

posd~ tado en f orma m¿s amplia . 

c) NOl'1BRE Y DOMIC ILIO DEL BANCO CONTRA EL CUAL SE LIBRA . 

Pa ra comenta r e ste pun t o divid iremo s en de s pa rtes e l li tera l 

C. , a sí: 1) no@bre del banc o , y 2) domicilio de l banco contra e l cual 

se libra. 

1) Nombre de l Bonco . -A l expresarse e l nombre de l banco libr~ 

do s e está ~nicamente , e xpresando e l nombre de l librado, y como ya 
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2uch a s veces d ijimos qu e nuestro Có digo únicame nt e r econ oc:J c omo li 

b r a do de un cheque a u n banco , e s i mp r esindi b l e e l nombre de l mismo . 

1 a f s lta del nombre del Bnnc o tra e ría cono consecuencia , dejar sin -

efecto l ~ orden de pago , po r no haber s e dete rminado es obligado , a u~ 

que sabemos que es t o se vue l ve a l go i mposib l e en nuestro tiempo y en 

nue stro med i o , ya que todos los bancos v enden l o s formul a rios i mpre 

sos, desde luego que no f a lta el n ombre , y l a mayoría de veces el -

emb l emA. de l b8nco lib r ado . Dichos f or mul a ri os se denominan cheque -

r os . En nuest r o [;leC1.1O b anca ri o y si as í l o pide , e l cl i ent e se le -

ext i en~e la chequ e r a con su nombre y ape llido . 

2) Domicili o del Banco . Ti e ne mucha imp ortancia el domicilio 

de l banco , que e s el domi cil i o del librado , por u e con e se dato se -

e sté indicand o el lugar de pago de l cheque : p e r o en la práctica en-

contramo s que s e h a superado e s te r e quisit o me j or que en la l ey, pues 

l os b neo s c on var i as sucursal s o ag8ncias at i en de e l pago de che -

ques e n cu a lquiera de e lle . Ac tua l men t e l o s banco s de l p~¡ s omite n 

indica r en los f ormul arios e l domi cili o . 

El domi c ilio de pago t i en e importa ncia e n e l r e cuento de los 

plazos para p r e s enta r e l cheque al cobro y s e confirma de conformi--

dad a l Art . 458~on ine . lQ . "El portado r de un cheque deberá p r e --

s entar l o a su cobr o dent r o d e l os d i e z d í a s subsiguientes al de su -

eCi si6n, si estuvi ore libradc en l a misma plaza, y dentro de quince 

s i hubi e r e sido libre do en otra'; . 

También ti e n e i mportancia e l domici li o , pa ra l a determina ci6n 

de l o s p l a zos de pres e n tar a protesto e l che que . De c onformida d a l 
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Art " 459 CaD . inc . 2 Q.. "El t enedor r'..e un che que que e l banc o se -

n i egue a pagar , d e b e avis a r l o ocurrido a l libre da r parD que éste l o 

pague inffied i a tD ffion t e , o l o h a rá p r otesta r dentro de los plazos si--

gui entes C1 cantor de le f e cha de su emisi6n, si hubi e r e sido librado 

e n l a ~i snQ plaza y quince días si hubi e r e sido en otra". Ac l a ramos 

que e l c onc ep t o d e pla z a está t onado como domicilio , o s ea ciudad -

d istinta . 

d) EXPRESION ~~UE I NDI ' .. UE A FAVOR DE Q.UIEN SE LIBRA Y SI EL -

CHEQUE ES A LA OüDEN A FAL TA DE ESTA ULTIl''lA I NDICAC ION, -

SE ENTENDEhA QUE ES NO~INATIVO . 

Ha r emo s e l estudi o divid ido e n v a rias part e s de este l ite r a l: 

1) EXPRESION QUE I ND I QUE A FAVOR DE Q,UIEN SE LIBRA. El che --

que , idvnt ifica al propi eta rio de l mismo , po r me dio de l nombre a f a 

vor de qu i en s e e~i te . Sobe mos que e l acircul a r e l che qu e , n o sigue 

sien do r equisito ind i spansable expresar e l n omb r e de l endos8tario ,

s ino solc ment e ~ firma , esto t i en e su fundament o e n e l r equisito in 

disp e nsab l e qu a pa r a p 01e r ~gar un c h e que , debe rá identificarse e l 

poseedo r de l misDo , as í l o dice e l inci so 4 º de l r t . 457 Com o Se rá 

r e putQdo con o b i en h ec h o e l pa go cu<nto: " El e h que fu e r e p r e sentado 

por pe rs on ? c ono c irls o ident ifi cada po r l a c édula d e v e cindad o a -

faltD do sto , por un pasaporte l egítimo u o tro docu me nt o a dmiai b l e , 

con firma igua l a l a r egis trnda p or e l librador y en uno de los f or-

LU12rios r e cibido s p o r é s te del B neo .. .. .• " Otro mot ivo por e l cual 

nue st r o Código r e qui e r e como r e quisito ind ispens ab l e e l n0mbre de l to 

~ador del che que , es que nue stro l egislado r no r e c onoce a l CHEQUE AL 
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PORTADOR . Sabenos también que e l cheque a l portador es el único que 

no r e qui e r e e l n Oflbre del portador, por l a mismo naturaleza del docu 

mento, que consiste en verifica r el traspaso p or medio de l a simple 

entrega del mismo . 

2) v SI EL CHEQUE ES A LA ORDEN, A FALTA DE ESTA ULTIMA INDI 

Cb.CI01~ SE ENTENDEB.A ~UE ES NONINATIVO : Todo che que de conforoidad a 

e st e literal debe rá llev.nr l a denomina ción "A LA ORDEN", que es lo 

que individualiza a l cheque ele esta n a tura l e z a , e stableciéndose por 

este simple h ech o una dife r encie para r econ ocer al chequ e NOM INATI-

VO DEL CHEQUE A Lb. ORDEN . La diferencia es tá en que s i el cheque di 

ce : "A 18 orden", pertenecer á a l o s cheques a l a orden, y si n o lllen

ciona e s a clidad , se entenderá que es NOMINATIVO . 

El traspaso del cheque a la orden se verifica por simple endo 

s o , en cambio el che qu e nominativo no puede s e r transferido po r e s e 

medi o ~e l endoso , uS8ndose p8ro hacer tal transación l a figura jurí

d i ca de l a Cesi6n, e sta ble cida ~or el Código Civil, y por s e r t an -

problemático su traspaso, es t a clase de chequ e en nue stro pais es -

(1.e poco uso . 

CHEQUE AL PORTADOR 

Es aqu e l que al emitirs e e s necesario e l n ombre d e ) a perso

na o f avor de quien se e :::tiende . El tro SpéJ s o se verifico simplemen-

te entregando e l documanto . 

De la definición e xpuesta s e enti ende qu e con solo entrega r -

el cheque, se ope r o el pago de una pe rs ona 8 o tr8 , y no tiene que -

justificar como lo adquirió, porque la simple entrega del cheque e s 

la foro n de adquirirlo . 
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.C :-~~.UE A LA ORDEN 

" Es aque l qUe a l emitirs e , tiene que o.enc ionars e e l n ombre d e 

lo. pers·:ma n f avo r de qui en se ex t i e n de , y su tra spaso , se v e rifica 

po:,:, medi o de simple endo s o". 

Este cheque es e l de mnyor us o po r l a f ~ci lidod de emitirse -

y de tra spasa rs e dando con es t o l o f ocilidad de las transacci ones co 

mercia les. 

CHE(~UE IWr.UNATIVO 

" Es aque l que al erü tirs8 , tiene que mencionar s e el nombre de 

lG p e rsona a f r v o r de quien s e extiende , y su traspaso se v e rifica me 

di3nte endoso , y por ~edi o de cesión , que e s l a form~ e stablec ida 

por e l Código Civil en nuestro pa ís. 

uso . 

Por 1 d ificultad apuntada s e vue lve u n do cument o de poco --

e) CANTIDAD LIBRllDA EXPRESADA l,N LETRAS , SIN R.A SPADURAS, TES

TADURAS, ni'l'EltL I NEADOS , NI ENlvlIENDAS y EN LA MISr.1A ESPECIE 

DE IIONEDA QUE SE TENGA DI SPONIBLE. 

1) La cant i dad l i br. do e xpre s ada e n l e tras, sin r a spadura s, -

jles tadur as , i nterl i neodos, ni enq~éndas . Es r equisit o indispensable 

ex~resa r l a canti dad librada en l et r a s, pe ~o en la pr6ctica b onc a rio 

se - costumbrD expr esarla t2 ub i en en números , surgen El consecuencia d e 

esto que puede suceder equivoca ci6n tanto en l ~ cantidad expresada -

en letr8s como la expresado en números, l a p r áctica bancaria ho r e -

pue lto el problema pagando la c Rntidad meno r , aunqu e s ea l a expr e s a 

da c on l et r Ds o con números . Parece qu e la práctica banc a ria pa r a 

nsegurcrse ma s, y tener !:leno s r espons Dbilidad a l paga r un che que s e 
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dec i d ió po r el mé t odo a nte s d icho , bosado en el art o 394 Corn . inc . 

2 0 qu e d ice : "Si l 'l indic ci ón de la c Dnt id8d a pagar e stuviere h e -

c he D:'S de una v ez en letras o más de una v e z e n cifr3 s, y hub i ese -

div e r gencios entre 1 s d ife rente s indicac iones, p r evalece r ñ la hecha 

po r 18 canticled i nf e ri or" . 

El ante ri o r incis o se relac i on a c on el t rt . 462 Com o inciso 

2º "Son apl ica bles 8 l o s cheques l a s disposici one s de este Códi go r~ 

l at ivos a l~s letra s de c a mbio , en cuonto e xpecialmente no hayon s i

do modifica d lJ s po r este copítulo " . 

Soy de opinión que l a f or ma que de b e ría n emplear l os banc os 

p~ rE e l pago de un c h e que que tenga diferencia en la cant i dad escri 

t2 en l et r a y l a en núme ro, es 1 de l Art . 394 Com o inciso lQ que -

J ice : II~londo la des i gn Dción de l a c ont i ded a pagar se h~l l e en le- 

tras y en c ifr3 s y hub i ese dife r enc i a ent r e una y o trn , prevalece r á 

l e: que estuviese c ons ignada en l e tras " . 

Lo cIJntidn u en l e tra s n o e s exigible po r o tras l egislac i ones 

ent r e l as que podemo s menci onor l a Mexi cona . 

Nu e stro. l egi s l ec i6n n o exij e que l a ex pr es ión de l a canti dad 

sea filDnuscritn , ni p ide otro med i o de e scritura , por lo t ant o s e pu~ 

~e u sor cURlquiero . 

El Art. 794 No . 4 del Proye cto de Código de Comercio admite 

1 cantid8d ex p r esnda s o l o en letrDs , o e n números, pe r o estD úl timo 

debe asegur a r se c on ffiáquin pro t ec t o r a . 

L s t es t 8dura s, r c spadurc s, interlineados, enmi enda s , son erro 

res de la escriturn de l l ibra d or; p orque esto, puede suponer t amb i en 
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f a l s if i c a cione s y 21te r e ci on es de un cheque . El Códi go de Come rcio 

en e l Ar t . 460 li teral c) d. ice: " Cuand o el chequ e pare c i e r e felsifi 

c 2d o o estuvi e re enmenda d o , raspa d o , inte rlinni ado , testado o borre 

do . El b anco se obstendr8 de paga rl o , p e r o a continua c ión pr esup on e 

l o l ey que si el b a nc e a ún así p agr1 e l IBheque, sufri ní l a s cons e cue n 

c i a s , s i empr e que s e de termine que el cheque v e nía falsificado , por

que s i fu é un simpl e e rror de l librador, n o l e corre ninguna respons~ 

bilidad a l Bonco , y existe v6~dQde ra r o z ón por que el ba nc o no pagará 

un e r r o r de o tra p e rs on a . 

Es más el banc n o e s r e sponsable d e un che que f a ls ificado si 

l a f DlsificDci ón r e ca e en l a firma d e l librodor o persona autorizada 

pare u s a r13 , y "no s e s visible manifi e sta" c omo l o dice e l Art. 460 

Com o i nc . 3º . 

2)"Y e n l a misma e spe ci e de c ine r o que se tenga disponible". 

La parte última del requisit o en e studi o nos da a entender que 

s o l o sepu e d e emit ir un che que po r l a c antida d de dine r o y en l a esp~ 

cie que e l libra d or depositó . Es n a tural que e l banc o no se compr o 

me t e 8 llaga r un c h e qu e e n dolare s , si el depósito fue e n co l ones , po,!. 

que lo que e sta rü, suc e di endo serí a un "car:J.b i o de moneda ". 

En nuestrc me d i o banca ri o y po r l~ regul a c i ón de l int e rcamb i o 

de divisas c omo l o de ja mo s 2xp lica do a nte s, aunque el librador tenga 

un depós ito e n do l a r e s, a l libro r un che que en do l are s no paga r á -

e l banco en es a espe cie d e mo ~e da . 

F) FIID'iA DEL LIBRADOR 

Es t B f ormalida d e s de l a s más imp ortant e s del che qu e, por l as 

s iguie ntes raz on es ; la f e cha d e l cheque , la c antidad por la cua l se 



-·97 -

-libra, podr6n f altar y ser llenados tales r equisitos por 01 librado 

pero l a firma nunca es pernitidG . 

La firma debe ser manuscrita , es preciso a clare r es t o , po r qu e 

nuestra l ey n o l o expresa , pero c omo es obvio que a l hab l a r de f~rmQ, 

se e sté h oblando <id firna manuscrit8 porque , s i n o es manuscrit3 no 

ser~ firmo, aunque s e, i gmü, t81 e s e l caso d.el facsimel . Nuestro 

Có ~igo n o menc i ona que se pue da a cepta r el facsimel , u ot r a forma de 

- i dentifica r l a firme , como lo hece l e l egi s l ac i 6n Mexicana . 

Lo firma ti ene l a calidad de s e r e l r e quisito de identifica -

ci6n y d repre s en t 3r la volunt s Q Jol librador ne h e b e rs e ob ligado a 

que se la p2 gue al librado la cont iQad cohtenida e n el che que . Ade 

más es un requisit0 indispens ob l e que la firma pue sta al pié del do 

cument co i ncido c on l a firma que ti e n e r e gistrada e l benco en el con 

t r ato de giro suscrito con3n e rioridad, p orque podríB suceder que -

sa f a lsifique el cheque, po r medio de la firm a . Cabe h eb lar a quí de 

la respons abilidad que contree el benco al pagor e l títul o valor f e l 

sific~do; pero salva su r e spons abilidad siempre que n e sea v i sible-

mente manifiesta lo f a lsificac ión, como lo d i ce e l inc . 3º de l Art .-

460 Com. . "Es de l egítimo cnrgo a l li braflo r el pago que hici e re e l -

Banco de un cheque , si la firma del librpdor o de la persone autori

z ada pe r a us a rla , es f a lsificada en uno o v a rios cheques emiti dos en 

l os f o r nulnrios que rccil,ió de l B nc o , y l D f a l sificaci6n n o e s visi 

blem8nte manifi e sta!!. 

Curmdo exi sten VDrü' s persone s 2 U tor izad s para li br8 r cheques 

de una misma cuento , e s impre scinnible que ~odD s e stampen su firma , 

si Dsi se hubiese dispues t o en el c ontra t o de cheque , pe r o también -
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podría nutoriz ors e que cuo lqui e ro de e ll o s puedo librar cheques solo 

c n su firme. . 

g) NUMERO DE CUEnTA COH.HIENTE 

Bl número de cuento n o e sté c ontemplado dentro de l as formal i 

d~des que debe c onte ner al che que en nu e stra legislaci6n , pero en la 

práctico banc ri El se ha vue lto impr e scind i b l e , y es un r e quisito sin 

e l cu o l el banc o , n o p a ga el che que , ti e n e importancia porque i dent i 

fic a a l do u oent o d6ndo l e l a origina lid2d que e s n e cesario , y f acili 

t a el p2g0 y la búsqueda de l a tarjeta qu e tiene el est8do de cuen-

tos de l libr~dor . 

C) CONDIC IONE;) PREVHS DE EMISION . 

