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INTRODUCCION 

La tesis que se somete a la distinguida consideraci6n 

del H. sínodo, intenta determinar la naturaleza jurídica,-

•u evoluci6n e importancia en la actividad comercial, del-

contrato de comi•i6n mercantil. Basamos el análisis y de•-ª. 

rrollo de e•te trabajo, en el tratamiento que le dán la --

doctrina, la legislaci6n mercantil y la legislaci6n fi•---

cal, 6•ta áltima para efectos tributarios. As! como la in-

terpretaci6n que dá respecto a 6•ta, la Suprema corte de -

Justicia de la Naci6n, el Tribunal Fiscal de la Federaci6n 

y la Secretaría de Hacienda y crédito PÚblico. 

E9 bien conocida la importancia que ha tenido y tiene 

en la.actualidad la comisi6n mercantil en el desarrollo de 

la• operacione• mercantiles en nuestro pa!s. Dada su impo~ 

tancia y a medida que la actividad mercantil ha crecido --

fue preciso reglamentarla primero en la legislaci6n comer-

cial y después para efectos tributarios por una serie de -

disposiciones fiscales. 

La trascendental importancia de esta figura jurídica-

en la vida mercantil de México, nos impuls6 a investigar -

hasta donde nos fue posible para realizar este trabajo: --

con la inquietud de lograr aún superficialmente el trata--



miento del contrato de comisi6n mercantil; desde su evo-

luci6n hist6rica, sus requisitos esenciales y de validez

para que 'ate se configure para efectos jurídicos entre -

la• partea1 hasta su reglamentación fiscal. 

Así pues, vemos que ae trata de una figura que ae -

nos antoja de especial ínter'• ya que desde el punto de -

vista de su esencia mercantil, su objeto principal radica 

en la realización de actos d~ comercio. 

Su reglamentaci6n jurídica nace a la luz del derecho 

mercantil y posteriormente ae regula fiscalmente. 

La base constitucional de la imposición tributaria -

por loa ingresos derivados del contrato de comiai6n mar-

cantil, est' establecida en los artículos 31, fracci6n IV 

y 73, fracciones VII, IX y XXIX de nuestra Carta Magna. 

La impoaici6n tributaria en lo particular. ae regla

menta en los t'rminos del artículo lo. del C6digo Fiscal

de la Federaci6n, que establece que los impuestoa se regy_ 

larán por las leyes específicas, en su defecto por dicho

C6digo y supletoriamente por el derecho común. 



En relación a lo contencioao adminiatrativo, trata-

moa alguno• de loa criterio• auatentadoa y emitido• en -

Reaolucionea Plenaria• del Tribunal Fiacal de la Pedera-

ci6n. 

En cuanto a la interpretaci6n judicial, a la lua de

lo• criterio• d• nueatra Suprema Corte de Juaticia de la

Baci6n, tratamoa alguno• teaia auatctada• por '8ta, en -

relaci6n con el contrato de comiai6n comparado con el con. 

trato laboral, el mandato y la comiai6n. 

Conclu!.oa nueatro trabajo con el an61i•i• de la• 

reaolucionea emi.tidaa por la Secretaria de Hacienda y Cr.i 

dito Pdblico, a manera de ruolucione• particular•, reJ..a 

tivaa a la aplicaci6n y alcance de la• diatinta• diapoai-

. cionea fiacalu aplicable• a laa figura• jur!dicaa, -di.a 

ci6n, diatribuci6n y comiai6n, mercantil••· 



CAPITULO PRIMERO 

LAS CONYENCIONES MERCANTILES 

SUMARIO 

a).- El comercio y au regulación jurídica 

b).- El acto de comercio 

c).- Fuente• de la• obligacionea mercantiles 

d).- Modalidad•• de la• obligacionea mercantilea 

e).- Caracteriatica• general•• de loa contratoa-

mercantilea 

f).- Reglamentación de loa contrato• mercantil•• 

en M'xico 



Hoja No. l 

EL COMERCIO Y SU REGULACION .JUHIDICA 

La comercialización de bienes y servicios es el pri.n 

cipal generador de riqueza; y al maxemisarse la actividad 

comercial entre la oferta y la demanda se desarrolla a su 

vez el fen6meno económico. 

El comercio se desarrolla en dos faces principalmen-

te, una que es a nivel interno de cada país, y la otra a-

nivel internacional, éste a su vez, se aubdivide en expoi: 

taci6n e importación de bienes o servicio•. En la• do• 

faces se realiza la actividad de la comisión mercantil. 

Ahora bien, "la exportación es una venta que se.rea-

liza mía allá de las fronteras arancelarias en las que e._ 

tá situada la empresa. Exportar es vender y s6lo ven----

der ••• " ( 1 ) 

Si partimos de que "los principios que rigen la com-

posición y dirección del comercio internacional son los 

mismos que rigen el comercio interregional dentro de un 

( 1 ) Carpeta No. l ¿Qué es exportar? ¿Por Qué Comercian
las naciones? Instituto Mexicano del Comercio Exte
rior, 1982, pág. l 
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mismo pa!s. La diferencia radica en que cada país aplica-

sus propias políticas comerciales, monetarias y fiscales, 

que de diversas formas alteran el movimiento de bienes --

y aervicios a nivel mundial". ( 2 ) 

Lo• individuos •e inician en el comercio para obte--

ner ingre•o•• compran donde es mla barato y venden donde-

pue~en colocar los productos a precios elevados para ma-

Xlllli•ar •u• ganancia•. E•to es lo que en economía •e de-

termina como ei principio de las ventajas comparativa•. -

cuando el titular de las mercancías, no le •• po•ible re.n. 

liaar la• operacione• per•onalmente, la• realiza a trav6a 

de •u comi•ionista. 

A nivel internacional. vemos qué "las naciones comer

cian upas coñ otras b&sicamente por l.as mismas razones -~ 

que lo• individuos entablan un intercambio de la especia-

lizaci6n. De•de el momento en que las naciones, al igual 

que los individuos no tienen la misma capacidad para pro-

ducir todos los bienes. surge la posibilidad de un bene--

ficio mutuo si cada uno se especializa en lo que produce-

mejor y obtiene lo demás de los otros países". ( 3 ) 

( 2 ) Idem. pig. 3 
( 3 ) Idem. pág. 3 
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Es muy importante la intervenci6n del comisionista -

en el acceso a los mercados nacionales e internacionales, 

en la adquisici6n y ofrecimiento de bienes y servicios. -

Dando como resultado que tanto bienes como servicios ea--

t6n al alcance del consumidor final. 

"En todo intercambio comercial bien concebido y rea-

lizado proporciona una ventaja recíproca, porque el valor 

del objeto adquirido ea, para cada uno de loa que inter--

vienen superior al que ceden: hay un aetimiento mutuo de-

enriquecimiento en quienes intervienen en el cambio que -

conduce a la operaci6n mercantil concreta y a la activi--

dad del comercio." ( 4 ) 

Seflalan los autores que "en todas las épocas ha habi. 

do un conjunto de factores o elementos cuya uni6n a la --

actividad mercantil las convierte en piezaa integrantes 

e insustituibles de ella, como son: los productos, las -

rutas prefijadas por los medios geográficos que atravie--

san terrestres, fluviales, marítimas, aéreas y como últi-

mo de los factores integrantes del comercio y protagonis-

ta del tráfico mercantil se sefiala al comerciante • " ( 5 ) 

El comisionista realiza actos de comercio, luego enton---

ces, es comerciante. 

4 Soto Alvarez Clemente, Prontuario de Derecho ~erca.n. 
til, Editorial Limusa,S.A., ed. 1981, pág. 2. 

5 Idem. pág. 2 
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En cuanto al término comercio citamos algunas defi--

niciones que a nuestro entender consideramos importantes-

para el trabajo que estamos desarrollando. 

Etimol6gicamente el término comercio proviene del --

latín de "Commerciwn: y éste a la vez se forma de cum pr~ 

posición que significa modo o instrumento que sirve para-

hacer alguna cosa: y merx, mereis, que significa mercan--

c!a •• :·e 6 ) 

El Diccionario lexicográfico de la Real Academia E•-
paf'lola dice: "comercio es negociación que se hace compran 

do, vendiendo o permutando géneros o mercancías. Conjun-

to o clase de comerciantes, tráfico marítimo de cosas." -

( 7 ) 

"El comercio como actividad de mediaci6n o interpo•.! 

ción entre productores y consumidores, anade parte de la-

doctrina el ánimo de lucro. Este es el sentido econ6mi---

co ..... ( 8 ) 

6 Mateos M. Agust!n.Etimolog!as Grecolatinas del ESPA 
nol. Editorial esfinge,S.A., ed. 1979, pág. 349. 

7 Real Academia Espaffola. Diccionario de la Lengua E.!!. 
paffola,Editorial Espasa-Calpe,S.A.,ed. 1970. pág. -
328. 

( 8 ) Soto Alvarez Clemente, idem. pág. 3 
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El concepto técnico del comercio es el que se dá 

"par~iendo de la generalizaci6n de las manifestaciones -

ca•uíatica• del mi•mo, mediante la fijaci6n de las fina-

lidade• pre•entada• por los actos reputados como mercan-

tile•. En e•te •entido, es típica la po•ición que defi-

ne el comercio como una intromiai6n entre productorea y-

conaumidore•"· ( 9 

Deade el punto de vi•ta jurídico, la doctrina aún -

reconociendo que debe partirae del concepto.económico --

del comercio, afirma que "el campo de aplicación del de-

recho mercantil ha deabordado los límites del puro y •i.m 

. ple comercio en sentido económico y que, en con•ecuenci• 

debe aer el legislador el que aeftale las relaciones que-

eate derecho ha de.regir: e• decir, que tendremo• un --

concepto jurídico de comercio mediante el an'lisis de --

aquella• relaciones que el legislador considera como me.t: 

cantil••"· (10) 

Como vemos el comercio se caracteriza principalmen-

te por ser dinámico, eficaz en el intercambio de bienes 

y servicios, punto indicador paxela maxemizaci6n entre -

( 9 Rodríguez Rodríguez Joaquín. Derecho Mercantil. 
Editorial Porrúa,S.A., ed. 1980,tomo I, pág. 5 

<10 Idem. Pág. 6 
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la oferta y la demanda de éstos, y además, punto de equi~ 

librio desde el punto de vista econ6mico en lo social. Ya 

que hace posible que los satisfactores estén al alcance -

del consumidor final, fin 6ptimo del comercio. 

Ahora bien, después de analizar los conceptos y re-

flexiones citados del término comercio, vemos que hablar

de comercio es hablar de dinamismo en el intercambio de -

bienes y servicios ya sea dentro o m&s allá de las front~ 

ras arancelarias de cada país. Así pues sin pretender -

agotar los términos, podemos decir que comercio es toda -

actividad que dinamise el intercambio de bienes y aervi-

cios dentro o fuera de las fronteras arancelarias, para -

que éstos estén al alcance del consumidor final, si se -

cumple la ley mercantil, lleve o no el ánimo del lucro. 

