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( i )  

INTRODUCCIÓN 

Con   e l  p resen te  t raba jo   no se  p re tende  ago ta r  los  

mú l t ip les  p rob lemas  de  o rden  teó r ico -p rác t ico  que  pueden  

p resen ta rse  en  e l  e je rc ic io  de  la  p ro fes ión ,  s ino  s imp lemente  

expone r  teo r ías  y  hace r  p lan team ien tos  que  pueden  ayuda r  a  

f or ta lece r  e l  de recho ,  respecto  a l  uso  de l  cheque  como  t í tu lo  

de  c réd i to ,  as í  como  su  u t i l i zac ión  en  re lac iones  ju r íd i cas  de  

ca rác te r  c i v i l  y  me rcan t i l ,  como un  documento  de  ga ran t ía  y  

no  de  pago ,  lo  cua l  causa  e fec tos  en  e l  de recho  pena l .  

 

Se  p re tende  es tab lecer  en  e l  cap í tu lo  p r ime ro ,  lo  re la t i vo  

a l  de recho  pena l  como  la  d i sc ip l ina  cuya  m is ión  s iempre  ha  

s ido  f i lo só f icamente ;  p ro tege r  va lo res  f undamenta les  de l  

hombre ,  ta les  como  su  pat r imon io ,  su  d ign idad ,  su  hon ra ,  su  

segu r idad ,  su  l ibe r tad ,  su  v ida  como p resupues to  

i nd ispensab le  para  goza r  y  d i s f ru t ar  de  todos  los  demás ,  

has ta  l legar  a  la  p ro tecc ión  de l  Es tado  y  de  la  soc iedad .  

Respecto  a  la  teo r ía  de l  de l i t o  se  desar ro l la  como  e l  p roceso  

med ian te  e l  cua l  se  de te rm ina  los  e lementos  de  una  conduc ta  

de l ic t i va ,  su  f ina l i dad  y  en  consecuenc ia  la  rec ip roc idad  con  

lo  que  ca l i f i ca  l a  ley  pena l  a  la  m isma.  

 

 



 

 

( i i )  

En  e l  cap í tu lo  segundo  se  desa r ro l l a  la  rama  de l  de recho  

mercan t i l ,   sus   genera l idades ,   de f in i c ión   y  aspec tos  

j u r íd ico -doc t r ina r ios ,  que  r i gen  a  l as  cosas  o  b ienes 

mercan t i le s  y  la  negoc iac ión  ju r íd i ca  mercan t i l .   Respec to  a  

l os  t í tu los  de  c réd i to ,   se  de f inen  y  enunc ian  sus  

ca rac te r í s t i cas ,  como t í tu los  va lo res ,  és tos  enc ie r ran  una  

espec ia l  re lac ión  en t re  e l  de recho  y  e l  documen to .  La  

i ns t i tuc ión  de l  cheque  tema cen t ra l  de  la  p resen te  

i nves t i gac ión ,  se  ana l i za  sus  a lcances y  l im i tac iones,  su  

f orma de  c reac ión ,  requ is i tos  lega les  y   su  c las i f i cac ión  lega l .  

 En  e l  t e rce r  cap í t u lo  se  exp l ica  l o  re la t i vo  a  la  

es ta fa  común,  en  sus  aspec tos  doc t r ina r ios  y  ju r íd icos ,  e l  

cua l ,  se  con f igu ra  po r  e l  hecho  de  causar  a  o t ro  un  pe r ju ic io  

pa t r imon ia l ,  va l iéndose  de  cua lqu ie r  a rd id  o  engaño ;  ta les  

como  e l  uso  de  nombre  supuesto ,  de  ca l idad  s imu lada ,  f a lsos  

t í t u los ,  in f luenc ia  ment ida ,  abuso  de  con f ianza  o  f i cc ión  de  

b ienes ,  c réd i to ,  com is ión ,  empresa  o  negoc iac ión  en t re  o t ros .   

As im ismo ,  se  desa r ro l la  e l  de l i to  de  es ta fa  med ian te  cheque ,  

de te rm inando  la  acc ión  pena l  po r  e l  de l i t o  comet ido ;  los  

tomadores  de l  documento  no  gozan  de  las  garan t ías  j u r íd i cas  

su f ic ien tes  y ,  po r  cons igu ien te ,  no  ob t ienen  e l  exac to  pago  

que  les  ac red i ta  e l  m ismo documento .  

 



 

 

( i i i )  

La  p resen te  inves t i gac ión ,  t iene  como ob je t i vo  

es tab lecer    y   a rgumenta r   l as   imp l i cac iones  ju r íd icas  que  

t iene  e l  cheque  dado  en  garan t ía  en  e l  de recho  gua tema l teco ,  

se  es tab lece  que  los  e fec tos  j u r íd icos ,   ma te r ia les  y  

p rocesa les  de r i vados  de l  de l i to  de  es ta fa  med ian te  cheque ,  no  

pueden  se r  ap l i cados  cuando  se  g i ra  e l  cheque  en  ga ran t ía ,  

puesto  que  la  in tenc ión  jamás  f ue  rea l i za r  e l  pago ,  s ino  

ga ran t i za r  una  ob l i gac ión  a  fu tu ro ,  po r  lo  que  debe  regu la rse  

su  uso  en  e l  Cód igo  de  Comerc io  de  Gua tema la ,  ev i tando  as í  

desna tu ra l i za r  las  acc iones  jud i c ia les  de r i vadas de l  de l i t o  de  

es ta fa  med ian te  cheque .   
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CAPÍTULO I  

1 .  E l  de recho  penal  y l a  teor ía  de l  de l i to  

1 .1 .  Antecedentes  

E l  derecho  pena l  es  tan  an t iguo  como  la  human idad  m isma,  ya  

que  son  los  hombres  los  ún icos  p ro tagon is tas  de  es ta  d i sc ip l i na ,  

de  ta l  manera  que  las  ideas  pena les  han  evo luc ionado  a  la  pa r  de  

la  soc iedad .  En  la  in te r re lac ión  humana  se  man i f ies ta  la  conduc ta  

humana  que  rea l iza  acc iones  u  omis iones  según  su  vo lun tad ,  pe ro  

cuando  es tas  acc iones  u  omis iones  dañan  un  in te rés  ju r íd i camente  

tu te lado ,  son  rep robados  po r  e l  de recho  pena l  en  nombre  de l  

Es tado .  

E l  l i cenc iado  A lva rado  Po lanco  expone  que :   “E l  

apa rec im ien to  de l  de recho  va  pa re jo  a  la  p resenc ia  de  in te reses  

opues tos  y  con t rad ic to r ios  en t re  l os  m iembros  de  las  comun idades  

p r im i t i vas ,  cuando  la  p roducc ión  de  b ienes  pasa  de  los  n i ve les  de l  

consumo  necesar io  de  la  comun idad  y  emp ieza  a  acumu la rse  una  

reserva ,  la  cua l  es  ap rop iada  por  l os  más  fue r tes  o  de  mayo r  

p reem inenc ia ,  dando  luga r  en tonces  a  las  ac t i v idades  de  

in te rcamb io  comerc ia l ,  a  la  ex i s tenc ia  de  su je tos  que  de jan  de  se r  

p roduc to res  y  consumidores  como a l  p r inc ip io  lo  e ran  todos ,  pa ra  
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t rans fo rmarse  en  in te rmed ia r ios  que  se  aprovechan  de  unos  y  

o t ros .    En tonces  p r inc ip ian  las  des igua ldades  de  o rden  soc io -

económ ico  en  e l  seno  de  la  comun idad ,  c reando  las  cons igu ien tes  

d i v i s iones  y  con f l i c tos ,  pues  se  d i f e renc ia  c la ramente  un  g rupo  de  

ind iv iduos  que  no  t raba ja  n i  en  e l  cu l t i vo  de  la  t ie r ra ,  n i  en  la  caza ,  

pesca  y  pas to reo ,  s ino  que  se  consagra  a l  camb io  e  i nc remen to  de  

los  b ienes  sobran tes  en  la  co lec t i v idad  y  de  los  cua les  se  han  

ap rop iado ;  es te  grupo  se  enr iquece  y  a  la  pa r  de  esa  supe r io r idad  

económ ica ,  a f i rma  una  je ra rqu ía  soc ia l  po r  enc ima de  los  demás,  

se  ap rovechan  de  e l lo  y  los  dom ina ,  pon iéndo los  p ron to  a  su  

se rv i c io . 1 

Los  l i cenc iados  de  León  Ve lasco  y  de  Mata  Ve la ,  i nd i can  que :  

“H de  las  c ienc ias  eminen temente  j u r íd icas ,  es  s in  luga r  a  dudas  

e l  de recho  pena l  la  d isc ip l ina  cuya  m is ión  s iempre  ha  s ido  

f i losó f i camente ,  p ro teger  va lo res  fundamenta les  de l  hombre ,  ta les  

como  su  pa t r imon io ,  su  d ign idad ,  su  honra ,  su  segu r idad ,  su  

l i be r tad ,  su  v ida  como  p resupues to  ind ispensab le  pa ra  gozar  y  

d is f ru ta r  de  todos  los  demás ,  has ta  l lega r  a  l a  p ro tecc ión  de l  

Es tado  y  de  la  Soc iedad  en  la  med ida  en  que  se  tu te le  y  se  

ga ran t i ce  la  conv ivenc ia  humana. ” 2 

                                                 
1  Alvarado Polanco, Romeo.  Introducción al derecho I. Pág. 21 
2  De León Velasco, Héctor Aníbal y de Mata Vela, José Francisco.  Curso de derecho penal guatemalteco. Pág. 5 
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1 .2 .  De f in ic ión  de  derecho penal  

E l  t ra tad is ta  Ossor io  de f ine  a l  de recho  pena l  como:  “H 

con jun to  de  no rmas  y  d i spos ic iones  ju r íd i cas  que  regu lan  e l  

e je rc ic io  de l  pode r  sanc ionador  y  p reven t i vo  de l  Es tado ,  

es tab lec iendo  e l  concep to  de l  de l i to  como  p resupues to  de  la  acc ión  

es ta ta l ,  as í  la  responsab i l idad  de l  su je to  ac t i vo  y  asoc iado  a  la  

i n f racc ión  de  la  norma  una  pena  f ina l i s ta  o  una  med ida  

asegu rado ra . ” 3 

De  León  Ve lasco  y  de  Mata  Ve la  exponen :  “H 

t rad ic iona lmen te  se  ha  de f in ido  e l  de recho  pena l  en  fo rma  b ipa r t i ta  

desde  e l  pun to  de  v i s ta  sub je t i vo  y  desde  e l  pun to  de  v is ta  

ob je t i voH en  suma  podemos  de f in i r  e l  De recho  Pena l  Sus tan t i vo  

Mate r ia l  ( como  tamb ién  se  le  l lama) ,  como par te  de l  de recho ,  

compues to  por  un  con jun to  de  no rmas  es tab lec idas  po r  e l  Es tado ,  

que  de te rm inan  los  de l i tos ,  las  penas  y /o  med idas  de  segu r idad  

que  han  de  ap l ica rse  a  qu ienes  los  cometen ” 4  

La  d i v i s ión  ind icada  en  la  de f in ic ión  an te r io r ,   s i gue  s iendo  la  

más  vá l ida  ya  que  pe rm i te  la  ub icac ión  de l  de recho  pena l  como 

med io  de  la  p ro tecc ión  soc ia l  con t ra  e l  de l i t o .  

                                                 
3  Ossorio, Manuel.  Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 238. 
4  De León Velasco, Ob.Cit.Pág.5.  
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En  resumen ,  derecho  pena l :  es  e l  con jun to  de  normas  

ju r íd icas  que  regu lan  los  de l i tos ,  l as  f a l tas ,  las  sanc iones  y  las  

med idas  de  segu r idad  c readas  po r  e l  Es tado .  

1 .3 .  Fuentes  de l  derecho  penal  

Se  denom ina  fuen te  a l  manan t ia l  de  donde  b ro ta  a lgo ,  e l  lugar  

donde  se  o r ig ina ,  de  donde  se  emana  o  se  p roduce  e l  de recho .   

Respec to  a l  de recho  pena l  ex i s ten  d i f e ren tes  f uen tes ,  las  cua les  

se  desa r ro l lan  a  con t inuac ión :    

1 .3 .1 .  Fuentes  rea les  o  mater ia les  

 T ienen  su  fundamen to  en  la  rea l idad  de  los  hombres  y  po r  

ende  de  los  pueb los  son  las  expres iones  humanas ,  lo s  hechos  

na tu ra les  o  los  ac tos  soc ia les  que  de te rm inan  e l  con ten ido  de  la  

no rma  ju r íd i co  pena l ,  es  dec i r  son  las  exp res iones  y  

man i fes tac iones  soc io  na tu ra les  p rev ias  a  la  f o rma l i zac ión  de  una  

ley  pena l .  

1 .3 .2 .  Fuentes  formales  

 Se  re f ie re  a l  p roceso  de  c reac ión  ju r íd i ca  de  las  no rmas 

pena les  y  a  los  ó rganos  donde  se  rea l i za  e l  menc ionado  p roceso  

leg is la t i vo  que  en  Guatema la  co r responde  a l  Congreso  de  la  

Repúb l ica ,  es  dec i r  e l  p roceso  leg is la t i vo .  
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1 .3 .3 .  Fuentes  d i rec tas  

 Son  aqué l las  que  po r  s í  m ismas  t ienen  la  v i r tud  su f i c ien te  

pa ra  c rea r  no rmas  ju r íd i cas  con  ca rác te r  ob l i ga to r io ,  de  donde  se  

emana  d i rec tamente  e l  de recho  pena l .    

 La  ley  es  la  ún ica  fuen te  d i rec ta  de l  de recho  pena l ,  po r  

cuan to  que  só lo  es ta  puede  tene r  e l  p r i v i leg io  y  l a  v i r tud  necesa r ia  

pa ra  c rea r  f i gu ras  de l ic t i vas  y  las  penas  o  med idas  de  segu r idad  

cor respond ien tes .   Las  fuen tes  d i rec tas  se  d i v iden  en  fuen tes  de  

p roducc ión  y  f uen tes  de  cogn ic ión .  

1 .3 .3 .1 .   Fuentes  d i rec tas  de  producc ión 

 Son  las  in tegradas  po r  la  au to r idad  que  dec la ra  e l  de recho ,  

e l  pode r  que  d ic ta  las  normas  ju r íd icas  que  no  es  más  que  e l  

Es tado ,  a  t ravés  de l  Organ ismo Leg is la t i vo .  

1 .3 .3 .2 .   Fuentes  d i rec tas  de  cognic ión   

 Son  las  man i fes tac iones  de  la  vo lun tad  es ta ta l .   La  

exp res ión  de  la  vo lun tad  de l  leg i s lado r ,  es  dec i r  l a  f uen te  de  

conoc im ien to  que  es  p rec isamen te  e l  Cód igo  Pena l  y  l as  Leyes  

Pena les  espec ia les .  

 Es  p rec i so  es tab lecer  que  la  ún ica  fuen te  d i rec ta  de l  

de recho  pena l ,  es  la  ley ,  de  con fo rm idad  con  lo  es tab lec ido  en  e l  



 

 

6

Ar t ícu lo  1  de l  Cód igo  Pena l  que  es tab lece :   “Nad ie  pod rá  se r  

penado  po r  hechos  que  no  es tén  exp resamen te  ca l i f i cados ,  como 

de l i tos  o  f a l tas ,  po r  ley  an te r io r  a  su  perpe t rac ión ;  n i  se  impondrán  

o t ras  penas  que  no  sean  las  p rev iamente  es tab lec idas  en  la  ley . ”  

1 .3 .3 .4 .  Fuentes  ind i rec tas   

 Son  aque l las  que  só lo  en  forma  ind i rec ta  pueden  

coadyuva r  en  la  p royecc ión  de  nuevas  normas  ju r íd ico  pena les  e  

i nc luso  pueden  se r  ú t i les  tan to  en  la  in te rp re tac ión  como  en  la  

sanc ión  de  la  ley  pena l ,  pe ro  no  pueden  se r  f uen te  de  de recho  

pena l ,  ya  que  po r  s i  so las  ca recen  de  e f icac ia  para  ob l i ga r ,  en t re  

e l las  ún icamente  se  enunc ian  a  la  cos tumbre ,  la  ju r isp rudenc ia ,  la  

doc t r ina  y  los  p r inc ip ios  gene ra les  de l  de recho .  

1 .4 .  La  ley pena l  

 Se  iden t i f i ca  con  e l  de recho  pena l ,  aunque  hay  que  

es tab lecer  que  e l  de recho  pena l  es  e l  géne ro  y  la  ley  pena l  es  la  

espec ie .   

 La  ley  pena l  es  aque l la  d i spos ic ión  po r  v i r tud  de  la  cua l  e l  

Es tado  c rea  de recho  con  ca rác te r  de  genera l idad  es tab lec iendo  las  

penas  cor respond ien tes  a  los  de l i tos  que  de f ine .  En  su  es t r i c tus  
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sensu  es  una  no rma  de  ca rác te r  gene ra l  que  asoc ia  una  sanc ión  a  

una  conduc ta  p roh ib ida  po r  e l la .  

 Como  ca rac te r ís t i cas  de  la  ley  pena l  se  pueden  es tab lece  las  

s igu ien tes :   

•  Genera l idad ,  ob l iga to r iedad  e  i gua ldad :   La  ley  pena l  se  

d i r i ge  a  todas  las  personas  que  hab i tan  un  pa ís ,  todos  es tán  

ob l i gados  a  aca ta r las .   

•  Exc lus i v idad :  Só lo  la  ley  puede  c rea r  de l i tos  y  es tab lecer  las  

penas  y  med idas  de  segu r idad .  

•  Pe rmanenc ia  e  ine lub i l idad :  Se  re f ie re  a  que  la  l e y  pena l  

pe rmanece  en  e l  t iempo  y  en  e l  espac io  has ta  que  sea  

de rogada .  

•  Impe ra t i v idad :  Las  leyes  pena les  con t ienen  gene ra lmente  

p roh ib ic iones  o  manda tos  que  todos  deben  cump l i r ,  no  de jado  

a  la  vo lun tad  de  las  pe rsonas  su  cump l im ien to .  

•  Sanc ionado ra :  Es  s iempre  sanc ionado ra  de  lo  con t ra r io  se r ia  

una  ley  pena l  s in  pena .  

•  Cons t i tuc iona l :  Se  fundamen ta  en  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca .  
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1 .5 .  La  teor ía  de l  de l i to  

Prev io  a  de f in i r  la  teo r ía  de l  de l i t o ,  es  necesa r io  enunc ia r  que  

de  acue rdo  a  lo  que  los  t ra tad is tas  de f inen  y  desean  man i fes ta r  

con  e l  té rm ino  teo r ía  de l  de l i to ,  se  l l ega  a  una  v isua l i zac ión  de  

és te  mucho  más apegado  a  desc r ipc ión  de  e lemen tos  que  lo  

i n tegran ;  as í ,  du ran te  mucho  t iempo  la  de f in ic ión  teo r ía  de l  de l i to ,  

l l e vaba  imp l íc i to  los  e lemen tos  enumerados ,  de  acc ión ,  t ip i c idad  y  

cu lpab i l idad ,  con  los  cua les  se  ins tau ro  e l  con ten ido  de  la  

nom inac ión  de l i to .  