L8s condiciones Pr evias de EQisión d e l che que , son aquella s 

r e quisi to s an t e ri o r e s a la circuloc i ón de este t ítulo valor . Haremos 

un estudio empozando por l os e l e mentos personales: 

1) Elementos Pers on a l e s 

l1úr~Elment e s on t r e s l as person o s que particip?n e n l a vida y 

porfecc i onami en t o de l ch e que: 

a ) El libr8dor 

b) El librado , y 

c) Tenedor . 

o ) Librodor: Es 1 primero persono qu~ inte rvienE e n l a emisi6n o e~ 

pedi c i ón ele un cheque, y se puede d", finir como "L8 persc·Y"l" qu e expi 

d.::: el chequ e ", TGr.lb i én puede ffi finirs c do ctrinariamente c omo "La pe r 

s onG que, posey endo un dep6si to o crédito bancario, d ispone de ~l -

parcialmente 0 to toli~ente , por 88Ui o de un che que, que es l a orde n -

envi~ dQ a su d positaric (Banco ) de entreg8 r a su no mbre una determi 
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n odo. c ant i dad [l l a fe rson él in i licnd8 en l o misffi2 orden " . 

ruede tamb i en denominc rs e Gir2 dor 81 librador en 8 lguna s l egi~ 

l ::::. ci on e s . 

La l ey 8x i ge i dent i dad a l l i brador p or medi o de su firmo , l a -

que e stá debidacent e r egi strada en e l contra t o de g iro c e l e b r ado con 

e l B~nco . 

El CóJ i go de Comerci o n o n os expr e sa uno defini c i ón de l l i bra 

dor, p~ ro se pue de int8 r p r e t o r l a de f i nición de él , po r med i o de 18 -

porte de l Ar t . 456 , que d ice: " qu e p Sl"mi te a l librador aut oriuldo pa 

r e ll o , r e tira r e n su p r ov echo o en e l d e un t e rcero'! , en otr a s pola 

br~s s e enti en de c omo "1ibr8do r 8 l a pers onE' que 3ut oriz a chequ e s en -

su p r (,v t; cho (;n el de un terc e r o 11 • 

b) Librado: Se llamo libr do o g irado, a l depos itario que en 

virtud de c ontratos d e cuenta norri e n te r e cibe depós i tos y "sume l a -

fun ión de p8ga r 0 1 r e cibir órdene s de l os depos itant es " . 

En c o s o oanifie st8 qu e e n e l cheque debe constar cla r o y s e gur§. 

men t e qui en es e l g i r ado o librado y esto c on i ndico.c i ón pre c isa de l -

nombre . De l o c ont r ori o, no s e sabría [1 18 s clara s a qui e n va dirig i 

do l a o r den de pago , o qui en ha y que p r e s entar e l che qu e y qui e n d e b e 

pog2rl o . 

El cheque p e r de ría in ~vita bl ement e su vola r te c ricamonte h o.R a n

do y presc i ndiendo de l o que en cadD po ís ste bl ez ca e l d e r ec ho posit! 

va , al n omb r e d e l l ibrado e quivo.ldr í a a lgún signo c onvenci ona l, que e l 

librDdo qu edcr a individua liz do , signo e s cogi do por e l ismo librado y 

que de b e ría se r l egalmente 8pr ob odo . "e r o es más cl a r o us a r un n ombre 
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que un mero signo. El nombre del librado (o Be,nco ) va entre los dato s 

impresos en el formulario del cheque , puesto que es un dato invari able 

en todo l os cheques proc edentes de l a misma institución . 

Quién puede ser libr ado? 

~ l as l eyes corresponden determinar l ?s condiciones para de 

sempeñe r l a s funciones de librAdo, s i puede ser una persona natural 

(individuo) o debe ser una per sona Jurídica (institución), o si se re

quier e Al guna condición especial. ~ tres se pueden r educir los grupos 

o s i stemas div ersos de legi s l ación, ~ este r espect o : 1) el que permite 

a cualqui er persona s er l ibrado ; 2) el que exij e l a calidad de comer

ci ante (pr ef erent ement e banquero) y 3) el que limita l a concesión, no 

r econoc i endo como librados sino a los bancos o banqueros . A estos tres 

sistemas distintos s e los hé! qu erido denominar según l a nacionalidad 

de origen : s i stema francés, sist ema italiano , sistemA inglés : aunque es 

tas denominaciones son bastantes arbitrari~s . 

El s istema Inglés es el que se ha preval eci do en l a. mayoría 

de las legi sl aciones . Fué adopt ado por el Proyecto de la Segunda Con

ferencia de l e. Haya, en el que se est~blec ía que el girado debía ser 

un banquero, 2unque r econoc i endo como válido el cheque girado contra o

tra personan 

El Código de Comerci o Salvqdor eño , Acepta el sistema Inglés 

y lo demuestra en la expresión del i nciso segundo del f rt . 456 Com o que 

dice: IIEl banco cel ebra r á con l a persona que tenga fondos para U SAT por 

medi o de cheques, un contrato privado ; conteni endo l a autorizac i ón par a 

librarlos y l as obligaciones que de llí se deriven par a el Banco, de -

conformidad a l a l ey. 11 En ttodo el t a'\:to del Capítulo 11, que trata del 
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cheque no e:A."pr esa que pueda ."lcept.?rse amo librado a otra persona que no 

sea el banco, por lo tanto solo el banco es el úni co que puede ser libr~ 

do . 

TENEDOR BE.l\lEFICI,.RIO O Dli;STI : T,'lUO DEL CHELUE 

El destinRtario o beneficiario del cheque es l a persona a -

qui én se destina el documento) en cuyo beneficio se hpce directamente el 

pago . Naturalmente, el beneficiario, llpmado tambi én IItenedor ll
, porque 

es el que tiene el derecho al cheque, como tal, puede cobrarlo por sí o 

mediante otra persona . Para evitar dificult des ante el girado quien -

desea cobr 2rlo por medio de otro , lo endosa a éste , aunque el endoso de 

por s í está llamado 9 ser medio de trpnsferencia , de cambio o benefici~ 

rio . 

Hay d i ferentes casos de designación del beneficiario en el -

chequeo 

a) El cheque puede ir destinado al mismo l i brador, que se --

propone r etira r una suma de su depósito : lo indica por l as pa];:.B.br as IIp§: 

r a mili y el cheque se 112m . comisión de cobranza ll
• 

b) Puede ir destinado él una determinada persona , distinta del 

librador ~ en tRI Col.so debe constar el nombre destinatar io , colocando en 

el lugAr en blanco que sigue a la orden de pago él,si : Pé guese a la or den 

de ......... ........ ..... . . . . . . . . . . . . 

c) Puede quedar n disposición del que l o tenga matcri almen-

te , él la fIla.nera de 1<". moneda corriente; esto se ind ica con l as pa.l abras 

lIal portador l ! , cuando tales pfllabras no se borrfln , puede ser cobrado --

por el portador, 2ún sin borrar el nOIT,bre del destino?tario. Los mismos 

formul? r ios suelen contener estl'l advertenci8. 
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El Código no nefine c13r~mente al tenedor sino que trav ez de 

l a s disposic i cnes que rigen 1 cheque lo menciona , por Ej . el i.rt. 45S 

Com. en su inciso primero IIg---.l22L~ador de un cheque deberá presenterlo a 

81: cobr0 • .. ..•. . ti 

El inciso tercero IIl-ILJ2§TSOnA. a quien se h<3ge el pago pondrá 

su firna al reverso d~l .hequel! . 

2) c r_F" ~CID;' D LTURIDICl. DE L; S P~RSON. S qUE INTERVIENEN EN EL 

CHBrlUEo 

liLa capacid2d es 1 ;:) :'lptitud l egpl de lps personas pa.r e el goc e 

y ejer cicio de los der e chos civileso 

COZ" d e un derecho, el que lo tiene, s u titular , e l que se ha

lla investido del mismo" 

EJERCITll su der echo , el que lo pone en prÁ ctica , el que lo ha

ce valer por medio de aCG s jurídicos destinpdos a producir d et erminados 

ef ectos . 

De confor midad 1 ertículo 1316 C. C. inc iso segundo , contiene 

el conc epto legal de cflpac i dad ; "L, C. P,. CID D LEG: L DE UN:" PffiSONL CONSIS 

TE EN PODERSE OBLIG. R POR SI r·1ISl" ¡ y SI, ~ 1'fiINISTERI O O L¡' / UTORI Zf.CION 

El rt o 1317 Co expone unA presunción legal. liTada persona es 

legelmente capaz. excepto aquellas que la ley declpT. incap .ces ll • 

Por lo tanto presurnjmos que tanto e l librador, el tenedor y el 

libré'ldo que intervienen E!1 el cheq'e tienen capAcidad legal pprp. h cerIo, 

y para estar seguros de su c ~pacidad veamos lo que dice el a rtículo l 3lS 

C.; sobr e l e S incapaci dades deduciéndose cuales son las incapa.cidades que 

inhiben a. las personpc que participan en el cheque. 
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INC :~P.:·.CID1.DES !'_BSOLUT~ . S O N' TO RiLES . Esta s i ncapacidades son 

expuesta s por los inc isos primer o y s ep;undo d el ; rt. 1318 C. "Son absolu

t ament e incapa c es l os dement es,los 1,mpuber e s y los sordo mudos gue no pue

n da rs e 2. entender por escrito lt
" 

"Sus a ctos no pr oduc en ni aún obligaciones na turales, y no admi_ 

t en c ausión" 1 

I NCLPt CID. DES REL TIV;' S O L1!:G: LES . Estas i ncapacidéldes están -

cont enid s en el inc iso tercero del mi smo r t ículo IISon tambien incapa c es 

l os menore s adult os que no hpn obt enido hélbilitación d e edad y las perso

né' s J uríd i cas ; p or o 1;>, incapA. cidé' d d e los primeros no es absoluta, pues -

u s act os pu eden t ener v l or en los CélSOS det e rmi n é'1.dos por l a Ley . "E..r¡-

cua nto a l a s s efUndes , se con s ider an Rbsolutament e incélpAces en el senti

do de que su s a ctos no t endrÁn va lor al guno si fuere~ ejecutado s en con-

tra.ve~ci6n él l as r egl s adopt Ad? pa r a el gobierno de l a s misma s ". 

INC,;',P;.CID/. DES P;.RTICUL/ RES . Son emmciadas en el inciso cuar-

t o del mi smo ···rtículo per o s e en cuentr .:' n r e géld ;:¡ s por toda l a ley. lI J'¡de

mélS d e est i'l s incap iJ ci dad 8s hAy otrél s p."rticulare s que consist en en la prQ 

h i bi ción que l a l ey ha inlpUe St O a c i e rtAs person i'l s pa r a ej ecuta r ci erto s 

Act os "" 

Ej emplos de est a s incapa cidad e s pé'.rticul? r es tene:nos el l rt.-

302 C. "El menor habilita do d e 3dad no podrá enaj enar o hipot ecAr sus bi e 

n e s r a.íc es, nl a prob Ar l a s cuent as de tutor o cur é1 dor, sin pr evia aut ori

za ción judicial; ni s e c onc eder á e sta autorización sin previa autorizac ión 

judicié1 1 ; ni se conceder á est a aut oriz2 c i ón s in conocimiento de causa •.•• " 

C":,r a s i nca p? cidad e s pa rt i culares e st éÍn c ontempleda s en los Lrts . 431, 1603 
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1600, 1602 Y 1604 c. 

L,· Cl.P, CID ... D LEG,.L DEL LIBR: OOR : en l a doctrina se h a est udi -ª: 

do lé'. c!lpé'cidéld de librar, y 12 han entendido li..l1a.s veces en la capacidAd 

de saber firmar y otras vec es en l a cap cidél.d de tener cuenta cor r i ente . 

La cap?cidad de firmélr , flé pxpuestél en el texto Uniforme de 

Ginebra así : "Cé1dél una de léls Rlt 2s pé'.rtes contré'tantes tiene, para. los 

compromisos tomAdo::: unA m teriél de cheque en su t erritorio , lé' f é'cultad 

de determinar de que maneré' puede ser suplida l a firma , con tal que una 

disposición auténtica inscritA en el cheque compruebe la voluntad de a

quel que habrín debido firmar" . Deduciéndose del texto é.1nterior , que la 

célpA.cid9d de firmar puede s er suplicé'da por otro métido como usar 1 hue 

lla digital del libra.dor, con firmé! de terc ero que la ponga él ruego , 

constando todo esto por mcdio de é'cta notarial . 

En nuestro sistem bancario lo anterior no puede ser acepta.

do , ye.. que el r.rt. 456 Com o en el liter:ll f) expr esamente sostiene que 

lli~ cheque debe llevar la fi~m " del librador . Y en dado CélSO no llevara 

l a. f i r ma este ch eque no valdrá . 

r LA Ci~PACIDAD DE TF.NBi. CUE~ Ti. CORRIEN'rE: Tambien se ha llegado 

a sostener que la capac idad de librar un cheque consiste en tener capa

cidad d e t ener cuenta corriente, pero se observa que para t ener cuenta 

corriente yo? debe t enerse cap~cidAd, luego 18 capacidad si y8 existe , es 

otra cosa . Aunque sAbemos que nadie puede 1 ibrélr un cheque sin t ener 

cuenta corrient e, pero no entre entre lps capé'cidades de poder 1 ibrar 

un cheque . 

Nuestro Código de Comercio vigente no éltiende de maner a pa.r-
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cular la capacidad s i no que se remite él la capacidad civi1 9 como 

l o dispone el Art . 2 Com o que lo que no esté dispuesto en e l Códi 

go de Comercio se remite al Código Civil . loor lo tanto la capaci 

dad del librador se encuen tra definida en el Art . 1316 j n~i so 2 Q 

"La capacidad le ga l de una persona consiste en poderse obl i ga r -

por si misma, y sin el minist rio o l e autorización de ot r a" , o -

se~no adolecer de ninguna de las incapac idades civiles . 

'ebe de hacerse no ta r que el simp l e libramiento de 

un cheque no vuelve comerciante a~ ~ue lo ha ga 9 pero sí constitu 

ye un acto mercantil , de conformidad a la doctrina clásica de enu 

merar los actos de comercio qu e e s a la que se siñe nues t r a l egi~ 

lación comercial . En razón de lo anterior el Art . 6 Com o contiene 

un privilegi o para todos aquell o s libradores CObEllCIANTES 9 que son 

menores de edad , concediéndoles el derecho de poder hipotecar sin 

neces i dad de autorización alguna, sus bienes inmuebles con e l ob

jeto de asegurar el cump+imi ento de las obligaciones mercantiles 

que c ontraigan , p e ro no podrán enajenarlos , s i no en los casos y 

con las formalidades que prescribe e l derecho comúno En cambi o a 

los que no son comerciante s tal derecho está sometido " él dispo -

sición 302 C. "El menor habilitado de edad no por1rá enajena r o hl 

pote car sus b i enes raíces, ni aprobar las cuentas de su tutor o 

curador, s i n l a previa autorización judicial; ni se concederá es 

ta autorización sin conocimiento de causa •.•• " 

CAl:¡ACIDAD DEL TENEDOR 9 La cap2cidad del tenedor d e 

conformidad a l a doctrino 'ra nce sa se le llama a aquella aptitud 

para ejercer los derechos propios del titular o destina"esrío de l 
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cheque , e n cu y o favor el che que ha sido extendido o post e~iormente 

ha sido endo sado. Des d e lueg o, pa ra s e r destinatario d e un cheque 

no s e necesita aptitud alguna esp e cia l . Es l a misma aptitud o cap~ 

cidad gener n l que ti e ne todo el mundo pa r a r e cibir dine r o o un -

bien económi co cu alquiera . Toda p e r sona que pu eda t ene r de r echo 

de p r opieda d , es de ci r to da persona natura l, como toda pe rsona -

Jurídi c a , pue de s e r benefi c i a ria d e l chequ e . En cuanto a l e j e r

cicio de l o s derechos de ti t ul a r , hay que aplica r l os p rinc i pios 

general e s de capacidad para dis pone r de las sumas equival ent e s de 

d i n e r o . 

L8 capacidad del tenedor está reg i da p or el Capít~ 

lo 111 de l Gódi go Civil, " a qui en debe hace r se e l pago", ya que -

l a entrega de un che que a una pe rs ona, o endosado a su f a v or , sig 

nific a simplemente e l pago al propio ac r eedor , o a todos aquellos 

que hayan s u cedido en e l crédit o , o la persona que la l e- o e l -

Juez aut oricen a r ecibir por é l , o a la p e rsona dipu tada por e l 

ac re e dor para e l c obro ; Ar t . 1446 C. Pe ro además e s necesa rio que 

s epa f irma r pa r a pode r hace r e f ec tivo e l cheque . 