En cuanto a su regulaci6n jurídica tiene las siguien 

tes características: 

Consuetudinaria en su origen.- Inspirada en la Sati.!!, 

facción de las necesidades del comercio, después la reco

gen las leyes. Como ejemplo tenemos el C6digo de Hanunur-ª 

bi, las leyes Rodias, los Consulados del Mar, etc. 
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Dinánú.ca.- Porque el comercio es esencialmente diná

mico, ya que da movimiento al intercambio de bienes y se.!'., 

vicios. 

Rigurosa.- Pues es una necesidad social la de hacer

cumplir con eficacia las obligaciones mercantiles, toda -

vez que el comercio es de interés público. 

Exento de formalidades excesivas.- Es evidente que -

en el· comercio cada parte se obliga en la manera y forma

que aparezca que quizo obligarse, pues de no ser as! el -

comercio se obstruyer!a y perdería su dinamismo. 

Simple.- La regulaci6n jurídica del comercio debe de 

aer acce•ible de entender su contenido y alcance por los

comerciantes, aún aqu"ellos gue no son letrados o versados. 

en derecho. Es decir, sin térnú.nos rebuscados 6 tecnisi§. 

moa de difícil comprenci6n. 

Federal.- Ya que el comercio no es de interés local. 

Pues el ámbito de vigencia de las normas mercantiles es -

nacional y no estatal. De ahí que para evitar que se im

pusieran tributos multiples al comercio, se cre6 la Coor

dinaci6n Fiscal. 
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Pública.- Ya que no puede ser privado, en virtud de-

la propia naturaleza del comercio. Pues hablar de comer-

cío, es hablar del intercambio entre la oferta y 1a deman 

da de bienes y servicios, en la cual interviene toda la -

sociedad. 

"La importancia que tiene para nuestro país, la ea--

tructura general del comercio de mercancías, y 1a• princi. 

pales corrientes que han configurado la evoluci6n g1oba1-

de servicios". ( 11 ) Es de considerar que e1 va1or de -

loa intercambios comerciales, dependen en gran parte de -

una adecuada regulación jurídica. De donde se concluye 

que ea una necesidad social legislar un nuevo código de 

comercio, pues el vigente está caduco, ya no es acorde a-

las necesidades mercantiles actuales. 

"La intermediación en el cambio constituye, en toda-

sociedad civilizada, una actividad particular a que se d.!!, 

dica, por las exigencias de la división del trabajo, una-

categoría especial de la poblaci6n. La rapidez y el rec.í, 

proco cruzamiento que las relaciones de cambio reclaman,-

( 11 ) Banco Nacional de comercio Exterior,S.A., Revista
de Comercio Exterior. Vol. 30, núm. 10, ~~xico, --
1980. Págs. 1136 y 1137. 
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a su vez, una disciplina jurídica más simple y al mismo -

tiempo más rigurosa que la del derecho común. De aquí la 

formaci6n de las reglas especiales para la disciplina de-

.los comerciantes y de la actividad mercantil". ( 12 ) 

Es evidente que la legislaci6n mercantil debe conte-

ner normas específicas tendientes a evitar consecuencias-

desfavorables a la dinámica del comercio, tanto nacional-

como internacional. Es decir, normas completas y detalla-

daa acerca de los diferentes métodos a emplearse para lo-

grarse el objetivo del comercio. 

Pero el legislador debe de tener como finalidad in--

traducir un régimen que responda precisamente a las nece-

aidadea específicas para negociar a la brevedad posible.-

Para que no se entorpezcan los factores comerciales, y --

con ello los margenes de utilidad y el desarrollo de nue-

vos mercados. 

Para que esto se logre, es necesario que al legislar 

en materia de comercio, se apliquen técnicas que busquen-

identificar los acontecimientos específicos actuales de -

nuestro país, tanto internos como externos. 

( 12 ) Ascarelli Tullio. Derecho Mercantíl. 'rraducci6n del
Lic. Felipe de J. Tena. Editorial Porrúa,S.A., --
págs. 47 y sigtes. 
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EL ACTO DE COMERCIO 

Al analizar la doctrina, algunos C6digos de comercio 

extranjeros, y a nuestro c6digo de comercio, vemos que no 

hay ni ha habido unificaci6n en cuanto a la fijaci6n de -

este concepto. Lo que s! encontramos es que directa o in

directamente tanto la doctrina como los c6digos, tratan -

de definir a ~ste, partiendo de tres sistemas, a saber: -

a).- El objetivo: b).- El subjetivo, y c).- El mixto. Con 

la diferencia que los c6digos, en su finalidad y alcance

legal. aeftalan que cualquier otro acto de naturaleza an'

loga quedará bajo su regulaci6n jurídica. Este acto le--

gislativo se justifica: si partimos de la hip6teaia que -

participamos de un Estado de Derecho: en consecuencia, la 

finalidad del legislador es que ningún acto equiparable a 

mercantil quede fuera del imperio de la ley de la materia. 

Pasamos a tratar brevemente lo que nos dice la doc-

trina y la legislaci6n en relaci6n a la definici6n del as 

to de comercio. 
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"Desde un principio, especialmente en la 6poca en --

que era puramente un derecho consuetudinario, el derecho-

comercial no estaba destinado a regir más que a loa come!: 

ciantes. Era, pues, un derecho especial en el sentido de-

que estaba hecho exclusivamente para ciertas personas en-

raz6n de su profeai6n". ( 13 ) 

"Pero desde la sanción del Código Franc'•· el dere--

cho comercial consagra, al lado de las reglas particula--

rea a los comerciantes, otras que se aplican a ciertas --

operaciones h'galas quien las haga7 son estas operaciones 

las que se llaman actos de comercio". ( 14 ) 

En este orden de ideas puede decirse, "que el dere-

cho comer~ial tiene a la vez un car,cter personal y un -

car,cter real, que ea un derecho especial en el sentido -

de que las reglas de que se compone rigen a ciertas pers,g 

nas, los comerciantes, o ciertas operaciones, los actos -

de comercio". ( 15 ) 

De modo que el acto de comercio es, "l.a c'lula madre 

de t~da la legislaci6n mercantil, porque forma el elemen-

to esencial de la noción de comerciante, y el Código de -

( 13 ) Malagarriga Cárlos c. Derecho Comercial. Argentino. 
Editorial Arayú.Sexta Edición.Buenos Aires Argen-
tina, 1954,pág. 10. 

14 ) Idem. pág. 10 
15 ) Idem. pág. 11 
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Comercio se concreta a legislar sobre comerciantes y ac--

tos de comercio". ( 16 ) 

"Grand!sima es, por consiguiente, la importancia de-

au definición: pero, siendo muy dificil dar reglas ab•oly_ 

ta• a eate respecto, los legisladora• se han limitado a -

hacer.una enumeración mas o meno• completa de ••to• ac---

toa. La doctrina e• la que ha buscado los caractere• di~ 

tinto• del acto de comercio, y a e•te re•pecto exi•ten V.A 

rio• aiatemas". ( 17 ) 

"El •eguido por la mayor parte de los autores carac-

teriza el acto de comercio por el e•p!ritu del lucro y la 

intromi•i6n en los cambios. Pero mientras unos aceptan 

una intermediación directa entre los cambios compra del -

producto para venderla, otros s6lo exigen una intermedia-

ci6n entre la oferta y la .demanda". ( 18 ) 

"Algunos sostienen que ba•ta un espíritu de especulA, 

ci6n, un prop6sito de poner las cosas al alcance del con-

sumidor, aprovechando la situación del mercado, sin nece-

sidad de intervenir entre la oferta y la demanda". ( 19 ) 

16 ) Malagarriga Cárlos C. idem. pág. 10 
17 ) Idem. pág. 11 
18 ) Idern. Pág. 12 
19 ) Idem. Pág. 12 
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Según este autor actos de comercio. "Son los actos -

•ometidos a la Ley Comercial y a la Jurisdicción de los -

tribwtales de comercio, por haberlo así resuelto el legiA 

lador fund,ndose en consideraciones de carácter diverso". 

( 20 ) 

La enumeraci6n del articulo 8° del C6digo argentino, 

•iguiendo el procedimiento de casí todas las legislacio--

n••• no define el acto de comercio. 

"La comisi6n ea un acto de comercio, awique ae real!_ 

ce aisladamente. Como aon también actos de comercio loa -

d~• actos 199islados en el C6digo, es .decir, los que 

han sido, objeto de calificaci6n implícita". ( 21 ) 

La doctrina espaftola seftala que en un sentido amplio, 

puede decirse que "el acto de comercio ea todo hecho vo--

luntario que origina relaciones regidas por el Derecho --

mercantil". ( 22 ) 

Esta doctrina sefiala que los "Sistemas para determi-

nar el acto mercantil. Fundamentalmente son tres: 1.- El-

subjetivo. 2.- Objetivo. 3.- MiY.to. 

20 } Malagarriga Cárlos c. idem. pág. 12 
21 ) Idem. págs. 25 y 28 
22 ) Diccionario Jurídico Privado. Madrid 1961. pág. 173 
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a).- Subjetivo. Considera como actos de comercio úni. 

camente los realizados por comerciantes en el ejercicio -

de su industria, con lo cual quedan excluidos de este con 

cepto aquellos actos realizados por un comerciante cuando 

actúa fuera de la 6rbita de sus negocios: por ej., si en

vez de comprar un auto para el transporte de mercaderías

lo adquiere para pasear, o en lugar de comprar solares P.il. 

ra levantar una fábrica los adquiere para construir una -

finca de recreo, etc. 

El Derecho mercantil, en este sentido, es el derecho 

especial de una clase de personas: Los comerciantes. 