E l  t ra tad is ta  Bac iga lupo  de f ine :  “La  teo r ía  de l  de l i to  es  un  

ins t rumento  concep tua l  pa ra  de te rm ina r  s i  e l  hecho  que  se  juzga  

es  e l  p resupues to  de  la  consecuenc ia  ju r íd ico -pena l  p rev is to  en  la  

l ey . ” 5 

1 .5 .1 .  Genera l idades  

Razona r  sob re  p rem isas  y  cons iderac iones  que  l leven  a  una  

acepc ión ,  ten iendo  en  cuen ta  que  las  p re tens iones  soc ia les  l levan  

a  v i sua l i za r  la  pos ib i l idad  de  la  comis ión  de l i c t i va ,  gene ra r  un  

p roced im ien to  men ta l  en  e l  cua l  encon t remos  de f in ic iones ,  es  

s i tua rse  en  momentos  h ipo té t icos ,  su je tos  a  la  even tua l idad  de  que  

se  pod rán  rea l i za r ,  lo  m ismo  ocu r re  en  e l  de l i t o ,  la  l ey  sus tan t i va  

                                                 
5  Bacigalupo, Enrique.  Manual de derecho penal general. Pág. 67 
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pena l  que  concep tua l i za ,  desc r ibe  y  pena  la  acc ión ,  es ta  

de l im i tada  como  una  h ipó tes i s  no rmat i va ,  la  pos ib i l idad  de  que  se  

pueda  a  no  da r  e fec t i vamen te  la  com is ión  de  ese  de l i to .   

Con  es ta  e tapa  de l  pensam ien to  humano ,  su rge  la  teo r ía  de l  

de l i to ;  teo r i za r  la  conduc ta  humana  f ren te  a  la  pos ib i l idad  de  la  

responsab i l idad  pena l ,  pa ra  l lega r  a  de te rm ina r  la  pos ib i l idad  de  

que  ex is te  la  comis ión  de  un  de l i to ,  es  p resupues to  que  de  in i c io  la  

e tapa  menta l  de  búsqueda  de  rec ip roc idad  de  una  acc ión  desc r i ta  

en  ley  y  una  acc ión  e jecu tada  po r  un  se r  humano.  

La  ind iv idua l i zac ión  de  los  ac tos  humanos,  a l  s i tua rse  en  una  

no rma  ba jo  la  lupa  de  los  e lementos  de l  t i po  pena l ,  es  la  acc ión  de  

encuad ra r  una  conduc ta ,  t ip i f i cando  lo  rea l i zado  con  lo  sus ten tado  

en  la  norma ;  po r  e l lo ,  a l  se r  e l  p r imer  paso ,  se  d i ce  que  se  es ta  

f ren te  a  una  teo r ía ,  a lgo  que  no  es ta  p lenamen te  comprobado  y  

que  es ta  su je ta  a  es ta  comprobac ión ,  busca  de te rm ina r  la  

au ten t ic idad  de  la  acc ión  y  re fu ta r le  su  com is ión ,  den t ro  de  la  

desc r ipc ión  t íp i ca  para  su  aná l i s is  ju r íd i co .   

Todo  es te  p roceso  es  pa r te  in tegran te  de  la  po l í t i ca  es ta ta l ,  

en  cuan to  e l  e je rc i c io  de l  ius  pun ied i ,  con  es ta  facu l tad  e l  en te  

púb l ico ,  de lega  a  ó rganos  espec í f i cos  e l  e je rc i c io  de  esa  facu l tad  

ins tau rada  en  la  in tenc ión  de  la  soc iedad  que  rep resen ta ,  con  e l lo  
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se  busca  a f ianza r  un  ve rdadero  es tado  de  de recho  y  en  

consecuenc ia  la  v ida  soc ia l  a rmon iosa ,  o to rgando  los  de rechos  

inhe ren tes  a  l as  pe rsonas  en  e l  p r inc ip io  de l  b ien  común.  

La  teo r ía  de l  de l i to  es  un  p roceso  med ian te  e l  cua l  se  

de te rm ina  los  e lementos  de  una  conduc ta ,  su  f i na l i dad  y  en  

consecuenc ia  la  rec ip roc idad  con  lo  que  ca l i f i ca  la  ley  pena l .  

Den t ro  de  todo  e l  con texto  de  teo r iza r  una  no rma  y  una  conduc ta ,  

se  l l eva  a  cabo  un  p roceso  pena l ,  con  cada  una  de  sus  inc idenc ias  

pa ra  l legar  a  una  e tapa  f ina l  de  condena  o  abso luc ión ,  pa ra  lo  que  

es  necesa r io  p rev iamen te  s i tua r  es ta  conduc ta  ba jo  e l  impe r io  de  

la  h ipó tes is  no rmat i va .  

1 .5 .2 .  Ob je t ivo  

La  teo r ía  de l  de l i to  t iene  como  p r inc ipa l  ob je t i vo  p rec i sa r  e l  

concep to  de  de l i to ,  ya  que  es te  es  su  ob je to   de  es tud io .  Es  de  

espec ia l  impo r tanc ia  pa ra  e l  juez ,  pues  den t ro  de l  p roceso  pena l ,  

es  po r  lo  genera l  l a  au to r idad  que  rec ibe  las  ac tuac iones ,  y  le  

co r responde  hace r  la  p r ime ra  eva luac ión  de  los  hechos ,  pa ra  

de te rm ina r  s i  encuad ra  den t ro  de l  concep to  de  de l i to .  

La  teo r ía  de l  de l i to  es  una  cons t rucc ión  dogmát i ca ,  que  

p ropo rc iona  e l  cam ino  lóg ico  pa ra  ave r iguar  s i  hay  de l i to  en  cada  

caso  conc re to .  
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La  dogmát ica  ju r íd ico -pena l  es tab lece  l ím i tes  y  cons t ruye  

concep tos ,  pos ib i l i ta  una  ap l i cac ión  de l  de recho  pena l  en  fo rma 

segu ra  y  p rev is ib le  y  l o  subs t rae  de  la  i r rac iona l idad ,  de  la  

a rb i t ra r iedad  y  de  la  imp rov isac ión .  

La  cons t rucc ión  de  la  teo r ía  de l  de l i t o ,  no  es  más  que  la  

concep tua l i zac ión  y  de f in ic ión  de  un  de l i t o  y  con  es to  los  

j uzgado res  no  so lo  conocen  la  ve rdad  h is tó r i ca  de l  p roceso ,  s ino  

que  tamb ién  pueden  ap l i ca r  una  ve rdade ra  jus t i c ia .  

La  teo r ía  de l  de l i to  además  es  impo r tan te  en  cuan to  a  

de te rm ina r  cuá l  es  e l  f undamento  de  su  ap l icac ión ,  l o  que  rad ica  

en  la  p ro tecc ión  de l  b ien  ju r íd ico  tu te lado ,  que  no  es  más  que  e l  

b ien  o  va lo r  que  soc ia lmente  se  jus t i p rec ia  pa ra  encon t ra r  e l  

pa rámet ro  de l  desva lo r  ju r íd i co .  

1 .6 .  Pol í t i ca  c r imina l  

 Respec to  a  la  po l í t i ca  c r im ina l  l a  m isma  es  e l  con jun to  

s i s temat i zado  de  p r inc ip ios  con fo rme a  los  cua les  debe  e l  Es tado  

o rgan iza r  l a  lucha  con t ra  la  c r im ina l i dad .  

Es ta  no  es  una  c ienc ia  s i  no  un  c r i te r io  d i rec t i vo  de  la  re fo rma 

pena l  que  debe  fundamenta rse  sob re  e l  es tud io  c ien t í f i co  de l  

de l incuen te  y  de  la  de l incuenc ia ,  de  la  pena  y  demás med idas  de  
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de fensa  soc ia l  con t ra  e l  de l i to  sob re  es ta  base  ha  de  exam ina rse  e l  

de recho  en  v igo r  ap rec iando  su  adap tac ión ,  a l  momen to  p resen te ,  

su  idone idad  como  med io  de  p ro tecc ión  soc ia l  con t ra  l os  c r im ina les  

y  como e l  resu l tado  de  ta l  c r i te r i o  p roponer  las  me jo ras ,  hac iendo  

las  re fo rmas necesar ias  tan to  en  e l  te r reno  de  la  leg i s lac ión  pena l  

como en  e l  campo peno lóg ico .  

1 .7 .  E l  de l i to   

 Pa ra  de f in i r  a l  de l i to  es  necesa r io  re fe r i rnos  a  los  s igu ien tes  

aspec tos :  

•  Desde  un  pun to  de  v i s ta  f o rma l ,  e l  de l i to  es  t odo  aque l lo  que  

la  ley  descr ibe  como  ta l .   Toda  conduc ta  que  e l  leg is lador  

sanc iona  con  una  pena .  

•  Desde  un  pun to  de  v i s ta  sus tanc ia l ,  es  e l  compor tam ien to  

humano  que  a  ju ic io  de l  l eg i s lado r  compromete  las  re lac iones  

soc ia les  y  que  f ren te  a  e l lo  ex ige  una  sanc ión  pena l .  

•  Desde  un  pun to  de  v i s ta  dogmát ico ,  es  dec i r  de l  debe r  se r ,  es  

l a  acc ión  t íp ica ,  an t i ju r íd ica  y  cu lpab le .  

De f in i r  a l  de l i to  desde  un  pun to  de  v i s ta  lega l ,  es  necesa r io  

de f in i r  a l  de l i to  en  la  f o rma  que  se  expone  e l  Cód igo  Pena l ,  ta l  

como e l  de l i to  do loso ,  cu lposo  y  consumado.  
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E l  Ar t í cu lo  11  de l  Cód igo  Pena l  es tab lece  respec to  a l  de l i to  

do loso  que :  “H es  do loso ,  cuando  e l  resu l tado  ha  s ido  p rev i s to  o  

cuando ,  s in  pe rsegu i r  ese  resu l tado ,  e l  au to r  se  lo  rep resen ta  

como pos ib le  y  e jecu ta  e l  ac to . ”  

 E l  A r t í cu lo  12  de l  m ismo  tex to  l ega l ,  respec to  a l  de l i to  

cu lposo  es tab lece  que :  “H es  cu lposo  cuando  con  ocas ión  de  

acc iones  u  omis iones  l í c i tas ,  se  causa  un  ma l  po r  imp rudenc ia ,  

neg l i genc ia  o  impe r ic ia . . . ”  

E l  A r t ícu lo  13  de l  m ismo  cue rpo  no rmat i vo  es t ipu la  respec to  

a l  de l i to  consumado  que :  “H es  consumado  cuando  concur ren  

todos  los  e lementos  de  su  t ip i f i cac ión . ”  

 Es  necesa r io  tene r  en  cuen ta  que  e l  de l i to  es  una  conduc ta  

humana  ind iv idua l i zada  med ian te  un  d i spos i t i vo  lega l  ( t ipo )  que  

reve la  su  p roh ib i c ión  ( t íp ica ) ,  que  po r  no  es ta r  pe rm i t ida  por  

n ingún  p recep to  j u r íd ico  (causa  de  jus t i f i cac ión )  es  con t ra r ia  a l  

o rden  ju r íd i co  (an t i ju r íd ica )  y  que ,  po r  se r le  ex ig ib le  a l  au to r  que  

ac tuase  de  o t ra  mane ra  en  esa  c i r cuns tanc ia ,  le  es  reprochab le  

(cu lpab le ) .   E l  in jus to  ( conduc ta  t íp i ca  y  an t i ju r íd ica )  reve la  e l  

desva lo ro  que  e l  de recho  hace  recae r  sob re  la  conduc ta  m isma  en  

tan to  que  la  cu lpab i l idad  es  una  ca rac te r ís t i ca  que  la  conduc ta  



 

 

14

adh ie re  po r  una  espec ia l  cond ic ión  de l  au to r  (po r  la  

rep rochab i l idad  que  de l  i n jus to  se  le  hace  a l  au to r ) .  

1 .8 .  La  acc ión y su  aspec to  nega t ivo  

S iendo  la  acc ión  todo  compor tam ien to  depend ien te  de  la  

vo lun tad  humana.  Só lo  e l  ac to  vo lun ta r io  puede  ser  pena lmente  

re levan te .  La  vo lun tad  imp l i ca ,  s in  embargo ,  s iempre  una  f ina l idad .  

No  se  conc ibe  un  ac to  de  la  vo lun tad  que  no  vaya  d i r ig ido  a  un  f in .   

E l  con ten ido  de  la  vo lun tad  es  s iempre  a lgo  que  se  qu ie re  

a lcanza r ,  es  dec i r ,  un  ob je t i vo .  De  ah í  que  la  acc ión  humana  reg ida  

po r  la  vo lun tad  sea  s iempre  una  acc ión  f ina l ,  una  acc ión  d i r i g ida  a  

l a  consecuc ión  de  un  resu l tado .   

1 .9 .  E l  i te r  cr imines  

Como i te r  c r im in is  reconoce  a  la  v ida  de l  de l i to  desde  que  

nace  en  la  mente  de  su  au to r  has ta  l a  consumac ión .  Es tá  

cons t i tu ido  po r  una  se r ie  de  e tapas  desde  que  se  conc ibe  la  idea  

de  comete r  e l  de l i to  has ta  que  e l  c r im ina l  log ra  consegu i r  lo  que  se  

ha  p ropues to ,  d ichas  e tapas  puede  tener  o  no  repe rcus iones  

ju r íd ico  pena les  y  se  d i v iden  en  fase  in te rna  y  f ase  ex te rna  de l  i te r  

c r im in i s .  
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1 .9 .1 .  Fase  interna  

Está  con fo rmada  po r  las  l lamadas  “vo l i c iones  c r im ina les ”   que  

no  son  más  que  las  ideas  de l i c t i vas  nac idas  en  la  men te  de l  su je to  

ac t i vo ,  que  m ien t ras  no  se  man i f ies ten  o  exte r io r icen  de  mane ra  

ob je t i va  no  imp l i ca  responsab i l idad  pena l ,  ya  que  la  mera  

reso luc ión  de  de l inqu i r  no  cons t i tuye  nunca  un  de l i to .  Es te  es tad io  

de l  i te r  c r im in is  se  basa  en  e l  p r inc ip io  de  “e l  pensamien to  no  

de l inque ” .  

1 .9 .2 .  Fase  ex terna  

La  fase  ex te rna  de l  i te r  c r im in i s  comienza  cuando  e l  su je to  

ac t i vo  exte r io r i za  l a  conduc ta  t ramada  du ran te  la  f ase  in te rna ;  en  

es te  momento  p r inc ip ia  a  a tacar  o  a  pone r  en  pe l i g ro  un  b ien  

ju r íd ico  p ro teg ido  a  t ravés  de  una  reso luc ión  c r im ina l  man i f ies ta .    

E l  Cód igo  Pena l  reconoce  expresamente  dos  fo rmas  de  

reso luc ión  c r im ina l  una  ind iv idua l  que  es  la  p ropos ic ión  y  una  

co lec t i va  que  es  la  consp i rac ión  es tab lec idas  en  e l  A r t í cu lo  17  que  

es tab lece :   “Hay  consp i rac ión ,  cuando  dos  o  más  personas  se  

conc ie r tan  pa ra  comete r  un  de l i to  y  resue lven  e jecu ta r lo .  Hay 

p ropos ic ión ,  cuando  e l  que  ha  resue l to  comete r  un  de l i to ,  inv i t a  a  

o t ra  u  o t ras  pe rsonas  a  e jecu ta r lo .  La  consp i rac ión ,  l a  p ropos ic ión ,  

l a  p rovocac ión ,  la  ins t i gac ión  y  l a  inducc ión  pa ra  comete r  un  
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de l i to ,  só lo  son  pun ib les  en  los  casos  en  que  la  ley  l o  de te rm ine  

exp resamen te . ”  

1 .9 .3 .  La  consumac ión 

La  consumac ión  no  es  más  que  e l  cump l im ien to  de l  supues to  

con ten ido  en  la  no rma  pena l ;  es  dec i r ,  cuando  se  comete  un  de l i to  

y  concu r ren  todos  los  e lementos  de  su  t ip i f i cac ión ,  rea l i zando  

vo lun ta r iamente  ac tos  p rop ios  de l  de l i t o  y  con f igu rando  los  

e lementos  que  lo  in tegran ,  les ionando  o  pon iendo  en  pe l i g ro  e l  

b ien  ju r íd i co  ob je to  de  p ro tecc ión  pena l .  

1 .9 .5 .  La  tenta t iva  

Hay ten ta t i va  cuando  con  e l  f in  de  comete r  un  de l i to  se  

comienza  su  e jecuc ión  po r  ac tos  ex te rnos ,  i dóneos ,  y  no  se  

consuma  po r  causas  independ ien tes  de  la  vo lun tad  de l  agen te ,  e l  

su je to  ac t i vo  mant iene  la  f ina l idad  de  comete r  e l  de l i to ;  es ta  

f ina l idad  se  iden t i f i ca  p lenamente  con  la  “ in tenc iona l idad ”  de  ta l  

mane ra  que  só lo  cabe  en  los  de l i tos  do losos ,  ya  que  en  los  de l i tos  

cu lposos  ex i s te  ausenc ia  de  vo lun tad  in tenc iona l ,  los  ac tos  

encaminados  a  l a  e jecuc ión  de l  de l i to  deben  se r  idóneos  y  

d i r i g idos  a  la  pe rpe t rac ión  de l  m ismo.  
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1 .9 .5 .  La  re lac ión  de  causal idad 

Dent ro  de l  p roceso  de  búsqueda  h is tó r i ca  p rocesa l ,  la  ac tua l  

l eg is lac ión  s i túa  los  mecan ismos  de  razonamien to  que  gene ran  ta l  

p roced im ien to  de  teo r i zac ión  pa ra  l l ega r  a  una  conc lus ión ,  es to  se  

ins tau ra  med ian te  e l  con ten ido  e  impe r io  de l  A r t i cu lo  10  de l  Cód igo  

Pena l  que  es tab lece :   “Re lac ión  de  causa l idad .  Los  hechos  

p rev i s tos  en  las  f i gu ras  de l i c t i vas  se rán  a t r ibu idos  a l  impu tado ,  

cuando  fueren  consecuenc ia  de  una  acc ión  u  om is ión  no rma lmente  

idónea  pa ra  p roduc i r los ,  con fo rme a  la  na tu ra leza  de l  respec t i vo  

de l i to  y  a  las  c i rcuns tanc ias  concre tas  de l  caso  o  cuando  la  ley  

exp resamen te  los  es tab lece  como  consecuenc ia  de  de te rm inada  

conduc ta ” .  