CAPACIDAD DEL LIBRADO: La capacidad d e l libra do -

es t á r egida por el s i stema ingl és que e s ace ptado por nuestra -

l ey , el que consiste e n que so l o puede ser lib r a do un banco . Y -

todo banco es una institución de crédito, que constitRye una peE 

sana jurídica . Como persona Jurídica que e s debe e sta r somet i da 

a l a s r egla s a dopta da s por el gob i e rno de l a misma , e n caso con

trario caería en la incapacidad r e l ativa e nunc iada po r e l Ar t .-

1318 c.-
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3) COKTHATO DE GIHO 

Pa r a que una pe rs ona pu e da gi r a r c h equ e s contra un ba~ 

co , $s necesa ri o qu e tenga un contrato con el mencionado banco , 

en que fi jen l a s c ondi c iones en qu e pueden g ira r contra él; e ste 

contrato se conoce ordin r i amente como contrato d e gi r o o contra 

to de cheque, pero su nombre t écni co es contrato de depó dito en -

cu enta corrient6 . El contrato g enera lmente s e otorga como contra 

to privado , entre e l b anco y el cuenta c orrentista ; no r equi e r e -

mayores f orma lidades y pu e de hacerse en papel simple ; generalmente, 

es un contrato de adhes ión, sobre fo r mula ri os impr es os que e l ban 

co pro porciona . 

La de finic ión de CUENTA CORRIENTE BANCARIA consiste en 

u n contrato en virtud de la cual un banco s e obliga a cumplir l as 

órdenes de pago de su despo t a nt e (comit en te) , en l a medida y cap~ 

c ida d del depósito qu e ha hecho o de l crédit o que s e l e ha c onc e 

d i do . ~n e l contrato de cuenta corri ent e , d~be determina r e l ban

co si la cu en ta se circuns cribe al solo depósito ef ct ivo o si se 

ext i ende a u n determinado crédito que el Banco qui e ra conceder 

a su c omitente . En e l prime r caso , ago t ado el depósito e l Ba nco 

n o pa ga , si rlo es po r espe c i al de f e rencia, a las órdenes de pago . 

Ln e l s egundo, h a y que ateners e a los t é rminos del conL ra to . As i 

pue s , l a cue nta corriente bancaria puede ser: A) CUENTA DE DEPOSI 

TO, y B) CUENTA DE CREDITO . 

La cu enta corri ente banca ria es un CONTRATO, no una -

simp l e convención , puesto que el contrato e s la convención que -

engendr a obl i gación y l a cu ent a ba ncaria, en l a que intervienen 
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l a s volunta de s del banco y del cuenta corrent i s t 8, en gendra oblig~ 

cione s para ambos contra y en tes . 

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE CU~¡ TA CORRIENTE: Debe de 

cirs o que : a) de part e del banco es un ACTO NEüCA TIL; y b) respec 

to del depos itante o comitente: e s fIC TO CIVIL O AC TO MEléCANTIL , se 

gún que e l ob jeto a que s e d stine sea meramente c ivi l o r evista na 

turaleze mercantil . Olme do Miró Malina n os habla sobre la cu enta co 

r riente banca ri c. , rel cion a ndo a Gella y dice: "Que Ge lla ve en e l 

contrato de cuenta corriente bancaria un contrDto " SUI GENEH. IS", -

que se diferenci~ palpablemente del pr 6stamo en que es consensu al y 

no r eal , pero que trata de mantener la tradición al hablar de varie 

dad del pr és t amo y de pr éstamo de consu mación suoes i va . ra r a ot r os 

autores y para algunas legislac i ones, se trata de un contrato en e l 

cual e l banco asume e l pue sto de cojera realizador de l a s 6rdenes -

dadas por el mrmdante po r medio de cheques" . :t'or fin a ñade : "la 

v e rdad es que confunden la f or ma de e jecutar la cuenta corri ente 

bancaria , es t o es el servic ¿o de caja que pres t a e l banco. con e l -

contrato mi smo . Si emp r e va n turc lmente unida , hasta constituir con 

él una mi sma cosa , al s e rvi cio de caja o giro banca ri o , qu e más de 

una vez s e ha conside r 8do como figurando l a genuina cuenta corri en 

te , siendo Dsí qu e ésta no os más que la forma cont bla y de regul~ 

ci6n jurídica ol
• 

'e puede llee;Dr a 1 conclusi ón que e l contrato de cuenta co

rriente bancario es un contr2to de MANDATO, al que puede ir unido 

un c ontrato de préstamo , l o que sucede cuan do el contrato adquiere 



la modalidad de cuenta corriente en aria de c r édito . 

CUALIDADES DEL CONTHATO DE CUENTA CORRIENTE , Son l as siguieg 

tes: 

a) ES UN CONTRATO CONSENSUAL: Se perfecciona por el oonsenti

miento; esto no impide que 01 banco haga firmar a sus cli entes una 

declara ción scrita ; debe rá revestir la forme solemne escrita cuando 

la cuenta corriente sea de crédito pues esta conseción es una exceE 

ci6n y debe de h ber de ello un comprobante . 

b) E::3 UN CON'l'lATO ONEhOSO y BILATERAL, imponiendo obligacio-

nes ambas partes; 

c) ES ID; CON'r.J:\ATO NOMINADO, por estar espec ifi camente r egula 

do por l a ley Art . 456 inc a 20 . Com a 

d) ES UN CONTRATO PRn¡CIPAL y NO ACCESORIO , porque ciene fina 

lidad propia y no está destinado a servir a otro contrato, del cual 

dependa . 

l\lODELO DE CONTHATO DE CUENTA COI -,- ' lENTE BANCAR IA . 

" Cu enta No . 3- 3161 de Oficina Central 

CONTRATO DE CUENTA CORnIENTE 

No . 10287 

EL BANCO HIl'CTECAHIO DE EL SALVADOR, Insti tuci6n de Crédito , 

con domicilio en San S21vador y y Perico de los Palotes~: :::: :: :::: 

quienes en este contrato se denomin rán, respectivamente , "e l ban

co y el cuentacorrentista" han convenido en celebra r e l siguiente 

contrato : 
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1) El B nco ab r e al segundo una cuenta corriente mediante l a entre 

ga inicial de ~ 200 . 00 en l a cual se abonaren l a s reme sa s qu e -

hoga e l cuenta corrent i sta, en billete s del Banco Cent r a l de R~ 

serva de El ~a lvado r, en moneda de curso legal de l a Hepública ; 

o en cheque s 8 c~rgo de banco s estsb l ecidos en esta plaza .( 456 

2 ) La cu enta que el Ban o abr irá a l cuentacorrentista se denomina -

r a Perico de l os Palotes (libr cdor) (456 Com . , inc . lº) . 

3) El Banco suministrar~ al cuenta corren ista los formular i os po r , 

que hag sus r emesas y re iros ue fondos . El cuentac orrentista 

firma r á recibos por los libros de t~lonari os de cheques qu e le 

e ntregue e l Banco , ~r pa gará el v a l or r1e los mismo s y del impue.§. 

t o de i nb r e - corr espondiente . (457 i nc . lº Com .) 

4) El Banco da r á al cu entacorrentista: a) por l a s r emesa s que haga 

en la Oficina Centra l, r ec ibos firmados por e l corresponn i ente 

Ca jero Recibidor , cert i ficados po r la má quina r egistrador a; b) 

po r l os r eme s as en l as Agencies de l Ba nco , r ec i bos f i r mados po r 

e l Agente r espectivo o el Cajero r e i bidor , ce r t i f icados po r l a 

máqui na r egi stradora . 

5) Sa l vo BU orización expr esa de l Banco el cu entacorrentista s61 0 

pod r á o r denar retiros d~ su cuenta en l os f ormulari o c de ch e --

ques que r eciba de l benco . ~ste no estará obligado a paga r l os 

cheques que s ean librados en o tros fo rmular i os . (457 i nc . lº -

Com. ) • 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL S ... LV .... DOR 
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6) Los che s s de b e rán s e r e scrito s en esp fi ol . Las cantidades de 

berán escribirs e en l etra s y en nú me r o s con claridad , sin deja r 

e spa ci o s que p e rmitRn inte rc l '3 r pal ab r a s o nlÍmer o s que 81teren 

su v a l or. bl Ba nco n o p ga ra che ques libra do s a l p ortador (456 

inc. 3 Q) • 

7) ~l cu entacorrentist a p odrá or den a r p o r escrito trans f erencias de 

sus fondos a f a v or d e terc e r os, si en do t 2 1 e s órdenes comproban

t e s sufici ente s p a r o l egítimo des c a rgo y pa r o libera r d e toda -

respons a bilid d a l Bonc o . Dn e sto s c a s o s e l Banco se obliga a 

n o tifica r a l cue nt corron tista l o s c a rgos e fectuados ~or su -

cue nta y orde n . 

8) El Bonc o c a rgará e n l a u ent2 d 1 cuenta corren i sta el valor de 

l o s cheques recibido s en r eme s a s, qu s e an rechaz8dos por el -

Ba nc o libra do ~ y se l e s devolve ré con la r sp e ctivo notn de car 

go . 

9) El cu entacorr entist a s e c omprome t e a no librar che que s sin te

n e r e n su cu enta, fon~o s suficientes paro cubrirlos . (456 inc . 

2 º ) . 
10) El Ba nco se r e serva el de r e cho de n o pagL r cheques librados sQ 

br e fond o s dep osit d o s po r medi os de cheques a corgo de otros 

banc os, mi entras e llos e stén en curs o de c ompe nsación . (462 inc. 

10 . ) 

11) El cuentac rrentista r enun cia e l de r e cho de r e clama r contra el 

Bonc o , si por su culp o de scui do s e US8ren l os f ormularios que 

e l Ba nco le h a e ntre g ado , para ext e n de r un che que fa~ o , y r es -
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ponderÁ ante el Banco y ante t e rceros por l os perjui cios que r~ 

sultaren . En ceso de ext r avío de su libro talon~rio de cheques , 

el cuent correntista debera d~r aviso inmedi atam?nte a l Banco -

(460 inc . 3º) . 

12) El Banc o envi e r6 odas los mes e s al cuentacorrentista u n estado 

de su cuenta para que verifique l a exactitud de l a s operac iones 

anotadas en e lla . Si despues de 15 dí ~ s contados de l a f e cha -

de l estado , e l cuentacorrentista n o manife stare i nc on f ormidad , 

el B2nco dará po r aprobadas dichas operaciones (457 inc . 5) . 

13 ) ~l Banco n o reconocerá interess s sobre las cantidade s deposita 

das, de acuerdo con este c ontr~to . 

1 ) El Banco se reserva e l de r ec ho de clausurar esta cuenta , cuando 

así convenga e sus ihte reses , pre vio aviso al cuent correntis -

ta con 15 días de onticip ció. Une ve z clausurada e sta cuenta 

e l cuentac orrentista esta rá obliCado 2 devolver al p·~co los -

formularios de r emesa s y de cheques no u tilizodos . Si no l o h i 

ci e re r esponJern ante e l Banco y terceros po r las consecuenc i a s 

del uso in ebidc de tales f ormulari s . 

15) El Be nco se a bst endrá de pa g8 r los cheques gi r ades po r el cuen

t c correntista cuando éste as í lo preveng por e scrito s i empre 

que dicho aviso sca r ecibido ontes de la presentaci6n e l che 

que . kl cuentacorrontista po dr ' r e v oc ar la orden d e su s pens ión 

de pago , ánicame nt e por escrito (460 literal d) . 

16) El Banc o mantendrn vigent e cadR. c rden de suspensión de pago del 

cuen t acorrentist8 por un pla z o de 3 meses. En ceso de que el 

cuenta correnti sta desee que l a orden de suspensión contin~e - -
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vigente, debe rá renovar dicha or den antes de su v enc imi e nto , caso 

contrari o , l a orden d€ suspensión se entenderó c omo definitiva . 

17) En lo qu e n o s e especifica en es t e contrato , ambas pa rtes se 

suj e tan a l o dispue st o en e l Cód i go de Comercio , en l a s l eye s 

Bancc r ü\s del país y en l as dem3s ap lic.J.~>l es . (Art . 2º Com . ) 

San Salvador 
Luga r 

25 d e ,iuli o/68 
Fec ha 

13 NCO EIPOTECARIO DE EL SALVADOR 

Cu e ntac orr entist a Firma a u toriza da. 

Direc ción: Ca ll a Barrios # 12 

Usulután . 

DIFBRN.~ CIAS ENrl'hE LA CUENT A COld.tIt:F'rE BANCAHIA y LA CUENTA CO-

lch IENTE :HE CANTI1:, . 

Las d ife r e n c i a s s e e stud i a rá n a t r avez de la doctrina y d e l de -

r e cho positivo , l as cua les son : 

2) Dife r enc i a en cu anto a la v a ria bilidad en l a naturaleza gue 

puedan asu mir: La cuenta c orriente b~nca ri a es siempre "acto de co -

rne rcio " de parte del Banco ; de parte de l cu ent a correntista pue de -

s e r act comerc i al o ac t o c ivil. La cuanta corriente Mercantil que 

puede ser ~cto civil o acto comercial por ambas partes . El Art . 384 

Com o d ice : "Toda clas e de nq~oc i a ciones e ntre persona s r e sidentes o 
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no en l a misma pla za comercia l y d e todo gén er o d e v alor transmisible s 

en propi edad, pu ed en s er obj et o d e cuentA corri ent e". Es t a disposición 

expr e s a clarament e qu e con cuent p corriente mercantil s e puede r ea li-·

za r toda cl a s e d e negocivs; ya s ea civil o mercantil , por l o tanto l a s 

dos pa rt e s r ealizan l a misma clase de n ego c ios . 

b) En cUé\.nto R l Et s per sonRS c ontré'.t a nt es : La cuenta cor rierr 

t e bancarip. se llama ", sí porq _:e un d e l é' s pa rtes debe ser ne -: e saria' -

ment e un bé' nco) en l a gene r alidé'.d d e l a s l egisl;:tcione s ; li't cuenta co-

rri ent e merc ntil n o exige 1 int ervención d e Q~ Banco . El Art . 383 -

Como dic e : "Ha.y co ntr to d e cuenta corrient e , si empre que dos p ersonFl s, 

t eniendo que entreg T val or es una a ot r a , s e obligan FI conver tir sus -

cr éditos en pa rtida s d e "DEBE y HA ~ER' , Y d e mé'n e r i't que soli'tffient e resul 

t e exigi bl e l a d ife r r:mcia fina l proced ente d e su liquidé1.ción". De esta 

disposición que no e s c-::'ré'" cosa que l a difinició~ d e l a cuen-:-.q corri ente 

merc ntil, s e d edu ce qu e en su r ep lizé1 ción no e s nec e saria la interven- 

ción d e un banco, t)orque hi'tbli't d e "dos per~ona Sil . 

c) El ob .i eto d e l contrAt o : En l a cuente. corrient e mercantil 

lo s c uentacorr enti s t <l s r eciben y remiten d inero u atlas vi'tlores. El -

l\.rt . 383 Com o . nt e s r el acionado solo h;:¡bl de VALORES, de manera que -

el t ér mino v i'tl o r es d e entiende no sólo en dinero} sino en t odo aquello 

que t enga un int erés r el evant 6 p r "l. e l hombre . En l Fl. cuent bancRria. 

l os títuJm va lore s deben l i qd.d;:¡ rs e y pcrcdit?rse en diner o, 1<;1 Ar t . 

456 liter al e ) Com. } cl r arr.ente no s dic e de l a ne c esidad d e expresar l a 

cantida d d e dine r o que se pide , por m edi o de un cheque . 

d) Sobre e l d ~pó s it..2-9.e_ diDi'..~e d ebe mpnt enerse : En l a -
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cuent a corriente mercantil el r eceptor no est2 oblipado a manten er can

U .dad al guna ét la orden del r emitente" En lp.s r emes s se he.cen propie

dad suya , El Art . 387 Com o di e : IIL8 cuentA. corriente se cerrl1r? y se 

liquidará lE' diferencip. al finr 1 del plRzo fijl1do en el contri'lto , y a 

f alta de convención , . 1 fin el oS diciembre de cpda año ". Por 0St. dispQ. 

sición s e compruebe que no exist e la oblipé1ción de ml1ntener lp cAntidad 

a m no del depositant e . En lp cuenta corrient e b;:lncaria el Banco debe -

tener a disposición del client e lp sumo deposité'dél . Bl P. rt . 458 i ncc.2º 

expresa : "El pago se hará en el pcto de la pr esentpción sin necesidad -

de que el cheque hAY? s ido .'l ceptp.do previpJT1ent e ••• 11 Este inciso nos -

comprueba l~ obligación de que el bFTICO debe mantener fondos disponi-

bles a l a orden del librador , cuando nos dice : "El pl1go se hprÁ. en el 

a cto ll
, Y no podríp hacerse en el pcto, si no tuviera fondos disponi-

bles . 

e) Sobre el ef ect o que pr oducen : L~ cuent~corriente merc~ 

til produce l a novpción r ·3sultE1nt e de lps remesas . El .' rt . 385, nos -

habla de los efectos que produc~ l a cur.nta corrient e mercAntil , entre 

los cU .. les se encuentra el que dice el inc . 22 : IIL . novélción entre el 

re~itente del~édito y el que lo r ecibe de la obligación anter ior de 

la cua l r esultó el rédito ün cuenta corriente ll
• Está" clar ~ l a rel~ 

ción que hf1ce nuestro Códi~o con el enunciado r el RcionAdo . En l . 

cuent corriente bé'.ncp.ria no se operét lé'. novación, como ya vimos los 

valores solo se entregan en dinero Y no son parq é'ffiortizar otra obli 

gaciún,. 

f) La deter0.tnI12j:.<2.YJ._clS'_. J.: persona del deudor,: y del acree

s.<?~; En lA. cuenta orrient.e mere ntil esté. pendie."'1te Y solo tiene -
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luga r en l a cl usurA definitivo? del contrElto . El _Tt. 384. literal 3º 

nos h" blA. .sí : liLa compensr\ción r ec í procp entre l é' s p F1 rt e s h s t a l a 

concurrencia de l os r espectivos créditos y debito s en e l momento de -

c erra r 12 cuenta ll
• y Art . 389 Com o dice : lI",nt es de que la cuent A. co

rrient e se cierre, ninguno de lus inter espdos ser". consider:=tdo como 

:=tci:eedor o deudor del ot r o , y ú.>'licF1mente unA v ez cerrade , e s cuendo -

se fij é" e l estA do de 1 ;:. s r eL ciones jurídicAs entre l é's part es , npc e 

el derecho a l . compensa ción del crédito on e l debito y s e d etermi

na l a persona del .creedor y del deudor ll • Como se expre srl en el a r tí 

culo que ntec ede, solo se puede deter min? r pl .3cr eedor y de ~ior ha s 

ta r ealizé' r l . debi da compenspción del cr6d ito y el debito r espectivo. 