Sostiene la misma tesis el C6digo Alemán de 1897 que 

seftala en su art. 343: Actos de comercio son todos los -

actos de Ún comerciante que pertenezcan a la explotaci6n 

de su industria mercantil. 

b).- Objetivo. Considera como actos de comercio las

que la ley califica como tales por su propia naturaleza,

independientemente de la persona que los ejecuta: es de-

cir, que a la determinaci6n de la materia mercantil se -

llega por el acto en sí, no importando en nada el que sea 

comerciante o no la persona que lo realiza~ Fue estable

cido de un modo expreso en el C6digo de Comercio Francés-
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de l.807, donde en su artículo 631., al regul.ar la competen, 

cia de los tribunal.es de comercio, se establecía que con2 

cer!an éstos ( entre otras materias allí especificadas )

"de los actos de comercio entre toda clase de personas".

y en los artícul.os 632 y 633 enumeraba dichos actos dis-

tinguiendo entre los del comercio terrestre y marítimo. -

Al primer grupo pertenecía entre otros la "comisi6n" 

El Derecho mercantil. es en este sistema el derecho-

eapecial. que regula una determinada clase de actos mercan 

tiles, considerados por el legislador, como tales. Según

el sistema objetivo entre otros c6digos, el alemán de ---

1861 y el ital.iano de 1882. 

e).- El Mixto. En él., el legislador enumera los ac-

tos que son mercantiles por si mismos, por su naturaleza

:intr!nseca (actos objetivos), y si tal.es actos son ejecu

tados profesionalmente, atribuyen la cualidad de comerci-

ante a quien los real.iza". ( 23 ) 

Esta doctrina concl.uye citando que: "Rechazando tan

to el. sistema de la definici6n como el de la enumeraci6n, 

nuestro c6digo de comercio, ofrece la siguiente f6rmul.a:-

( 23 ) Diccionario Jurídico Privado. Madrid 1961. pág.173 
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"Lo• acto• d~ comercio, sean o no comerciantes los que --

loa ejecuten y eat"1 o no especificados en este c6digo, -

ae regirán por laa diapoaicionea contenidas en ~l; en au-

de~ecto, por los uaoa del comercio obaervadoa generalmen-

te en cada plaza, y a falta de ambas reglas, por loa del-

derecho com6n. Ser"1 reputados actoa de comercio loa com-

prendido• en eate C6cligo y cualesquiera otros de natural,!! 

za an'loga. (art. 2 ) ". ( 24 ) 

Para alfredo Rocco, .la esencia del acto de comercio-

•• ucuentra en el "••• Concepto de cambio indirecto o 11\!t 

diato. la interpoaici6n en la realizaci6n del cambio, de-

ah! que el concepto de acto intríncecamente mercantil, ea 

por aí todo aquel acto en que ae ejecuta un cambio indi--

recto, o, lo que es·lo mismo, todo acto de interposici6n~· 

en el cambio, sea cual aea el objeto y la forma de ese --

cambio". 25 

Thaller, en funci6n de la legislaci6n francesa dice: 

"Que la esencia del acto mércantil. es el impl.icar una pa~ 

ticipaci6n en l.a circul.aci6n de las cosas; que el comer--

24 Diccionario Jurídico Privado. Madrid 1961. págs. -
173 y sigtes. 

25 Rocco Alfredo.Principios de Derecho Mercantil.Tra
ducci6n de la Revista de Derecho Privado págs. 147 
y .sigtes. 

. ·"' .. __ ;· 
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cio no se distingue por la naturaleza del objeto que le-

es exclusivo, sino que recae sobre los bienes muebles 

considerados en un cierto estado de movimiento". ( 26 

Roberto L. Mantilla Molina, cita que: "Tradicional-

mente se ha considerado el acto de comercio como la cla-

ve del sistema mercantil, pues a más de que su celebra--

ci6n determina la aplicabilidad de esta rama del dere---

cho, la figura misma del comerciante no existe, segl'.in la 

opini6n dominante, sino en funci6n del acto de comercio~ 

( 27 ) 

Rodríguez y Rodríguez, acepta para la fijaci6n del-

concepto de acto de comercio, los criterios: el subjeti-

vo ~el objetivo. El.subjetivo define el acto de comer-

cio en consideraci6n al sujeto que lo realiza: el comer-

ciante: el objetivo, llega a esa definici6n en consider-ª 

ci6n a ciertos actos calificados de mercantiles por sí,-

con absoluta independencia del sujeto que los efectúa, y 

así afirma que "En la práctiva, no hay ni ha habido, en-

26 Rodríguez Rodríguez Joaquín.Derecho Mercantil.Ed.!. 
torial Porrúa,S.A.,ed. 1980, pág. 6 

27 Mantilla Malina Roberto L. idem. pág. 49 
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ningún derecho ni en ninguna época, un sistema puro obj~ 

tivo o puro subjetivo, sino que todos los sistemas de CA 

lificación de actos mercantiles, desde las disposiciones 

estatuarias hasta los códigos más modernos, han sido si-

empre mixtos". ( 28 ) 

Como vemos no hay unificación de criterios entre la 

doctrina y la legislación en cuanto al concepto del acto 

de comercio, pero de lo analizado se desprende que no i.m 

porta del Sistema que se parta para tratar de definir o

claaificar al acto de comercio se concluir' en lo inneg,a 

ble, que se trata de un acto generador de obligacionea -

mercantiles. 

Por su parte nuestro Código de Comercio vigente que 

sigue el sistema de la enumeración de los actos de comel'., 

cio en su artículo 75 tipifica: "La ley reputa actos de 

comercio: fracción XII, las operaciones de comisi6n mel'., 

cantil". 

En su articulo 273 establece: "El mandato aplicado

ª actos concretos de comercio se reputa comisión mercan-

til ••• " 

( 28 ) Rodríguez Rodríguez Joaquín, idem. pág. 27 
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Ahora bien, si la comisi6n mercantil es un acto de -

comercio tipificado y regulado por la ley mercantil, lue

go entonces, la comisi6n es un acto generador de obliga-

ciones mercantiles, con la nota distintiva entre 6stas -

y las obligaciones civiles, que no obstante tener igual -

estructura son inconfundibles. 
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LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES MERCANTILES 

Pasamos a tratar muy brevemente lo que la doctrina y 

la legislaci6n consideran como las principales fuentes 

creadoras de obligaciones mercantiles. Concret6ndonoa ·~ 

lo a las que a nuestro juicio son aplicables al contrato-

de comisión mercantil. 

El t6rmino fuente, etimol6gicamente proviene del la-

tín de "fons, fontis, que significa manantial de agua que 

brota de la tierra". ( 29 ) 

La doctrina espaftola: define el t6rmino fuente: 1.--

"La raz6n legitimadora de la vinculatoriedad del derecho7 

en este sentido se dice que Dios o su ley Eterna son la 

fuente de todo derecho. 2.- El hacedor del Derechos Así 

se habla del espíritu del pueblo o del Estado, como fuen-

te jurídica. 3.- La forma de aparición del Derecho: Tal -

es la opinión cuando se menciona la ley, la costumbre, --

los principios generales, la jurisprudencia, la ciencia,-

el contrato normativo, etc., como manantiales del Dere---

cho". ( 30 ) 

( 29 ) Diccionario de Derecho Privado. Madrid 1961, Tomo
I. pág. 640 

( 30 ) Idem.pág. 640 



Hoja No. 21 

Ahora bien, "las tres cuestiones son diferentes, pe-

ro no independientes entre sí. Tampoco· existe independen-

cia entre ellos y el problema de la esencia del Derecho.-

Por eatas razones, la problemática de las fuentes del De-

recho pertenece a las cuestiones más comP,lejas y difíci--

lea de la ciencia jurídica". ( 31 ) 

"La teoría de las obligaciones mercantiles constitu-

ye el capítulo central del derecho mercantil. Lo que em-

pez6 aiendo un sector pequefto en el tráfico jurídico, ca-

racterizado por tratarse de obligaciones entre comercian-

tea, acab6 por ser el tipo normal de las que constituyen-

el centro de todo el tráfico jurídico. Esta generaliza--

ci6n de las obligaciones mercantiles, por un lado, influ-

ye en el traspaso de conceptos que fueron característicos 

del derecho mercantil al derecho civil, y por otro lado,-

provoca la disminuci6n de las obligaciones típicamente --

mercantiles, Por ello se produce en cierto modo una reac-

ci6n y hoy se tiende a constituir un derecho de obligacig 

nes mercantiles típicas, reduciendo su ámbito a éq\lellas -

que se originan entre empresas mercantiles y como actos -

en masa!' (32 ) 

31 Diccionario de Derecho Privado. Madrid 1961.Tomo I 
pág. 640. 

32 Ascarelli Tullio.Derecho Mercantil,traducci6n del
Lic. Felipe de J. Tena. págs. 217 y 218. 
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El maestro Felipe de J. Tena en su obra Derecho Me~ 

cantil Mexicano señala que: "El derecho de las obligacig 

nes, es sin duda, el derecho civil por excelencia. Cons

tituido por su basto caudal de nociones fundamentales,de 

ideas directrices, de principios básicos, como que arran. 

can directamente de la esencia y naturaleza de la oblig_A 

ci6n, considerada en s! misma, ese derecho presenta la -

parte roquera de la legislaci6n civil, que un fino an6li. 

sis racional dej6 casi definitivamente elaborada desde -

los tiempos de la Roma Cl&sica, y al cual habremos de r~ 

currir para resolver cualquier cuesti6n que se suacite -

sobre la existencia y efectos de una obligaci6n, aea ci

vil o comercial. De ah! el por qu~ ningún C6digo de Co-

mercio se. ocupe en exponer en toda su amplitud la teoría 

de las obligaciones mercantiles: ello sería superflda r~ 

petici6n de normas establecidas por el c6digo Civil. 

Unos pocos preceptos, en cuanto significan creacionea e§. 

peciales del derecho mercantil, son los únicos que inte

gran o que deben integrar, la teoría de los c6digos de -

comercio en punto al derecho de las obligaciones. Estas

ideas explican el artículo 81 del nuestro": ( 33 

( 33 ) Soto Alvarez Clemente, idem. pág. 305 
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El maestro Rafael de Pina al tratar el tema de las -

obligaciones y contratos cita: "Escasos preceptos encon--

tramos en el c6digo de Comercio y demás leyes mercanti---

lea, sobre las obligaciones y contratos mercantiles en g~ 

neral. En los términos de los artículos 2o. y 81 del c6-

digo de la materia, debemos considerar aplicables en esta 

materia las disposiciones del derecho común, esto es, del 

Derecho Civil, en cuanto la legislaci6n mercantil nada --

di•ponga al respecto y no seanopuestas a lo establecido -

por ella. Esto es, en materia de obligaciones y contratos 

·mercantiles en general, deben aplicarse las mismas normas 

generales que se aplican en materia civil y que forman --

parte del Derecho de las obligaciones. 34 ) 

El maestro Lic. ·Ernesto Gutiérrez y Gonz&lez, en su-

obra el Derecho de las obligaciones, al clasificar a és--

tas, en el número 22.- b).- seftala: "Las obligaciones --

mercantiles o comerciales, son las que se generan por una 

relaci6n entre personas que deben regir s1l conducta con--

forma a lo dispuesto en las leyes mercantiles, o aquellas 

que intrínsecamente las considera la ley como mercantiles 

o comerciales sin importar la persona que las realiza. --

35 

34 Soto Alvarez Clemente, idem. págs. 305 y 306. 
35 Gutiér:rez y Gonzalez Ernesto.Derecho de las oblig-ª 

cienes.Editorial Cajica,S.A. Puebla,México.Ed.1981 
pág. 50 
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En la siguiente página dice "que sin afirmar que el-

Derecho civil sea el g&lero y el mercantil sea o no una -

especie de aquél: si éste se rige por normas excepciona--

les: si el derecho de los comerciantes es una rama aut6n.Q. 

ma del civil, o si el Derecho mercantil siendo autónomo,-

pertenece al Derecho privado o ya se encuentra en el del-
• 

Derecho Público, afirma que para comprender mejor la teo-

ría de las obligaciones es innegable la afinidad de ambas 

ramas del Derecho y la existencia de las relaciones estrj! 

chas, al grado de que no se exagera, si se afirma que tan 

to las obligaciones civiles como las mercantiles, partic.! 

pan de loa mismos elementos estructurales: 1.- Sujetos --

(acreedor y deudor)¡ 2.- Relaci6n jurídica, y 3.- Objeto. 