De  León  Ve lasco  y  de  Ma ta  Ve la ,  c i tando  a  Rod r íguez  Devesa  

exponen :  “H la  re lac ión  de  causa l idad  es  impo r tada  de  las  

C ienc ias  Na tu ra les ,  aunque  p rocede  de  la  F i loso f ía ,  con  e l la  se  

exp resa  una  conex ión  necesa r ia  en t re  un  an teceden te  (causa )  y  un  

cons igu ien te  (e fec to ) .  A l  de recho  pena l  so lo  l e  in te resa  las  causas  

que  t i enen  su  nac im ien to  en  la  conduc ta  humana,  en t re  és ta  y  e l  

resu l tado  de l ic tuoso  debe  ex i s t i r  una  re lac ión  de  causa  y  e fec to :  

según  lo  expresado  po r  Eugen io  Cue l lo  Ca lón ,  es  ind i f e ren te  que  la  

re lac ión  de  causa l idad  sea  d i rec ta  o  i nd i rec ta ,  med ia ta  o  

i nmed ia ta ,  es  ind i f e ren te  que  e l  agen te  rea l ice  po r  su  p rop io  
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es fuerzo  pe rsona l  e l  hecho  causa  de l  resu l tado  o  que  para  

ob tene r lo  se  va lga  de  fue rzas  o  ene rg ías  que  e l  pone  en  

mov im ien to ,  po r  e jemp lo :  E l  que  d ispara  con t ra  o t ro  y  le  mata ,  

e jecu ta  un  ac to  hom ic ida ” 6 ( s i c . )  

La  inmed ia ta  rec ip roc idad  de  la  re lac ión  de  causa l i dad  con  la  

teo r ía  de l  de l i to  es  la  re lac ión   causa  –  e fec to ,  a l  in tegra r  cada  uno  

de  los  e lemen tos  de l  de l i to ,  con  e l l o  se  e je rc i ta  y  se  rea l i za  es ta  

teo r ía ;  pa ra  e l lo ,  debe  in tegra rse  a  pa r t i r  de  que  e l  de l i t o  puede  

tener  e lementos  pos i t i vos  y  nega t i vos .  

En  la  p resen te  i nves t igac ión  se  cons ide ra  impo r tan te  

desa r ro l la r  e l  e lemento  de  la  acc ión ,  ta l  como  lo  es tab lecen  los  

t ra tad is tas  an tes  menc ionados  que :   “So lamente  lo  que  e l  hombre  

hace  con  vo lun tad  puede  se r le  reprochado  como  cu lpab i l idad .  Sus  

dones  y  p red ispos ic iones  – todo  lo  que  e l  hombre  es  en  s i  m ismo- ,  

puede  ser  mas  o  menos  va l iosos  po r  tan to ,  pueden  se r  tamb ién  

va lo rados ,  pe ro  so lamente  lo  que  de  e l los  h i zo  o  como  los  emp leo ,  

en  comparac ión  con  lo  que  hub ie re  pod ido  o  deb ido  emp lea r  

so lamente  es to  puede  se r le  computado  como  mer i to  o  se r le  

rep rochado  como  cu lpab i l idad . . . .  D ice  e l  au to r  a lemán  (We lze l )  que  

e l  de recho  pena l  se  ocupa  ún icamente  de  aque l las  acc iones  que  

pueden  denomina rse  f ina l i s tas ,  en tend iendo  po r  e l la s ,  las  
                                                 
6  Ob. Cit. Pág. 146 
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ac t i v idades  humanas  que  se  rea l i zan  en  pe rsecuc ión  de  f ines  

ob je t i vos  f u tu ros  y  pa ra  las  cua les  es  pos ib le  e leg i r ,  en  busca  de  

lo  p ropues to ,  los  med ios  necesa r ios  pa ra  e l lo  y  pone r los  en  

ac t i v idad .   En  és to  se  d is t i ngue  la  acc ión  f ina l i s ta  de l  acon tece r  de  

la  na tu ra leza ,  que  es  c iega  en  su  causa l idad ,  o  de l  ac tua r  

i ns t in t i vo ,  en  e l  cua l  se  ponen  inconsc ien temente  los  med ios  

adecuados  a  un  f inH” 7 ( s ic . )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  lbid. Pág. 147 
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CAPÍTULO I I  

2 .  E l  de recho  mercant i l  y l a  ins t i tuc ión  de l  cheque  

2 .1 .  E l  derecho  mercant i l  

E l  de recho  mercan t i l ,  como  rama  de l  de recho  en  gene ra l ,  es  

de  rec ien te  c reac ión  s i  se  t oma  en  cuen ta  la  an t igüedad  de  o t ras  

d isc ip l inas  ju r íd icas .  E l lo  obedece  a  c i rcuns tanc ias  h is tó r icas  

p rec i sas  en  e l  desar ro l lo  de  la  c i v i l i zac ión .   

Con fo rme  la  o rgan izac ión  soc ia l  f ue  evo luc ionando  y  las  

neces idades  se  h ic ie ron  más  comp le jas ,  la  ac t i v idad  económ ica  de l  

hombre  su f r ió  una  t rans fo rmac ión  que  hab r ía  de  induc i r  e l  

desa r ro l lo  de  la  c i v i l i zac ión ,  la  p rogres iva  d i v i s ión  de l  t raba jo ,  va  a  

cond ic iona r  las  re lac iones  soc ia les  que  pos te r io rmen te  h i c ie ron  

su rg i r  e l  de recho  mercan t i l .  Po r  esa  d i v i s ión  apa rec ió  e l  me rcader ,  

que  s in  tomar  par te  d i rec ta  en  e l  p roceso  de  la  p roducc ión ,  hace  

c i r cu la r  l os  ob je tos  p roduc idos  l l evándo los  de l  p roduc to r  a l  

consum ido r .  As í  su rge  e l  p ro fes iona l  comerc ian te ;  y  as í  tamb ién  la  

r i queza  que  se  p roduce  adqu i r i endo  la  ca tego r ía  de  mercanc ía  o  

mercader ía ,  en  la  med ida  en  que  es  e laborada  pa ra  se r  

i n te rcamb iada ;  pa ra  se r  vend ida .   
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Los  sa t is fac to res  t i enen  en tonces ,  un  va lo r  de  camb io  y  se  

p roducen  con  ese  ob je to .  En  p r inc ip io ,  ese  in te rcamb io  e ra  de  

p roduc to  po r  p roduc to ,  po r  med io  de l  t rueque .  Pe ro ,  cuando  

apa rec ió  la  moneda  como  represen ta t i va  de  un  va lo r ,  se  

conso l ida ron  las  bases  pa ra  e l  u l te r io r  desar ro l lo  de l  comerc io  y  

de l  de recho  que  lo  r i ge .  

2 .2 .  Concepción  sub je t iva  y ob je t iva  de l  derecho mercant i l  

E l  concep to  de l  de recho  mercan t i l  no  t iene  un idad  en  la  

doc t r ina ,  po rque  para  e labo ra r lo  se  han  tomado  en  cuen ta  

d i f e ren tes  e lementos  que  se  encuen t ran  en  las  re lac iones  de l  

comerc io  y  que  ca rac te r i zan  la  f o rma en  que  se  desa r ro l lan .  

Desde  una  concepc ión  sub je t i va ,  e l  de recho  mercan t i l  es  e l  

con jun to  de  p r inc ip ios  doc t r ina r ios  y  no rmas de  de recho  sus tan t i vo  

que  r i gen  la  ac t i v idad  de  los  comerc ian tes  en  su  func ión  

p ro fes iona l .  Se  le  conoce  como sub je t i vo  po rque  e l  e lemento  

p r inc ipa l  a  tomar  en  cuen ta  es  e l  su je to  que  in te rv iene  en  e l  

mov im ien to  comerc ia l .  

Desde  una  concepc ión  ob je t i va ,  e l  de recho  mercan t i l  es  e l  

con jun to  de  p r inc ip ios  doc t r ina r ios  y  no rmas de  de recho  sus tan t i vo  

que  r i gen  los  ac tos  ob je t i vos  de  comerc io .  La  ley  mercan t i l  ya  no  

se  re fe r ía  exc lus ivamente  a  los  su je tos ,  s ino  que  se  re fe r ía  a  una  
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ser ie  de  re lac iones  ju r íd icas  t ip i f i cadas  po r  Cód igos  Mercan t i les ,  

cua lqu ie ra  f ue ra  e l  su je to  que  resu l ta ra  den t ro  de  las  m ismas.  Los  

ac tos  o  negoc ios  que  la  ley  ca l i f i ca  como  mercan t i les  ven ían  a  se r  

l a  mate r ia  ju r íd i ca  mercan t i l .  

2 .3 .  De f in ic ión  de  derecho mercant i l  

E l  de recho  mercan t i l  gua tema l teco  es  e l  con jun to  de  normas 

ju r íd icas ,  cod i f i cadas  o  no ,  que  r i gen  la  ac t i v idad  p ro fes iona l  de  

los  comerc ian tes ,  l as  cosas  o  b ienes  mercan t i les  y  l a  negoc iac ión  

ju r íd ica  mercan t i l .    Es  dec i r  que  es  e l  con jun to  de  no rmas 

ju r íd icas  que  se  ap l ican  a  los  comerc ian tes  en  su  ac t i v idad  

p ro fes iona l ,  a  los  negoc ios  j u r íd icos  mercan t i les  y  a  l as  cosas  

mercan t i les  

2 .4 .  Caracte r ís t icas  de l  derecho  mercant i l  

2 .4 .1 .  Poco formal is ta  

Los  negoc ios  mercan t i les  se  conc re tan  con  s imp les  

f o rma l idades ,  con  a lgunas  excepc iones  ta les  como  las  soc iedades  

mercan t i les  y  los   f ide i comisos .  

2 .4 .2 .  Rapidez  

E l  comerc ian te  debe  negoc ia r  en  can t idad  y  en  e l  meno r  

t iempo pos ib le .  
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2 .4 .3 .  Adaptabi l idad 

 S iendo  e l  comerc io  una  func ión  humana  que  camb ia  d ía  a  

d ía ,  es  po r  eso  que  las  f o rmas de  comerc ia r  se  desenvue lven  

p rogres ivamente  deb iendo  adap ta rse  a  las  cond ic iones  rea les .  

2 .4 .4 .  T iende a  se r  in ternac iona l  

 Po rque  la  p roducc ión  de  b ienes  y  se rv ic ios  es  pa ra  e l  

me rcado  in te rno  e  in te rnac iona l .  

2 .4 .5 .  Segur idad ju r íd ica  

 Basada  en  la  observanc ia  es t r i c ta  de  que  la  negoc iac ión  

mercan t i l  es ta  basada  en  la  ve rdad  sab ida  y  en  la  buena  fe  

gua rdada ,  de  mane ra  que  n ingún  ac to  pos te r io r  pueda  desv i r tua r  lo  

que  las  par tes  han  que r ido  a l  momen to  de  ob l i ga rse .  

2 .5 .  P r inc ip ios  de l  derecho  mercant i l  

Dent ro  de  los  p r inc ip ios  que  r i gen  a l  de recho  mercan t i l ,  se  

pueden  enunc ia r  los  s igu ien tes :  

•  La  buena  fe ;  

•  La  ve rdad  sab ida ;  

•  Toda  p res tac ión  se  p resume onerosa ;  
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•  La  in tenc ión  de  luc ro ;  

•  An te  la  duda  deben  favorece rse  las  so luc iones  que  hagan  

más  segura  la  c i rcu lac ión .  

Respec to  a  los  p r inc ip ios  de  la  ve rdad  sab ida  y  buena  fe  

gua rdada ,  las  pa r tes  que  se  ob l i gan  conocen  en  ve rdad  sus  

de rechos  y  ob l igac iones  y  se  v incu lan  de  buena  fe  en  sus  

in tenc iones  y  deseos  de  negoc ia r ,  pa ra  no  da r le  una  in te rp re tac ión  

d is t in ta  a  los  con t ra tos ,  ya  que  de  o t ra  mane ra  se  des t ru i r ía  la  

segu r idad  de l  t rá f i co  comerc ia l .   

2 .6 .  Los  t í tu los  de  crédi to  

2 .6 .1 .  Antecedentes  h is tór icos  

En  la  ú l t ima  e tapa  de  la  edad  med ia ,  cuando  e l  t rá f i co  

comerc ia l  se  in tens i f i có  en  e l  ma r  Med i te r ráneo ,  se  d ie ron  una  

ser ie  de  a t racado res  que  p i ra teaban  a  los  comerc ian tes  y  a  las  

naves  mercan tes  cuando  regresaban  a  sus  c iudades  con  e l  

p roduc to  de  las  negoc iac iones .  E l  t ranspo r te  de  d ine ro  en  e fec t i vo  

resu l taba  insegu ro  po r  esas  c i rcuns tanc ias .  Su rg ió  en tonces  la  

neces idad  de  t ranspo r ta r  d ine ro  a  t ravés  de  documentos  que  

rep resen ta ran  esos  va lo res ,  s in  que  se  d ie ra  e l  hecho  mate r ia l  de  

po r ta r  la  moneda  en  e fec t i vo .  As í ,  los  banque ros  empeza ron  a  usar  
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t í tu los  de  c réd i to  que  l lenaban  esas  neces idades  y  l os  

comerc ian tes  encon t ra ron  una  fo rma  que  les  p ropo rc ionaba  

segu r idad  en  sus  t ransacc iones  comerc ia les  de  p laza  a  p laza .  

Desde  esa  m isma  época  da tan  los  p r inc ip ios  que  han  

insp i rado  la  ex i s tenc ia  de  los  t í tu los  de  c réd i to ,  l os  cua les  se  

un i f i ca ron  en  a lgunos  s i s temas  ju r íd icos ,  como po r  e jemp lo  e l  

s i s tema  la t ino ;  no  as í  en  e l  de recho  ing lés  y  no r teamer icano ,  en  

donde  no  se  l legó  a  un i f o rmar  c r i te r ios  sob re  la  p rác t i ca  de  los  

t í tu los  de  c réd i to .  A  f ina les  de l  s ig lo  pasado ,  tan to  Ing la te r ra  como 

los  Es tados  Un idos  p r inc ip ia ron  a  l eg is la r  sob re  la  ma te r ia ,  con  

una  c la ra  tendenc ia  a  segu i r  los  pa t rones  leg is la t i vos  que  han  

serv ido  para  c rea r  leyes  un i f o rmes  en  d i ve rsas  reg iones  de l  

mundo .  

2 .6 .2 .  De f in ic ión 

Los  t í tu los  de  c réd i to  son  documentos  que  l levan  

inco rporados  los  de rechos  que  con f ie ren  a  sus  leg í t imos  

tenedo res ,  los  cua les  son  necesa r ios  pa ra  e je rc i ta r  y  t ransmi t i r  los  

de rechos  en  e l los  cons ignados .   Son  t í tu los  va lo res  aque l los  

documentos  en  los  que  se  da  una  espec ia l  re lac ión  en t re  e l  

de recho  y  e l  documento ,  de  ta l  mane ra  que  haya  una  conex ión  
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pe rmanen te ,  de  ta l  modo  que  no  pueda  invoca rse  e l  de recho  s in  

tener  e l  documento .  

E l  Cód igo  de  Comerc io  es tab lece  en  e l  A r t í cu lo  385  que :  “Son  

t í tu los  de  c réd i t o  l os  documen tos  que  inco rpo ran  un  de recho  l i te ra l  

y  au tónomo,  cuyo  e je rc i c io  o  t rans fe renc ia  es  impos ib le  

i ndepend ien temente  de l  t i tu lo .  Los  t í t u los  de  c réd i to  t iene  la  

ca l idad  de  b ienes  mueb les . ”  

2 .7 .  E l  cheque 

2 .7 .1  De f in ic ión 

E l  doc to r  V i l legas  La ra ,  de f ine  a l  cheque  como:  “H uno  de  los  

t í tu los  de  c réd i to  cuyo  o r igen  se  es tud ia  den t ro  de l  de recho  

banca r io ,  pues  comúnmente  se  asoc ia  su  ins t i tuc iona l idad  a l  

f o r t a lec im ien to  de  esa  ac t i v idad  económ ica . ” 8 

E l  m ismo  au to r  seña la  que :  “H muchos  au to res  cons ide ran  

que  e l  cheque  no  es  un  ve rdade ro  t í tu lo  de  c réd i to ,  s i  le  damos  a  

es te  té rm ino  su  ve rdade ro  s ign i f i cado .  En  verdad ,  e l  cheque  no  

t iene  un  c réd i to ;  se  le  cons idera  más  un  ins t rumen to  de  pago ,  

s im i la r  a l  pape l  monedaH” 9.  

                                                 
8  Villegas Lara, René Arturo.  Derecho mercantil guatemalteco.  Pág. 79 
9  lbid.  Pág. 80 
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 E l  Cód igo  de  Comerc io  de f ine  a l  cheque  en  Ar t ícu lo  494  as í :  

“E l  cheque  só lo  puede  se r  l ib rado  con t ra  un  Banco ,  en  fo rmu la r ios  

impresos  sum in is t rados  o  aprobados  por  e l  m ismo.  E l  t í tu lo  que  en  

fo rma  de  cheques  se  l i b re  en  con t ravenc ión  a  es te  a r t ícu lo ,  no  

p roduc i rá  e fec tos  de  t í t u lo  de  c réd i to . ”  ( s ic . )  

E l  cheque  es  un  t í t u lo  de  c réd i to  t r i angu la r  en  v i r tud  de l  cua l  

una  pe rsona  ( l ib rado r )  da  una  o rden  de  pago  a  una  i ns t i tuc ión  

banca r ia  ( l ib rado)  pa ra  que  con t ra  la  en t rega  de l  p rop io  cheque  

pague  una  suma de te rm inada  de  d ine ro  a  la  pe rsona  a  cuyo  favo r  

f ue  emi t i do  e l  m ismo  (bene f ic ia r io ) .  

Lo  an te r io r  ha  gene rado  con t rove rs ia  por  cons ide ra r  e fec t i vamente  

a l  cheque  como un  equ iva len te  a l  pape l  moneda ,  ya  que  se  

ob t ienen  ven ta jas  y  desven ta jas  de  e l lo .  

De  lo  expues to ,  es  ev iden te  que  no  ex i s te  un  concep to  

exp reso  y  concre to  de  lo  que  es  e l  cheque ,  pues to  que  e l  m ismo 

t iene  las  s igu ien tes  ca rac te r ís t i cas :  

•  Un  fo rmu la r io  impreso  o  ap robado  po r  un  banco .  

•  So lamen te  se  puede  l ib ra r  con t ra  és te .  

•  Con ten iendo  una  o rden  incond ic iona l  de  paga r .  
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•  Nombre  de l  banco  l ib rado .  

•  Pueden  g i ra rse  a  l a  o rden  o  a l  po r tado r .  

•  Tene r  f ondos  e l  l ib rado r .  

•  F i rma au tógra fa  cuando  as í  lo  convenga  e l  banco .  

•  Todos  lo  requ is i tos  pa ra  los  documen tos  de  c réd i to .  

2 .7 .2 .  Na tura leza  jur íd ica  de l  cheque 

Para  de te rm ina r  l a  na tu ra leza  de  la  ex i s tenc ia  de l  cheque  

como documen to  de  c réd i to ,  se  menc ionan  va r ias  teo r ías ,  en t re  las  

que  se  encuen t ran :  

2 .7 .2 .1 .  Teor ía  de l  mandato 

Para  las  leg is lac iones  que  usan  la  pa lab ra  manda to  a l  

exp resa r  la  o rden  de  que  se  en t regue  de te rm inada  can t idad  de  

fondos  que  seña la  e l  documen to ,  la  teo r ía  de l  manda to  ha  se rv ido  

pa ra  exp l ica r  la  na tu ra leza  ju r íd ica  de  la  ob l i gac ión  con ten ida  en  e l  

cheque .   