En l a cu ent corrient e banc é' ria puede sélberse en cualqui er momento 18 

situ ción de leS part es , y esto s e exnlice. r ecordRndo el depósito qu e 

puede pr oceder : eJ de un fondo eposité-l do por el l ibrador , o b) por -

un crédito otorgAdo por el b8.nco . 

3) PROVI3~ON DE FOr.:pºª , 

Lp. cu entp corriente bé' Dc prié' e s un contrpto que supone lA. 

provisión de fondos y se b8sa en el12 . L cuenta d.be e st8T provis

t de "dinero ll
, cuyo objeto es r esponder F1 18.s órdenes de pego. IIF0!i 

003 11 : es el dinero en cUé'nto est é' dePQsitedo, o en cuanto es bpse pa

r a servir a l él s órdenes demgo .. IIPROJISION DE FONDOSII es el mémteni

miento de diner o en poder d e l b;::mco, Ar '" que est e cwnDl _ con l a s ór

deDes de pélgo de quien mantiene un? cuentA corriente b"mcari 11 . 

El din ero debe exi stir en poder del 3, nco , pé'r,o:>. que hé-lyA 

posibilidad m .t eri81 de r espons .. bilid d él las órdenes de p, r- dadA S 



por el client e del BAnco . Pero el dinero puede ser : o el depósitAdo -

por el cuent corr entist , que adqui er e el der echo de d r órdenes de p§ 

go , o el otorgé"do por el Banco , en esper e de que el cuentacorrentist a 

deposite el dinero correspondiente . 

Este otorgamiento de dinero en depósito ef ectivo, puede de-

b ers e é" un? de dos c .US2.S : 1 ) O S 8 funda en el mismo contrato de cuen-

ta corriente bpncari " en el que hRyp esti ulado que el BRnco pague 

Aún desDues de ~gotarse el dinero depositado por el cliente , dentro de 

ciertos limites conv6I1i dos; 2) O se funda en l e mer _ buenE' -.. :) luntéld 

del Banco , que desea evitar el prot esto e un cheque de un buen clien-

t e , en el que s e tiene confipnza y cuyo bu en nombr e s e des ea pr otefler. 

La provi sión por t anto, puede ser: ) Provisión de depósito, 

consist ent e en qu e el cuent ?correntistn t en~p en su cuenta el dinero -

que , al menos, i gu l es 2. sus órdenes de PélgO; b) O provi sión de crédi -

to, consistente en que el cuentacorrentista t en?2 a f Avor su cuenta un 

préstamo de unacélntidad el dinero del banco que sirva de fondos pél ra 

r esponder a sus órdene s de pA o . 

La cuent a corriente de crédito s upone una flapertura de cré) 

dito fl en el sentido de que el Banc') conc ede un verdadero crédito, un 

préstamo , él s cli ent e , parA , t ender sus órdene s de pago . Hal aga-

rri A,define l a cuentél corrien e de cr6dito en estos términos : II'SS un 

contrél to por el cURl e l banco se obli r;a a suministrA.r a su cliente una 

sumél det erminad de dine' o y el clipnte él devolver al BAnco , en venci 

mi ento determinpdo o no, l él suma r ecibidél. JI
• De maner a que La provi--

sión de di nero l a h~ c e el mismo Banco; indirect?mente la hAce el cuen-
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t acorrentista , en cUélnto se hn celebrpdo un contrato ue l e permite dar 

órdenes de pago medi nte un prést~mo del B~nco . Indudablemente l a cuen 

tA corriente de crédito constituye un verdadero préstamo . 

LA CUENTA CORRIENTE DE DEPOSI TO , tien9 las carecterí sticas 

de un depósito irregul~r, pues el depositario puede uspr o disponer de 

la COSi3 deposi tad , dice tinéldélJnent e Olmedo Hir ó Holin?" sigui endo al 

meestr o español Vicente y Gella ; quien cons i der a la cuenta corrient e 

banc ria de depósit o corno : IlUno de los m~s importantes supuestos de -

est a variedéld ll
, o seallde depósito irregul rll; en el1 2 el Bi3nco que r e

cibe l e s cé'mtid des por t al con ep o , está autoriz8do pe r a dedi carlAs 

él. sus pr opios negoc i os , si bien conserva la obligación de devolver a

quellas total o percialmcnte, contri3, los t éüon es , cheques , librados -

por el t í tule r o deposit Rnte ll • 

CO JDICIONES DE 11, FROVISIOI~ DE FO DOS. 

LA provi sión de fondos debe tener d:ierté',s condiciones par a 

cL~plir expeditarnente su fin~ lid~d. 

a ) DEBE Hl\CERSE EN DINERO EFli.:CTIVO: Esto no quiere decir que 

no se p..dmi El n cheques pe r a f O:°'l1a r l a provisión de f ondos J po'''-Iue todos 

5P_bemf.J s qU8 el susti tui', o del dine o es el cheque , con 12 úniCA sé'l1ve-

dad que en l a prp C'.tica brmcAri? no se puede ha cer uso inrnedi .'\t élment e 

de un depósito v erific~do con cheques que no pertenezcen al mismo b rr 

co en que s e tiene fondos, porque se necesitA comprober la ef ectivi

ded del cheque r elacion do , esto únicemente puede hacerse por medio de 

la oí'lpensación que en nuestro ffi0dio se llevé' a c ,'1 bo en 1 Cémar d de -

Compenseción del Banco Ccmtrc 1 de:; Reserv~ . 

b) DISPOtIBILID.D : Los fondos deben aster libres de t odo --



gravamsn, de toda circunstancia que 1 s Ge mejore o entorpezca ; esto se 

lo r a precisamente por medio de 1 manca El cródito del libr8dor 

fr ent e -3.1 libr-3.do debe ser cierto, líquido, exigible, pues solo e? sí pu&. 

do cumplir su objeto : En l a prBctica banc8ria tambien se acostumbr a a 

abrir un f ondo con RESTRICCIGl., esto quier e decir q"l,e no se p'J.ede li--

brar cheq es contra est e fondo~ porqu8 su objetivo ya se dispuso , para 

ejemplo t enemos 01 deposito con la r estricción de ocupe?rlo ppra la pri 

ma de une casa. 

c) PRI ORIDt.D DE LA FROVISION SOBRE LOS GIROS : En nuestr 

l ey, como en 12 de muchos pníses) 38 exij a que l a provisión sea previa 

que s e aga de r=mt emano, El j-,.rt" 456 inc, 2º Como dice : IIEl be?nco cele

brará con 1 persona que t eng fondos par US8r por medio de cheques un 

contr8to privado . c o .11 La fo r,aa de r eda cción del inciso que -_tecede, se 

refi er e en forma primor dia l e? l a peroona que tengc? fondos, es decir pri

mero debe de teners e f ondos para c el ebr ar el contrato de giro, y desde -

luego para girA r QD chequé J por lo t anto debe ent enderse que nuestro 

sistema se adapta a la priorid?d de fondos . En 1 prá.ctica bancaria so 

lo se puede c elebrar un contré' t o de cuente corriente siempre que a l a -

vez o en el momento se deposite In? cantidad de dinero, y l a. mayoría de 

bc?nco s r escriben hR"'8ta la. cantidad q.le se necesita para abrir una cueg 

t~ corrient e . Participa de lo anterior el der echo francés . Exist e en 

Ingl aterr un sist emA en el cue? 1 s " r equi er e que haya fondos , pero , IIh§. 

bitualmente ll , pé'ra podfi!r girar , de IIlO o que si en dado CASO f é' ltaren -

l os fondo s el banco conc 8de un ~rédit p..utomético par? g"lle s e p8gue el 

chequ e . Esto desde l u e o es imposible e~ nuestro medio por muy r el evan 

ce que Ge8 el crédito de una persona , El cajero tiene obli¡;;e.ción de --
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comprobf.r l a provisión de fondos del librAdor siempre que se l e pr esen 

te un cheque para que se pague . 

d) C .i·~E . CIDf. D DE L J. PFtOVISIm P, W. CU BRIR LOS GIROS : La c pa

c i dad de l a provisión girA. alrededor del monto de 1,01 mismél . En la mayo

ríEl de pp_ises se exije ciertc c ,o.ntid ,d dete rminé'd8. parA poder ?,irar che

ques, y celebré1r 31 contrA-to d e cuenta corrient e bé'nc.o rio. Lo s bancos -

pueden ciertamente en su reglAm61ito interno, determinar una cantidad mí

nima para admitir una cuenta 'Corri ente, según su propi a conve'-l i enci8., a 

sí lo ho3cen muchos banco s . 

Lo que si héln determiné'.do lé's leyes es 1", cpnt i dad relé'.tiva , 

la cantidad en rela ción con los giros ~ Direct~T.ente han d ( ~erminéldo la 

cantid d relativ. de los giros , estos deben hacers e dentro de la capaci 

dAd de 1, provisión, sea de depósito o sea de crédito . 

L.o~ PROVISION P .. RCIi.L , si la provisión, de depósito o de cré

dito, es inferior a un giro efectué'do , en 1",,- mayorí p, de los p.:lÍses el -

cheque es consideré'do válido en lR medid? que esté cubierto por 1 2. pro

visión inferior ; este provisión s e llama provisión DPrcüll . Las leyes 

de otros pp íses , como 103 nuestra considera nulo el cheque qu e no est á 

sino pé'rciaLmente cubie rto por le provisión . Es el nuestro del siste

fiEl de lp provisión tot"ll. El .. r-:'. 461 inciso 2º dice : ITL FI certifica - 

ción no puede ser parcir> llf. Es el ca so d el cheque certificé'do , qu e 

118VE' l e f!2.rantí del bf"'nco , de que existen fondos s uficip.ntes ppr8 -

poders e ppgé1r, pero prohibe c", r . ntizp.r el PPP"o po r un" p"'.rt e le l a -

CAntidad suscrita en el cheque, En el CRSO del chequ e no certificé'do , 

o no gp.rantizé'do l a ley también prohibe su pAgO, se deduce esto del in

viso 2º del l.rt. 458 Como lI"l!a pego se hpré en el pcto de h presenta--



ción sin necesidad de que el ch eque hé' Yé'l. s ido Rceptpdo previFunente, pe

r o si el bé'lnco nóte s e ERRORESo t uviere sospeché'ls de dolo o f~lsed~d , PQ 

dr~ ret enerlo dando p.v i so inmedi él to al librador •..• 11. Entre los errores 

que pueden sur gir es el de no é'lcé'nzc3 r l os fondos pél.r él pagerlo, por lo 

tAnto no se puede pegRr par ciplment e el ch~que . 

PROVISION TOT¡~L: Es el Cé'SO contrélrio del anterior o s eR que 

exi st en suficientes fondos par."1 D2í5 r un ch'">que y desde luego no se en

cuentran dificult~de s . Bste es el si s t emél que s e é' ceot? en nuestro Có

digo . El ürt . 399 inciso l º Como dic e : "1i.:ntre comerciAntes, y por deu- 

dé' s que provengan de .ctos de comercio , el acreedor (li brAdor), sé1 1vo -

pacto en cont r él rio, i ene der e ho e librr r contrp su deudor hpsta el im

porte de su cr édito ". 

E) DEL ENDOSO 

ENDOSO: Es la firma del beneficiArio en cuanto t i ene por ob

j eto tra spasar el cheque a un nuevo b eneficiario . El endoso no es, pues, 

el tras paso mismo , sino un medi o de tré' s paso , el tr8. spaso en su ef ecto . 

La vo z endoso proviene para alguno s del frances "endosser"

que p su vez deriva de l a p l abr "dos " que significa dorso, pues el -

endoso gene r Elment e consta en el dorso del documento . Pé' r él ot r os auto

res l a voz endoso provi ene del lé't í n "in dorsum" que signific espalda, 

dorso . César Vivante dic e que : "El er:doso eS un escrito accesorio, in

s epa r ab l e de l a l etrA. d e cambio , 001 el cual el élcr eedor pone en su lu

g8r , otr o acr eedor 'l e 

G; RRlGU :SZ d8 la s i guient e def ini ción : "Endoso es una cléusu

l a accesoria e ins epél ré'bl e de la l et r él , por virtud de l a cual el acree

do r cambiario pone a otr o acreedor en su 1 ~a.r , dentro de l a letra de -
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cambio, s ea con célra ter lilnitado, o S8? con c;>r cter ilimi tado "o 

El endoso es el modo de tréIEferencic? propi o del chdque lla 

mado t:i'a. la orden", que son los que estén < nombre de un det er minado be

n eficic rio, pero de tal f o r ma que dependen de su v Ol untAd en cuanto a -

constituir un nuevo beneficiario é l que son tr~sferidos s in m~s r equisi 

tos que l a firm del actu 1 posee oro 

El ,'.rt . 456 inciso 5º Como c onfirm . lo que a cabamos de decir . 

"Sólo el cheque a l a orden es transferible or endosoll . ;. cont i nuac ión 

el Código hace ver la necesid d que hay de est&~p r l a f i r rr a l momen

to de pagarse el ch eque . "sí lo dispone el ;.rt . 458 inciso 3º "L A pe.!: 

sana a quien se haga el pago pondrp su firma 1 r ever so del chequ e ". 

En el Ce.oí tulo destinado a l cheque no da normé1S que r el?ulen 

el endoso , r zón por la cua l , por r emisión del i rt . 462 Com . , tiene que 

apli c r s e l a s conteni das en los Lrt s . 416 a l 419 Com o referentes a l a -

l etr e Cc?mbio . 

El .' rt. 416 Com o inc. 1 º edaptado al cheque d iría : "El endo

so debe scribirse en el cheque" o m.. inciso segundo puede l eer se : "Pa -

ra qu e el endoso sea válido, bast que e l endosant e haya estampado su 

firIPa en el dor so del cheque". Se nota en el inciso que e.ntecede que 

la valid ez del endo so depende esencialmente de est ampa r le. firma al -

dorso de l documento . 