Estos son loa elementos de la obligaci6n de su espe-

cie derechos de cr6dito convencional o indemnizatorio, y 

1.- Sujeto, y 2.- Objeto. Si se trata de una obli9aci6n-

estricto senau. ( 36 ) 

En el número 23.- Al tratar la distinción entre las-

obligaciones civiles y las obligaciones mercantiles a ---

traves de la noci6n del acto de comercio seflala: ".No obs-

tante las serias dificultades que se presentan, estimo --

( 36 ) Gutiérrez y González Ernesto, ídem. pág. 51 
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que sí es posible distinguir las obligaciones civiles de

las mercantiles; así, si se parte de la caracterizaci6n -

del acto de comercio, se puede afirmar que son obligacio

nes mercantiles las que deriven de un acto de comercio, 

y civiles las que deriven de un acto civil". ( 37 ) 

Pasamos a analizar brevemente cada una de estas figy 

ras consideradas tanto por la doctrina como por la legis

laci6n como las principales fuentes creadoras de las oblj,_ 

gaciones mercantiles. 

La principal fuente creadora de obligaciones mercan

tiles, considerada tanto por la doctrina como por nuestra 

legislaci6n es el contrato mercantil. 

El C6digo Civil vigente en el Distrito Federal en lllA· 

teria común y en toda la República en lo concerniente a 

materia federal, vemos que éste, considera como primera 

fuente creadora de las obligaciones al convenio, y así -

en su artículo 1792 dispone: "Convenio es el acuerdo de -

dos o mas personas para crear, transferir, modificar o e~ 

tinguir obligaciones". El artículo 1793 sef'íala: "Los 

( 37 ) Gutiérrez y González Ernesto, idem. pág. 52 
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convenios que producen o transfieren las obligaciones y -

derechos toman el nombre de contratos". De donde se des

prende que el contrato es la principal fuente creadora de 

las obligaciones tanto civiles como mercantiles. 

Citamos sus elementos esenciales o existenciales y -

sus elementos de validez, sin hacer un análisis de cada -

elemento en virtud de que más adelante cuando tratamos el 

contrato de comisi6n, analizamos más ampliamente cada uno 

de listos. 

Por lo general, los autores seftalan como elemento• -

de existencia los siguientes: voluntad o consentimiento,

objeto que puede ser materia del acto y solemnidad, parte 

de la doctrina considera tambilin a la norma. Como elemen

tos de validez: Licitud, ausencia de vicios en la volun

tad, capacidad y formalidades. 

La declaraci6n unilateral de voluntad, es considera

da como la segunda fuente generadora de obligaciones. 

Se entiende por declaraci6n unilateral de voluntad -

en materia de obligaciones, la exteriorizaci6n de volwi-

tad que crea en su autor la necesidad jur!di.ca de conser

varse en aptitud de cumplir por sí o por otro voluntaria-
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mente una prestación de carácter patrimonial, pecuniario

º moral, en favor de un sujeto que eventualmente puede -

llegar a existir, o si existe aceptar. 

En el derecho mexicano. Los Códigos civiles de 1870-

y 1884, no conocieron este tipo de actos, y no es sino -

hasta el Código Civil de 1829 en donde el legislador ma-

nifiesta que: " ••• de acuerdo con la opini6n de los auto

res de los C6digos modernos y con la de notables publici~ 

taa, reglament6 las obligaciones que nacen por declara--

ci6n unilateral de la voluntad, como son las ofertas al -

páblico, las promesas de recompensa, las estipulaciones -

a favor de terceros, los títulos al portador, etc. ya que 

estando generalizadas en nuestro medio, era necesario de

ocuparse de ellas. Estas relaciones jurídicas no cabían -

dentro de la forma clásica de los contrato, por que se -

conceptúa que existe obligación de cumplir una oferta pú

blica de prestar la estipulaci6n a favor de un tercero y

la obligaci6n que ampara el título al portador, aún antes 

de que aparezca claramente la voluntad del creador de la

oblig aci6n, y no se comprende porqué una persona capaz de 

obligarse con otra, no pueda imponerse voluntariareente 

una obligaci6n a constreñir su conducta, antes de que ten 
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ga conocimiento de que su oferta va a ser aceptada, de que 

el tercero admite la estipulaci6n que lo beneficia o de -

que los títulos entren en circulaci6n". 

Así fue como se consagra en la legislación mexicana.

esta nueva fuente creadora de obligaciones. 

La ley mercantil como fuente de obligacionea mercant,! 

les. 

La Ley mercantil como fuente, senala el autor Tullio

Ascarelli que: "Entiéndase por ley, para esto• efectos, -

no la ley formal, esto ea, la norma promulgada con aqu'l -

especial procedimiento constitucional que regula la forma

ci6n de las leyea, sino aquella otra que suele llamara• -

ley en sentido material, o sea cualquier regla de der•cho

eatablecida por el Estado. Esta puede dictarse a travea de 

una ley formal., o mediante un decreto-ley, por medio de un 

reglamento dentro de los límites en que es constitucional

mente posible referirse a dichas formas por la promulga--

ci6n de las reglas de derecho". ( 38 ) 

"Nuestra legislaci6n mercantil que está constituída -

tanto por l.as leyes de contenido mercantil, en su sentido

más amplio, como por l.os reglamentos administrativos, los-

( 38 ) Ascarelli Tullio. Idem. pág. 28 
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decretos e, incluso los Tratados Internacionales aprobados 

por nuestras autoridades. legislativas y ejecutivas, que -

se refieran a la materia de comercio". ( 39 ) 

'"Como la ley mercantil disciplina s6lo algunos de loa-

problemas que ofrecen la• obligaciones comercialea1 por --

eso ea particularmente frecuente, en este campo, el recur-

ao a las norma• del derecho civil, que, se aplican talllbi"1 

en materia de comercio, subordina~te a la ley de la --

materia" • ( 40 ) 

Ahora bien, ai la• fuentes de la• obligaciones .-rcan 

tiles no son diversas de la• fuentes de la• obligaciones -

civiles, y la m&a importante •• el contrato. En consecuen. 

cia, el contrato de cc:misi6n mercantil ea una verdadera --

·fuente de obligacionea mercantil••· 

39 Barrera Graf Jorge.Tratado de Derecho Mercantil. -
Ed. Porr6a,S.A., ed. 1957. P,g. 6 

40 Aacarelli Tullio. Idem. P'9· 211 
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MJDALIDADES DE LAS OBLIGACIONES MERCANTILES 

Para tratar lo relativo a las modalidades de la• obli 

gacione• mercantiles en el contrato de comisi6n mercantil, 

e• nece•ario tratar adn •uperficialmente el concepto de --

obligaci6n y au estructura. 

Etimol6gicamente el t'rmino obligaci6n proviene del -

latín de obligatio, que significa deber jurídico. 

La doctrina define a la obligaci6n desde diferente• -

acepcionea, a aaber: 

Obligaci6n, como sin6nimo de deber jurídico, ae le d.!t 

fine como "el eatado de necesidad jurídica en que •• encu-

entra una peraona o un conjunto de personas, de hacer o de 

no hacitr algo". ( 41 ) 

Otra de las acepcione• dice: obligación aignifica "la 

relaci6n jurídica que •• establece entre el acreedor de la 

obligaci6n y el deudor de la misma". Así leemos en el Die-

cionario de Derecho Privado: "Como esta relaci6n obligat,2 

ria envuelve dos aspectos, según se le considere del lado-

del acreedor (crédito) o del lado del deudor (deuda) (42) 

(41 Pallares Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal
Civil. Ed. Porrúa, S.A., ed. 1980, pág. 580. 

( 42 ) Pallares Eduardo. Idem. Pág. 581. 
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El maestro Clemente Soto Alvarez, acepta la teoría -

de la relación jurídica, y as! cita que la obligación "es 

una relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llA 

mado acreedor está facultado para exigir de otro sujeto 

denominado deudor una prestaci6n o una abstención". (43 

La estructura de la obligación esta formada por trea 

elemento• principaltuente y estos son: 

A.- Loa aujetoe, que son 

a).- El deudor, y 

b).- El acreedor. 

B.- Una relación jurídica, que los une, y 

c.- El objeto, que ea la prestaci6n que se debe. 

Para Messineo:. "El contenido de la obligación es la-. 
preataci6n ••• : la locución puede extenderse a la presta--

ci6n que consiste en un "hacer" ( 44 ) 

Ahora bien, as! tenemos que la obligación del comi--

sionista para con su comitente, es el desempeno de la co-

misi6n, que consiste precisamente en realizarla por cuen-

ta de aquél. 

(43 ) 
( 44 ) 

Soto Alvarez Clemente. Idem. Págs. 306 y 307. 
Messineo. Derecho Civil y Mercantil. Eds. Jurídi-
cos Europa América. Buenos Aires, tomo IV, ed.1971, 
traducci6n de Santiago Sentis Melindo. Pág. 32. 
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Pero, para que el negocio jurídico se realice sigue 

diciendo Messineo, que: "a).- La obligación debe de ser 

posible física y jurídicamente: b).- debe ser licita: 

c).- Debe ser determinada o cuando menos determinable".-

( 45 ) 

De donde se deduce que para que el negocio jurídico 

de la comi•i6n se realice, se debe pactar para la reali-

zaci6n de actoa de comercio que aean poaibleade realiza.E, 

•e f!•ica y jurídicamente, que sean lícitos y que •ean -

determinados o determinables en la actividad· comercial. 

Para este autor: "La obligación de hacer alude ••en 
cialmente a una actividad ••• , de lo• profesional••: ea -

tambi'11, .la de cuetodiar, la que implica la prediapo•i-

ción de la coea ••• , corresponde a la obtenci6n de un re-

•ultado". ( 46 ) 

.Así pues, tenemos que el comisionista· como profe-

sional que e•, no s6lo debe de realizar la comisi6n por-

cuenta de su comitente, sino que también debe custodiar-

las mercancías materia de la comisi6n durante todo el --

45 Messineo. Idem. Pág. 33. 
46 Idem. Págs. 37 y 39 
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tiempo que estén en su poder. y no puede disponer de 

ellas sin estar autorizado, para que así se logre el re

sultado pactado en el contrato. 

Ahora bien. vemos que en cuanto a las modalidades -

de la• obligaciones mercantiles, encontramos que la doc

trina discrepa a este respecto. Pues unos autores ha--

blan de modalidades. otros de características. en tanto

que otros hablan de formas de las obligaciones. Para -

efecto de nuestro trabajo usamos el t6rmino "modalidad". 