No  obs tan te ,  es ta  i nc l inac ión  doc t r ina r ia  ha  s ido  c r i t i cada  con  

bases  só l i das ,  sob re  todo  po rque  pa ra  que  se  dé  e l  manda to  debe  

ex i s t i r  un  con t ra to  de  ta l  na tu ra leza .   V i l legas  La ra ,  es tab lece  que :  
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“H no  hay  manda to  s in  que  p rev iamen te  se  ce lebre  un  

con t ra toH. ” 10  

Pa ra  sus ten ta r  ta l  teo r ía  es  necesa r io  aca ta r  que  no  ex i s te  

manda to  ta l  como lo  con temp la  la  ley  c i v i l  en t re  e l  cuen ta  hab ien te  

y  e l  banco ,  po r  lo  que  en  los  casos  de  que  e l  m ismo  t i t u la r  de  la  

cuen ta ,  se  g i re  un  cheque ,  no  hab r ía  mandato ,  ta l  como  lo  

man i f ies ta  e l  c i tado  au to r ,  s imp le  y  senc i l lamente  es  una  o rden  de  

pago .  

2 .7 .2 .2 .  Teor ía  de  la  ces ión 

Según  es ta  teo r ía  de  o r igen  f rancés ,  cuando  una  pe rsona  

c rea  un  cheque ,  es tá  ced iendo  todo  o  pa r te  de  su  de recho  que  

t iene  f ren te  a l  banco  l ib rado .  Pa ra  a lgunos  au to res  lo  que  se  cede  

es  e l  de recho  de  p rop iedad  sobre  su  depós i to  bancar io ,  pe ro  e l lo  

es  inadm is ib le  po rque  en  e l  depós i to  i r regu la r  ( y  e l  depós i to  de  

d ine ro  t iene  esa  ca tego r ía ) ,  e l  banco  adqu ie re  la  p rop iedad  de l  

d ine ro  depos i tado ;  y  por  lo  m ismo ,  no  se  puede  cede r  una  

p rop iedad  que  no  se  t iene .   

Pa ra  o t ros  au to res ,  lo  que  se  cede  es  un  derecho  de  c réd i to  

que  e l  cuen ta  hab ien te  t iene  f ren te  a l  banco ;  pe ro ,  s i  f ue ra  as í ,  no  

se  pod r ía  exp l ica r  cómo  es  pos ib le  revoca r  un  cheque ,  s i  la  ces ión  

                                                 
10  Ob. Cit.  Pág. 80 
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es  una  t ransm is ión  de l  domin io ;  y ,  cómo  se  pod r ían  exp l i ca r  los  

cheques  en  que  e l  l i b rado r  es  e l  m ismo  tenedor -bene f i c ia r io .   

E l  doc to r  V i l legas  La ra  es tab lece  que :   “H e l  cheque  no  

puede  des l i gá rse le  de  los  usos  bancar ios ,  que  dan  a  las  

i ns t i tuc iones  de  c réd i to  f acu l tades  pa ra  escoge r  sus  c l ien tes .  S i  e l  

cheque  fuera  un  med io  de  sus t i tu i r  la  c l ien te la ,  e l  banco  podr ía  

rehusa r  e l  pago  de  un  cheque  porque  t iene  l ibe r tad  de  con t ra ta r  

con  qu ien  más le  convengaH.” 11 

Razonab lemente ,  es ta  teo r ía  no  puede  ap l ica rse  a l  cheque ,  

no  puede  o to rgárse le  ca rác te r  de  ces ión  a l  ac to  de  g i ra r  un  

cheque ,  ya  que  ex i s ten  o t ras  c i r cuns tanc ias  que  v iab i l i zan  a l  

cheque ,  dándo le  a  é l  la  nominac ión  de  t í tu lo  de  c réd i to .  

 2 .7 .2 .3 .  Teor ía  de l  contra to  a  favor  de  un  tercero   

Esta  op in ión  es  p rop ia  de l  de recho  nor teamer i cano  y  p re tende  

exp l i ca rnos  que  en t re  e l  depos i tan te  y  banco  se  ce lebra  un  

con t ra to  que  cons t i tuye  una  es t ipu lac ión  a  f avo r  de  un  te rce ro  

inde te rm inado ,  que  se rá  cada  uno  de  los  bene f ic ia r i os  a  f avo r  de  

qu ienes  se  ex t iendan  cheques .   

La  es t ipu lac ión  a  f avo r  de  te rce ros  es  una  ins t i tuc ión  

conoc ida  en  e l  de recho  c i v i l  como fuen te  de  ob l i gac iones ,  pe ro ,  es  
                                                 
11  Ob. Cit.   Pág. 81 
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obv io  que  en  n ingún  momento  puede  cons ide ra rse  a l  cheque  como 

una  es t ipu lac ión  a  f avor  de  un  te rce ro .  En  p r ime r  luga r ,  se  debe  

sepa ra r  e l  l lamado  con t ra to  de  cheque ,  o  sea  la  re lac ión  

con t rac tua l  bancar ia  po r  med io  de  la  cua l  se  abre  una  cuen ta  de  

depós i tos  ab ie r tos  re t i rab les  med ian te  e l  t i tu lo  que  es tud iamos,  de  

cheque  como med io  de  mov i l i za r  los  depós i tos .   

Po r  ese  mot i vo  e l  c i tado  au to r  La ra  es tab lece  que :   “H e l  

banco  no  es tá  v incu lando  ju r íd i camente  a l  tenedo r  de l  cheque ,  es  

que  és te  no  t iene  acc ión  con t ra  la  i ns t i tuc ión  que  le  n iega  e l  pago  

de l  t í tu lo ,  la  que  s i  tend r ía  s i  se  t ra ta ra  de  un  es t ipu lac ión  en  su  

favo r .  En  resumen  e l  negoc io  banca r io  de l  cua l  se  pueden  o r ig ina r  

l os  cheques  es  un  v incu lo  exc lus i vo  en t re  depos i tan tes  y  bancos ,  y  

po r  ta l ,  razón ,  no  hay  n inguna  es t ipu lac ión  que  pueda  gene ra rse  de  

ta l  re lac iónH. ” 12 

 Como  con t ra to  no  se  gene ra  ta l  acuerdo  pues to  que  la  

con t ra tac ión  de l  se rv i c io  banca r io ,  ex i s te  a l  susc r ib i r  e l  con t ra to  de  

cuen ta  co r r ien te ,  pe ro  es te  no  puede  t ras lada rse  a  o t ra  pe rsona  

que  no  sea  e l  t i tu la r ,  más  b ien  es  e l  cump l im ien to  de l  m ismo .  

 

 

                                                 
12  Ob. Cit.   Pág. 81 
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2 .7 .2 .4 .  Teor ía  de  la  es t ipulac ión a  cargo de  un tercero 

Según  es ta  teo r ía  en t re  l ib rado r  y  bene f i c ia r io  o  tenedo r  de l  

cheque ,  ex is te  una  re lac ión  de  negoc ia r  a  ca rgo  de  un  te rce ro ,  que  

es te  caso  se rá  e l  banco ,  e l  que  tend rá  que  cump l i r  con  la  

ob l i gac ión  de  paga r  la  can t idad   d ine ra r ia  con ten ida  en  e l  cheque .   

Es ta  es  o t ra  tes i s  que  con funde e l  con t ra to  de  g i ro  o  de  

cheque ,  con  e l  cheque  m ismo .  Además,  no  es  pos ib le  es t ipu la r  a  

ca rgo  de  un  te rce ro  que  en  n ingún  momen to  ha  par t i c ipado  en  un  

ac to  que  lo  v incu le  a l  t enedo r  de l  cheque .  Su  ob l i gac ión  de  paga r  

es  po r  la  re lac ión  ju r íd ica  que  lo  une  a l  depos i t an te  y  an te  es te  

ú l t imo  responde  de  una  conduc ta  con t ra r ia .  Es ta  tes is  tampoco  

exp l i ca  la  ve rdade ra  na tu ra leza  que  no  se  le  puede  dar  la  ca l idad  

de l  equ iva len te  de  d ine ro ,  ya  que  e l  documen to  so lamente  leg i t ima  

la  recepc ión  de  una  can t idad  de  d ine ro ,  con  lo  cua l  más  aún  

cuando  su  te rce ro  ex t iende  un  cheque  ga ran t i zando  no  es ta  

hac iendo  una  pago ,  s ino  es tab lec iendo  una  garan t ía .  

2 .8 .  Los  carac te res  ju r íd icos  de l  cheque 

E l  Cód igo  de  Comerc io  en  e l  A r t í cu lo  495  es tab lece  que :  

“Además  de  lo  d i spues to  po r  e l  A r t í cu lo  386  de  es te  Cód igo ,  e l  

cheque  debe rá  con tene r :  1 º .  La  o rden  incond ic iona l  de  paga r  una  

de te rm inada  suma  de  d ine ro .  2 º .  E l  nombre  de l  banco  l ib rado .  
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Cuando  as í  se  convenga  con  e l  banco  l ib rado ,  la  f i rma  au tógra fa  

de l  l ib rado r  puede  se r  omi t ida  en  e l  cheque  y  debe rá  se r  sus t i tu ida  

po r  su  imp res ión  o  rep roducc ión .  La  leg i t im idad  de  la  em is ión  

pod rá  se r  con t ro lada  po r  cua lqu ie r  s i s tema  ap robado  po r  e l  banco . ”  

( s i c . )  

Respec to  a  los  ca rac te res  ju r íd i cos  de l  cheque  se  desprenden  

los  s igu ien tes  que  deben  se r  cons ide rados :   

•  E l  cheque  es  un  t í tu lo  de  c réd i to ,  és to  es ,  e l  documento  

necesa r io  pa ra  e jecu ta r  e l  de recho  l i te ra l  cons ignado  en  e l  

m ismo.   

•  Es  un  documen to  cons t i tu t i vo -d ispos i t i vo  y  f o rma l .  

•  Pa r t i c ipa  de  los  ca rac te res  de  inco rpo rac ión ,  leg i t imac ión ,  

l i t e ra l idad  y  au tonomía ,  p rop ios  de  los  t í tu los  de  c réd i to .  

•  Es  cons ide rado  cosa  mercan t i l .  

•  Es  un  t í t u lo  es t r i c tamen te  banca r io .  

•    Se  ca rac te r i za  po r  la  ex igenc ia  de  una  p rev ia  p rov i s ión  de  

fondos  en  poder  de l  l ib rado .  
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•      E l  pago  a  la  v i s ta  y  la  neces idad  de  la  p rev ia  p rov i s ión  de  

fondos  en  pode r  de l  l ib rado ,  hacen  que  la  ins t i tuc ión  de  la  

acep tac ión  sea  inconc i l i ab le  con  la  na tu ra leza  de l  cheque .  

Como  t í t u lo  de  c réd i to ,  es  un  documento ,  pe ro  un  documento  

de  na tu ra leza  espec ia l .  Es  un  documento  cons t i tu t i vo  y  d i spos i t i vo ,  

no  s imp lemen te  p roba to r io .  Cons t i tu t i vo  po rque  s in  e l  documento  

no  ex is te  e l  de recho .  Pe ro  como es  necesa r io  además  pa ra  la  

t ransmis ión  y  pa ra  e l  e je rc ic io  de l  de recho ,  se  le  ca l i f i ca  tamb ién  

como  documen to  d ispos i t i vo .  E l  cheque  es  además  un  documento  

de  na tu ra leza  esenc ia lmen te  f o rma l ,  en  cuan to  a  que  la  ley  ex ige  

pa ra  su  va l idez ,  que  con tenga  de te rm inados  requ is i t os  y  

menc iones ,  en  ausenc ia  de  los  cua les  no  p roduc i rá  e fec tos  de  

t í tu lo  de  c réd i to .  

E l  cheque  pa r t i c ipa  de  los  ca rac te res  de  incorpo rac ión ,  

l eg i t imac ión ,  l i t e ra l idad  y  au tonomía ,  p rop ios  de  los  t í t u los  de  

c réd i to .  Como  e l  tema  co r responde  a  la  t eo r ía  gene ra l  de  los  

t í tu los  de  c réd i to ,  po rque  se  encuen t ra  tan  ín t imamente  l i gado  a  é l  

que  s in  la  ex i s tenc ia  de l  t í tu lo  no  ex i s te  e l  de recho ,  n i  po r  tan to  la  

pos ib i l idad  de  su  t ransmis ión  o  de  su  e je rc i c io .  E l  documento  es  lo  

p r inc ipa l  y  e l  de recho  lo  acceso r io ,  e l  de recho  no  ex i s te  n i  puede  

e je rc i ta rse ,  s ino  es  en  func ión  de l  documento .  
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E l  cheque  t iene  ca rác te r  mercan t i l .  De  és to  der i van  

fundamenta les  consecuenc ias ,  como  la  ca l i f i cac ión  mercan t i l  de  

ta les  t í tu los  de  c réd i to ,  de  las  ope rac iones  en  e l l os  cons ignadas  y  

de  los  ac tos  o  con t ra tos  que  sob re  e l los  se  ce leb ren .  

E l  cheque  es  un  t í t u lo  de  c réd i to  abs t rac to  po rque  se  a t r ibuye  

e f i cac ia  ob l i ga to r ia  a  l a  pu ra  y  s imp le  dec la rac ión  ca r tu la r ,  

p resc ind iendo  de  la  causa  ju r íd ica  que  de te rm inó  su  emis ión  o  su  

t ransmis ión  e  independ ien temente  de  la  re lac ión  de  p rov i s ión ,  que  

debe  med ia r  en t re  e l  l ib rado r  y  e l  l i b rado .  

Pe r tenece  a  la  ca tego r ía  de  t í tu los  camb ia r ios ,  l lamados  as í  

po rque  su  p ro to t ipo  es  la  le t ra  de  camb io .  

E l  cheque  es  la  re lac ión  l ib rado r - l i b rado ;  se  p resen ta  como 

una  o rden  de  pago ,  pe ro  a  la  vez,  en  la  re lac ión  l ib rado r - tomador ,  

con t iene  una  p romesa  de  pago .  E l  l ib rador  o rdena  a l  l ib rado  e l  

pago  de l  cheque ,  pero ,  a l  p rop io  t iempo ,  se  ob l i ga  f ren te  a l  

tomador  a  que  e l  cheque  se rá  pagado ,  le  p romete  su  pago .  

Es  un  documento  de  venc im ien to  a  la  v i s ta .  Es to  es ,  en  e l  

ac to  de  su  p resen tac ión  a l  l i b rado  y  cua lqu ie r  i nse rc ión  en  

con t ra r io  se  tend rá  po r  no  pues ta .  La  idea  de  p lazo  es ,  pues ,  

i nconc i l iab le  con  la  esenc ia  de l  cheque ,  conceb ido  és te  como 

med io  o  ins t rumento  de  pago .  
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An te  la  ex i s tenc ia  o  v ida  ú t i l  de  un  cheque  g i rado ,  subs is ten  

necesa r iamente  dos  re lac iones  ju r íd icas :  una  en t re  e l  g i rado r  y  e l  

banco ,  y  la  o t ra  en t re  e l  g i rado r  y  e l  bene f i c ia r io  de l  cheque .  

La  re lac ión  ex i s ten te  en t re  e l  g i rado r  y  un  banco  cons t i tuye  

un  con t ra to  de  cuen ta  co r r ien te  banca r ia .  Es te  con t ra to  ob l i ga  a l  

banco  a  cump l i r  caba lmente  las  ó rdenes  de  pago  con ten idas  en  e l  

cheque  o  cheques  g i rados .  Pa ra  ta les  e fec tos  la  cuen ta  co r r ien te  

banca r ia  puede  se r  de  depós i to  o  de  c réd i to .  

E l  que  g i ra  un  cheque  po r  su  par te  es tá  v incu lado  con  la  

pe rsona  o  tenedor  a  f avo r  de l  cua l  se  ex tend ió  e l  documento .  Es ta  

re lac ión  su rge  o  se  o r ig ina  po r  lo  gene ra l  en  v i r tud  de  la  ex i s tenc ia   

de  un  con t ra to  que  ob l i ga  a  pagar  de te rm inada  suma  de  d ine ro ;  

sus t i t uyendo  po r  lo  gene ra l  e l  cheque  a  la  moneda  pa ra  e l  pago  de  

cua lqu ie r  ob l i gac ión .  

En  e l  con t ra to  de  cuen ta  co r r ien te  ex i s te  en  s i  una  re lac ión  

in t r ínseca  que  se  cump le  cuando  e l  cheque  es  pagado  a l  

bene f i c ia r io  o  tenedo r  y  t amb ién  una  re lac ión  ex t r ínseca  que  se  

p roduce ,  as im ismo,  con  la  ob l i gac ión  de  paga r  la  suma  de  d ine ro  

cons ignada  en  e l  cheque .  S i  e l  banco  con t ra  e l  cua l  se  g i ra  e l  

cheque  no  paga  és te  po rque  no  se  cump le  con  a lgunas  de  las  

cond ic iones  o  requ is i tos  de  la  re lac ión  in t r ínseca  ( f a l t a  de  
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p rov is ión  de  fondos  po r  e jemp lo ) ,  i gua lmen te  no  resu l t a rá  

sa t is fecha  la  re lac ión  ex t r ínseca .  E l  hecho  de  que  no  se  p roduzca  

e l  pago ,  en t re  o t ras ,  po r  la  c i r cuns tanc ia  an tes  re fe r ida ,  no  imp l ica  

que  e l  cheque  de je  de  tene r  e f icac ia  o  va l idez  respec to  de  su  

g i rado r ,  qu ien  necesa r iamente  queda rá  ob l i gado  a  hon ra r  la  

ob l i gac ión  de  pago .  

Fundamenta lmen te  e l  cheque  se  u t i l i za  como sus t i tu to  de l  

d ine ro  o  ins t rumen to  de  pago .  Cump le  es ta  f unc ión  cuando  e l  

banco  con t ra  e l  cua l  se  g i ra  e l  documento  e fec túa  e l  pago  a l  

bene f i c ia r io  o  t enedo r .   Pa ra  que  e l  cheque  cump la  la  f unc ión  que  

le  es  inheren te ;  es to  es ,  se r  sus t i tu to  de l  d ine ro ,  es  esenc ia l  que  

se  le  conc iba  só lo  como  un  documen to  a  la  v i s ta  y  pagade ro  a  su  

so la  p resen tac ión .  Cuando  e l  cheque  es  pagado  po r  e l  banco  

l i b rado  s i r ve  igua lmente  como  med io  de  p rueba ,  de  la  rea l  

e fec t i v i zac ión  de l  pago .   

E l  cheque  es ,  as im ismo ,  un  ins t rumento  de  pago  por  

compensac ión ,  que  se  re f le ja  en  las  d i ve rsas  t ransacc iones  de  

pago  que  e fec túan  acreedo res  y  deudo res  den t ro  de  todo  e l  

s i s tema  banca r io ;  l o  cua l  se  conso l i da  a  t ravés  de  la  compensac ión  

que  e fec túan  en t re  s i  los  bancos  sob re  las  sumas de  cada  uno  de  

los  cheques  depos i tados  en  e l los .  
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2 .9 .  La  ins t i tuc ión de l  cheque en e l  derecho gua temal teco 

Lo  an te r io r  es  desc r i to  po r  V i l l egas  La ra ,  aunque  pa ra  se r  

más  apegado  a  las  cond ic iones  que  la  mayo r ía  de  los  bancos  

requ ie re  podemos concre t i za r  de  la  mane ra  s igu ien te :  

•  Fo rmu la r io  en  pape l  moneda  d iseñado  por  ga ran t ías  de  

segu r idad .  

•  Requ ie re  desc r ipc ión  de l  número  de  cuen ta  nombre  de l  

Cuen ta  hab ien te .  