:r..::n el inciso t erc er o di c e : "El po!'tador podrá reda ctar el en 

doso hecho en los términos del inci o ~nterior, o transmitirlo sin hc? -

cerlo" . De lo expu esto puede colegirse que en m t eri . de c' eques nues

tra legis l é' ción se h2. r ef erido .'11 endoso que l a doctriné'!. llama "endoso 

en blanco ". 
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El inciso último dice : 1I EJ.. enjoso hc3 de ser f ech c3 do ; si no 

lo fuer e corre s ponde A.l porté'dor , en ce. s o de cuestión , señalar lA. fecha l~ 

~st e in iso exi ge que el endoso co~ t ' en el i nstr umento, s eñe.1Rndo co

mo r equisito s del mi smo , 1 .'1 f irma del endosante y la f e che . De estos -

r equisitos únicrunente 1 omi sión del primer o tiene trascendencia , pues 

sin 1 firITlél del endosan te no ~.xiste endo so . En up..nto él la f echa , su -

omisión no r evist e importencia porque el t enedor pu ede consignarla . En 

la préctic bancaria no es exi gi ble que cAda endoso lleve f ec ha del día 

en que se puso , per o la firma puesta por el tenedo r del cheque o sea -

por e l último poseedor del mi smo 1 ffio~nto de hc?cerlo ef ectivo el b anco 

le pone QD s ello fechAdor que in~icA el d í f- que se paga , 

El inc . 1 2 del .rt , 417 Como y los ; r ts. 418 y 419 de l a - 

sección 4ª no tienen comnl eta. élplicp.ción en el heque , por 12s r a zones 

s i gui entes : a ) El endoso en \001 cheque sirve como m8dio e tY' ."''1sfer en-

c i J como lo d i jimos e nt es , pp.ro no trazpasa der echos r eali es ni per

son;Ües , porqu e es un título C'rediticio dE: pPgo i nmedi pto ; b ) El !irt e 

418 y el i_rt. 419 nos habl q d el endoso pntericilr y post erior a su v en

cimi ento esto so l o suc ede en 1Ft letra d ~ célmb i o pero nuncA en el che

que por 1 natur aleza pro i del mismo besada. en que no nec esité' é' c ep

tRción p r a su péll?o y lo compruebA el in isa segundo del :,rt. 458 Como 

que dice : lIEl pago se haré en el a cto de 1 pr esentc? ción sin necesidéld 

que el cheque hay:=¡ sido acept do pr eviamente .. • 11 

El inciso segundo del ,rt. 417 Com o que dice : IILélS cléusu

les restrictiv8s que fu,- endo s .nte é.lña él Rl 6I1doso , é\.proveche. rán a t o

dos los endosant r s posteriores ll" E::3te inciso t iene aplica ción en el 

hfIque , y lo demuestr a el caso del inci so 4 2 del ¡,r t . 458 gom. 11 "El 
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librador o el t enedor pueden ordena r que el ch eque no sea p~gado en e

f ectivo , mediant e l a inserción en e l documento de l a expr esión "pe,r a -

abono en cuent él ll ~ 'Obsérve s e que hable d e t enedor l o que supone que -

en el ondoso se puede insertar la clpusul e r estrictivA. 

CLf.~SES DE Rf-JDOSO 

1) DESDE EL PUNTO DE VIST;~ FORM; L , el endoso pued e s er : a. ) ENDOSO COM

PLETOy b) ENDOSO EN BLi NCO . 

,q ) END03) COMPLETO: Es el que c ons ist e e n una r pzón puesta 

a l r ev erso d e l título, en lA que e l endos nt e manifiest e endos a rlo a 

deter minad? p ersona , que SA denomin é: e ndos _t ario , f echándola 7- firmá,n-

dala . Est lase de endoso no tiene uso en la. prÁctica b:mc r Ü I aunque 

se puede efectue r y es permitido d e co nformidéld a l ,-rt . 416 inc . lº -

Com o El endoso deb e e scribirse . 

b ) EN DO S) EH BLhNCO : Cons i ste en le s impl e firmél del endo

sélnte puestél al reverso del título ; desde luego , de Acuerdo con l él r e

gle general antes i nd icad , cUéllquierp de l os endosat2rios puede lle

nar los endosos en b l anco . Est clase de endoso es élceptad en nues

tro Código en el inciso 2º d el Hrt . 416 Como IIEs v;Uido el endoso con 

solo 18 firm del endosat é'rio" . 

II) DESDE EL PUNTO D"S VIST" DE LOS EF-SCTOS QU E EL ENDOSO PRODUCE, El 

endoso puede ser : a ) El DOS) PLENO , t ambién llé\Illado EN PROPIEDAD, 

Y b) ENDOSO EN G; R..'.NTli~ , Y c) Ti'JNDOSJ n~ COBRO, también d enomina 

do EN PROCURi\ CION. 

a ) ENDOSO PLENO O ENDOSO li':N PROPI1Wf D, que caUSél dos ef ec

ots : 1) un ef ecto Princi pal que es el de tr nsferir la t i tu¡erid d del 



documento 1 endosAtario ; y el otro 2 ) SecundélTio, que es el d e consti 

tui r el endosAnte en r espon scbl e solid~ rio de l ffipr est?ciones que el -

titulo incorpo r a ; s i no se expr es? l p nAtur lezf1 del endoSCD., se presu

me que es endoso pleno : por lo que todo endoso en blélnco es endoso pl~ 

no; el efecto s ecund2rio puede no c?us?rse, si el endosélnte de m,mera 

expresé' l o impide , come> cllitndo lo redélc t 2 dic i endo " endoso sin r espon

sabilidAd". Est9 clpse de e:1doso es l A. ? cept;;:!dp. por nuestro Códi go y 

sus efectos son c omprobados por les disposiciones siguientes . El pri-

mer e f ecto se cornpruRbl'l Dar mee.io del 'orto 417 inciso primer o . tr~a e12 

doso trp nsfi ~re 1. propiedad del cheque • . .. 11 "o. continuA.ción este mismo 

inciso h p.bl A que se trAn s fi ere t2mbien los der echos r eA les y persone,- 

l es , pero como lo dijimos ,"1nt es este especto n o se dé' en el cheque . El 

segundo e f ecto s e compruebA por medio de 1 1" pRrt e última del inciso -

terc e r o -1el i.rt . 459 Como fiEl endospnte que lo pr'gAre se subroga rá con

t r a los endos?ntes ant eriore s y contra. el libr ador". Esto comprueba -

l a solid~ rirlad de los endos Ftntes . 

b) El'\JDOSO EJIT Gi R"'.NTH : Es el que produce el e f ecto de cons

t ituir un der echo d e prendé.: sob.ce el título, ? f fl vor del endo satario . 

Esta clpse de e:1.doso no se a.ceptH en nuestre l egislé'ci ón vigente. 

c) ENLOSO : L COBF~O t ambi én conoc i do en PROCUR/ CIONo Es el 

que tiene el e f ecto de deleg8 r en el endos? t a rio, por p2 r te del endo

eant es , 12 s f a cult Fdes n eces".ri a s pp.ré' proc eder él exi gir l ::t s pr esta- 

ciones que e l t~tulo incorporél , judicial y extr ejud i cie l ment0 ; o seq -

que equiv?le ('. un poder especifl J. p?ré1 c obr" r el titulo . Lo r!lismo que 

el endoso élnterior n0 s e presenté' en nuestro Código . 
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IIIn pago del cheque consiste e¡1 la supl nt8ción de éste por 

dinero, es decir por le c2nti rJ d eXR.ctfl que él repres entA. y q1le estÁ i g 

dicede en el formul1rio del tít lo", E:s el cambio del título Da r mone

A efectiva., entreg<>.d8. A quien lersit:iJ:¡Rmente presentp el documento o -

bien deposit:'1dr-; en l A cuenta corriente b<> cprü.. el que, por si mismo -

o por medio de ot r o J hp e lé' present~, i ón, 

El fin normi'11 de lR vid . del cheque es el pRgO y por esta r-ª. 

7,ón es que el Acreedor consiente en Ecdmitirlo en lUf"A.r del pPgo en efec 

tivo; 

La m~yor prontitud y segu idad que tiene el cheque sobre o

tros títulos Délro<:l cumplir su finA.l i dé'd de llegA r p1 pago, es lo que lo 

hace m~ 8pre ieble qle cualquier ot o título económico . Sin embe rgo, 

el pa o del che '3 no s _ he de entender n EO cespriEUllenta como entre? in

m L.t mente de mon cd . efectivé1 ; . uede ser ést;:¡ entregi'1, como té'lInbien -

p-.... ede ser d eDósito de L sump corr espcmdi Ante en lé' cuenta b8ncpria del 

b enefici?rio. 

WUI~N DEBE P;·Gi,R ET, CHEQUE 

El pag0 debe ser hecho por el librado a la persona legiti

:na seg ', la ley de ci:::-culaci6:1 del título~ quienes pueden ser el toma

d.or, o el ú¡timo en osatario i e l h ue €s a l a orden. El que pélga 

el ch eque en nuest r o medio b n ario E~ el cajero: con la facultad de -

IIPAGAH" , lJebooos cie compren er que de O'.) nformidad a l Código de Comer

cio el que pa a el cheque COITO person obligada con el librador es el 

ban~o; y fuera d e esta cla.,e d e inst::'..tu ,ió_ nuestra l ey no accDta a nin 

r~{n Ct.l'O librado , y l o d::'..ce el .Art, . 456 inc. lº: IIRetirar (paga) en su 
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provecho o en el de un tercer.o, todo o par te de Jos fondos que tiene diE. 

ponibles en poder de un Ba nce.: contra el cué11 se libra ll
• "ff;st. disposi-

ción es clara al determinar que solo se libra contra un banco , el cual 

actúa como libradQ, y es el que pagarÁ o hará efectivo el retiro de l os 

fondos que tiene a disposición del librado o de un tercer o que sea , de-

bidamente eutorizado, 

LAS OBLIGACIONES DEL BANCO :SN R4LACION AL PAGO DEL CHErlUE. 

Lé'lS oblig8.ciones el:. r el ción a est e tema son varia s y trél.tar.§. 

mos de comentarlo.s de conformidad al Código vigente . 

1) El Banco tiene la obli~eción de pagar el cheque . 

El pago de un cheque por parte del banco es una obli gación -

contemplad8 en el contrato de ~iro , esí lo dispone la part e última del 

inciso segundo del artículo 456 Com o II conteniendo lé' é'lutorización para 

librarlos y las obliga.ciones que de 811í se deriven para el Banco . ~." 

El pego del cheque hecho por el librAdo a quien lo presenta , extingue 

las oblif-aciones cambiarias del librR..dor, de los endosatantes y de Jos 

avalistas . A su vez el libr~ do clliTtple su oblipación frente ~l librado 

consistente en atender los cheques que éste emi ta, ejecutando así el 

contré1to celebr a.do entre ellos . 

2) El B ~ ~co tiene la obligación de pagar en moneda de cur-

so legal. 

El Art > 428 Com o é1dapté1do al cheque, de conformidad a l a. r.§. 

misión que nos enuncia el Jtrt. 462 Ca!!'. , inciso segundo, dice : liLas ch.§. 

gues deberán pagarse en la moneda qu e en los mismos se desi~ne, y si la 

design2da no fuer e efectiva , en 1 equivalente según el uso y costumbre 

en el mismo lugar del pago ll
" Esta disposición tiene bastente similitud 
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con part e del literal e ) del Art . 4.56 Como que dice : "Yen l a mi sma es-

pecie de moneda que se t engA disponible!! . Las dos disposiciones ante-

riores se complementan así : Sl inciso último nos exoresa que el pago --

deberá hacers e en moneda que t enga di sponibl e, digo el pago , porque el h~ 

cho de escribir l a cantidad en el docu~ento se comprende que así debe ~_ 

gar se . Ej~~plo si la cantidad escrita en el ch eque es en dóla r es , debe-

r é pagars e en dolares , si fu er e l a mismA especi e de moneda que se tiene 

disponib l e , per o como sabemos que esa clase de moneda no es disponible 

de confor midad al .hrt . 15 inciso l º Ley Monetaria de 11 Salvador. "La s 

obligaciones a cumplirse en el territor io nac i onal se liqui dArán exclu-

sivé'mente en moneda de cwrso l ega l" . Est o)o corrobora tambien el inciso 

lº del krt . 428 Com . que re12cionamos en l o que dice : " s i la designada 

no fuere e f ectiva se pagar á en su equivalente, según el uso y costumbr e 

en el mismo lugar de pago ll
• y el uso y costumbr e en nuest r o país es el 

colón por lo tanto, d8be pagar se en colones, porque esa es 18 moneda 

disponible . 

3) El Banco ti ene la obligación de pagar el cheque extendido 
en formulario l egal. 

El Art. 457 Com o inciso primero, ent endido en contrario s en-

su dice : "Un banco 8st ar á obligado a pagar los cheques que sean emi ti-

dos en los formularios que haya sumi nistrado al librador •. •• " Se vuelve 

una obligación cuando se le presenta un cheque en l os fo rmul arios que -

el banco expide al efecto . 

4) El Banco tiene la obligación de entrega.r los cheques va 

pagados al libr8dor. 

El mi smo ¡,rt . 457 en el inciso quinto se vuelve otra obliga-

ción para el Banco , cuando a solici tud del librador deberá entregar ---
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'tdespuegtl.el últÍlno de cada me s, lo s ~heq-L1 C S que haya n sido pagados has

t a dicha f ec ha., debi endo extend er cons t ancie. de ha.b erlos rec i bido y de 

aprobél ción d el saldo corr e spond i ent e . Se exc eptúan de lo d i spuesto en 

est e inciso los ch eques c ertificados" . Esta obliga.ción d el librAdo o 

s ea d el que ha c e el pa.go e s en r a zón de e st~ bl ec er el estado de cuen

ta . 

5) El Banco ti en e l a obligc.ción d e pa¡;rar inmediat -mente el 

Cheque . 

El Art . 458 Com o en el inci so s egundo contiene otra oblipa

ción d e part e d e quien debe ha c er e l pego o s ea d e part e del Banco y -

dice : "El pRgO s e h 8 r~ en el a cto d e l a pr esenta ción sin nec esidad de 

que el ch equ e haya sido a c eptado previament e .•. . " LA obli a ción es im 

p er a tiva po rque é' d emé. s de exipirse el pago s e exige que sef!- inmediat-ª 

ment e d e spues d e la presentrción o sea en el mismo momento . 

6) El Banco tiene o bligación de c ertifi car Cheques . 

El Art . 461 Com, inciso primer o s e vuelve otra obligación . 

"Ant e s d e la negociación d e l chequ e el libra dor tien e d e r echo a soli

cit a r por escrito q e el bAnco l e c ertifique , d eclél r élDdo que eNist en 

en su poder fondos bAstantes p r a p ;:¡ g.3 rlo". Se compr ende que e s una 

obliga.ción d el banco, el a cto de c er t ivica r un cheque , ha ciendo cons

t a r que tiene fondos pa rA pagarlo . 

A QUIEN DEBE PAGh.RSE E:!:., CHEQUE 

El cheque debe pagars e al l e ítimo tenedor, o como dijimos 

a l principio se puede d epo s ité'r en l é' cuent a co rrient e bancé'riél d el 

l egítimo t enedor. "E:l d epó s ito h echo p f élvor d el tenedor legítimo es 

un v erdad ero pa go. 
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El Art . 456 Como inciso primero nos da a ent ender qui en de

be recibir el pa.go del cheque , cUE'ndo se r efi er e : lI que permi~.:,e al l i -

brador aut orizE',do pe r a ello, r etiré1 r en su provecho o en e l de un t er 

cero ... . 11 Est e i nciso en su oportunid2.d lo explic amos. Se entiende 

por r etirE' r en el s entido de que s e les puede pagé1 r el che~e tAnto al 

librado r como a un t e rc ero . El t e rc er o puede ser un acr eddor del libr~ 

dar y por lo té1nto es l egítimo t enedor d el chequ e . 

DE L .S OBLIGJ.CIOW,S DE LA PERSO Tf. A ~.!UI "Sl\i SE L"S P;".GA EL CHE

QUE . 

La s obliga cion e s d e l E' s que hé' blé' r emos son l é1 s cont empl ada s 

en nuestro Código de comercio . 

1) El Art. 457 Como inciso prim ero además qu e contiene unE' 

obligélción del banco té1mbién cont i en en una obli,l?R ción d e parte d e l a -

personél E' quien s e l e hé' rá. el pago y cons iste en lél cibliR:E!ción, de pre

sentRr e l cheque en los formu1é' rios que he sumini str ado el BE' nco a l 1i 

brador . 

2) El . rt . él nt es r e1é1c i oné' do en el inciso 4º , nos habla de -

la obliga ción que ti ene l~ persona ~ qui en se l e ha r á el pé1go d e iden

tificarse s i no e s conoc i da d el Banco . La identificación proc ede de 

l E'. s siguient es ffié1ner FlS que i ndica el i nciso que comenté1mos . IISi el ch~ 

qu e fu er e pre sentado por pe rsoné1 conor i de o i dentifica por l é1 cédula de 

v ecindad o A, f alté1 d e ésta, por un pé'saport e l egítimo u otro documento 

admiBible , con firma a le r egi str ad é1. por e l librAdor • .. " Si l é1 persona 

es conocida no n ec esita identificarse , pero esto queda é1 ,'~ 'sión d el - 

b é1 nco, y no d e l a persona a quien s e le va h;:tcer el pélgO. 

3) El Art. 458 Com o inciso primero ff~ portador de un cheque 



deber2 pr es entarlo a su cobr o dentro de los di ez días subsi gui entes al 

de su emisión . Si estuvier e librado en le mism? pl aza , y dentro de quig 

ce si hubier e sido libré'do en otr;:¡ s • ...• 11 Lé! obl i gé!ción de pr esent é! r l o -

dentr o de los pl é!zOS mencionados es de més interés por part e del t ene-

dar del cheque que del banco , porque De sando sos términos el t enedor -

per dería léls a ccionE;s que le conc ede la ley . En Cél.SO que el t enedor s e 

presente después de esos pl azos a. pedir el pago del cheque , si exi st en 

fondos, el banco siempre tiene l a obli~ación de pagarlos . 