Soto Alvarez Clemente aeftala que:"los autores s6lo

' consideran como modalidades de la obligaci6n a la condi

.ci6n y al t6rmino que afectan a la existencia de la obl.!. 

gaci6n o a su exigibilidad. La condici6n puede ser sus

pen•i va o resolutoria. La forma más radical de afectar-' 

a la obligaci6n es por lo que atafte a la obligaci6n mis

ma. Esta modalidad se llama condición que ea el acontec.!. 

miento futuro de realización incierta de cuya verifica-

ci6n depende el nacimiento ·(suspensiva) de la obligación~ 

( 47 ) 

( 47 ) Soto Alvarez Clemente. Idem. Pág. 314. 
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La condici6n puede ser: "Positiva o negativa. Po•i-

tiva si·la hipótesis depende de que acaezca un hecho. y n..!! 

gativa en el caso contrario. esto es. de que el hecho no -

llegue a acontecer. Es condición positiva la hip6te•i• --

que •e anuncie as!: Te entregari tal mercancía a comi---

•i6n en cuanto llegue el buque de Africa • Condición neg,A 

tiva en este otro caso: Te pagari 5% m6s de comisión, si-

no de•empeftas la comisión a mi• competidore• durante el --

preaente afto. En el primer supuesto el negocio •e perfec-

ciona y adquiere plena existencia en el momento en que la-

condición•• cumple (la llegada del buque): en el aegundo

la eficacia del negocio se origina al llegar el tiempo fi-

jado ain que ae haya producido el acontecimiento, que co--

rreaponde al no desempefto de la comisión a otro comiten---

te". ( 48 

" ••• Loa elementos determinantes de la condición son -

un acto de la voluntad, o un acontecimiento de la natural.,!! 

za. debiendo ambos tener el carácter de inciertos. futu---

ros, posibles y queridos de manera arbitraria por el declI 

rante al iniciar con su declaraci6n el negocio jurídico. -

Por lo tanto, jamás podrán ser motivo de condición suspen-

( 48 ) Mufioz Luis. Derecho Mercantil. Cardenas Editor y -
Distribuidor, ed. México 1974, Tomo II!. Pág. 38 
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aiva o resolutoria, el evento presente ni el evento pasa-

do, pues que en ambos, por ser conocidos, falta la cuali-

dad e•encial de la incertidumbre y de lo futuro ••• "."Para 

la validez del negocio condicional, la condición debe de-

aer po•ible f!sica y jurídicamente. La posibilidad f!si--

ca debe hacer referencia a la identidad teleol6gica de la 

hip6te•i•, y a que si un evento jamá• puede producirse el 

Derecho no lo toma en con•ideraci6n ••• " ( 49) 

Atendiendo a e•ta modalidad, " ••• quien por medio de-

•u voluntad da origen a un negocio jurídico, puede agre--

gar a lo• elemento• con•titutivos de éste, detftrminada• -

clrcunatancias que •e denominan condiciones y sirven para 

reatringir el negocio jurídico e incluso para extinguir -

6ate en el caao de que esa• condiciones no se realicenr--

a•! pue•, "denominamo• condici6n a todo acontecimiento --

futuro e incierto del cual se hace depender la eficacia o 

la resoluci6n del negocio jurídico". ( 50 ) 

49 Muftoz,Luis, Idem. Pág. 39 
50 ldem. Pág •. 37 
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En relación al término como modalidad de las obliga-

cienes mercantiles, Luis Mul'ioz, sef'lala: "Llamaae t6rmino 

al momento futuro y cierto en que el negocio jurídico de-

be empezar a producir o ceaar de producir sus efecto• •• ", 

"El t6rmino ha de ser futuro, cierto y po•ible. La po•i-

bilidad ha de aer fiaica y jurídica ••• " ( 51 ) 

En esta orden no puede decirse, la comi•i6n emp•••r' 

a •urtir •u• efecto• el día 400 del afto. 

E•te mi•mo autor cita: "Plazo e• el lap~o entre el

t,rmino inicial y el final. Es obligación a plazo aquella 

para cuyo cumplimiento •e ha seftalado un día cierto, en--

tencli.6ndo•e por tal el que necesariamente ha de llegar".-

52 

Joaquín Garriguez al tratar el t6rmino en la• obli~ 

cione• mercantiles acepta la prohibición de los t6rmino•-

de gracia y cortesía, y así aeftala que "•i faltase ••ta -

prohibición, al rigor propio de la ejecución de la• obli-

gacionea mercantiles ae opondría la inseguridad en cuanto 

al tiempo del cumplimiento de la prestación debida". (53) 

51 Mul'ioz, Luis. Idem. Pág. 41. 
52 Idem. Pág. 42 
53 Garriguez , Joaquín. Idem. Pág. 5 
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El Código de comercio en su artículo 83 seftala: Las 

obligaciones que no tuvieran término prefijado por las ~-

parte• o por las disposiciones de este código, serán exi-

gibl•• a loa diez días de contraídas, si llevaran aparej,!l. 

da ejecución". El artículo 84 prescribe: "En los contrA 

to• mercantiles no se reconocerán términos de gracia o --

cortea!a, y en todos los cómputos de días, meses y anos,-

ae entenderán: el día de 24 horas, los meses según están-

deaignadoa en el calendario gregoriano, y el afto de 365 -

4íaa". 

El t'rmino en la obligación mercantil como modalidad 

ea determinante, puea "en el Derecho mercantil la obaer-

vaci6n del t'rmino eatablecido para el cumplimiento de --

una obligaci6n •e exige como mayor rigor a causa del alto 

valor que ae concede al tiempo y, en consecuencia, a la -

r'pida liquidación del contrato ••• ". (54 

"La propia naturaleza del contrato mercantil atribuye 

al t'rmino una importancia decisiva, de tal suerte que su 

innobservancia determina o bien la nulidad del contrato o 

bien la posibilidad de que el acreedor de la prestación 

( 54 ) Joaquín Garrigues. Curso de Derecho Mercantil. -
Ed. Porrúa,S.A., ed. 1979. Pág. 8 
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pueda rescindir el contrato corno si ~ste hubiera quedado 

totalmente incumplido ••• " ( 55 ) 

La obligaci6n mercantil en el contrato de comiai6n

opera generalmente a baae de cr6dito ea decir. aobre la

baae de que la contrapreataci6n no sea inmediata a la -

preataci6n. Puea el comiaioniata cumple con la obliga-

ci6n en el plazo pactado para realizar la comiai6n. 

En conaecuencia. el comiaioniata e•t' obligado a 

deaempeftar la comiai6n en lo• t'rminoa pactado• en e1 

·contrato. en caso de mora abonar' intere••• a au comite.n. 

te. 

De igual manera el comitente debe cumplir la• obli

gacione• pactada• en la forma y t'rminoa contra!doa con

su comiaionista. en caso de mora tambi6n abonar6 intere

se• a su comisionista •.. 

El término y la condición de las obligacione• en el 

contrato de comisión son determinantea,pues el incumpli

miento por una de las partes trae como consecuencia el -

aplazamiento de sus efectos o la exigibilidad de la obl.! 

gaci6n contraída. 

( 55 Joaquín Garrigues. Idem. Pág. 8 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CONTRATOS MERCANTILES 

Laa fuentes de las obligaciones mercantiles no son -

diveraaa de la• fuentes de las obligaciones civiles: y, -

al analizarla• vemos que tanto en el derecho civil como -

en el mercantil la fuente ida importante de ~atas es el -

contrato. Esto ea en raz6n de que el contrato ea el acu-

erdo de doa o ~s persona• para constituir, disciplinar o 

disolver entre sí un vínculo jurídico. De donde ae infi,!t 

re que loa contrato• mercantiles tienen, en general, las-

miamaa características que loa contratos civile•. En au-

gran mayoría aon consensuales, ea decir, que au validez -

no depende de la observancia de formalidades o requisitos 

determinados, sino que cada uno se obliga en la manera y

t,riu.no en que cona~e que quiso obligarse. 

El Dr. Raúl Cervantes Ahumada, al tratar lo relativo 

a loa contratos civiles y mercantiles dice: "Aún en nue.1. 

tro sistema, que mantiene la dualidad de legislaciones.la 

legislaci6n civil debe considerarse como tel6n de fondo,-

del cual resaltarán algunas características o circunstan-

cias accidentales, cuando el contrato adquiera la calidad 

mercantil". ( 56 ) 

( 56 ) Cervantes Ahumada, Raúl. Derecho Mercantil. Ed. H~ 
rrero, S.A. cuarta edici6n 1982, pág. 509 
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Loa contratos mercantiles son por regla general a tí

tulo oneroso, o sea tales, que cada una de las parte• pre

tende, mediante un equivalente, procurar•• una ventaja. -

Luego entonce•, desde el punto de vista particular vemo• -

que la onerosidad •• una característica tipo de loa contr.a 

toa mercantil•• en general. 

El objeto principal de loa contratos mercantil•• e• -
la circulaci6n de bien•• y servicios, de donde •e infiere

que por •u objeto cada contrato mercantil reviste caracte

r.i'.•ticaa privativas, en raz6n de que "el proceso circu1at,2 

rio puede asumir tres formas, bay circulacidn, tanto al e1 

titular de un bien traspasa definitivamente e1 goce de 6a

te a otra peraana (cambio), como en el caso de que 1a ce-

•i6n del goce •ea •implemente temporal (cr6dito), o en el

•upueato de que ese bien pase a ser gozado conjuntamente -

por dos o mis personas (aaociaci6n) ..... " ( 57 ) 

El contrato de compraventa mercantil por su importan

cia •• colocado en primer término tanto por nuestra legia

laci6n como por la doctrina, pues ea el instrumento tipo -

en el tráfico en bienes y servicios, de donde se despren-

de que éste" ••• es un contrato formado por dos pre•tacio-

nea inseparables: la del comprador que da dineror la del -

( 57 ) Idem. Pig. 510 
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vendedor que da la cosa. Cada una de estas prestaciones -

puede ser mercantil por el destino del objeto, por el ---

objeto mismo o por el sujeto. El contrato será mercantil, 

con que lo sea una de ellas, en virtud de la teoría de los 

acto• mixtos". ( 58 

La compraventa mercantil se caracteriza por ser un -

acto de comercio decretado por la Ley, pues el c6digo de -

Comercio en su artículo 75 dice: "La Ley reputa actos de -

Comercio: fracci6n I. todas las adquisiciones, enajenacio

n•• y adquileres verificados con prop6sito de especulación 

comercial ••• " 

En su articulo 371 prescribe: "Serin mercantiles las 

compraventas a las que este código les de. tal carácter, y

toda• las que se haga con el objeto directo y preferente -

de traficar". 