•  Número  de  cheque  en  re lac ión  a l  ta lona r io  au to r i zado ;  

•  Luga r  y  f echa .  

•  O rden  de  paga r  a l  po r tado r  o  a  una  pe rsona  espec i f i ca  de l  

cheque .  

Pa r t iendo  de  la  base  que  pa ra  poder  c rea r  cheques ,  es  

necesa r io  que  e l  l i b rado r  haya  ce leb rado  p rev iamente  un  con t ra to  

con  e l  banco  que  se rá  su  l ib rado .  Es te  con t ra to  se  le  l lama 

“Con t ra to  de  g i ro ”  o  “Con t ra to  de  cheque ” ,  que  gene ra  una  cuen ta  

de  depós i tos  ab ie r tos ,  cuyos  fondos  son  re t i rab les  med ian te  e l  

t í tu lo  de  c réd i to  l lamado  cheque .   
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E l  banco  es  e l  depos i ta r io  de l  d ine ro  que  su  cuen ta -hab ien te  

l e  va  en t regando  y  debe  devo lve r lo  con fo rme  aqué l  se  lo  vaya  

o rdenando .  Es tas  ó rdenes  se  da tan  en  los  cheques  y  e l  pago  se  

hace  a  f avo r  de  pe rsona  de te rm inada  o  a l  po r tado r ,  con  ca rgo  a  l os  

depós i tos  e fec tuados .   

En  es te  sen t ido ,  se  ha  l legado   a  pensa r  que  n i  s iqu ie ra  va le  

l a  pena  cons ide ra r lo  med io  de  pago  en  fo rma  abso lu ta ,  po rque  hay 

cheques  que  se  l ib ran  a  f avo r  de l  m ismo l ib rado r .   

Ta l  como  lo  expone  e l  Doc to r  V i l legas  La ra ,  e l  cheque  es :  “H 

un  documen to  ins t rumen ta l  po r  med io  de l  cua l  se  pueden  re t i ra r  los  

depós i tos  d ine ra r ios  ex i s ten tes  en  las  cuen tas  ab ie r tas  que  se  

negoc ian  con  los  bancos ,  ya  sea  po r  e l  m ismo  depos i tan te  o  por  

med io  de  te rce ras  pe rsonas ;  y  que  le  s i r ven  a l  banco  para  i r  

de te rm inando  los  sa ldos  de  lo  que  se  le  ha  depos i tado  y  la  cuan t ía  

de  su  ob l i gac ión  como depos i ta r lo . ” 13 

De  es ta  mane ra  e l  cheque  cons ide ra  no  como un  ins t rumento  

de  pago ,  todo  se  c i r cunsc r ibe  a  de te rm inar :  

•  Can t idad  en  números .  

•  Can t idad  en  le t ras .  

                                                 
13  Ob. Cit.   Pág. 82 
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•  F i rma reg is t rada  de l  l ib rado r  o  cuen ta  hab ien te .  

•  Even tua lmen te  a lgún  espac io  pa ra  re fe renc ia  de  su  em is ión .  

Los  requ is i tos  an te r io res  son  los  que  la  mayo r ía  de  los  

bancos  en  Guatema la  requ ie ren ,  a  la  vez  se  acos tumbra  en  la  

ac tua l idad  a  emi t i r  con jun tamente  a  la  au to r i zac ión  de  la  cuen ta  de  

cheques ,  se  as igna  una  ta r je ta  para  re t i ro  en  ca je ros  au tomát icos  o  

pagos  med ian te  mecan ismo de  déb i tos ,  u t i l i zando  te rm ina les  

te le fón icas  que  p rocesan  e l  pago ,  es ta  ta r je ta  no  es  de  c réd i to ,  

aunque  a lgunas  au to r i zan  sob reg i ros ,  cuando  e l  cuen ta -hab ien te  

no  posee  fondos ,  y  e l  banco  cub re  es tas  can t idades ,  gene rando  

pagos  pos te r io res  de  in te reses ,  como  consecuenc ia  de  haber  

o to rgado  ese  sobreg i ro ,  que  no  es  más  que  un  p rés tamo  de  t ipo  

e lec t rón ico ,  ya  que  se  p rocesa  de  esa  mane ra ,  y  se  hace  med ian te  

e l  con t ra to  de  cuen ta  de  cheques ,  en  los  cua les  se  au to r i zan  esos  

mov im ien tos .  

Los  an te r io res  bene f i c ios  son  even tua les  y  se lecc ionados  en  

los  cuen ta -hab ien tes ,  pe ro  la  ta r j e ta  de  deb i to ,  so lamente  s i r ve  

pa ra  paga r  con  lo  que  se  t iene  en  la  cuen ta  de  depós i tos  

moneta r ios .   
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2 .10 .   P resentac ión  y pago  de l  cheque 

E l  cheque  p resen tado  a l  pago  an tes   de l  d ía  ind icado  como 

fecha  de  c reac ión ,  o  s in  f echa ,  es  pagade ro  e l  d ía  de  la  v i s ta .  Los  

cheques  debe rán  p resen ta rse  pa ra  su  pago  den t ro  de  los  15  d ías  

ca lenda r ios  de  su  c reac ión .  La  p resen tac ión  de  un  cheque  en  

cámara  de  compensac ión  su r t i rá  los  m ismos e fec tos  que  la  hecha  

d i rec tamente  a l  l ib rado .  

E l  banco  que  au to r ice  a  a lgu ien  a  l ib ra r  cheques  a  su  ca rgo ,  

es ta rá  ob l i gado  con  e l  l ib rado r  a  cubr i r los  has ta  e l  impo r te  de l  

sa ldo  d ispon ib le ,  sa l vo  d i spos ic ión  lega l  u  o rden  jud ic ia l .   

S i  los  f ondos  d ispon ib les  no  fue ren  su f i c ien tes  pa ra  cub r i r  e l  

impo r te  to ta l  de l  cheque ,  e l  l ib rado  deberá  o f recer  a l  tenedo r  e l  

pago  pa rc ia l  has ta  e l  sa ldo  d ispon ib le .  S i  e l  acep ta  e l  pago  pa rc ia l ,  

e l  l ib rado  le  en t rega rá  una  fo tocop ia  u  o t ra  cons tanc ia  en  e l  que  

f i gu ren  los  e lemen tos  fundamenta les  de l  cheque  y  e l  monto  de l  

pago  e fec tuado .  E l  t enedo r  podrá  rechaza r  e l  pago  pa rc ia l .  

S i  e l  cheque  no  fue  p resen tado  en  t iempo ,  e l  l ib rado  debe rá  

paga r lo  s i  t iene  fondos  su f ic ien tes  de l  l i b rado r  y  e l  cheque  se  

p resen ta  den t ro  de  los  se is  meses  que  s igan  a  su  fecha .  La  muer te  

o  incapac idad  de l  l ib rado r ,  no  au to r i zan  a l  l ib rado  pa ra  de ja r  de  

paga r  e l  cheque .  
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2 .11 .   E l  protes to  de l  cheque  

E l  p ro tes to  po r  fa l ta  de  pago ,  debe  tene r  luga r  an tes  de  la  

exp i rac ión  de l  p lazo  f i jado  pa ra  la  p resen tac ión  e l  cua l  es  de  

qu ince  d ías .  La  ano tac ión  que  e l  l ib rado  o  l a  cámara  de  

compensac ión  ponga  en  e l  cheque ,  de  habe r  s ido  p resen tado  en  

t iempo  y  no  habe r  s ido  pagado  to ta l  o  pa rc ia lmente ,  su r t i rá  los  

e fec tos  de l  p ro tes to .   

Las  acc iones  camb ia r ias  caducan  en  se is  meses  con tados  

desde  la  p resen tac ión .  

2 .12 .  Modal idades  de l  cheque 

Actua lmente  en  e l  de recho  gua tema l teco  se  conocen  y  

mane jan  las  s igu ien tes  moda l idades  de l  cheque .  

2 .12 .1 .  Cheque  cruzado  

E l  cheque  c ruzado  es  aque l  en  e l  cua l  e l  l ib rado r  o  t enedo r  

co loca  dos  l íneas  en  e l  anve rso  de l  cheque  y  e l  e fec to  es  que  sea  

cob rado  ún icamente  po r  un  banco .   T iene  que  se r  depos i tado  en  

cuen ta  pa ra  que  sea  pagado ,  no  puede  se r  cob rado  en  e fec t i vo .   

Es te  cheque  puede  c i r cu la r ,  puede  ser  endosado .  
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2 .12 .2 .  Cheque  para  abono en  cuenta  

 E l  l ib rado r  o  e l  tenedor  pueden  p roh ib i r  que  e l  cheque  sea  

pagado  en  e fec t ivo ,  med ian te  la  inse rc ión  de  la  exp res ión  -  pa ra  

abono  en  cuen ta  - ,   e l  l ib rado  só lo  pod rá  abona r  e l  impo r te  de l  

cheque  en  la  cuen ta  que  l leva  o  abra  e l  tenedo r .   

 E l  bo r rado  o  a l te rac ión  de  la  exp res ión  o  de  cua lqu ie r  

ag regado  a  la  m isma,  se  tend rán  po r  no  pues tos .  Se  co r ta  la  

c i r cu lac ión  de l  cheque  s i  se  pone  que  pa ra  abona r  en  cuen ta .  E l  

l i b rado  que  pague  en  fo rma  d ive rsa  a  la  p resc r i ta  en  los  a r t í cu los  

an te r io res ,  responde rá  po r  e l  pago  i r regu la r .  

2 .12 .3 .  Cheque  cer t i f icado  

 Es  aque l  en  que  e l  l i b rado r  p ide  an tes  de  la  emis ión ,  que  e l  

l i b rado  cer t i f i que  que  ex i s ten  fondos .   La  ce r t i f i cac ión  no  puede  

ser  pa rc ia l ,  n i  ex tende rse  en  cheques  a l  po r tado r ,  as í  como  no  es  

negoc iab le .   

Es  una  operac ión  con tab le  en  e l  cua l  e l  banco  conge la  una  

pa r te  ( i gua l  a  la  de l  t í tu lo )  po r  qu ince  d ías  que  t iene  de  

p resen tac ión  de l  cheque .  La  ce r t i f i cac ión  ha rá  responsab le  a l  

l i b rado  f ren te  a l  tenedo r  de  que ,  du ran te  e l  pe r íodo  de  

p resen tac ión  tendrá   f ondos  su f ic ien tes  para  paga r  e l  cheque .   
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La  cer t i f i cac ión  se  man i f ies ta  por  razón  pues ta  por  e l  banco  

l i b rado  en  e l  p rop io  cheque ,  en  la  que  cons ta  la  suma  ce r t i f i cada  y  

l a  f i rma de l  l ib rado .  

2 .12 .4 .  Cheque  con provis ión garant izada   

Son  cheques  em i t idos  po r  los  p rop ios  bancos  en  los  cua les  

e l los  hacen  cons ta r  que  po r  e l  cheque  em i t ido ,  e fec t i vamente  se  

t ienen  fondos  su f ic ien tes  pa ra  su  pago .   

E l  l ib rado  t iene  que  hacer  un  depós i to  de  fondos  y  luego  e l  

banco  le  da  e l  ta lona r io  espec ia l .  Es tos  cheques  no  pueden  se r  a l  

po r tador .  La  ga ran t ía  se  ex t iende :  S i  los  cheques  se  em i ten  

después  de  t res  meses  de  la  f echa  de  en t rega  de  fo rmu la r ios ,  y  s i  

e l  t í tu lo  no  se  p resen ta  a l  cob ro  duran te  e l  p lazo  de  p resen tac ión .  

2 .12 .5 .   Cheque de  ca ja  o  de  gerenc ia   

Los  bancos  pod rán  exped i r  de  ca ja  o  de  ge renc ia  a  ca rgo  de  

sus  p rop ias  dependenc ias .  Es tos  cheques  son  no  negoc iab les  y  no  

pueden  exped i rse  a l  po r tado r .  

2 .12 .6 .   Cheque de  v ia jero  

 Son  l ib rados  por  e l  l ib rador  a  su  p rop io  ca rgo  y  se rán  

pagados  po r  su  es tab lec im ien to  p r inc ipa l  o  po r  sus  sucu rsa les .   

Pa ra  su  c i rcu lac ión  y  cob ro  neces i tan  de  t res  f i rmas ,  s iendo  una  de  
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e l las  la  de  la  ins t i tuc ión  c reado ra  y  dos  de l  tomado r  o  bene f i c ia r io ,  

p resc r iben  en  2  años .   

 A l  en t rega r  e l  cheque  de  v ia je ro  e l  l ib rado r  a l  bene f i c ia r io ,  

és te  es tampará  su  f i rma  en  luga r  adecuado  de l  t í tu lo .  E l  que  pague  

o  rec iba  e l  cheque  debe rá  ve r i f i ca r  l a  au ten t ic idad  de  la  segunda  

f i rma  de l  tenedor ,  co te jándo la  con  la  f i rma  pues ta  an te  e l  l ib rado r .  

La  fa l ta  i n jus t i f i cada  de  pago  de l  cheque  de  v ia je ro  da rá  acc ión  a l  

tenedo r  pa ra  ex ig i r ,  además  de  la  devo luc ión  de  su  impo r te ,  e l  

pago  de  daños  y  pe r ju ic ios  s in  neces idad  de  p ro tes to .  

2 .12 .7   Cheques  con  ta lón para  rec ibos  y causa les   

 Es te  t ipo  de  cheques  l leva rán  adher ido  un  ta lón  sepa rab le  

que  debe rá  se r  f i rmado  po r  e l  t i tu la r  a l  rec ib i r  e l  cheque  y  que  

serv i rá  de  comproban te  de l  pago  hecho .  Los  cheques  causa les  

exp resa rán  e l  mot i vo  de l  cheque  y  se rv i rán  de  comproban te  de l  

pago  hecho ,  cuando  l leven  e l  endoso  de l  t i t u la r  o r i g ina l .  
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CAPÍTULO I I I  

3 .  E l  de l i to  de  es ta fa  mediante  cheque 

3 .1 .  La  es ta fa  

S iendo  e l  ob je to  de  la  p resen te  inves t igac ión  la  es ta fa  

med ian te  cheque ,  se rá  impo r tan te  de f in i r  qué  es  la  es ta fa  común,  

de te rm inando  la  conduc ta  que  es tá  ca l i f i cada  en  la  ley  sus tan t i va  y  

l as  va r ian tes  conoc idas  como e lemen tos  t íp icos .  

3 .2 .  De f in ic ión  

Según  e l  D icc iona r io  Ju r íd ico ,  la  es ta fa  es  de f in ida  como:  

“De l i to  gené r ico  de  de f raudac ión  que  se  con f igu ra  po r  e l  hecho  de  

causa r  a  o t ro  un  pe r ju i c io  pa t r imon ia l ,  va l iéndose  de  cua lqu ie r  

a rd id  o  engaño ;  ta les  como  e l  uso  de  nombre  supues to ,  de  ca l idad  

s imu lada ,  f a lsos  t í tu los ,  in f luenc ia  men t ida ,  abuso  de  con f ianza  o  

f i cc ión  de  b ienes ,  c réd i to ,  com is ión ,  empresa  o  negoc iac ión . ” 14.   

E l  s ign i f i cado  de  es ta fa  puede  en tende rse  en  fo rma  genera l  

como de f raudac ión ,  en  donde  p reva lece  en  denom inado r  común e l  

engaño .  

Los  t ra tad is tas  De  León  Ve lasco  y  de  Mata  Ve la  seña lan  que :  

“H la  esenc ia  de  los  f raudes  pun ib les  (es ta fas )  res ide  en  e l  

                                                 
14  Ossorio Manuel. Ob. Cit. Pág.297 
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e lemento  in te rno :  e l  engaño ,  que  es ,  la  mu tac ión  o  a l te rac ión  de  la  

ve rdad  pa ra  de f raudar  e l  pa t r imon io  a jeno .  Med ian te  una  

man ipu lac ión  o  a rd id ,  se  p rocu ra  hace r  l l ega r  a l  domin io  de l  ac t i vo ,  

e l  b ien  a jeno . . .  La  es ta fa  en  s i ,  es  una  espec ie  de l  f raude  

gené r i coH” 15 

E l  Cód igo  Pena l  gua tema l teco  de f ine  la  es ta fa  en  e l  A r t í cu lo  

263  es tab lec iendo  que :  “Comete  es ta fa  qu ien ,  induc iendo  a  e r ro r  a  

o t ro ,  med ian te  a rd id  o  engaño ,  lo  de f rauda re  en  su  pa t r imon io  en  

pe r ju ic io  p rop io  o  a jeno . ” .  

Los  t ra tad is tas  menc ionados  seña lan  que :  “H las  

l eg is lac iones  mode rnas  an te  lo  a rduo  de  encon t ra r  una  de f in i c ión  

que  comprenda  in tegran te  en  reduc idos  te rm ino  la  comp le j idad  de l  

f raude ,  p re f ie ren  hace r  una  l i s ta  de ta l lada  de  los  casos  de  

inc r im inac ión ,  p rev i s tos  cada  uno  de  cons t i tu t i vas  espec ia les  pe ro  

comprend ido  todo  e l los  ba jo  la  denom inac ión  común  de  f raude . . ” 16.  

Se  hace  necesa r io  de te rm inar  que  e l  concep to  que  mane ja  e l  

Cód igo  Pena l ,  Decre to  de l  Congreso  de  la  Repúb l ica ,  17 -73 ,  

ag rega  e l  comp lemento  nomina t i vo  “p rop ia ” ,  o  d i cho  de  o t ro  modo 

la  es ta fa  la  c las i f i ca  tác i tamente  en  p rop ia  e  improp ia ,  po r  lo  que  

                                                 
15  De león Velasco, Héctor Anibal y de Mata Vela, José Francisco. Ob. Cit. Pág. 531 
16  lbid. Pág. 531 
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se  in te rp re ta  que  se  re f i e re  a  l a  es ta fa  que  p rop iamente  se  

denom ina  como ta l .  

3 .3 .  E l  b ien  jur íd ico tute lado 

E l  b ien  ju r íd ico  tu te lado  es  e l  pa t r imon io  económ ico  de  las  

pe rsonas .  A l  recorda r  e l l o ,  es  necesa r io  ac la ra r  que  la  p ro tecc ión  

a l  va lo r  que  soc ia lmente  se  da  a  un  derecho ,  se  tu te la  med ian te  la  

no rma,  se  ga ran t iza  su  e je rc ic io  an te  l a  co lec t i v idad .  

O rmozaba l  Ma la ree  ind ica  que  “H los  b ienes  ju r íd icos  t ienen  

un  ca rác te r  d ia léc t ico .  Surgen  de  la  base  de  la  re lac ión  soc ia l  y  

cons t i tuyen  una  supe rac ión ,  en  la  s ín tes is  de  la  con f ron tac ión  

soc ia l .  De  es ta  fo rma los  b ienes  ju r íd i cos  con  re lac iones  soc ia les  

conc re tas  de  ca rác te r  s in té t i co  p ro teg idas  po r  la  no rma  pena l  que  

nacen  de  la  p rop ia  re lac ión  soc ia l  democrá t ica  como  una  

supe rac ión  de l  p roceso  d ia léc t ico  que  t iene  luga r  en  su  seno . ” 17 

Lo  an te r io r  se  comp lemen ta  con  la  p ro tecc ión  soc ia l  

democrá t ica  med ian te  e l  imper io  de  la  f ina l idad  de l  Es tado ,  

cons t i tuc iona lmente  es tab lec ido ,  como b ien  común .  