PLl, ZOS P,' Rú LL PRESEIJTi' CION DEL CHEJ,.¿UE ". COBRO 

Lo s plazos de pr8sent er el cheque alcobro estÁn contemple.dos 

en el l.rt . 458 i ne. pri:;lero Com, IIBl porte.dor de un heque deberá pr e

sent~rlo A su cobro d entro de los di~z diRs subsiguientes al de su emi

sión . Si estuvier e libre.do en 1'1. nisma pleza , y d entro de quince s i hu

biere sido libré'do en ot r 2 u El portpdor que dejAre pp.sélr ese término,-

perd erá su acción contra los endosAnt 8s y tambi én contra 0111Jrador , -

si lA. r -:.' vi sión d e fo ndos hecha en pod8r del l ibrado desapar ecí er e por 

que ést e suspendiere sus papos o quebrare ll
• 

La b r eveded de los pl azos pp r~ pr esGntpr el cheque 2 cobro 

es explicabl e por l R circunstAncié's de que el ch que es un documento -

destinr'do s er p2gado inmedi."tpmente . Los p12zos se cuentéln desde el 

día s i guiente a l e fech~ de e:. ~. :-ión y cOJ ' prenden Jos dí as feriados. En -

el caso que el último dí3 s ea f eriado , no debe entenders e prorrogado -

el plazRo hasta el díR siguiente, como cuando s e trat é! de plazos judi-

ciales . Cab e aquí r e18cionar el llrt . 48 Civil. IIEn los plp.zos que se -

señalen en l Rs leyes o en los Der echos del Pod er Ejecutivo, o de los -

tribunélles o juzgados ~ se compr enderán rtilll los días f eriados ; a menos -



- 13 __ o 

que el pla zo s eñé'lado sea de dí é1 S útil p.s , r;xpr e s pndose 2sí ; pues en t :_ 

C él S O no se conta r án l os díé'S f eriados fl
• 

De tal man er a que 31 no decir el :-rt . 458 Com o que los día s 

deb en ser útile s, l a prór r oga del pl;, zo é' l dar se 1 8. circunste.ncip. an--

t es a Dunté"da es i mproc edent e . El ;·_rt . 1288 Pro no e s a plicé'ble en el 

ple.zo del e.h eque porque se r efi 8r e sol o é" le actua ción d e l os tribunFl -

les, cuando dic e : liTado s los p1 2zos qu e s e fij é' n por As t e Cói' ;go pa r a 

la ejecución de cua l esqui er a. P_cto s por l os juec es o lé's part e s , se com-

put a r ' n con arr Aglo A l o disDuesto en el a rtículo 46 del Código Civil •. 

11 . .. . Lo él nt e s mencionr> do e s deducibl e cuando dic e lilas jueces o l 1" s 

pArt es, por lo t ;:mto no compr end e él el pl ' zo seña léldo pa r a el Cheque . 

EF'!:CTOS DE L"'_ F' : ··LT~ DE PRES:q;NT, cro J DEL CHB) UE D~lIJTRO DE 

LOS PLiZOS . 

Si el tene dor de un cheque no lo pres enta pé' ra su pago d en-

tro d e los plé'zOS l ega l es, qu eda suj eto él l Rs sigui ent e s consecuencia s : 

1) Pier de su a cción d e r egr e so c ontra los endos ant e s y l o s 

ava listp.s d e ésto s ; lo dic e expre s amente el _irte 458 inciso primero 8sí : 

fiEl portador que de j p. r e pASé'r es e t ér mino perd er é su pcción contra l os 

endos;:mt e s y t ambidn contra el librador ..• fI 

2) Si l a provi s ión d e f ondos h ech a. por el libr8dor desapa-

r e c e d el poder d e l librpdo como c onsecuen ci8 de quiebra o suspensión 

de pé'gos d e é ste , pi er d e lA ·· c ción de r egr e so contra é'.quel ; r t . 460 

litemL b) Como 

3) Pi er de e l der echo p r ecl AmR r a l librador intereses leg~ 

les y gastos , Lo d ice el i nciso t erc er o d el , -rt . 459 como "tendrá der e 

cho a r eclamp.r su v él lor, inter eses l ege.l e s y ge stos, 2 qua l qui era de -
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endosent es o al libré'do r •.. • " 

4) No puede ejercitpr a cción criminpl contra e l librndor ; el 

inciso Terc er o del mismo " rt. 458 ontiene e s e consec encia ro ando no s e 

presenta el cheque a cobro dentro del plpzo s eñ~lRdo . 

5) Los endosos h echo s con post erioridad e los plpzos l egales 

surt en el simpl e e f ecto d e Ul:q c esión de cféditos . 

EL P.' GO Pi RCI;\L DEL CHEQUE 

Por lo gen3r,ü s e ?dmite en 1 .'1 doctrin8, el pago pprcial de 

l a cantidcd consignr-da en el chequ e , cuendo el mi smo se hRc e con el cOQ 

sentimi ento del t en edor. Lo anterior no s permitido en nuestr l egis

l a ción, y se d educ e de l precept o s entado en el Código Civil, ·.rt . 146l. 

"El deudor no pude obliga r al pcreedor él que r ec i bé! por pert e lo que se 

l e debe . ••• 11 La prácti ca bpnc,~ria té'mpo co -'1.Cept R el pago Pél rcial. 

C!' SOS EN QUE EL LIBR;' DO DEBE EG.' RSE J,L Pf. GO . 

Esto s C8S0S esti1n cont e.Jt1pl ;;dos en el .~ rt . 460 Como nombrÁ.n-

dolos t8xptivPlTIent e , p er o exist en n12S . 

a ) F,~LLECIMIENTO DEL LIBR DOR. El liter Al él ) del i rt e 460 

Como r eferent e él l A obli ac ión del libr;:.do de é'bstenerse de pé'gé'T los -

cheques, cupndo tenp, conocimient o de l a muert e d el librador, es expli

cable por el cone epto que se hé' tenido de que el cheque e s un mé'.ndato 

d e pego. 1·1 c onsid er pr el che.1Lle en tal s entido, se han intr ucido d eg 

tro de l a circulélción d el mismo a l gunps nor.élS del contr2,to de m,q,nd;:¡,to, 

entre l e s que se encuentran la muerte del mandptprio como causa de ter

min;;ción de dicho contré'to . Lé' s 1 8fislé'l cion e s modernas no autorizan a l 

librador par que d e j e de pagé'lr l os ch eques de uné' personél que ha.ya 

muerto . Disposiciones como 18 de nuestrú Códi o van en contra de 1 2 s e-
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guridad del tráfico y de los der echos del t enedor que adquiere el che-

que por endoso, pues lo oblif!8n a invest i gé'l r si el librél dor vive en el 

momento en que se r ecibe el cheque, con el obj eto de evitars e el r etAr

do en el pago . 

B) C,¿U IEBR"' . COI>JCURSO E l liTTBR.DICClm DEL LIBRf\DOR. En los c~ 

sos de quiebra y concur so el l egislador trpt9 de 10pTRr le igualdAd de 

los ncreedores d el libr8dor . La provisión que exiRt e en poder del li

brado debe inp:resAr él l a masa de los R.creedores . "IQ f al1 8ci .... o al pro

nunciélrs e l a r esolución que declé'l r a l e. quiebr a , qu eda sepArAdo de der~ 

cho de l e e.dministración de sus biene . Los a ctos r e lizados en t RI -

situación Adol ecen de nulidad , por lo que siendo l a emisión del cheque 

un acto jurídico , lA misll1él est ?ría viciada de nulidad . CUAndo el l i-

br é'dor hé1 sido dec l Ar ado en int erdicción car ece de l a &ninist r ación de 

sus bi enes y todos sus pctos o contr tos son nulos ¡,rts . 457 y 456 C.-

Por lo t anto e l l ibr p. do que pega un cheqle ~~itido por un interdicto s e 

expone a pé'g~r dos v ec es . 

C) CHE) ,UE \,¿UE Pi R~CI&qE Fl LSIFIC , DO O ESTUVIERE ENNENDt DO, 

R.".SP.' DO, I NTl!:RLINE.< DO; TEST, 00 O BBRR.;' DO. Todos los ca sos enunciados -

en el lit er nl de estudio quedAn compr endi dos en 12 pé' rt e que dice: "_

CUAndo el cheque pPl r eciere f8,lsificado l l
, pues el término f plsifiC8ción 

ab8rca tod cla s e de alt er ?ciones que s e hac en .9 un docmlAnto. El mis 

mo artíc'ul o confirmé' esto en el sÍ,!=mi ent e inciso, pues cons i deré' t al es 

C2S0S f alsifiC Aciones . Di ce el ll'.encionRdo inciso ll"B;n ca so ú':: pngo de 

un cheque fals ific8.do , el B;:mco sufrirÁ l as consecu.;:mciéls . ••• 1\ 

L2 f21sific ación uede dar se por la cr eación del cheque por 

personé! distinta del libré' dor" o bien Dor 12 alter Ación del cheque emi-



tido por éste . En l a primeré' situ2ción as imité1dé1 l a firmé' del libra--

dor, bien en formulé'rios de otra personé', en 12 segunde le. firma del --

librAdor es legítima . Cuando l a firme. hp sido imitade. en uno de los for. 

mul2rios entregados al libredor, el Banco responde si ella e s ost encib~ 

mente distintp de le regist rRds. . En c so contrArio , es decir , si la --

f é' lsificpción de 10 firma no es "visiblemente manifi est a" , el Banco no 

incurre en r e sponsabilidad si pélgA. e l cheque . El l egi s lAdor hace r es- -

ponsél bl e En Be.nco libré'dor por su neglirr,mcie en lA selección d su per. 

sonal eh el primer ceso, y t 1 r e sponsAbilidad exist e aún cuando de 

pArt e d e l librador hubier e descuido en 1'" custodiA d e los formularios'~-

Lo ostensible d e lé' dif er encia entr.e 1 '" fir ma r egistré'd;:¡ en el Banco y 

la que a pé'r e ZCél en el chequ e , tiene que 8nalizé'rs e tomando en cuenta, -

que los empleedos encPTgé'dos de pagar los cheques, deben r eunir aptitu-

des y prepar ción ~ré' r econo er con f pcilidé'd l e s fe lsificP~iones de -

l es firmé's, por lo que l? Apr ecié' ción que e llos hé1gan d8be juz p;A rs e con 

mÉÍ.s rigidez de lé' que pudiere eYigirse [11 c omún de l?s persona s. Claro 

e stp. que no debe exi girse R tAle s empl eé'do s conocimientos especiales de 

gr é'.fología pero sí, por 10 menos, l o s conocimi entos y lA experiencia in-

dispensable pe.re poder est p.blec er une f éllsifica ción de firmPt, con mayor 

f a cilida d que les personAS que no trab8 j p. n en el manejo de cheques . Si 

la imit8ción de l e. firme se hA.c e en f or mul rios distintos d e los entre-

~é' dos 81 libréldor, el B?nco r esponrle él.ún CUA ndo le imitpción seA imper-

c eptible . Pa r é' evitpr estos casos e s que seexige euq los cheques sean 

numeré'.dos y s eri2dos., con lo CUF' l e l librpdo tien e un elemento mRs pArél 

v erifi cé'.r l ? autenticidAd del docurnento, confrontando el número y serie 

de los formul eTios d e l libr;:¡.dor, u e constFtn en el r ec ibo que f i rmó éste 
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81 serle entregé'dos (~'rt . 457 Com o ) ', con el m~'ll1:3ro y s erie del ch equ e 

qu e se presenté' Al cobro . Cuando un cheque se presentA al cobro se en

cuentr2 enmendado , r pspado , interline9do, testé'do o borr~do, el BAnco 

libre.do debe Absteners e de pAgn rlo, so penEl de r esponder por el pago 

h echo . En los caso s enuncipdos el cheque es expedido por el librRdor 

en debida forma , p er o puede su eder que .'1.1 llencr el formuleTio incurra 

en a l gún e rror, el cual trp.ta de subsanar enmendAndo , r a.spendo, etc., -

como pu ede tambien suceder qu e seFt ~l tom."'dor o un endosélt é'.rio el que 

hagp 1 ,<> a lt er a ción, CFl.SO en el CUé'll e sté' ri é1 mos en nresencia. de un che-

que f é11sificado . Debido E tFlS posibilidFldes el Código fé'culta al bé1Q 

ca pElra que r etenga e l cheque, dp,ndo p,viso Al libré'dor , con el objeto -

de que éste é'utorice o desautorice el pa.go, evitrmdo é' sí cuplquier r es

ponsabilidad . No esté demás añedir, que este último r ecursü puede ser 

utilizado por el Banco librAdo , en CUAlquier C8S0 en qu e dude sobre la 

l egitimidé'd de un cheque . 

Si lE é'lt e r pc ión que pr esenté' el ch eque e s en l A c;:mtidé'd , 

el b:mco n o debe ppgA rlo nunca, porque de acuerdo con el hrt . 456 Como 

no surte 103 efectos de tal, no es cheque . 

d) C,.SO E~T ',~UE 'SL LIBR. DOR H; PREVENIDO r· L LIBR,' DO L.J]E NO 

P GlíE 'ET--> CHEX!UE. El Banco librAdo debe flbstenerse de hElcer el pRgO en 

el CASO en estudio cuando s e den lFtS circunstAncips siguientes : 

a ) "me el libré: do se l o hPYA ordenAdo ; 

b) ~ue la orden sea por escrito; y, 

c) '<lue 1 2.. ord en haYéI sido r ecibirJ" fmtes de la pr esenta-

ción del che'lue . 

PAra nosotros 1::> s ituac ión cm estudio es la típicé1 revo~a-



-1.37-

ción, que Rodríguez y Rodríguez define como 11 1 P.. decl ¿:> r é' ción d e volun

t Eld 0.el f iredor dir -L _. ida é' l B?nc:o girAdo p r 2 d r contré'. orden d e pP.go 

y privé'r de eficé'cü' p le putorizé'c ión de PP¡;;O al t en edor ll • Los sist e

mRS s egui dos por 1 s le.gisl <'l ciones en lo tOCé1Dte 1."1. r evoY8ción d el 

chequ e , pUeden s itu"1rs e en tres p'r<'nd es gur 90 s : 1) un grupo qusl1.dnlit e 

l a r evoc l1.ción d el ch equ e en cURlquier momento ; 2) un s egundo grupo 

que no é1.dmit e la r evoc 8ción ; y 3) que edmi te l R r evoc .ción una v e z ha

ya n transucrrido los pla zos d a present~ ión . G~rriguez refiriéndose -

a l E'. r Gvocélción del hequ exprese , que 1I1p segurid ad del trÁfico me

dü' nt e ch 6q u es r eclé'mé1. l A :irre'Tocabilidnd d e e st e documento . N..,dir éld

mitirí8 un ch eque en luge r d el pago en d inero s i estuvie s e expuesto -

r una inopinada r evocac ión, quizA. i nmed i élti3 a l p. entre~p. d el do cumen-

too Le. l ey deb e prot eger 1 9. confiél nza del tomo dor en que e l cheque va

l e como diner o conté'nt e ll
, 

En t érmino s generples l~ doctrina s e pronunci a por l a irr2 

Mocabi lidad del cheque, l a. finé'.lidé1d qW3 con ello se persligu e no se 

logr a , pUGS entre el t en edor y el librél dono exist e ningunél r elación 

por le. cupl puedél sur gir r e spon sRbi lidRd pp r r éste por no paga r . El

tenedor no puede e j e rc er ninguné' acción contré1. e l libr.'1do . l ié' r e l ación 

que exist e e s entre e l l i brpdor y el librado , y no debe perderse de -

viste qu e el librado mrtnti en e r el . cia nes comercia l es con e l librAdor, 

1 s cu l e s indud abl ement e no querrá pe rjudica r d e s Rt endiendo l Els órd e

n es que el librAdor l e da . Ha .est2 demps ,"'gregar que l a PLdmisión d el 

cheque como medi o de pf1go, no d eri Vé1 del h e cho d e que el l i b r Ador pue

dé' r evoc prlo o no . El libr é'.dJ r de mal fue si empr e hplla r á 10s medios 



de burla r a l t en dar, librendo in~edi ~ro~ente un chequ e po r 1 3 t ot ali-

dc d de l a p r ovisión. 