La compraventa mercantil puede darse de diferente ma

nera y así puede ser: "en establecimientCl!I comerciales, c2 

rno son tiendas, almacenes, mercados y ferias: sobre mues-

tras o calidades, ejemplo arroz jojutla de primera: sobre 

cosas a prueba, por catálogo, donde el vendedor ofrece al-

( 58 ) Rodríguez Rodríguez,Joaquin. Idem. Pág. 5. 
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público, por medio de un catálogo, mercancías que se des--

criben en el mismo; compraventa de cosa futura; a plazos -

y con reserva de dominio, muy usual en la práctica comer--

cial, e• el caso de artículos dom6sticoa; de plaza a plaza 

y combinadas, medio eficaz de la circulación de mercanclaa: 

por costo, seguro, flete: bajo este sistema el vendedor •• 

obliga a contratar el transporte en loa t6rminoa conveni--

dos, esto ea, hasta el lugar pactado para la recepci6n de-

las mercancías por el comprador: venta de libre a bordo, -

por este sistema el vendedor se obliga a poner las mercan

cías vendidas a bordo del vehículo que habr' de tranapor--

tarlaa •••• " ( 59 ) 

El contrato de transporte es t'n importante como la -

compraventa, el maestro Cervantes Ahumada dice: "Sin la -

actividad transportadora no podríamos imaginarno• el desen. 

volvimiento de las comunidades humanas. El tran•porte ••

tanto o más importante que la compraventa, ya que •in 'l -

no sería imaginable la circulación de laa mercancías ••• " 

( 60 ) 

59 Cervantes Ahumada,Raúl. Idem. Págs. 536 y 537. 
60 Idem. Pág. 554. 
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Este mismo autor dice: " ••. el transporte es el con

trato en virtud del cual el porteador se obliga, mediante 

un precio, a transportar personas o cosas de un lugar a -

otro, y a entregar las cosas transportadas al consignata

rio ••• " 61 ) 

Los contratos de transportes terrestres o fluviales

tienen su calificaci6n mercantil en el C6digo de Comercio 

y así en su artículo 576 dice: "El contrato de transpor

te por vías terrestres o fluviales de todo género se re-

putar' mercantil: fracci6n l. cuando tenga por objeto 

mercaderías o cualesquiera efectos de comercio: fracci6n

II. cuando siendo cualquiera su objeto, sea comerciante -

el porteador o se dedique habitualmente a verificar tran~ 

porte para el públigo". 

Los contratos de transportes marítimos están regula

dos en la vigente Ley de Navegaci6n y Comercio Marítimos. 

Los contratos de transportes Aéreos se regulan en la Ley

de Vías Generales de Comunicaci6n. 

"En la actualidad, la mayor proporción de los contrg 

tos de transportes se prestan por empresas establecidas,

sujetas a concesión estatal, y que operan bajo tarifas y-

61) Cervantes Ahumada.Raúl. Idem. Pág. 556. 
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condiciones impuestas por el estado. La mayoría de los --

contratos de transporte de la práctica mercantil actual.-

son contratos de adhesi6n. ( 62 ) 

En nuestro país, parte de los servicios de transpor-

tea se han municipalizado. 

Como se ve el contrato de transporte se caracteriza-

porque se puede dar de tres clases. terrestre incluyendo-

loa fluviales, marítimos y aéreo, en este último destacan 

-·- .. tambik...J.as J.íneaa transportadoras de energía el,ctrica,-

emisoras de radio y televiai6n, gaseoductos y oleoducto. 

El contrato mercantil en las operaciones de bolsa.' -

reviste características peculiares, estas operaciones 

" ••• se caracterizan por el lugar en que se efectúan. por-

las personas que intervienen en ellas, por el valor que -

reviste el tiempo en las mismas y por los objetos sobre -

los que recaen··. ( 63 ) 

La Ley del mercado de Valores, publicada en el Dia--

rio Oficial de la Federaci6n de 2 de enero de 1975, en su 

artículo 1° prescribe: "La presente Ley regula, en los -

termines de la misma, la intermediaci6n en el mercado de-

62 Cervantes Ahumada.Raúl. Idem. Pág. 555 
63 Rodríguez Rodríguez,Joaquín. Idcm. Pág. 
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éstos, las actividades de las personas que en él intervi~ 

nen, el.Registro Nacional de Valores e Intermediarios y -

laa autoridades competentes en materia del mercado de 

valores ••• " 

Los intermediarios o agentes de valores pueden ser -

personas físicas o morales si están autorizadas e inscri

tas en la secci6n correspondientes y así en su artículo -

12 dice: "La intermediación en el mercado de valores ---

6nicamente podrá realizarse por personas físicas o mora-

lea inscritos en la Secci6n de Intermediarios''. 

El contrato de Reporte "es un contrato traslativo de 

dominio, real y a plazo. Lo primero por definición la 

propiedad de los título~ se transfiere del reportado al -

reportador que.adquiere el pleno dominio sobre ellos fre~ 

te al reportado y frente a los terceros en general. Lo -

segundo porque, como dice la Ley, el reporte se perfecci.Q 

na con la entrega de los títulos. Lo tercero, porque el

transcurso del plazo es esencial ••• " ( 64) 

El contrato de préstamo mercantil se caracteriza al

igual que el dep6sito bancario por la entrega de las co-

sas prestadas. 

( 6 4 ) Rodríguez Rodríguez ,Joaquín. Idem. Pág. 11 O. 
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En el préstamo mercantil las cosas o dinero presta--

dos se deben destinar a actos de comercio y así nuestro -

C6digo en su artículo 358 dice: "Se reputa mercantil el-

préstamo cuando se contrate en el concepto y con expre---

si6n de que las cosas prestadas se destinen a actos de --

comercio y no para necesidades ajenas a éste. Se presume . 
mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes". 

El contrato de dep6sito es un contrato real puea ••-

caracteriza por la entrega de la cosa, y así "del art!c,!!. 

lo 358, ae desprende que para el legislador comercial ·et 

préatamo ae supone real, ya que se realiza o perfecciona-

por la entrega de las cosas prestadas. ( 65 ) 

El C\$digo de comercio en su artículo 75 aeftala: "La

Ley reputa actos de comercio fracci6n XVII "loa dep6iii--

toa. por causa de comercio". De donde se desprende la ca--

racterística o calificación mercantil. 

El mismo precepto en su fracci6n XVIII dice: "Loa --

depósitos en almacenes generales y todas las operaciones-

hechas sobre los certificados de dep6sito y bonos de pren 

da librados por los mismos • 

( 65 Cervantes Ahumada, Raúl. Idem. Pág. 542. 
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"En el caso de dep6si to de mercancías o bienes ind.!_ 

vidualmente designados, los almacenes estánci>ligados a -

la guarda de las mercancías o bienes depositados, por t~ 

do el tiempo que se eatipule como duraci6n del dep6si--

to". ( 66 ) 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito-

en au articulo 284 seftala: "En el caao de depósito de -

bien•• o mercancía• genéricamente designados, los almac§. 

ne• ••t6n obligados a tomar seguro contra incendio sobre 

loa bienes o mercancías depositados por su valor corrie.n. 

te en el mercado en la fecha de constituci6n del dep6ai-

to". 

El contrato de seguro se caracteriza principalmente 

por •u objeto, que es asegurar cosas, danos y personas,

Y aa! la vigente Ley del contrato de seguro en su art!-

culo lº seftala: "Por el contrato de seguro, la empresa

a•eguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un 

dafto o a pagar una suma de dinero al verificarse la --

eventualidad prevista en el contrato". 

El contrato de seguro se caracteriza por ser un 

contrato de masa. Dice el maestro Cervantes Ahumada "no 

( 66) Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Idem. Pág. 50 
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puede concebirse un contrato de seguro aislado, porque 

faltarían las bases técnicas fundamentales: no podrían 

calcularse ni la suma asegurada ni la prima o contraprea-

taci6n del asegurante". ( 67 ) 

otra característica es que "sólo podrin aer aaegura-

doraa, en nuestro aistema jurídico, empreaas organicada•-

conforme a la Ley General de Inatitucionea de Seguroa, --

la• que a6lo podrúi tomar la forma de aociedade• an6nimaa 

o de Sociedades Mutualiataa1 se conatituirán pr6via auto

rización de la Secretaría de Hacienda y Cr,dito P\Íblico -

y actuar"1 bajo el control y vigilancia que la mi.ama Se--

cretaría ejerce aobre ellas, a travis de la Comiai6n Na--

cional Bancaria y de Seguros". ( 68 ) 

Ea.un contrato tipo, lo caracteriza la mutualidad --

real1 e• un contrato de adheai6n en acatamiento al inte--

r'a pdblico: de tracto auceaivo: de carácter indemnisato-

rio, y de buena fe. " ••• ea tradicional, en el contrato de 

seguros, el ser considerado.como un contrato de ub,rrima-

fides ••• " ( 69) 

67 Cervantes Abumada, Raúl. Idem. Pág. 568 
68 Idem. Pág. 568 
69 Idem. Págs. 570 y 571 
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El contrato de prenda mercantil es un contrato real-

que ae constituye con la entrega real o jurídica al acre~ 

dor aobre un bien o título para garantizar el cumplimien-

to de una obligaci6n y au preferencia en el pago. 

Tambi'n la prenda se caracteriza por ser indivisible. 

puea "••• el acreedor prendario conservar' íntegramente la 

prenda, en tanto que no se pague la totalidad del cr,dito, 

intereaea y gastoa ••• " ( 70 ) 

La Ley General de Títulos y Operaciones de cr6dito en 

au artículo 334 aeftala que en materia de comercio, la pren 

4a ae conatituye por la entrega al acreedor de los bienes

º t!tuloa de cr6dito, si éstos son al portador y por el -

endoao, - ai se trata de títulos nominativos. 

De donde ae concluye que la prenda en raz6n de su --

objeto puede darse: Sobre bienes muebles, sobre créditos

y sobre títulos valores. 

El contrato de asociaci6n en participaci6n se carac-

teriza principalmente por ser el pacto por el cual el aso

ciante concede a los asociados que le aportan bienes o se.1: 

vicios una participaci6n en las utilidades o ganancias en-

(. 70 ) Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Idem. Pág. 262. 
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la negociación mercantil. La Ley_ de Sociedades mercanti-

les que es el ordenamiento que regula estas asociaciones, 

en su artículo 253 seftala: "La asociación en Participa---

ci6n no tiene personalidad jurídica ni razón o denomina--

ci6n". La Ley aei'lala que este contrato debe con•tar por-

e•crito pero que no e•t' sujeto a registro. 

El contrato de mediaci6n tambi6n juega un papel im--

portante en la circulaci6n de biene•, pue• " ••• la media--

ci6n ea una actividad comercial libre y que aolo e•t"1 

acotadas y reservadas para los corredore• p~blico• la• 

intervenciones que hagan con el car,cter de fedatario• o-

peritoa, as! como aquellos casos en loa que la ley requi.9, 

re la intervenci6n del corredor ••• " ( 71 ) 

Rodríguez Rodríguez dice: "Los corredora• mercanti--

lea aon agentes del comercio, por cuya mediaci6n •• pro--

ponen, ajustan y otorgan los contrato• mercantil••"· ( 72) 

La abrogada Ley del Impuesto sobre Ingresoa Mercanti. 

l.ea en su artícul.o 7° primer párrafo dice " ••• mecliaci6n -

mercantil es l.a actividad que desarrolla el mediador para 

relacionar a los contratantes". 