E l  au to r  an tes  re lac ionado  es tab lece :  “Se rá  e l  b ien  ju r íd ico  

co locado  como  re fe ren te  en  la  base  m isma  de  la  teo r ía  de l  de l i to  e l  

que  le  da rá  con ten ido  mate r ia l  a l  i n jus to .  La  t i p i c idad  y  l a  
                                                 
17  Ormozabal Malaree, Herman. Bien jurídico y Estado social y democrático de derecho Pág. 152 
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an t i ju r id i c idad  se  cons t i tuye  en  dos  momentos  va lo ra t i vos  y  

d i f e ren tes  de  un  m ismo  hecho .  Es te  hecho ,  es tando  ya  de f in ida  la  

t ip ic idad  y  la  an t i j u r id ic idad ,  da rá  luga r  a  una  un idad :  e l  in jus to .  

Se rá  po r  es te  in jus to  conc re to ,  rea l i zac ión  persona l  de  un  su je to  

do tada  de  sen t ida  y  s ign i f i cac ión  soc ia l ,  que  debe rá  es tab lece rse  

s i  d i cho  su je to  debe  o  no  responder  pena lmen te  po r  e lH. ” 18 

Lo  an te r io r  se  resume  en  que  la  soc iedad  p ro tege  e l  de recho  

a  la  p rop iedad ,  po r  lo  que  hab iendo  e jecu tado  o  rea l i zado  a lguna  

acc ión  p rev iamente  ca l i f i cada  en  la  ley  sus tan t i va  pena l ,  en  con t ra  

de  d icha  p ro tecc ión ,  se  in i c ia  f undada  la  teo r ía  de l  de l i t o  que  se  

ap l ica ra  a  ese  caso .  

La  es ta fa  es  una  de f raudac ión  que  no  a taca  s imp lemente  a  la  

tenenc ia  de  las  cosas ,  s ino  a  l a  comp le t i t i v idad  de l  pa t r imon io ;  

después  de  un  hu r to ,  e l  pa t r imon io  puede  ve rse  d ism inu ido  y  aun  

puede  habe rse  aumentado ;  esa  d ism inuc ión  se  p roduce  po r  e l  e r ro r  

de  una  pe rsona  que  d ispone  de l  b ien  de t rayéndo lo  de l  pa t r imon io  

a fec tado ,  acc ión  que  rea l i za ,  po r  lo  t an to ,  desconoc iendo  su  

s ign i f i cado  per jud ic ia l  pa ra  d i cho  pa t r imon io .  La  secuenc ia  causa l  

en  la  es ta fa  –como  en  toda  de f raudac ión  po r  f raude -  es  la  

s igu ien te :  E l  agen te  desp l iega  una  ac t i v idad  engañosa  que  induce  

                                                 
18  lbid. Pág. 171 
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en  e r ro r  a  una  pe rsona ,  qu ien  en  v i r tud  de  ese  e r ro r ,  rea l i za  una  

p res tac ión  que  resu l ta  pe r jud ic ia l  pa ra  un  pa t r imon io .  

La  de f raudac ión  comprende  una  se r ie  de  ac tos  pero  los  

p r inc ipa les  se rán  dos  espec ies  bás icas  de  de f raudac ión :   La  es ta fa  

y  e l  abuso  de  con f ianza .  La  d i f e renc ia  en t re  ambos  res ide  en  e l  

momento  en  que  e l  su je to  ob re  do losamente ,  po r  l o  que  en  la  

es ta fa ,  e l  do lo  es  an te r io r  a  la  ob tenc ión  de  la  cosa  y  en  e l  abuso  

de  con f ianza ,  po r  e l  con t ra r io ,  e l  do lo  es  pos te r io r .  

En  la  es ta fa ,  la  v íc t ima  en t rega  la  cosa  a  ra íz  de l  f raude  

an te r io r  es  dec i r  de l  a rd id  o  engaño  emp leado  po r  e l  es ta fado r .  La  

vo lun tad  de  la  v íc t ima  es tá  v i c iada  desde  e l  com ienzo  po r  la  

ac t i v idad  f raudu len ta  de l  ac to r .  

En  e l  abuso  de  con f ianza ,  la  vo lun tad  de  la  v íc t ima  no  es ta  

v i c iada  y  l a  en t rega  de  la  cosa  es  va l ida  y  l i c i ta ;  pe ro  luego  de  la   

en t rega ,  e l  de l incuen te  abusa  de  la  con f ianza  de  la  v íc t ima .  Como 

se  ve ,  en  es te  caso  la  ac t i v idad  f raudu len ta  es  pos te r io r  a  la  

en t rega .  

En  s ín tes is ,  e l  do lo  en  la  ac t i v idad  f raudu len ta ,  de  la  es ta fa  

es  an te r io r ,  en  tan to  que  en  e l  abuso  de  con f ianza ,  es  pos te r io r .  
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3 .4 .  E l  cheque como acc ión de  pago 

La  u t i l i zac ión  de  la  ins t i tuc ión  de l  cheque  ta l  como  lo  ind ica  

e l   doc to r  V i l legas  La ra  que :   “H en  nues t ra  op in ión ,  lo  que  debe  

t ra ta rse  es  de  encon t ra r  en  la  senc i l lez  de l  t rá f i co  comerc ia lH” 19,  

l o  expues to  se  en t iende  que  la  cues t ión ,  de  compra r  y  vende r ,  en  

todo  caso  de  rec ib i r  b ienes  y  en t rega r  su  va lo r  en  d ine ro  med ian te  

e l  cheque ,  po r  e l lo  se  man i f ies ta  la  ob l i gac ión  de  tene r  f ondos ,  ya  

que  una  de  las  pa r tes  en  la  con t ra tac ión  ya  ha  en t regado  los  

b ienes  va lo rados ,  y  s i  e l  documento  de  c réd i to  no  posee  fondos ,  

en tonces  una  de  las  pa r tes ,  qu ien  rec ib ió  los  b ienes ,  se  ve ra  

a fec tada  en  su  pa t r imon io ,  pa ra  e l l o  e ra  necesa r io  que  ex i s t ie ra  

con f ianza  en  la  pe rsona  que  compra  y  e l  documen to  de  c réd i to .  

3 .5 .  Causas que  or ig inan  la  emis ión de l  cheque 

Las  ac t i v idades  comerc ia les  que  en  su  mayor ía  jus t i f i can  e l  

t rá f i co  de l  cheque .    

Esas  ac t i v idades  comerc ia les  as í  como  en  cua lqu ie r  o t ra ,   en  

que  las  pe rsonas  tengan  la  neces idad  de  u t i l i za r  y  se  jus t i f i que  la  

em is ión  de  un  cheque ,  se  debe  en t rega r  e l  m ismo,  s i  e fec t i vamente  

se  d ispone  de  los  f ondos  necesa r ios  pa ra  su  pago .  

                                                 
19  Villegas Lara, René Arturo.  Derecho Mercantil Guatemalteco.  Pág. 82 
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Es necesa r io  tene r  en  cuen ta  que  la  acc ión  humana  que  se  

encuad ra  en  una  h ipó tes is  no rmat i va ,  como  lo  es  la  es ta fa  

med ian te  cheque ,  lo  impo r tan te  se rá  la  conduc ta  humana  y  

desc r ib i r  con  la  mayo r  ce r teza  s i  ex i s t ió  o  no  in tenc ión  de  

de f rauda r  a l  ex tende r  e l  cheque .  

Ú l t imamen te  a lgunas  personas ,  de r i vado  de  las  acc iones  

pena les  y  c i v i les  que  se  de r i van  de l  uso  de  cheques  s in  p rov i s ión  

de  fondos ,  cons ide ran  que  es  una  ga ran t ía  mayo r ,  que  los  

deudores  emi tan  a  su  favo r  cheques  que  pe r fec tamen te  saben  que  

no  pueden  se r  cub ie r tos  po r  la  pe rsona  que  los  emi te .    En  caso  de  

que  no  se  cump la  con  e l  comprom iso  es tab lec ido  o  aco rdado ,  

s imp lemente  se  in ic ia ran  acc iones  po r  e l  de l i t o  de  es ta fa  med ian te  

cheque ,  aún  cuando  se  conoce  que  jamás  ex i s t ió  l a  i n tenc ión  de  

que  d icho  documento  c i rcu la ra ,  po r  e l  con t ra r io ,  se  desna tu ra l i za  la  

i ns t i tuc ión  de l  cheque ,  pues to  que  en  la  leg is lac ión  no  ex i s te  la  

nom inac ión  de l  cheque  en  garan t ía .   

3 .6 .  E l  de l i to  de  es ta fa  mediante  cheque 

De con fo rm idad  con  lo  es tab lec ido  en  e l  Cód igo  Pena l  

gua tema l teco ,  en  su  A r t í cu lo  268 ,  se  es tab lece  que :  “Qu ien  

de f rauda re  a  o t ro  dándo le  en  pago  un  cheque  s in  p rov i s ión  de  

fondos  o  d i spon iendo  de  e l l os  an tes  de  que  exp i re  e l  p lazo  pa ra  
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p resen tac ión ,  se rá  sanc ionado  con  p r is ión  de  se is  meses  a  c inco  

años  y  mu l ta  de  c ien  a  c inco  m i l  que tza les .  I gua l  sanc ión  se  

ap l ica rá  a  qu ien  endosa re  un  cheque  con  conoc im ien to  de  la  f a l ta  

de  fondos  de l  l ib rado r . ”  

E l  cheque  neces i ta  de  la  tu te la  que  da  la  repres ión  pena l  

pues to  que  a l  sus t i tu i rse  po r  med io  de l  cheque  la  c i rcu lac ión  

d i rec ta  de l  d ine ro ,  no  es  pos ib le  log ra r  su  acep tac ión  un ive rsa l  en  

e l  comerc io  s i  los  tomado res  de l  documen to  no  gozan  de  las  

ga ran t ías  j u r íd i cas  su f i c ien tes  tu te lado ras  de  la  buena  fe  de  la  

em is ión  en  la  ráp ida  c i rcu lac ión  y  en  e l  exac to  pago  de l  

documento .  

De  con fo rm idad  con  e l  A r t í cu lo  502  de l  Dec re to  Número  2 -70  

de l  Congreso  de  la  Repúb l i ca  Cód igo  de  Comerc io  es tab lece  que :   

"Los  cheques  debe rán  p resen ta rse  pa ra  su  pago  den t ro  de  los  

qu ince  d ías  ca lenda r io  de  su  c reac ión" .  

Como  e lementos  de l  t ipo  de  la  f i gu ra  de l  de l i to  de  es ta fa  

med ian te  cheque  enc ie r ra  los  s igu ien tes  e lemen tos :  

Como  e lemento  mate r ia l ,  la  acc ión  de  l ib ra r  un  cheque  en  

pago  y  que  e l  m ismo  no  tenga  fondos  pa ra  su  pago  po r  par te  de l  

banco  l ib rado .  
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Como e lemento  in te rno ,  la  cu lpab i l idad ,  e l  do lo  que  es  la  

i n tenc ión  de  g i ra r  cheque  de f raudando  en  su  pa t r imon io  a  aque l  

que  lo  rec ib ió .  

3 .7 .  La  func ión e  importanc ia  de l  uso  de l  cheque 

La  impo r tanc ia  y  t rascendenc ia  de  las  f unc iones  económ icas  

de l  cheque ,  de r i van  de  su  cons ide rac ión  de  med io  o  i ns t rumento  de  

pago .  E l  emp leo  de l  cheque  en  los  pagos  imp l ica  impo r tan tes  

ven ta jas  en  los  aspec tos  par t i cu la r  y  genera l .  

Fundamenta lmen te  es  un  ins t rumento  o  med io  de  pago  que  

subs t i tuye  económ icamente  a l  pago  en  d ine ro .  E l  des t ino  de l  

cheque  cons is te  en  se r  usado  como  ins t rumento   de  c i r cu lac ión  de  

d ine ro ,  como med io  de  pago ,  en  luga r  de  la  moneda  lega l .  

E l  pago  med ian te  cheque  no  p roduce  los  m ismos  e fec tos  

j u r íd icos  que  e l  pago  rea l i zado  en  moneda  de l  cu rso  lega l .  En  

e fec to ,  e l  que  paga  una  deuda  con  un  cheque  en  vez  de  hace r lo  

con  moneda  c i r cu lan te  no  se  l ibe ra  f ren te  a  su  ac reedo r .  E l  pago  

con  cheque  no  es  p ro  so lu to  s ino  p ro  so lvendo .  Es to  es ,  la  en t rega  

de l  cheque  no  l ibe ra  ju r íd i camente  a l  deudo r  n i ,  consecuen temente  

ex t ingue  su  déb i to .  S ino  que  és to  sucede  has ta  que  e l  t í tu lo  es  

cub ie r to  po r  e l  l ib rado .  
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E l  emp leo  de l  cheque  como  med io  de  pago ,  p roduce  la  

concen t rac ión  de  g randes  sumas de  d inero  en  los  bancos ,  los  

cua les  a  t ravés  de l  e je rc i c io  de  las  f unc iones  in te rmed ia r ias  

p rop ias  de  su  ob je to ,  med ian te  e l  e je rc ic io  de l  c réd i to ,  conv ie r ten  

en  p roduc tos  cons iderab les  recursos  económ icos ,  que  de  o t ra  

f o rma  pe rmanece r ían  a i s lados  e  improduc t i vos .  Los  f ondos  

depos i tados  en  las  ins t i tuc iones  de  c réd i to ,  con  la  po tenc ia l idad  

económ ica  que  les  p res ta  su  concen t rac ión ,  se  cana l i zan  hac ia  e l  

comerc io  y  la  indus t r i a ,  f avo rec iendo  la  c reac ión  de  nuevas  fuen tes  

de  r i queza  en   bene f ic io  de  la  economía  gene ra l  y  de  la  

p rospe r idad  de l  pa ís .  

Pa ra  log ra r  una  mayor  d i f us ión  de l  emp leo  de l  cheque  en  los  

pagos ,  po r  las  impo r tan tes  ven ta jas  que  de l  m ismo  se  de r i van  en  

los  ámb i tos  pa r t i cu la r  y  genera l ,  las  leyes  de  cas i  todos  los  pa íses  

han  do tado  a l  cheque  de  un  rég imen  lega l  p r i v i leg iado ,  ex im iéndo lo  

de l  pago  de  impues tos  u  o to rgándo le  bene f i c ios  f i sca les  de  o t ra  

índo le ,  y  conced iendo  una  ené rg ica  p ro tecc ión  a l  de recho  de l  

tenedo r ,  y  consecuen temente  a  la  c i r cu lac ión  de  es te  documento  a  

t ravés  inc lus i ve  de  sanc iones  de  ca rác te r  pena l .  
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3 .8   Casos de  presunción de  esta fa  mediante  cheque 

De acuerdo  con  e l  e lemento  sub je t i vo  de  la  cu lpab i l idad  que  

de te rm ina  e l  do lo ,  no  s iempre  pod rá  tene rse  la  ce r teza  de  es ta r  

f ren te  a  la  comis ión  de  un  de l i to  de  es ta fa  med ian te  cheque ,  po r  e l  

so lo  hecho  de  se r  rechazado  po r  f a l ta  de  fondos .  

Pa ra  empeza r ,  cabe  reco rda r  que  los  bancos  de l  s i s tema,  

ex t ienden  una  bo le ta  en  la  que  se  pueden  iden t i f i ca r ,  va r ias  

razones  para  rechaza r  e l  pago  de  un  cheque ,  pero  es  p rác t ica  

común  que  se  u t i l i cen  dos  de  e l las  l as  que  son  de  mucho  va lo r  en  

e l  p roceso  de  e labo rac ión  de  la  teo r ía  de  la  cu lpab i l i dad  en  e l  ac to  

desc r i to ,  cuando  se  t ienen  las  s igu ien tes  razones :  

•  La  f a l ta  de  fondos .  

•  Fa l ta  o  insu f ic ienc ia   de  fondos ,  tenedo r  rechaza  pago  

pa rc ia l .  

Cabe  des taca r  que  rec ien temente  a lgunos  bancos  a l  momento  

de  u t i l i za r  la  Cámara  de  Compensac ión ,  so lamente  ex t ienden  una  

bo le ta  imp resa  por  computado ra ,  razonando  e l  rechazo  po r  f a l ta  de  

fondos .  Aho ra  b ien  en  muchos  casos  se  deben  a  d i ve rsas  

c i r cuns tanc ias  e l  rechazo  de  un  cheque  po r  lo  que  se r ía  necesa r io  
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ana l i za r  los  s igu ien tes  e lementos  fác t icos  que  podr ía  de te rm inar  

una  e fec t i va  ca l i f i cac ión .  

 P r imeramente  las  c i r cuns tanc ias  e lec t rón icas ,   en  las  cua les  

l as  computadores  conec tadas  en  redes  nac iona les  o  loca les  

p roduzcan  un  e r ro r  y  a l  momento  de  rev i sa r  y  p rocesar  e l  

documento  de  c réd i to  y  rev i sa r  l a  cuen ta  de l  l ib rador ,  és te  

apa rezca  s in  p rov i s ión  to ta l  o  pa rc ia l  de  fondos ,  v iéndose  ob l i gado  

e l  banco  a   rechaza r lo .   

Pueden  ocu r r i r  consecuenc ias  d i fe ren tes  como  e l  i ng reso  a l  

s i s tema  de  cómputo  de  un  v i rus ,  ba jas  de  co r r ien te ,  e r ro res  de  

seña l  en  l ínea  de l  luga r  en  donde  se  consu l te  o  p re tenda  hace r  

e fec t i vo  e l  pa ra  de l  cheque ,  l os  cua les  nos  a le jan  y  de  

comproba rse ,  desv i r túan  la  in tenc ión  de  de f rauda r  en  su  pa t r imon io  

a l  t ene r  de  un  cheque .  

En  segundo  lugar  deben  con temp la rse  los  e r ro res  humanos,  

en  los  cua les  qu ienes  ope ran  las  máqu inas  e lec t rón icas  tengan  

responsab i l idad ,  pe ro  en  a lgunos  casos  conoc idos ,  la  pe rsona  que  

t iene  e l  ca rgo  de  pagado r  en  un  banco ,  po r  a lguna  razón  ing resa  

ma l  e l  número  de  cuen ta  de l  cheque  y  p rocede  a  su  rechazo  o  en  

casos  en  donde  qu ienes  ope ran  los  depós i tos  lo  hacen  

inco r rec tamente ,  gene rando  a lguna  ope rac ión  conoc ida  como 
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revers ión  y  en  e l  momen to  de  consu l ta r  pa ra  hace r  e fec t i vo  un  

cheque ,  es ta  cuen ta  no  posee  fondos ,  pe ro  no  po rque  e l  t i tu la r  de  

d icha  cuen ta  hub ie ra  d ispues to  de  e l los  an te r io rmen te ,  s ino  porque  

p robab lemen te  cons iderando  habe r  g i rado  un  cheque ,  e fec tuó  un  

depós i to  y  es te  no  fue  ac red i tado  en  t iempo,  po r  e r ro r  humano  o  

po r  e r ro r  e lec t rón ico  computa r i zado ,  ya  que  a  veces  a lgunos  

bancos  cuen tan  con  e l  s i s tema  de  ing reso  de  da tos  to ta les  de l  

mov im ien to  de l  d ía  has ta  en  horas  de  la  noche .  