F) DI!L V~NC J]rr EETO 

Bl v encimi ento dc::l cheque es el v enci mi ento de 1. a cc i ón 

pél r a ha c erlo e f ectivo . LP. prin i p 1 finRlid!"1d del chequ5 es su pago 

en d iner o , l o Uc 1 consigu e el t nedor con p r esent é' rl o al l h· .' Ado , o 

con l e s accion e s qUe lR l ey le p r opor ionR contra todos l os f i r mi'1nt e s 

del t í t ulo . L do t rint' on ede c.l t ene~or del ch equ e tres a cc i ones : 

1) L_ Rcción causal , 2 ) LR cc i ón de enriquecimi ento ilicito y 3) LA 

ecci6n emb i Aria . 

1) ~'· CCION C! U8 1.L. 

La 8cción c Ausal es 1 ~cción que derivé' dir ectamente d el 

n egocio fundamentéü, r e l rc ci ón f undament 1, o r elación s< ya.cent e como 

t ambi :'n s e le denomi n El cr:eque ne e i empr e de un negoc io é'nt erior 

ent r e las pA r tes . Por Bj. un cont r Ato de a r rendr i ento , unp compraven

ta . La a cción causal r esultAn te del ont eni do el act o cont r a ctua l, es 

t ot al ment e independ i ent e del t í t ulG. Tpntu l a emisión como l a tri'1nsf e

r enc i a de un chequ e , supon 6n l r exi stencii'1 de una r elé'.c i ··n jurídic 

previR entre el lib r edor y el tome.dor, o entr e el endos . nt e y el endo-

saterio . La Rc ción d erivada de dich." r el p. ión es 18 c i ón ci'1usal. LR 

obligé1 ción c ambi rié'. origi nA dé'. de l p. emi sión o trans ferGnc i-, le un che

qU5 , no subsit utye R l A ob l igación np. cid-, del n ego cio fundAmental~ . No 

Jo exist e novDci(Jn , salvo pA cto en cont r Rrio . De tal m ner é' que a l ne·

garse el pAgO de un ch eque , el t .nedor pued e j er cer contra l R per sona 

de l A c Ué' l l o r ecibió l a a cción cau sal, ademé'i s de l a s cambi i'1 ria.s que -



tenga en contra d e esa misma personA y en contre de los otros obliga

dos c e.mbi i'l rios . 

El Código de Comer cio no conti ene disposición que s e r efi e 

r a a lo s ef ectos que ¡roduc e el pago por medi~ de cheque en l p r el ación 

qu e originó la emi s ión o transfer encia del mismo . Sabemos que cuando 

si empre s e pr ewentp esta situ ción d que el Código de Comercio no -

tien e disposi ción d e t al m élteria j urídi ca , el irt e 2 Como del mismo 

Código nos r emit e é'1 hec er uso de l Fl s disposiciones Civiles . ~l Art. 

1438 C. nos habla de los modos de extinguir 12s obligaciones : "1) -

Por lé'1 solución o pago ef ectivo, 2) Por 1 1" nova ci ' n, 3 ) Por l a, r emi 

si6 , 4) Por l a compensación, etc .•.• . ~l pago es un modo de extin

guir l as obliga ciones y consi st e en l a pr estaci ón de 10 que ':; debe . 

La. obliga ción únicé'.ment e s e extingue cuando s e entrega l~ cosa que se 

ha pactado- , diner o , cuerpo cierto, etc. Por t a l r azón, si en un con

trat o s e ha p1" ctado l a entrega de diner o y en sust i tuc i ón de ést e s e 

entrega un cheque, no puede deci rse que se ha ef ectu"do el pago y que 

como consecuenci a l a oblig2 ción est á extinguida , porque el pag0 debe 

he.cerse "bF.jO todos r espectos en conformidad al t enor de l a oblig2-

ci ón" y l a obli¡m ción er a de ent r egé' r dinero y no un cheque . "Ssto es 

compr obp.do con l a lectur~ del .. rt . 1440 C. "'!:l p.?go se h r á ba j o t o-

dos r espectos en conformidad al t enor de l a obl i gación, si n perjuicio 

de lo que en ca sos e speciales dispong le.s l eyes. El acr eedor no po

dr ' s er obli?ado R r ecibir otra casé' que l o que s e l e deba , nj aún a 

pr etexto de s er de i r-ual o may&r valor l a ofrecida. Si l a obli~ación 

fues e de dinero, el deudor podr8 hacer el pago en moneda de curso l e-
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gel en l~ rel~ción establecida por l a l ey. ~Ete derecho es irrenuncia-

ble por el deudor" . 

Viene a corroborarse l A cuestión de que e l cheque no ex--

tingue l 1" s oblige.ciones., por el hecho de; sobrevivir l a s acciones deri 

vadi'l.s del contrato c8us21, que permiten al t enedor e j ercite.rlas con--

tra el otro contratante, si el ch eque no l e e s p1" ado . 

2 ) ACCrON DE EI\,TFl1' ,UECIMI"SNTO 

Es l a acción que ~osee el t enedor del cheque contr. elli-

brador, p~ra que ést e no s e enriquezca injustament e en su daño , y pro-

cede solament e cuando ya no s e dispone de 1 .'3 s otras acciones . VITTORIO 

S:.L;.NDR1!, r efiriéndose éi l a accién de enriquecimiento d ic e : "Esta élC -

ión s e puede llamé'r post-cambi p ri~, en cuanto su fundamento está cons 

tituido t Anto por la pr eexist encip de unA Acción c~~biaria perdida , 

somo por l a i mposibilidrld de r emedi ar e, t R pérdida con el e j ercicio 

de l a ac ción causal, l o que ocasionarip que hubier a un enriquecimi en-

to injus t o: ""icé'do él f é'vor de unr> persona que , ademÁ,s , quedaría li-

bre de t oda obligación unque hubi er a cierté'mente r ecibido el pago , -

previsto pé' r l a asunción d 8 ÜÜ obb.¡::Ul,ción". 

Nuestr o Códi go de Comercio desconoce 12 a cción de enrique-

imi ento ) y ademRs no s e puede hacer uso de l a r emisión que permite el 

::'.rt. 2 Co . . por no r econocers e esa acc i ón en nuestro medi o. 

Ef t a a cción es r ,;conocida por nuestro Código de CClmercio 

en l a disposi ci ón L.44 adaptado .,1 cheque por r Azón de l~ r e.misión que 

señé'.l a el 462 Co:n , y dic e : "Tn chequ e deberéÍ ser protesté'do en el lu-



ga r o domi cil i o que en é l se exp r e se para el pago , y a f a l ta de es 

ta indicac i ón , en el domi cilio del librado . Si e ste no fu e r e ha lla 

do en luga r designado en e l che~ue , fues e descon o ci do , e l prote~ 

t o se h a rá requ i r iendo a s u cónyuge , hij os mayores o sus depe n d i eg 

tes tambi e n mayo r e s de edad , y en su dere ct o al Si nd ic o r-luni ci pa 1 " 

La acc i ón ca mbi a r i a puede ser d irecta o r egr esiva . Direc 

ta cu a n do se d i rige c ontra e l aceptante y sus evalist a s . Regr e s iva 

cuando se d irige contra e l librador, contra los endosantes o con

t r a los avalistas de uno y otros . f s titular de la acc i ón cambia 

r ia di r ecta o regres iva el portador del c hequ e , que puede se r o e l 

último endosa t a ri o o el qu e haya r escatado l a l et r raGa ndo s u i~ 

porte al tenedor . la acción camb i ar i a direc t a nac e a consecu enc i a 

de l i n cumplimient o de la obligac ión cambiaria po r parte de qui en 

pago 1 cheque , 

En el cheque s olo se da la acción cambi ar i a r egres iva d i 

rigida con tra e l libra do r o l os endosante s . El tenedor no posee 

acción contra e l l i b r ado , pues este al n o exist i r acep t a ci ón en e l 

cheque , n o con tráe n inguna obligación frente a aque l. 

Las condiciones que se n e ce s itan para e l e j e rcic i o de la 

ac ción de r egreso son : 1) La pres enta ción de l che que en l o s té r mi

nos de l ey y l a constancia de la falta de pa go po r e l protesto . 

L8 s ac ciones oambiar i as de r egre s o de l tene~ or contra l os e n do 

sante s y sus ava lis t a s , c aducan po r n o p r e s enta rs e o protes tarse 

el c he que e n l a forma y p18 z o previ stos l o r la ley . La acc i ón 

cambi a r i a de r egreso c ontr a e l librado r y sus a va l istas no ca c.u -
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ca por r egla gen era l, aán cuando 1 cheque no s ea p r e s entado o 

pro testado dentro de los pl azos e stablec i 00 s . La acc ión contra 

e l librado r y sus ava list s no se pierde [o r e l hech o i e no pre 

s entars e opo rtunamente el cheque a l pago o po r n o l e v antarse en 

tiempo por el pro t es t o . El Códi go de e me rci o en e l Art . 458 e s 

t abl ece que "El portador de uh chequ e debe r á presenta rlo a su ca 

br o dent r o de l os d i e z dí as subsiguientes a l de su emisión si es 

t uvi ere lib r ado en la mi sme rlaza , y dentro de quince si hubiere 

sido librado en otra . El p ortador que de jare pasar e s e t ¿ rmino -

perderá su acc i ón contra l os endosantes y tamb i én contra el lib ra 

da r , s i la rrovi s i ón de f onaos hecha en pode r de l librado desapa 

reciere por que ~ste suspend i e re sus pagos o quebr a r e ". En e l Art . 

459 Com o establece los mismos ¡lazos para el protes to por f a lta 

de pago , de j an~o sin acc i ón al tenedor contre l o s endosantes si 

no verifica tal a cto dentro ,le los términos seaa l g~o s . ~e ta l ma 

no r a que de la relación de dichos art í cul os resu lta que l a r cc i ón 

de l portador c on t ra l o s endosantes caduca si empre qu e e l cheque 

n o s e pre senta al cobro dentro de l o s términos l egales, ~ con tra 

e l librado r solament e cuan do e l libr ado suspenda sus pagos o qui~ 

b r a . 

Cadu c a l a a cción contra l os endosantes , cuando el tene 

do r no pro t es t a en ti empo el cheque a cuyo pago se ha negado e l 

l i brado . b n cu ant o al librador, la acc i ón que contra él ti en e e l 

portado r , no c aduca si nOffi pro tes ado e n tiempo elchequ e , pero 

d i ch a acci6n queda limitada al i mporte ~e l chequ e . 

Po r l a ac ción c8mb i ar i a el portador puede r e clama r a l li 



",,1 43 -

brador, e ndosantes o a l os avalistas: a) El pago de l i mporte del 

cheque; b) i ntereses lega les; c) gastos de l p r otest o ; d) el reca~ 

bio o precio del camb i o ; y e) cualqui 8 r otro ga sto l egi t imo , todo 

de conformidad a los Arts . 459 , 452 y 450 Com o 

El ob ligado cambi ario que paga e l cheque tiene derecho a 

exi gir por la acción cambi a ria: a) el reembolso de 1,) qu e hubiere 

pagado; b) el prec i o del cambio; y c) inte r ese s sobre la suma que 

ha y a paga do , desde la fecha del pago . 459 inc . 3Q • 

LA PRESCRIPCION MEl CANTIL 

La prescripción mercantil de l os t í tulos va l or es func i o 

na en términos i dént i cos a la prescri pc ión civil , con 1a sola di

f erenc i a ele que el p l a z o e s mucho más corto; para la prescripción 

mercantil de l os t itulosv a l ores , el plazo es ¿e TRES A~OS, s a lvo 

excepciones . La carlucidad es la pérdida de la calidad de titulo 

valor y por l o tanto de la acc ión cambiaria; s e pro J uce cuando el 

tenedor ha ami ti clo algún r e quisi to de los exi g i do s po r l a l ey , ba 

jo pena de c du c i dnd . Caduca el titulo, cuando n o e s presentado 

par8 a ceptación en p l azo legal señalado , si el titulo r equiere 

aceptación y ésta es obliEatoria; cuando no es r r esent ado para p~ 

go en el vlazo s eña lado a l e fecto; y cuando no es protestado po r 

f a lta de aceptación o 101' fa lta de pago, en los casos en que s e -

presentó ob liga tori amen t e para tales e f ectos . 

La d ife renc i a entre l a caducidad y la prescripción estri 

ba en l as circunstanc i as sig~ientes: 1) La 1 r escri pción no puede 

de cla r arse de ofici o , sino solamente a instancia de parte ; l a ca 

ducidad debe decla rarse de oficio , l,orque el ti tu l o ha pe rdi do l a 

l .. ~~~~L~~~~~~ :~~.TV~~~R I 
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calidad de legal que fundaman t a l a acción cambi a r i a . 2) La p r e s 

cri p ción puede sanea rs e p or r at ifi cac i ón de las partes; l a c-~~ 

cidad u na v e z transcurr ido e l plazo e n que e l r eq u i s i to cuya f a l 

t a l a produce , debió de haberse r ea liza d o y no s e cumpl i 6 , n o ) u e 

de sanea r se , l;orqu e s e causa tia p len o derecho . En cas o de ca du c i 

dad , e l título pie rde de pleno de r e cho su cal i dad de tí t u l ova l or; 

en estos casos, dec imos t amb i e n que se ha ~e rjudicado po r pérdi da 

de la acc i ón c amb i a ria . 

El títulov a l or p r esentado en tiemp o para s u aceptac i ón o 

pago y debidamen t e p r otes t ado , da luga r a l a ac c i ón cambi a ri a . La 

acc ión cambiari a e s ejecutiva contra todos lo s signatari os de l t í 

tu l o los cuales resp on de n s o l idaria men te . 

G) DEL l-'ROTESTO . 

Es el ac t o que t iene por ob j eto comprobar , e n fo rma au 

t é n t i ca, que un cheque ha s i do presentado 8n tiempo para su acep

t a ción o p a go, y que n o fue acep t ado o pagado . El efecto del -

pr o t es t o es e l d e c onstituir en moral al deudor y dejar expedito 

e l uso de l a acción cambi a ria de rivada del t ítul o . 

La falt a de pro t es t o , dent r o del pl a z o l ega l señalado pa 

ra ello , aca rrea l a c adu cidad del título . ~l prot e sto se h a c e po r 

ac t a no t a ri a l en l a cual e l n ota rio tendrá que ins rtar e l text o 

l i teral de l título, i n clusive los ac t os cambiarios que aparecen al 

r e v e rs o , ademá s de consignar las raz ones expues t as por e l obligado 

ra r a no acepta r o pgar e l t ítulo ; si el obliga d o firma, basta su -

firma , y l a del notario; en c a s o cont r a ri o , s on necesarias l as fir 



mas de dos t e stigos además de 12 de l n otario . El protes t o s e l eva~ 

ta en luga r donde e l tí t ul o debe p garse, en pre s encia de l ob liga 

do si se l e encuentra i e n ca s o Bontr a rio, en presencia de uno de -

empl eados pa rient es o vecinos; fina lmen te , s i n o s e c onoc e l a 

direcc i ón de l obl i gado , el protest o puede ext en de rs e c on e l Síndi

co Municipal , d e acu erdo con la l egi s l ac i ón vigente . 

El p l azo para r eal i za r e l p r otes t o , se cuenta 3 pa rtir de 

la f e che en que l a aceptación o pago fue negado; en l a l eci s l a ción 

v i gente , es oc ho d í as . 

A p r opósito de l os p l azos para p r esentación del ch equ e a l 

cobro y del protesto por falta de ~ago , e s o~ortuno sefia l ar la in

con g ruenc i a de nuest r o Cóci i go en cuanto a l os p l a z os l.Jara r ealiza r 

ta l es actos. El chequ e debe presentarse ~l cobr o "dentr o de los -

diez d í as subs i glientes , al de su emisión, si estuvie r e l i brado -

en l a misma p l aza , y dentro l;.e quince si hubiere sielo l i br ado en -

o tra". Dice el Art . 458 Como y ~o r otra parte el Ar t . 459 Com o que 

e l t enedor de u n cheque que el l i brado se niegu e a pagar, debe h a 

cerl o "protestar de n tro de l os plazos s i gu i en t es a contar de l a - 

f e cha de su emisión, diez d í as s i huh i e r e sido librado en l a misma 

p l aza y quince lHa s, si l o hubi e r e sido en ot r a" . Como s e adverti 

rá, los p l a zos comi e nzan a contarse a partir de la emisión del che 

qu e , y en ambos casos dichos plazos tienen la misma durac i ón . Con 

solo l a lectura de l os art í culos transcritos sa lta a l a v ista la 

incongruencia , por lo tanto no c r eo qu e sea necesar i o demostra r··

la. -

- - ------0--- -- ------
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CLPlTUIO VI 

TUTELL PE AL DEL CHliJ';¿UE 

11. ) F¡Üsificac ión. 1) d el docum ento ; 2) d e l a firma; y 3) 

d e l A cantida d girada . B) El libré11Jli ento de cheqUe s in 

provisión d e fondos. C) l'c'-: ::lc.tur _lizc.:éión ue l chequ e . 

l)Che que Ante d[. t ad (j~ C"'-~··y. c pos~~t2·'o . 3 ) Cbnc.ra orden 
pa ra el Pago . 