71 )Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Idem. Pág. 42 
72 )Idem. Pág. 41 
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El contrato de mediaci6n mercantil se caracteriza 

por ser el instrumento por el cual el mediador pone en 

contacto a las partes pmra la celebraci6n de actos mercan. 

tilea, •in aer parte en los contratos mercantiles que se

celebren como reaultado de su mediaci6n. 

El contrato de comiai6n es un acto de comercio toda

vez que "el contrato mercantil. ea un acto de comercio, -

conatituye una categoría jurídica formal: Ser&n mercant.! 

.lea J.oa contrato• a loa que la ley atribuya la mercantil.! 

dad ••• , el. legialador atribuye la mercantilidad a los co.n 

t·ratoa cuando recaen sobre coaa• mercantile•". ( 73 ) 

La actividad mercantil •e deaarrolla, en efecto, con 

el prop6aito de lucro, y, por lo tanto, aun aquellos ac-

toa que en materia ·ciyil se ejecutan sin miramiento a una 

contrapreataci6n, en materia mercantil suelen realizarse

a6lo en vista de una compenaaci6n adecuada. De donde se

deaprende que el tr,fico mercantil es esencialmente espe

culativo. 

El contrato de comisi6n mercantil como elemento de -

la circulaci6n de bienes y servicios vemos que "la ac:l:iv.! 

( 73 ) Cervantes Ahumada,Raúl. Idem. Pág. 510. 
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dad mercantil es un fen6meno circulatorio. El comercio 

consiste en la intermediaci6n en el proceso de la circu--
• 

laci6n de los bienes y de los servicios, con destino al -

mercado general". ( 74 ) De donde se infiere que el. con-

trato de comiai6n juega un papel muy importante en 1.a ci.1: 

cul.aci6n de bienes y servicios. 

Partiendo de 1.a interpretaci6n de nuestro Código de-

Comercio, de 1.os ordenamientos que en nuestro derecho re

gulan contratos mercantiles en particular, así como de la 

esencia misma del fen6meno circulatorio de bienes y serv.!. 

cios, encontramos que los contratos mercantiles por su 

objeto revisten caracter!sticas privativas en raz6n de 

que son el instrumento tlpo que hace posible la realiza--

ci6n de la diversidad de actos mercantiles que conforman-

la compl.eja actividad mercantil. 

El contrato de comisión no obstante que 1.a doctrina-

lo cal.ifica como un contrato accesorio, esto no 1.e resta-

la gran importancia que tiene en 1.a circulaci6n de bienes 

y servicios hacía el. mercado general. 

( 74 ) Cervantes Ahuroada,Raúl. Idem. Pág. 510. 
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REGLAMENTACION DE LOS CONTRATOS MERCANTILES EN MEXICO 

Al estudiar nuestra legislación, encontramos que --

en nuestro país, la regulación de los contratos mercanti

l•• en general, no se rige exclusivamente por nuestra le

gialaci6n mercantilt sino que en parte se rige por el de

recho civilr ea decir, por el derecho común. En la regu

lación de lo• contratos mercantiles encontramos el caao -

típico de la concurrencia de normas mercantiles y normas

del derecho común. Desde luego en los contratos mercan

til•• al aplicar la concurrencia de normas, tendr'n pref..!. 

rencia jer,rquica las normas mercantiles, a falta de dis

poaici6n expreaa en la legislación mercantil vigente, son 

aplicable• en lo procedente las normas del derecho común. 

Ahora bien, vemos que el C6digo de comercio en sus -

artículo• que tratan de los contratos mercantila• en gen_!. 

ral, no contienen una regulaci6n completa. "En cambio en 

el Derecho Civil, la parte dedicada al estudio y regula-

ci6n de los contratos, se realiza en forma muy amplia". -

( 75 ) 

La doctrina ha considerado al contrato como la prin

cipal fuente de obligaciones. De donde se desprende que

de la misma manera que en el Derecho Civil, también en el 

( 75) Soto Alvarez,Clemente. Idem. Pág. 316 
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Derecho Mercantil se considera que la fuente úa importan. 

te de las obligaciones est' constituida por loa contrato•. 

como el c6cligo de Comercio no define al contrato me.[. 

cantil. se recurre a la legialaci6n cOD!iln para definirlo. 

El c6digo Civil vigente en •u art!culo 1792 ••ftala:

"Convenio ea el. acuerdo de do• o ma• voluntad•• para 

crear, transferir, modificar o extinguir obligacion .. •. -

En •u precepto 1793 pre•cribe: "Lo• convenio• que produ

cen o tran•fieren la• obligacione• y derechoa toman el -

nombre de contratos". De donde se concl.uye que el con.tr.& 

to e• una ••pecie dentro del g4nero de lo• convenio•. 

Luego entonces, el contrato •• un acto jur!dico tipo. 

Si dichos concepto• los aplicamos al derecho mercan

til vemos que los contratos mercantiles •on convenio• que 

producen o transfieren obligacionea de naturalesa mercan

til. En consecuencia, depender4 de la mercantilidad del

acto que se realice, es decir, que •e trate de un acto de 

comercio de loa establecidos en el art!culo 75 del c6digo 

de comercio vigente; o de lo tipificado en loa deús ordJ! 

namientos que regulan algunos contratos mercantile• en --
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particular, y de los sujetos que intervengan, entre otros 

factores, para que el contrato revista las característi-

cas mercantiles. 

La facultad para que sean aplicables las normas del-

derecho comiin a los contratos mercantiles. está prevista

en el mismo c6digo de Comercio: as!, en su artículo 2° eA 

tablece: "A falta de disposiciones de este c6digo. serán 

aplicables a los actos de comercio las del derecho común~ 

En el artículo 81 sef'iala: "Con las modificaciones y res

tricciones de este c6digo serán aplicables a los actos 

mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de 

la capacidad de los contrayentes y de las excepciones y -

causas que rescinden o invalidan los contratos". 

Así pues, no obstante que el contrato mercantil ea -

un acto jurídico que su esencia radica en la mercantili-

dad: vemos que la misma legislación mercantil faculta pa

ra que en todo lo no reglamentado por ésta. serán aplica

bles en lo procedente a los contratos mercantiles las 

normas del derecho común. Respetando desde luego las re~ 

tricciones establecidas por la ley de la materia. 



Hoja No. 56 

Por lo que corresponde a la doctrina, entre los au-

tores no hay un criterio uniforme en cuanto al tratamien

to y clasificaci6n de los contratos mercantiles, en e•a -

raz6n seftalamos la reglamentaci6n jurídica de algunos de

ellos. 

Nuestro C6digo de Comercio reglamenta en primer lu-

gar a la compraventa mercantil y as! en su artículo 75, -

establece: "La ley reputa actos de comercio: fracci6n I, 

todas la• adquisiciones, enajenaciones ••• con prop6aito -

de eapeculaci6n comercial ••• ; fracci6n II, la• co~ra• y

venta• de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho pr,2 

p6sito de especulaci6n comercial, y fracci6n III, la• cog 

pra• y las ventas de porciones, acciones y obligacion•• -

de las sociedades mercantiles". 

Adem&s del art!culo 75, tambi6n reglamentan a la com 

praventa mercantil lo• art!culoa del 371 al 387 de dicho-. 

c6digo, y en cuanto a su definici6n, "para la compraventa 

mercantil es v&lida la definici6n del c6digo Civil para -

el Distrito Federal que establece IBrala compraventa ci-

vil, cuando dice que" habrá compraventa cuando uno de los 

contratantes se obliga a transferir la propiedad de una -

cosa o de un derecho, y el otro a su vez, se obliga a pa

gar por el.los un precio cierto y en dinero" (art. 2248). 
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Se trata en esencia, del cambio convenido de cosa por ---

dinero". 

El contrato de dep6sito est~ regulado por varios or

denamientos, aa! el C6digo de Comercio en su artículo 75, 

eatatuye que "La ley reputa actos de comercio: fracci6n-

XVI:I, loa dep6aitoa por causa de comercio". En su artíc_y, 

lo 334 aeftala" El. depósito queda constituido mediante la 

entrega de la cosa que constituye su objeto". De donde -

•• infiere que se trata de un contrato real, pues se per-

fecciona con la entrega de la cosa. 

Rodriguez Rodríguez en cuanto a la calificaci6n mer

éantil del dep6aito dice: "En verdad, los únicos dep6si-

toa que requieren una regulaci6n especial son: Loa dep6-

aitoa en almacenea·ged'eralea, loa dep6sitos bancarios y~ 

loa dep6aitoa hechoa por loa cliente• de hoteles e inati-

tucionea aimi lares ••• " ( 76 ) 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito -

al tratar los dep6sitos bancarios en su artículo 267 estA 

blece: "El depósito de una suma determinada de dinero en 

moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras trans-

fiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir 

la suma depositada ••• " 

(76) Rodríguez Rodríguez Joaquín. Derecho Mercantil. TQ 
mo II. Ed. Porrúa, S.A. ed. 1980. pág. 3. 
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En su artículo 276, dispone: "El dep6sito bancario

de Títulos no transfiere la propiedad al depositario ••• ". 

En su artículo 280, s el'lala: ". • • los almacenes eatÁn --

obligados a restituir los mismos bienes o mercancías de-

poaitados, en el estado que los hayan recibido, reapondi

endo a6lo de su conservaci6n aparente y de loa daftos que~ 

ae deriven de su culpa". 

En relaci6n a su definici6n ninguno de loa ordena--

mientos tratados lo define sino que s6lo lo presuponen: -

pero el c6digo Civil en su artículo 2516, prescribe: "El 

dep6aito es un contrato por el cual el depositario ae 

obliga bacía el depositante, a recibir una coaa mueble o

inmueble que aquel le confía y a guardarla para reatitui,&: 

la cuando lo pida el depoaitante". 

Rodríguez Rodríguez dice: "Los dep6aitoa bancarioa

son dep6sitos de dinero y de títulos de cr,dito efectua-

doa en instituciones bancarias legalmente autorizada• y-

en los límites de la respectiva autorizaci6n". ( 77 ) 

En cuanto a la reglamentaci6n del contrato de opera

ciones de bolsa, la Ley del mercado de Valores publicada

en el Diario Oficial de la Federaci6n de 2 de enero de --

( 77 Rodríguez Rodríguez Joaquín. Idem. pág. 57 
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1975, en su artículo 1°, párrafo primero, estatuye: "La..: 

,: presente Ley regula, en los términos de la misma, la ofe!: 

ta pública de Valores, la intermediación en el mercado -

de 6ataa, las actividades de las personas que en él inte!: 

vienen, el Registro Nacional de Valores e Intermediarios

Y las autoridades en materia de mercado de valores". 

En su artículo 31, fracci6n II, dice: "El capital -

mi'.nimo obligatorio estar& integrado por acciones sin der§. 

cho a retiro". 