En  te rce r  luga r  se  deben  con temp la r  que  la  pe rsona  que  g i ra  

e l  cheque ,  se  lo  t ras lada  a  la  o t ra  qu ien  rec ibe  és te ,  pe ro  es  e l  

caso  que  s in  consen t im ien to  de l  t i tu la r  de  la  cuen ta ,  a lguna  

pe rsona  re t i ró  anóma lamente  los  fondos  de  su  cuen ta  y  con  e l lo  no  

pudo  cubr i r  e l  poseedo r  de  una  cuen ta  de  cheques .  
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CAPÍTULO IV  

4 .  La  garant ía  como causal  para  la  emis ión  de  un cheque 

4 .1 .  E l  concepto  de  garant ía  

  De  acue rdo  a l  D icc iona r io  Ju r íd ico ,  ga ran t ía  es :  

“A f ianzamien to ,  f ianza .  P renda ,  cauc ión .  P ro tecc ión  con t ra  pe l i g ro  

o  r iesgo . ” 20.  

  La  de f in ic ión  an te r io r  se  t raduce  en  la  in tenc ión  de  qu ién   

p res ta  a lgo .    

  La  ga ran t ía   “H en  De recho  c i v i l  y  comerc ia l ,  es  un  

mecan ismo  ju r íd ico  para  p ro tege r  o  asegu ra r  e l  compromiso  de  que  

una  de te rm inada  ob l i gac ión  se rá  cump l ida  en  t iempo  y  f o rma.  Por  

enc ima  de  cua lqu ie r  o t ra  ga ran t ía ,  e l  De recho  conoce  la  l lamada 

ga ran t ía  pa t r imon ia l  un ive rsa l :  todo  ac reedor ,  sea  e l  que  sea  e l  

o r igen  de  la  deuda ,  sabe  que  e l  ob l i gado  a l  pago  responde  de l  

cump l im ien to  de  su  ob l i gac ión  con  todos  sus  b ienes  p resen tes  y  

has ta  con  los  que  pueda  l lega r  a  tene r  s i  me jo ra  de  fo r tuna  (b ienes  

fu tu ros  de l  deudor ) . . . ” 21 ( s ic . )  

 

                                                 
20  Ossorio, Manuel. Ob. Cit. Pag. 332 
21  Enciclopedia Encarta 2006.  Microsoff. 
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4 .2 .  Re lac ión causal  de  garant ía  

  Cuando  en  un  ac to  con t rac tua l  o  en  un  ac to  mercan t i l ,  una  de  

las  par tes  neces i ta  ga ran t i za r  su  ob l i gac ión  de  pago  o  de  

cump l im ien to  de  una  ob l i gac ión ,  se  le  ex ige  como  ga ran t ía  la  

em is ión  de   uno  o  va r ios  cheques  a  nombre  de l  ac reedo r ,  l o  cua l  

no  cons t i tuye  una  vo lun tad  de  pago ,  s ino  de  garan t ía  de  una  

ob l i gac ión ,  ev i tando  con  e l lo  susc r ib i r  a lgún  o t ro  documento  como 

e jemp lo  un  reconoc im ien to  de  deuda .   

  A l  en t rega rse  e l  cheque  como  documento  de  ga ran t ía ,  e l  

m ismo  no  se  da  en  ca l idad  de  pago ,  po r  lo  que  no  se  puede  da r  por  

ac red i tada  la  ex is tenc ia  de  los  e lementos  de l  de l i t o  de  es ta fa  

med ian te  cheque ,  no  se  pone  de  man i f ies to  la  in tenc iona l idad  es  

dec i r  e l  do lo  en  la  ac tuac ión  de  qu ien  g i ra  un  cheque  en  ga ran t ía ,  

en  v i r tud  de  que  en  n ingún  momento  se  ha  ten ido  la  in tenc ión  de  

de f rauda r  o  engaña r  a  l a  o t ra  pa r te .   

  En  a lgunos  casos  la  pa r te  que  en t rega  un  cheque  s in  

p rov i s ión  de  fondos ,  expone  que  no  pagó ,  s ino  en t regó  un  cheque  

en  ga ran t ía .  

4 .3 .  La  inex is tenc ia  de  la  f igura  de  la  f ianza    

  No rma lmen te  en  las  ac t i v idades  c iv i l es  y  mercan t i les  cuando  

se  debe  garan t i za r  e l  pago  de  un  negoc io  ju r íd ico ,  las  pe rsonas  
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so l i c i tan  la  comparecenc ia  de  o t ra  persona  que  ga ran t i ce  la  

t ransacc ión  deb iendo  comparece r  como f iado r .    

  Po r  e l lo  su rg ió  l a  f i gu ra  de l  f iado r ,  ta l  e l  caso  de  que  

even tua lmente  a lguno  pueda  incumpl i r  con  sus  ob l i gac iones  

con t rac tua les ,  es  una  mane ra  s imp le  de  inc lu i r  una  ob l i gac ión  

f ren te  a  la  pos ic ión  de  un  te rce ro ,  s in  embargo  es  p rác t ica  común 

que  se  omi ta  e l  f iado r   y  se  requ ie ra  la  en t rega  un  cheque  en  

ga ran t ía .  

  S in  embargo ,  es  necesa r io  de te rm ina r  la  in tenc iona l idad  de  

ex ig i r  un  cheque  en  garan t ía  a  l a  pe rsona  que  adeuda  una  can t idad  

de  d inero  o  asume  una  ob l i gac ión  c i v i l  o  mercan t i l ,  pues to  que  e l  

ob je to  de l  cheque  jamás  será  la  ob l i gac ión  de  pago  en  ese  

momento ,  deb ido  a  que  la  pe rsona  que  rec ibe  e l  cheque ,  sabe  

pe r fec tamen te  que  e l  m ismo  no  t iene  fondos  y  se  le  ha  en t regado  

de  buena  fe ,  po r  l o  que  surge  la  p regun ta  inmed ia ta  de  que :   

¿Ex is te  de l i to  de  es ta fa  med ian te  cheque ,  s i  e l  m ismo  no  tuv ie ra  

f ondos? ,  ta l  in te r rogan te  l leva  a  re tomar  la  t eo r ía  de l  de l i to ,  en  

cuan to  a  la  cu lpab i l idad ,  pues to  que  no  se  puede  conc lu i r  po r  s í ,  

que  ex i s te  in tenc ión  es  dec i r  e l  do lo ,  que  es  supues to  p r inc ipa l  de  

la  no rma pena l .  
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 P rec i samente  por  eso  la  teo r ía  de l  de l i to ,  es  un  i ns t rumento  

concep tua l ,  no  una  ley ,  es ta  su je ta  a  p rueba  en  un  p roceso ,  ya  que  

se  u t i l i zan  p resupues tos  h ipo té t icos ,  ba jo  e l  imper io  de  garan t ías  

cons t i tuc iona les  y  p rocesa les ,  toda  vez  que  debe  pa ra  impone rse  

una  pena  po r  ese  de l i to ,  debe  habe rse  es tab lec ido  l a  cu lpab i l idad  

de  la  pe rsona  que  ex tend ió  e l  cheque ,  a  t ravés  de  cump l i r  con  e l  

deb ido  p roceso  pena l .  

  La  ins t i tuc ión  de l  cheque  como se  encuen t ra  regu lado  

ac tua lmente ,  no  con temp la  la  f i gu ra  de l  cheque  en  ga ran t ía ,  po r  e l  

con t ra r io ,  po r  esa  razón  la  pe rsona  que  ex ige  la  en t rega  de  un  

cheque  sab iendo  que  e l  l i b rado r  no  posee  fondos  en  su  cuen ta  

pa ra  cub r i r  e l  m ismo,  lo  hace  con  la  in tenc ión  no  de  ga ran t i za r  su  

pago ,  s ino  de  tene r  la  opc ión  de  u t i l i za r  la  v ía  pena l  como 

a l te rna t i va  pa ra  e l  cob ro  de l  monto  t o ta l  de l  cheque  y  e l  t emor  de  

la  pe rsona  que  ex tend ió  e l  m ismo de  se r  persegu ida  y  sanc ionada  

pena lmen te ,  inc luso  con  p r is ión .  

4 .4 .  E l  cheque con  provis ión garant izada  

  Se  debe  ac la ra r  que  e l  té rm ino  cheque  con  p rov i s ión  

ga ran t i zada ,  no  es  lo  m ismo,  que  em i t i r  un  cheque  en  ca l i dad  de  

ga ran t ía .  
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  La  doc t r ina  re f ie re  a   los  “ cheques  l im i tados” ,  po r  lo  que  pa ra  

e l  t ra tad is ta  S i lv io  Longh i ,  c i tado  por  Ce rvan tes  Ahumada  y  

V i l legas  La ra  expone :  “En  Ing la te r ra ,  un  banco  es tab lec ió  un  

ingen ioso  s is tema  pa ra  da r  con f ianza  a  sus  cheques ;  e l  banco  

hac ia  la  dec la rac ión  de  que  só lo  en t regaba  ta lona r ios  con t ra  

depós i tos ;  en  cada  uno  de  los  esque le tos  de l  t a lona r io ,  e l  banco  

ano taba  la  suma  máx ima  po r  la  que  e l  cheque  pod ía  se r  l ib rado ,  y  

po r  t an to ,  den t ro  de  és tos  l im i tes  e l  tomado r  pod r ía  tene r  la  

segu r idad  de  que  e l  t í tu lo  se r ía  a tend ido  po r  e l  banco ” , ” 22 

  Es te  t ipo  de  cheque  a l  se r  g i rado ,  se  ten ia  la  con f ianza  de  

que  ex is t ía  la  can t idad  de te rm inada  en  e l  pa ra  su  pago ,  s iendo  e l  

Banco  e l  responsab le  de  habe r  emi t ido  cheques  po r  c ie r ta  can t idad  

y  no  d i spone r  de  los  f ondos  a l l í  desc r i tos .   

  S in  embargo ,  se  debe  tene r  en  cuen ta  que  e l  ob je to  de  

u t i l i za r  es te  t ipo  de  cheques  es  e fec t i vamen te  e l  pago ,  no  ex is te  

o t ra  f unc ión  más que  d i spone r  de l  monto  es tab lec ido  en  e l los  a  

f avo r  de  la  pe rsona  a  qu ien  se  le  en t rega  d icho  documento .  

 4 .5 .  E l  p roceso  bancar io  para  cambio de  cheque  

Es te  p roced im ien to  ha  va r iado  en  todos  los  bancos  de l  

s i s tema  en  Guatema la ,  ya  que  la  tecno log ía  ha  gene rado  me jo res  y  

                                                 
22  Ob. Cit.  Pág. Pag. 90 
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más  segu ros  mecan ismos ,  pa ra  la  rev i s ión  de  los  da tos  de  las  

cuen tas  hab ien tes  y  de  los  f ondos  que  se  deben  p ropo rc ionar ,  ba jo  

l a  o rden  de  pago .  

La  pe rsona  que  ha  rec ib ido  en  pago  un  cheque ,  t iene  la  

opc ión  de  p resen ta rse  pa ra  e l  pago  de l  m ismo a  la  ins t i tuc ión  

banca r ia ,  den t ro  de l  p lazo  de  qu ince  d ías ,  t iempo  du ran te  e l  cua l  

l a  pe rsona  que  g i ro  e l  cheque ,  t i ene  la  ob l i gac ión  de  no  poder  

d ispone r  de  los  f ondos  pa ra  cub r i r  e l  monto  de l  cheque .    

En  e l  caso  de  que  e l  t i tu la r  de  la  cuen ta  haga  uso  de  los  

f ondos  o  no  tenga  los  f ondos  su f ic ien tes  pa ra  e l  pago  de l  cheque ,  

pe rm i te  a  la  pe rsona  que  se  s ien ta  es ta fada  po r  e l  no  pago  de l  

t í tu lo ,  ha  rea l i za r  med ian te  ac ta  no ta r ia l  e l  p ro tes to  de l  t í tu lo  po r  

habe r  s ido  p resen tado  en  t iempo ,  l o  que  le  pe rm i te  in i c ia r  las  

acc iones  lega les  po r  e l  de l i to  de  es ta fa  med ian te  cheque ,  deb ido  a  

que  la  conduc ta  humana  se  encuad ra  den t ro  de  los  supues tos  

con ten idos  en  la  no rma pena l .  

Pos te r io r  a l  p lazo  de  los  qu ince  d ías ,  s in  que  la  pe rsona  se  

haya  apersonado  a l  banco  para  e l  cob ro  de l  cheque ,   puede  cob ra r  

e l  m ismo den t ro  de l  p lazo  de  los  se is  meses  pos te r i o res  a  la  

em is ión  de l  t í tu lo ,  pe ro  no  pod rá  e je rc i ta r  l a  acc ión  pena l ,   

ún icamente  la  v ía  c i v i l .  
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A lgunos  de  los  bancos  de l  s i s tema ,  t i enen  es tab lec idos  

manua les  de  ins t rucc iones  p reven t i vas  que  deben  se r  tomadas  en  

cuen ta  po r  e l  pe rsona l  que  labora  en  la  i ns t i t uc ión ,  en t re  las  

cua les  se  pueden  des taca r  las  s igu ien tes :   

•  V isa r  cheques :  Asegú rese  de  que  haya  su f i c ien tes  f ondos  

ne tos  d i spon ib les  en  la  cuen ta  de l  c l ien te  pa ra  cub r i r  la  

can t idad  de l  cheque  que  es tá  v i sando .  Compruebe  an tes  de  

v i sa r  un  cheque  que  es té  b ien  hecho ,  s i  las  can t idades  

co inc iden ,  s i  la  f i rma  es  leg í t ima ,  s i  hay  a lguna  o rden  de  no  

paga r  e l  cheque .  Asegú rese  an tes  de  v i sa r lo  de  ano ta r  la  

can t idad  de l  cheque  en  e l  l i s tado  de  cuen tas  y  ca rgar la  po r  la  

can t idad  de l  cheque .  

•  Asegú rese  que  la  pe rsona  que  se  p resen ta  a  cob ra r  e l  cheque  

t iene  la  su f ic ien te  au to r idad  pa ra  hace r lo  y  f í jese  que  lo  

endosa  persona lmen te .  

•  De te rm ine  s i  e l  cheque  t iene  fo rma regu la r .  

•  Vea  que  la  f echa  es té  b ien  y  que  no  sea  muy a t rasado .  A l  

i gua l  que  s i  no  hubo  n inguna  pérd ida  de  cheques  en  esa  

fecha .  
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•  F í j ese  que  las  can t idades  esc r i tas  en  números  y  l e t ras  

co inc idan .  

•  Inspecc ione  e l  cheque  po r  s i  hay  a l te rac iones .  

•  Chequee  que  haya  s ido  p rop iamen te  endosado .  

•  Asegú rese  que  tenga  fondos  d i spon ib les .  

•  Asegú rese  que  no  haya  suspens ión  de  pago  con t ra  e l  cheque .  

4 .6 .  E l  cheque dado en  garant ía  

  Ta l  como  se  ha  expues to  a  lo  la rgo  de  la  p resen te  

i nves t igac ión ,  es  p rác t ica  común  den t ro  de  las  re lac iones  c i v i les  y  

comerc ia les ,  que  se  susc r iban  cheques  en  ga ran t ía  de  pago  de  una  

ob l i gac ión .  

  S in  embargo ,  se  desna tu ra l i za  la  ins t i tuc ión  de l  cheque ,  como 

ac tua lmente  se  encuen t ra  regu lado ,  toda  vez  que  e l  m ismo  se  

ins t i tuye  como  un  med io  de  pago  y  no  de  ga ran t ía .    

  La  in tenc ión  de  ex tende r  un  cheque  en  ga ran t ía ,  no  puede  se r  

j amás  de f rauda r  a l  impu tado  en  su  pa t r imon io ,  no  ex i s te  n ingún  

an imo  de  f raude ,  de  engaño  o  a rd id ,  es  más  las  par tes  conv ienen  

en  acep ta r  d icha  fo rma de  ga ran t ía .  
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4 .7 .  La  aceptac ión  de  la  garant ía  por  medio  de  un  cheque 

  La  acep tac ión  de  un  cheque  dado  en  ga ran t ía ,  pa ra  la  

pe rsona  ju r íd i ca  que  lo  acep ta ,  lo  que  p re tende  es  tene r  la  ce r teza  

ju r íd ica  de  que  pod rá  e je rc i t a r  las  acc iones  pena les  y  c i v i les  que  

po r  la  nega t i va  de  pago  por  e l  banco  se  de r i ven .   Se  re i t e ra  que  la  

pe rsona  que  in ic ie  acc iones  lega les  po r  e jemp lo  de  es ta fa  

med ian te  cheque ,  cons idera  que  con  la  acc ión  pena l ,  

e fec t i vamente  log ra rá  e l  pago  de  lo  que  se  le  ga ran t i zó  con  e l  

t í tu lo  es  dec i r  e l  cheque .  

  S in  embargo ,  es  de  suma  impor tanc ia  tene r  en  cuen ta  que  e l  

habe r  g i rado  un  cheque  en  ga ran t ía ,  no  supone  la  buena  vo lun tad  

o  buena  fe  de  la  pa r te  que  lo  rec ibe ,  de  no  p resen ta rse  

inmed ia tamente  a l  banco  para  su  cob ro ,  aún  cuando  tenga  una  

fecha  pos te r io r ,  deb ido  a  que  e l  cheque  es  pagade ro  a l  momento  

de  que  se  p resen ta  a l  Banco ,  no  impor tando  s i  t iene  una  fecha  

pos te r io r  o  lo  que  se  denom ina  cheque  p re fechado ,  l o  cua l  

tampoco  se  con temp la  en  la  leg i s lac ión  gua tema l teca .     Po r  lo  que  

la  buena  fe  y  acep tac ión  de l  cheque  en  ga ran t ía  no  se  encuen t ra  

regu lado  en  e l  s i s tema  ju r íd ico  gua tema l teco ,  l o  cua l  pe rm i te  emi t i r  

un  cheque  con  un  ob je to  de  ga ran t ía ,  pe ro  dependerá  de  la  buena  

fe  de  qu ien  lo  rec iba  pa ra  hace r lo  e fec t i vo ,  s ino  has ta  e l  momento  
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en  que  deba  cump l i r se  la  ob l i gac ión ,  s i  es  que  qu ie re  respe ta rse  

las  cond ic iones  que  d ie ron  o r igen  a  la  emis ión  de l  cheque .  

4 .8 .  E l  carácter  c iv i l  de l  pago de l  cheque  en  garant ía  

  Cuando  e l  t i tu la r  de  una  cuen ta  banca r ia  de  depós i tos  

moneta r ios ,  en  e l  cua l  se  le  ha   pe rm i t ido  ex tender  cheques  o  b ien  

cuando  un  te rce ro  a jeno  a  la  re lac ión  ju r íd ica  que  se  ce lebra  en t re  

pa r tes ,  desea  ga ran t i za r  e l  cump l im ien to  de  una  ob l i gac ión  a  

t ravés  de  la  emis ión  de  un  cheque  en  ga ran t ía ,  l a  emis ión  de l  

cheque  en  ese  momento  no  se rá  esenc ia lmente  e l  pago  inmed ia to ,  

s ino  po r  e l  con t ra r io ,  se  es ta  f ren te  a  una  ob l i gac ión  de  ga ran t ía ,  

po r  lo  que  e l  incump l im ien to  de  la  ob l i gac ión  con t rac tua l ,  no  

debe r ía  de  se r  la  acc ión  pena l ,  s ino  por  e l  con t ra r io  l a  acc ión  c i v i l .  