) FJ:.LSIFIC!.CION 

1) LA FLLSIFIChCION DEL DOCUM:ENTO COHPLETO . La f a lsificación es un t"; 3l1la 

de gr an tra sc endencia en nuestro medio l egal, por lo que debiera tratar-

s e en un traba jo apé!.rte ~ trAt aremos mÁs que todo de e sbozar el tema. ta 

f a lsificaciónde títulos crediticios, y principalmente d el cheque s e dan a 

cada momento y contiene l a problemAtica d e distinguir l a clase de delito 

que se comete en cada clase de falsificaci ón que el delincuente ef ectúa . 

La fe.lsificA ción del documento completo , hA llegAdo a consi-

derarse que constituye y tipific:'I. el verdadero d elito de estafa; porque 

la fAlsific a ción d el cheque en e sta forma constituye d psd e luego l a f a l -

sificación d el formulario extendido por el banco, de la firmA y de la can-

tidad r elacioné'da . Esta clA.s e de dclito s e comet e más que todc con perso-

nas que son enga.ñada s f Acilment e ; porque con los Bancos es di fici l 18. r ea-

liza ción, por el cuidado que tien e el b .qnco de det erminar SAldos , números 

d e cuent a , números de s eri e , firm del librador y l~ cla s e de papel y s e-

llos del banco , lo cua l vuelv e dificil que s e l e pa s e un cheque totalment e 

f a lsificado. Nuestro Código de Comerc i o se r o f~ .. '3=-'·3 - a l a f alsificación en 

el l'.rt . 460 i nciso primero litera] c) ' :. 1 ::>:-.~. c se·, bn :~':: :: ... ''' '' __ ' ' '' _' __ '' __ ' 
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drá de pagar un cheque , si pareciere falsificado o estuviere enmendado, ra~ 

pado , interlineado , testado o borrado. El inciso segundo de este mismo J-1r-

tí culo declara que cuando el Banco paga un cheque falsificado sufrirá las -

consecuencias deriva.das de esté'. negligencia . El 460 Como que estamo s comen 

t anda en el inciso t ercero clarament e expone : que s i l a falsificación de -

un cheque no es visiblemente manifiesta, no l e corre r esponsabilidad al --

Banco . La falsificación total del documento la expr esa el literal c) i n-

ciso segundo del ;' .. rt. 460, cuando nos dice "Si el cheque no está extendido 

en los formu¡arios entregados al librado r. 

El Banco ti ene los medio de co~probar si un cheque ha sido ami 

tido en los formularios extendidos por él, con .. :"'-' el inciso quinto del mis 
que 

mo i rt. 460 Com.! Dic e IICu8ndo se t r ate de justifi célr si los formularios -

usados para. la emisión de cheques son o no d e l os rec ibidos por el libra--

dar , hará plena prueba su cotejo con l a r espectiva matriz; pero a falta -

de ésta hará plena prueba el r eci bo que el librador haya firmado 8 .. 1 serle 

entregado los formularios por el Banco, siempr e que la numeración y serie 

consten en dicho r ecibo y concuerden con l a de los cheques emitidos" . La 

prueba de que puede hacer uso el banco par comprobé'r 1 8 legalidad de un 

cheque , es l a que hAc e inmedip.ta~qnte que un cheque s e l e presenta a co--

bro, por tal motivo es dificil cometerse el delito de estafa en los b é- ncos. 

Lo contrario sucede con las dem?s person s o centros comerciales a quienes 

se l e vuelve imposible la prueba de l a legitimi dad de un cheque . Este es 

el motivu porque en casi todos l os n egocios se lee li No [le aceptan cheques" 

-" ' ... dificultad que presenta nuestro Código es que si se r ealiza una. esta-

f a con esta clase de Titulovalor el medio d~ prueba se vuelve dificil por 

efectUArs e l a mayorí a de veces solo entre dos persona. 
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El delito de estafa se constituye cuando además de ser falsifi

cado el cheque, el delincuente intenté'. pasarlo por bueno y s e lo pagano La 

pena que correspondería por el delito de e st~fa con un ch eque , es l a seña

l ada en el Lrt. 501 Pn. que dice : "El que defr a.udar e o perjudicare a otro, 

usando de cualquier en,!'!é'.ño que no se halle previsto en los é1 rtículos ante

riores de esta s ección, s erá. ca st i gado con s eis meses de prisi ó .. :nenor ff • -

Se ti ene que hacer uso d e est a disposición Dorque en el capítulo destinado 

a l e estefa no épar ec e especificado el delito de esté' f a por medio de un tí

tulo valor . Hay qu e observar que antes de comet er la est2f a con un cheque 

el delincuent e desde luego lo falsifica , este hecho último está,p3nado fl.par. 

te por nuestro Código Penal en el -.rt. 220 y dic e : "Los que f alsificaren -

billetes, cédulas , bonos , letré'.s y cualesquiera otros de los títulos de -

crédito o valores del Est ado, mQnicipios , Instituciones Oficial e s Autóno-

mas o de Bancos autorizé'.dos conforme a. l é'. l ey, a sí como los que a se,bien

das los introdujeren fAlsificados a l a República, s erán castigados con l a s 

penas de nueve años de presidio y mult é'l. de quinientos colones . En l a mi s

ma pena incurrir~n l os que los hi ci er en circulé1,r en connivencia con los -

falsificadores o introductor es . Si l a f alsificeción fuer e tan tosca que 

s e note a l é'l. simpl e vi st a, los culpables no se ~1 ep·.: t a r Énreos del delito -

contemplado en este a rtículo, sino del delito de enpeñu que pena en otro 

lugar est e Código ". Por lo t anto.' ~.03 cle l.·. -'..; oG de est::-·fr:. ;:" f a : ' ...... ... -

cación ~ ...:.--le corresponden nueve años de prezidio más los seis mes es de pri 

sión menor con l a multa de quinientos colones. En el ca so que el delin-

cuente que hac e circulAr el cheque falso no r ealizó el del i to de f al sifi

cación per o está en connivencia con los f alsificadores l a pena solamente 

s ería de nueve años con l a multa de quini entos colones. En el caso que el 



elincuente que hace circul ar el cheque falso pero no está en connivencia 
Pn . 

con los falsifica,dores l o sancioné'. el 1.rt . 222 con la multa del ,r iple del 

valor del documento, no pudiendo bajar nunc a de cincuenta colones . El de--

lincuente que f alsifique o ha ga circuler un cheque cuya f alsificación sea 

tan tosca que se not e él l a simple vist a el del ito que se comete ya no se 

califica falsific ación sino engrulo, correspondiéndole de conformi dad a es-

te delito l a pena s eñalada en el ,.rt . 501 Pn . émtes relaciom'!do . 

F¡';LSIFIC .CION DE L;'. FIIDit Y DE Li. C::'NTID,,":D GIR.''-DA 

La f alsificación de la firm,q. o de l a cantidad girada la estudiª 

r emos conjuntAmente , por s er delitos de l a misma naturaleza . La f alsifi-

cación de 18 firma solamente es realizada en t alonarios originales que pu.§. 

den pert enec er a una persona descuidada , o en t alonarios, sustraídos de un 

Banco . El caso rimero es el més corri ente; porque se r enliza medi,qnte 

sustracción d31 formulario a l a persona tit ular del cheque , y 18 f é' l sificª, 

ción en este ca so solo s ería de l a firma y no del número de cuenta corrien 

te que posee el librador. En el c?so de f iüsificar l e firma en un talona-

rio sustraído a un BRnco, t endréÍ que felsificarse Rdemé3.s de le. L rma el ng 

mero de l e cuenta . Como decía este caso es menos corriente , porque todos 

los Bancos r ealizan une. confrontación con l ",~ tarj eta que contiene l a cuen-

t a corriente, y a l a vez llevan el númer o de los che1.ues entregados en ca-

dA chequera . En los dos casos plpnte~ do s por le f ,q lsific ción de la firma 

se s ncionarÁn mediémte la disposición 220 Pn. porque reunen '.- l a s mismA.s 

c8racterísticas de 18 f alsificación p,nt es expuest a . 

Enel c a so de la f",lsific él ci ón de 18 cf'\,ntidé'.d girada o exnresadA. 

en el documento te~bién reune l e s mismAS CUAlidAdes que l A. f alsificación -

de l a firmél . Esta clé' s e de f al s ificAción solo se puede llevar a cabo en 
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urYcheque debidamente librado porque esta cle. se de f a lsificé\.ción se efectúa 

únicamente en manos del tenedor o de l os endosRt arios . La sanci\;,-¡ que se-

ñal a l a. l eyes IR misma del 220 Pn. La sanción del 220 Pn. no r eC2e en 

ninguno de los dos falsificadores tanto de 18 firma o de la cantidad, si 

esta f alsificación fuere tosca que s e note e. la simpe vista, corno lo dice 

el inciso tercer o d el mismo artículo, 

del 501 Pn. Por otra parte si el banco acepta r a y ~egara un cheque tosca-

mente f alsificado , correrá los riesgos de la r esponsabilidad élnte el librg, 

dar, de conformidad al inciso segundo del .r.rt . 460 Corno "En CRS O de pago 

de un cheque fRlsificedo, el Banco sufrir á l a s consecuenciRs : R) Si l a fir 

me. que é1pprece como del librRdor es - ostensiblF..ffip.nte distinta de l a que h~ 

bier e dado a conocer al Banc o". Y en el caso que l a f alsifica ción fuere -

tan perfecta que no es visible pélrél el ca j er o del Banco , el inciso tercero 

del ,; rt. 460, expresa que se considerará legitimo, no e rr i e:_doel Banco -

ninguna r esponsabilidad , suf:~iéndol únice.mente el librador en este caso. 

LIBR. ... MIENTO DE CHEQUE SIN PROVISION DE FONDO~ 

~l librami ento del cheque sin provisión de fondos es jI ca so -

más corrient e en nuestro medio como en l a mayoríR de lo ~ países donde es-

te engaño no se sanciona . Fn nuestra legisl?ción no se sanciona esta cl~ 

se de engaño o fraud e , aunque podría sancionars e por analogí a de confor-

mi d¿Jd éll 501 Pn. Esta circunstAncia de no sanci onar a l a persona que ex-

ti ende un cheque sin fondos da cabida a quitarle a este documento su ver-

daderan~, t· '-'~~l c :";a de su creación y por consiguiente se desconfíe de su va 

l or de pago . Nuestra legislación considera los casos de la emisión del -

cheque sin fondos como I NCUHPLIMI ENTO DE UN;. OBLIGLCION lffi...R.Ct.NTIL, que no 

trasgrede nuestra l ey penal. PAra. subsanar la emisi ón del cheque sin ron 



-1 51-

dos el Código de Comercio f aculta al tenedor para protestarlo como literal 

mente dice el inciso segundo del .hrt. 459 "El tenedor de un cheque que el 

Banco se niegue a pagar, debe avisa.r lo ocurrido al libra.dor, parél que es-

te lo pé'l gue inmediA.tamélnte o lo ha.rá protestar •••••• JI Esto es una dificul 

tad, porque el protesto debe de r ealizarse mediant e acta notarial , y si el 

qheque es por una cantidad pequeña , en solo los ga stos y honorarios se di-

suelve, para mientra s se recupera l a indemnización civil que expr esa el in 

ciso t ercero del f.rt. 459 "El t enedor de un cheque protestado , sin perjui-

cio de l a acción criminal que corresponda contra el librador si hubiere mQ 

licia, t endrá. der echo a reclamar su valor, intereses legales y gastos, a -

cual quiera de los endosémtes o al librador •..•• n Del inciso tre.nscrito se 

observa la posibilidad de sancionar criminalmente al librAdor si empre que 

hubiere malicia a l emitir un cheque sin fondos. El problema es demostrar 

l a malicia del librador ., ya que se puede exoner a r mediante l a demostra--

ción de un error de contabilidad de sus gastos . Otra circunstanci a que -

viene a crear la dificultad de sancioner la emisión del ch eque sin fondos, 

es que l a mayoria que l o emiten tienen cuenta corriente ab i erta en el ban-

ca, por l o t anto no están defraudando con la emisión del cheque, sino rea-

lizándos~l incumplimiento de pag~ r la obligación ya sea civil o mercantil, 

que dió origen a emitir el ch eque sin fondos. Cuando hablamos del pago del 

cheque nos r eferimos a que si ef ectivrtmente el cheque pagd l a obligación -

contra í <1a a favor del' te~nedor j y 1l.:::;Ptdos a la conc-lus ión ~l e que no 
Art . 1440 Ce> 

DESNi\.TUR1.LIZJ,CION DEL CHE.:¿UE 

El cheque se ha desnaturalizado principalmente por el consenso 

de l a s partes principalmente del librador y del tenedor. El concepto del 

cheque es el de un documento de pago a l a vista, pero estas característi-

caS son las que el librador y tenedor, en l a mayoría de casos, convierten 
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a su voluntad; de aquí que se hable del cheque ANTEDATADO, y del Cheque -

POSDATADO . El cheque fu~TEDATADO, es el cheque con f echa anterior al día 

de su emisión y lleva como consecuencia el de confundir el plazo para el 

efecto de su protesto y por consipuiente de su cobro . En este ca so es de

mostr ab l e la mali ci a aunque sea conveni da con el tenedor. El cheque POSDA

TAOO, es el cheque librado con f echa posterior a aquella. en que r ealmente 

se hizo la emisión, en l a l egisla ción vigente no puede cobrarse sino has

ta que haya llegado la fecha en que aparece emi t i do . En otros países pue

de presentarse inmedi8tamante al cobro . Este es el sentir del Proyecto -

del Códi go de Comercio . Este sistema de posf echar el cheque se usa mucho 

en nuestro medio , pero l Es mayorías de las veces es convenido con el tene

do r . Debier a de sancionarse est e mal habito por que desnaturaliza el verdª 

der o uso del cheque. El Proyect o de Código de Comercio al permitir el co

bro de un chequ e de est a naturaleza inicia la posibilidad de cortar este -

ma.l habito, dando cabida a protestar el cheque que no se firme en el mismo 

instante de su emisión . 

La difer encia ent r e el cheque J'.ntedatado y el Cheque Posdatado 

es en que el primero no sufre l a r et ardación de presentarlo a su cobro in

medi at amente y el Posdatado tiene que esperar a que se le llegue el dí a de 

su fecha .. 

El cheque hnt edat ado presenta l a dificultad de acortar el pla

zo para presentarl o a su cobro, y en los casos de que el tenedo no sepa 

del señalamiento de los plazos para el cobr o de QD cheque el l ibrador muy 

bien puede excusarse de la. obl i gación de mantener fondos sufic ient es para 

pagaTlo . En el cheque Posdatado no CJ r1. r, e l 8n.:: :3.8 ___ de acortar el pla-

zo de cobro pero t ampoco ~e puede hacer i nmediatamante ef ectivo . 
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CONTRA ORDEN PAR _ EL Pf. GO 

La contra orden para el pago es una facilidad que le da la ley 

al librador para ordenar que no se pague un cheque que pueda haber emitido 

___ ._ - en una obligación que no l e parece . Nue stro Código reconoce esta -

facultad al librador en el literal d) del inciso primero del Art. 460 Como 

liCuando el librador haya prevenido al Banco por escrito , que no haga el -

pago y dicho aviso hubiere sido r ecibido antes de la pr esentaci·- .l del che

que . Este aviso solo puede hacerse constRr con la respuesta por escrito del 

Banco ~' Esta facultad que otorga la ley ha t enido su parte mala, al cambiar:. 

le el sentido y la utilida.d que p--esta al librador, ~- - h.:l sido l a d..e ~rerjudi-

ca r los tenedores de un cheque retardando el pa go del mismo hasta que el libr~ 

dar permite que se pague . Se desnaturaliza el sentir del cheque dándole -

la calidad de pagaré o u e ,. ".queda " , que es muy usado para comprar al cré

dito en este tiempo . Lo que se ha hecho con todas estas transf01.'maciones 

de la v erdadera función del cheque es quit él rl e l a confianza que tiene como 

documento inmediato de pago . NuestrR l e islación penal no cont empla estos 

casos de fraude , ~unque consideramos que pued en sancionarse de conformidad 

al Lrt. 501 pn. 

En el caso del cheque con contraorden par a su pago, nuestra le

gislación comercial no expresa si s e podri . der el protesto de este cheque, 

pero consideramos que puede darse , ya que ha sta que el libr~dor demuestre 

el motivo por el cual no qui er e que s e pague dicho ch eque, éste ~gue te-

niendo las características de su emisión regular. -

-------0------