  De  acue rdo  con  lo  an te r io r  y  a tend iendo  a  l a  na tu ra leza  de  la  

re lac ión  ju r íd ica  que  o r ig ina  la  emis ión  de l  cheque  en  ga ran t ía ,  es  

p roceden te  y  lega lmente  necesa r io ,  que  pa ra  ex ig i r  e l  cump l im ien to  

sea  u t i l i za r  la  v ía  c i v i l ,  pa ra  demanda r  como  un  t i tu lo  e jecu t i vo ,  ya  

que  los  e lementos  de  t ipo  pena l ,  no  con f igu ran  ta l  ac t i tud  de  

ga ran t i za r  med ian te  un  cheque ,  que  no  tenga  fondos  después ,  

máx ime  s i  es te  es  p re fechado .  

  La  pe rsona  que  rec ibe  un  cheque  en  ca l idad  de  ga ran t ía ,   y  la  

o  las  pe rsonas  invo luc rada  d i rec tamente ,  acep tan  las  cond ic iones  
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de  ese  acue rdo ,  po r  ta l  razón  la  pe rsona  ob l i gada  a  e fec tua r  e l  

pago ,  en  e l  caso  de  no  cump l i r  con  su  ob l i gac ión ,  se  es ta  f ren te  a  

l a  pos ib i l idad  tamb ién  de  deses t imar  una  acc ión  pena l  en  su  

con t ra ,  toda  vez  que  las  cond ic iones  ya  t ienen  ca rác te r  c i v i l ,  y  en  

todo  caso  no  se  con f igu ran  los  e lementos  de l  t ipo  pena l  que  

jus t i f i quen  un  de l i to  de  es ta fa  med ian te  cheque .  

  De  acuerdo  a  lo  es tab lec ido  en  e l  Cód igo  P rocesa l  C iv i l  y  

Me rcan t i l ,  e l  rec lamo  de  can t idad  d ine ra r ia ,  que  se  encuen t ra  

su je ta  a  cond ic iones  es tab lec idas  p rev iamen te ,  se  r i gen  por  la  v ía  

c i v i l ,  además  lo  es tab lec ido  en  la  ley  c i v i l  en  cuan to  a  que  e l  

negoc io  ju r íd ico  requ ie re  para  su  va l idez  capac idad  lega l  de l  su je to  

que  dec la ra  su  vo lun tad  y  consen t im ien to  l i c i t o  que  no  ado lezca  de  

v i c io ,  po r  lo  an te r io r  es  pos ib le  no  desv i r tua r  e l  cheque ,  s ino  más 

b ien  gene ra r  los  mecan ismos  de  con f ianza  necesar ios  pa ra  su  

u t i l idad  en  la  negoc iac ión  mercan t i l .  

De  acuerdo  a l  resu l t ado  de  la  p resen te  i nves t igac ión  

rea l i zando  un  aná l i s is  c r í t i co  de  la  em is ión  de l  cheque  en  garan t ía ,  

es  ev iden te  que  jamás  ex i s t ió  la  in tenc ión  de  causa r  un  ac to  

de l ic t i vo ,  en  e l  p resen te  caso ,  e l  de l i to  de  es ta fa  med ian te  cheque .    

E l  cheque  en  ga ran t ía  como  ta l  no  ha  s ido  acep tada  su  

ex i s tenc ia  a  t ravés  de  una  no rma  lega l ,  pe ro  su  uso  es  inm inen te ,  
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po r  lo  que  tampoco  se  ha  exc lu ido ,  s i  las  leyes  cons t i tuc iona les  

o to rgan  e l  de recho  de  rea l i za r  lo  que  no  es tá  p roh ib ido ,  es  

p roceden te  leg i t ima r  la  ins t i tuc ión  de l  cheque  en  ga ran t ía .   

4 .9 .   La  de terminac ión lega l  de l  cheque en garant ía  

No ex is t iendo  los  p resupues tos  f ác t i cos  y  l ega les  pa ra  

es tab lecer  e l  de l i to  de  es ta fa  med ian te  cheque ,  es  necesa r io  tene r  

en  cuen ta  que  para  ex ig i r  e l  cump l im ien to  de  la  ob l igac ión  que  se  

ga ran t i zó  con  d i cho  t í tu lo  de  c réd i to ,  no  se rá  la  v ía  pena l ,  s ino  por  

e l  con t ra r io  la  v ía  c i v i l ,  con  lo  es tab lec ido  en  e l  A r t í cu lo  327  de l  

Cód igo  P rocesa l  C iv i l  y  Me rcan t i l  que  es tab lece :   “P rocedenc ia  de l  

Ju i c io  E jecu t i vo .  P rocede  e l  Ju i c io  E jecu t i vo  cuando  se  p romueve  

en  v i r tud  de  a lguno  de  los  s igu ien tes  t í tu los : . . .  4 º .H Los  

tes t imon ios  de  las  ac tas  de  p ro toco lac ión  de  p ro tes tos  de  

documentos  mercan t i l es  y  bancar iosH 7º .  Toda  c lase  de  

documentos  que  por  d ispos ic iones  espec ia les  tengan  fue rza  

e jecu t i vaH”,  de  lo  an te r io r  se  desp rende  que  s i  la  l ey  no  p roh íbe  

o to rgar  la  ca l idad  de  ga ran t ía  a  un  cheque ,  es te  e fec t i vamente   

puede  tene r lo ,  en  consecuenc ia  se  comprueba  con  los  documento  

que  pueden  ser  su je to  de  p ro tes to ,  como  lo  p lan tea  e l  inc i so  cua r to  

de l  A r t i cu lo  c i tado ,  en  esa  v i r tud ,  se  cons ide ra  p roceden te  la  

ex i s tenc ia  tác t ica  de l  cheque  en  ga ran t ía ,  po r  l o  que  debe  

regu la rse  en  e l  Cód igo  de  Comerc io  para  su  ap l i cac ión  lega l .  
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E l  pago  cons t i tuye  e l  cump l im ien to  de  la  p res tac ión  que  

cons t i tuya  e l  ob je to  de  la  ob l i gac ión ,  ya  sea  és ta  una  ob l i gac ión  de  

hace r  o  de  da r .  És to  s ign i f i ca  que  debe  ex i s t i r  una  

con t rap res tac ión ,  pe ro  en  e l  caso  de  invo luc ra r  e l  cheque  pa ra  

asegu ra r  una  ga ran t ía  de  pago ,  su  o to rgamien to  es  de  buena  fe ,  

pues to  que  no  cons t i tuye  pago  en  ese  momento ,  pues to  que  se  

en t rega  pa ra  garan t i za r  una  ob l i gac ión .  

4 .10 .  E l  cheque en  garant ía  y sus  e fec tos  en e l  ramo penal  

 Como  jus t i f i cac ión  para  nom ina r  e l  cheque  en  garan t ía ,  se  

pa r te  de  que  e l  de recho  debe  regu la r  las  conduc tas  de  los  

hab i tan tes  de  un  luga r ,  po r  lo  que  a l  ex is t i r  en  la  p rác t ica  c i v i l  y  

comerc ia l ,  e l  uso  de  t í tu lo  de  c réd i to  como  lo  es  e l  cheque ,  dado  

como garan t ía  de l  cump l im ien to  de  una  ob l i gac ión ,  es  un  ac to  

humano  que  debe  se r  regu lado ,  pues to  que  causa  e fec tos  en  e l  

mundo  ju r íd i co .  

Los  leg is lado res  deben  tomar  en  cuen ta  que ,  a l  nom ina r  en  la  

l eg is lac ión  mercan t i l  e l  cheque  en  ga ran t ía ,  se  ev i ta rá  con  e l lo  que  

su  uso  sea  con  f i nes  pena les ,  t a l  como  sucede  en  la  ac tua l idad  

pues to  que  la  pe rsona  que  rec ibe  d i cho  t í tu lo ,  lo  hace  con  e l  f in  de  

acc iona r  en  la  v ía  pena l  po r  e l  de l i to  de  es ta fa  med ian te  cheque ,  

cuando  los  p resupues tos  p rocesa les  y  l a  desc r ipc ión  ju r íd ica  de l  
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de l i to ,  la  conduc ta  de l  l ib rado r  jamás  se  encuadra  en  e l la ,  pues to  

que  jamás  ex is t ió  l a  in tenc ión  de  de f rauda r  a l  t enedo r  de l  cheque  

en  ga ran t ía .    

Debe  queda r  c la ro  que  e l  cheque  en  ga ran t ía  no  debe r ía  

p roduc i r  e fec tos  ju r íd i cos  en  e l  ramo  pena l ,  como  en  la  ac tua l idad  

se  rea l i za ,  pues to  que  jamás  ex i s t ió  pago  a lguno ,  po r  e l  con t ra r io  

se  u t i l i zó  como  med io  de  ga ran t ía  pa ra  e l  cump l im ien to  f u tu ro  de  

una  ob l i gac ión .  

A l  no  ex i s t i r  en  una  re lac ión  ju r íd ica ,  la  emis ión  de  un  cheque  

en  pago ,  s ino  dar lo  en  garan t ía ,  e l  p roceso  pa ra  e jecu ta r  e l  m ismo 

no  debe  se r  la  v ía  pena l ,  s ino  e l  requer im ien to  c i v i l  po r  la  v ía  

e jecu t i va ,  pues to  que  se  de te rm ina  que  la  in tenc ión  de l  l ib rador  no  

fue  de f rauda r  a l  tenedo r  de l  cheque ,  s in  que  ex is ta  n ingún  án imo 

de  f raude ,  de  engaño  o  a rd id ,  es  más  las  pa r tes  conv in ie ron  en  

acep ta r  d i cha  ga ran t ía .  

Po r  lo  an te r io r  es  p roceden te  de te rm ina r  que  cuando  una  

pe rsona  en  su  ca l i dad  de  deudo r ,  f iado r  ó  te rce ro  en  una  re lac ión  

con t rac tua l ,  ex t iende  un  cheque  en  ga ran t ía ,  no  se  puede  tene r  

como p remisa  de  su  ac tuac ión ,  que  lo  hace  con  la  in tenc ión  de  

de f rauda r  o  a fec ta r  e l  pa t r imon io  de  la  o t ra  pa r te .  
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A con t inuac ión  se  c i ta  e l  a r t í cu lo  en  que  a  ju ic io  de  la  au to ra ,  

se  cons ide ra  se  debe  hace r  la  re fo rma  pa ra  de ja r  c la ro  la  

nom inac ión  y  uso  de l  cheque  en  ga ran t ía ,  po r  l o  que  se  t ranscr ibe  

e l  a r t í cu lo  como aparece  en  e l  Cód igo  de  Comerc io  v igen te  y  

pos te r io rmente  se  ad ic iona  la  re fo rma p ropues ta  en  negr i l la .  

Legis lac ión ac tua l :  

Ar t ícu lo  495 .  Requ is i tos .  “Además  de  lo  d ispues to  po r  e l  A r t í cu lo  

386  de  es te  Cód igo ,  e l  cheque  debe rá  con tener :  1 º .  La  o rden  

incond ic iona l  de  paga r  una  de te rm inada  suma  de  d ine ro .  2 º .  E l  

nombre  de l  banco  l i b rado .  Cuando  as í  se  convenga  con  e l  banco  

l i b rado ,  la  f i rma au tógra fa  de l  l ib rado r  puede  se r  om i t ida  en  e l  

cheque  y  debe rá  se r  sus t i tu ida  por  su  impres ión  o  rep roducc ión .  La  

leg i t im idad  de  la  em is ión  pod rá  se r  con t ro lada  po r  cua lqu ie r  

s i s tema aprobado  por  e l  banco ” .  (s ic . )  

Reforma adic ionado 

Ar t ícu lo  495 .  Requ is i tos .  “Además de  lo  d i spues to  po r  e l  a r t í cu lo  

386  de  es te  Cód igo ,  e l  cheque  debe rá  con tener :  1 º .  La  o rden  

incond ic iona l  de  paga r  una  de te rm inada  suma  de  d ine ro .  2 º .  E l  

nombre  de l  banco  l i b rado .  Cuando  as í  se  convenga  con  e l  banco  

l i b rado ,  la  f i rma au tógra fa  de l  l ib rado r  puede  se r  om i t ida  en  e l  

cheque  y  debe rá  se r  sus t i tu ida  por  su  impres ión  o  rep roducc ión .  La  
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l eg i t im idad  de  la  em is ión  pod rá  se r  con t ro lada  po r  cua lqu ie r  

s i s tema aprobado  por  e l  banco ” .  

 Cuando e l  l ib rador  de  un  cheque  inser te  l a  f rase  “en 

garant ía” ,  se  entenderá  que  d icho  t í tu lo  fue  ent regado como 

garant ía  de  una  obl igac ión c iv i l  o  mercant i l  y  no como un 

documento  de  pago ,  por  lo  que  a l  se r  presentado  a l  l ibrado ,  s i  

es te  tuviese  fondos  en la  cuenta  de l  l ib rador ,  pagará  e l  cheque 

o  in formará  de  la  fa l ta  de  provis ión  de  fondos  para  e l  pago  de l  

mismo,  s iendo  la  única  v ía  l ega l  para  ex ig i r  e l  cumpl imiento  de  

la  obl igac ión  garant i zada  la  re lac ión  que  d io  or igen  a  la  

emis ión  de l  cheque,  la  cua l  será  a  t ravés  de  un ju ic io  e jecut ivo .   

Leg is lac ión ac tua l  

Ar t ícu lo  496 .  D ispon ib i l idad .  “E l  l i b rado r  debe  tene r  f ondos  

d ispon ib les  en  e l  banco  l ib rado  y  habe r  rec ib ido  de  és te  

au to r i zac ión  exp resa  o  tác i ta  pa ra  d ispone r  de  esos  fondos  por  

med io  de  cheques .   No  obs tan te  la  inobse rvanc ia  de  es tas  

p resc r ipc iones ,  e l  ins t rumento  es  vá l ido  como cheque .  E l  que  

de f rauda re  a  o t ro  l ib rando  un  cheque  s in  tene r  f ondos  o  

d ispon iendo  de  e l l os ,  an tes  de  que  exp i re  e l  p lazo  para  su  cob ro  

a l te rando  cua lqu ie r  pa r te  de l  cheque  o  usando  indeb idamente  de l  
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mismo,  se rá  responsab le  de l  de l i to  de  es ta fa ,  con fo rme  a l  Cód igo  

Pena l . ”  ( s ic . )  

Reforma adic ionado 

Ar t ícu lo  496 .  D ispon ib i l idad .  “E l  l i b rado r  debe  tene r  f ondos  

d ispon ib les  en  e l  banco  l ib rado  y  habe r  rec ib ido  de  és te  

au to r i zac ión  exp resa  o  tác i ta  pa ra  d ispone r  de  esos  fondos  por  

med io  de  cheques .   No  obs tan te  la  inobse rvanc ia  de  es tas  

p resc r ipc iones ,  e l  ins t rumento  es  vá l ido  como cheque .  E l  que  

de f rauda re  a  o t ro  l ib rando  un  cheque  s in  tene r  f ondos  o  

d ispon iendo  de  e l l os ,  an tes  de  que  exp i re  e l  p lazo  para  su  cob ro  

a l te rando  cua lqu ie r  pa r te  de l  cheque  o  usando  indeb idamente  de l  

m ismo,  se rá  responsab le  de l  de l i to  de  es ta fa ,  con fo rme  a l  Cód igo  

Pena l . ”  

 El  cheque  no producid i rá  e fec tos  cambia r ios  s i  e l  tenedor  

lo  rec ib ió  en  garant ía  de l  cumpl imiento  de  una  ob l igac ión ,  por  

lo  que  la  responsabi l idad  penal  descr i ta  en e l  presente  

a r t ícu lo ,  no será  apl icab le  a l  l ibrador .  
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CONCLUSIONES 

1 .  Las  t ransacc iones  c i v i les  y  mercan t i l es  es tán  su je tas  a   

cond ic iones  es tab lec idas  po r  las  par tes  i nvo lucradas ,  generan  

las  acc iones  p rev ias  en  e l  ámb i to  c i v i l  po r  su  na tu ra leza  que  

las  p rop ic ió .  

2 .  Doc t r ina r iamente  a  un  documen to  no  se  le  puede  o to rga r  o t ra  

ca l idad ,  que  no  sea  la  que  la  ley  le  ha  as ignado ,  cuando  se  

apo r ta  p rueba .  

3 .  En  e l  negoc io  ju r íd i co  e l  conven io  de  las  pa r tes ,  es  l ib re  en  

cuan to  no  ado lezca  de  v i c ios ,  s iendo  su  acep tac ión  tác i ta  o  

exp resa  la  que  debe  de te rm ina r  su  va l idez .  

4 .  La  in tenc ión  de  una  pe rsona  de  garan t i za r  una  ob l i gac ión  a l  

ex tende r  un  cheque  en  garan t ía ,  o  que  sea  un  te rce ro  qu ien  

lo  ex t ienda ,  debe  p resumi rse  que  es  un  ac to  de  buena  fe  y  no  

la  acc ión  de  comete r  un  f raude  o  la  es ta fa  m isma.  

5 .  E l  de l i to  de  es ta fa  med ian te  cheque ,  su rge  de  la  in tenc ión  de  

de f rauda r   a  una  pe rsona  en  su  pa t r imon io ,  a l  extendé rse le  

en  pago  un  cheque  s in  p rov i s ión  de  fondos  o  b ien  fondos  

insu f i c ien tes .  
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RECOMENDACIONES 

1 .  La  u t i l i zac ión  de l  cheque  como  t í t u lo  de  garan t ía  y  no  de  

pago  es  una  p rác t i ca  usua l  en  las  re lac iones  ju r íd icas ,  po r  lo  

que  e l  O rgan ismo Leg is la t i vo  debe  tomar  en  cuen ta  que ,  las  

ac t i v idades  de  l íc i to  comerc io  han  encon t rado  o t ro  uso  para  

d icho  documento ,  y  po r  lo  tan to  se  debe  no rmar  

espec í f i camen te .  

2 .  Toda  persona  t iene  de recho  a  hace r  lo  que  la  ley  no  p roh íbe .  

(A r t í cu lo  5  L ibe r tad  de  acc ión .  CPRG.  Con  base  en  es te  

p r inc ip io  cons t i tuc iona l ,  s i  e l  o to rgam ien to  de  un  cheque  en  

ga ran t ía  no  con t rav iene  d i spos ic ión  lega l  a lguna ,  es  

conven ien te  que  e l  Congreso  de  la  Repúb l i ca  regu le  su  uso ,  y  

con  e l lo  se  f o r ta lece rá  e l  respe to  a l  de recho  de  las  pa r tes  en  

cuan to  a  sus  p re tens iones .  

3 .  A  la  vez  e l  Congreso  de  la  Repúb l ica  debe  regu la r  que  e l  

cheque  en  garan t ía  se  so l i c i ta  a l  l ib rado r  po r  descon f ianza  

que  cump la  con  una  ob l i gac ión  a  la  que  se  compromet ió ,  po r  

l o  que  jamás se  rec ib ió  como  pago ,  es  dec i r  que  no  se  ha  

de f raudado  a l  tenedo r  de l  m ismo.  
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