El Reglamento de las Bolsas de Valores, publicado en 

el Diario Ofici.al de la Federaci6n el 20 de febrero de 

1933, en su artículo 1° establece cuál es el objeto y los 

requiaitos legales 9ue deben de llenar para operar las -

Bolea• de Valores. En su artículo 2° se dice que el cap!. 

tal mJ'.nimo con que deberá contar la bolsa de Valorea que

ae eatablezca en la capital de la República será de 

$ 100,000.00, y que el capital mínimo para que operen en

otras ciudades será fijado en cada caso por la Secretaría 

de Hacienda y cr~dito Público. 

Por su parte la Ley General de Instituciones de Cré

dito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el-

31 de mayo de 1941, en su artículo 68 sel'iala "El estable-
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cimiento de bolsas de valores s6lo podrá autorizarse a so

ciedades que se organicen exclusivamente con este objeto.

con capital variable, en los t6rrninoa del artículo 8° y 

que e•t'n constituidas conforme el artículo siguiente. s~ 

lo podr' autorizarae el establecimiento de una bolsa de V.A 

lores en cada plaza. quedando la apreciaci6n de la Secre-

tar!a de Hacienda y cr6dito P6blico la conveniencia de au

eatabl.ecimiento". 

El maestro Rodríguez Rodr!guez. lo define: "Se enti

ende por operaciones de bolsa. los diferentes contrato• de 

compraventa o de comisi6n sobre val.orea. regulados por --

l.eyes y costumbres especiales". ( 78 ) 

El contrato de seguro, está reglamentado por la Ley - · 

sobre el contrato de Seguro. publicada en el Diario Ofi--

cial. de la Federaci6n el. 31 de agosto de 1935, que en au -

artículo 1° sefiala: "Por el contrato de seguro, la empre

ªªaseguradora se obliga, mediante una· prima, a reaarcir -

un dafio o a pagar una suma en dinero al verificarse la --

eventualidad prevista en el contrato". 

En su artículo 3° estatuye: "El Seguro Marítimo se -

rige por las disposiciones relativas del C6digo de Comer--

( 78 Rodríguez Rodríguez Joaquín. Idem. Pág. 21 
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cio y por la presente ley en lo que sea compatible con 

ellos". 

La Ley General de Instituciones de Seguros, publica

da en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 31 de agosto 

de 1935, en su artículo 1° dice: "Las empresas que se -

organicen y funcionen como instituciones de Seguros y so

ciedadee mutualistas de seguros, quedan sujetos a las di.!!. 

poeiciones de esta ley. Las instituciones nacionales de

eeguros se regir&n por sus leyes especiales y,_ a falta de 

6eta cuanto en ellos no esté previsto, por lo que estatu

ye la presente". 

El contrato de transporte, está regulado por el c6-

digo de Comercio, que. en su artículo 576 sei'l.ala: "El. con 

trato de transporte por v!as terrestres o fluviales de -

todo g6nero se reputará mercantil". 

La Ley de navegaci6n y Comercio Marítimos, en su ar

ticulo 157 establ.ece: "Por el contrato de fletamento, -

el naviero se obliga a realizar con el buque un transpor

te marítimo en los términos que se pacten y el cargador. -

se obliga a entregar oportunamente las mercancías o ef ec

tos que deban transportarse y pagar el flete". 
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El contrato de seguro también está regulado por el -

Reglamento de Seguro de grupo. 

El contrato de cuenta corriente est& reglamentado en 

la Ley General de T!tulos y Operaciones de Cr,dito. en 

sus artículos del 302 al 310, y as! el 302 sef'iala: "En -

virtud del contrato de cuenta corriente, los cr6ditoa de

rivados de las remesas rec!procas de las partes ae anotan 

como partidas de abono o de cargo en cuenta, y a6lo el -

saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye -

un cr,dito exigible y disponible". 

El contrato de cr6ditoa de habilitaci6n o avio y de

los refaccionarios, eat& reglamentado tambi6n en la Ley -

General de Títulos y Operaciones de cr,ditos, en aua art! 

culos del 321 al 333. 

El contrato de prenda en materias de comercio eat& -

reglamentado en el mismo ordenamiento legal, en sus art!

culos del 334 al 345 inclusive. 

El pr~stamo mercantil, el c6di90 de Comercio en su -

artículo 358 establece: "Se reputa mercantil el préstamo 

cuando se contrae en el concepto y con expresi6n de que

las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no-
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para necesidades ajenas de éste. Se presume mercantil el 

pr,stamo que se contrae entre comerciantes". 

El contrato de Mediaci6n Mercantil, está regulado 

por el C6digo de Comercio, que en su artículo 51 dice: 

"Corredor es el agente auxiliar del comercio, con cuya 

intervenci6n se proponen y ajustan los actos, contratos y 

convenios y se certifican de mercantiles ••• " El artículo 
·. 

75, da la calificaci6n mercantil, al tipificar en su fra~ 

ci6n XIII, que la mediaci6n mercantil es un acto de comeK 

cio. 

El contrato de comisi6n mercantil, est& reglamentado 

principalmente por el C6digo de Comercio, en los artícu--

los del 273 al 308, así vemos que el primer precepto en -

cita dice: "El mandato aplicado a actos concretos de co-

mercio se reputa comisi6n mercantil. Ea comitente el que 

confiere comisi6n mercantil y comisionista el que la de--

sempefla". 

De lo tratado hasta aquí se concluye que la regula--

ci6n de loe contratos mercantiles en México, sa realiza -

aplicando la formula siguiente: Se aplica en primer tér-

mino el Código de Comercio o la ley específica según sea-
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el contrato mercantil de que se trate: a falta de dispo

sici6n expresa en la legislaci6n mercantil, se declara -

aplicable supletoriamente el derecho común. 

Ahora bien, en el contrato de comisi6n, es aplica-

ble el derecho común, en lo que se refiere a la capaci-

dad de las partes, excepciones y causas que puedan res-

cindir o invalidar a eate contrato, en loe t6rminos de -

·los artículos 2° y 81 del C6digo de la materia. 
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EVOLUCION HISTORICA 

En un principio, el comerciante acampanaba aus mer-

canc!as al punto en que éstas habían de venderse. Poater!. 

ormente, a fin de librarse de este trabajo, encarga la -

venta de las mismas al porteador o factores ambulantes, -

lleg,ndose a establecer factorías permanentes en las prin. 

cipales plazas mercantiles. Con el enorme desarrollo que

fueron adquiriendo las relaciones comerciales se hizo im

posible este sistema, recurriendo los comerciante• a en-

cargarse recíprocamente del desempefto de loa negocios me

diante una retribuci6n en cada caso, aplicando la• reglas 

del mandato. Los usos y pr,cticaa mercantiles fueron in

troduciendo en '•tas ciertas modificaciones que dieron -

lugar a un contrato especial del Derecho Mercantil. Post~ 

riormente aparecieron individuos que tomaron como profe-

ai6n el desempefto de loa negocios comerciales que en una

plaza ten!an comerciantes de otras plazas. ( 79 ) 

La comisión indudablemente en todos los paises gel'J1\i 

nicos tuvo contornos bien netos. Lo mismo que entre loa -

latinos, utilizábase, en especial cuando la entrega o la

compra de la mercancía había de hacerse en comarca lejan~ 

según los términos que emplean las fuentes alemanas, como 

{ 79 ) Diccionario de Derecho Privado. Tomo I, Pág. 329 
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contrato de "SENDEVE", mediante el cual recibe el viajero 

un salario, retribuci6n o provisi6n, y no, como cuando el 

contrato del mismo nombre toma la forma de sociedad, una-

participaci6n en los beneficios. 

El hecho de que la comisi6n y las sociedades mercan-

tiles junto a SENDEVE, WEDDERLEGINGE- les correspondiera-

un papel tan importante, precisamente en el comercio en--

tre plazas distantes, está en relaci6n con la falta de 

grandes empresas aut6nomas de transportes: el mercader se 

ve obligado a acompanar personalmente su cargamento o a -

confiarlo a su propio personal, y en caso en que no guie-

ra o no le convenga hacer ni una ni otra cosa, el único -

recurso que le queda, por lo común es celebrar un contra-

to de comisi6n o d~ sociedad con persona dispuesta a em--

prender el viaje con las mercaderías. ( SO) 

La comisión en la Edad Moderna. 

La comisión fue reelaborada de acuerdo con sus anti-

guos fundamentos. Surge una profesi6n independiente de 

los dedicados a ellar y acaso por influencia italiana, 

llega a reconocerse un derecho de retenci6n y prenda le--

gal del comisionista sobre la mercancía. 

( 80 ) Rehrne,Paul. Historia Universal del Derecho Mercan
til. Madrid 1941, pág. 138. 
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"Desde final.es del. sigl.o XVIII. Con l.a unificaci6n-

del derecho mercantil en Alemania. Cuya final.idad fue lo-

grar una legislaci6n mercantil uniforme. El contrato de -

comisi6n aparece por primera vez codificado en el antepr.Q 

yecto de c6digo de comercio alemán general, en el libro -

cuarto que trata de los contratos mercantiles, en el ter-

cer título, con la epígrafe del contrato de comisión". -

( 81 ) 

En Espafta, fueron l.as ordenanzas de Bil.bao el primer 

cuerpo 1egal que regula de un modo completo esta figurar-

sin embargo dice Garrigues- no hay en él un concepto gens 

ral de comisión, sino solamente una regulaci6n de la com,i, 

ai6n de venta de mercader!aa, y no aparece tampoco que --

sea elemento esencial de la misma el dato de que el. comi

sionieta obre en nombre propio. ( 82 ) De 1as ordenansaa-

de Bilbao pasaron al C6digo de Comercio de 1829 la mayo--

ría de laa disposiciones, deatacindoae en el artículo 117 

como nota esencial de la comiai6n "el deaempel'lar, por cu-

enta de otros, actos comerciales". Pero lejos de imponer 

al comisionista la necesidad de obrar en su propio nombre 

para conservar este carácter, lo que hace en facultarle -

81 Rehme,Paul.. Idem. págs. 206 y 207 
82 Diccionario de Derecho Privado Espafto1. Págs. 340 

y 34·1. 
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para obrar en nombre propio: "El comisionista ••• puede 

obrar en nombre propio" (art. 118 ceo. de 1829). 

De1 C6digo de Comercio espaffol, que sirvió en parte

de mode1o a1 nuestro, de éste, se tom6 como modelo el ca

pítulo de la comisi6n. Así pasa a nuestro país esta figu

ra jurídica mercantil hasta nuestros días. 

Desde el punto de vista fiscal, es hasta con la abr.Q 

gada Ley Federal de1 Impuesto sobre Ingresos Mercanti1es

de JO de diciembre de 1947, publicada en el Diario Ofi--

cial de la Federación, el 31 del mismo mes y ano, en vi-

gor a partir del 1° de enero de 1948, que se reglamenta -

fisca1mente. Esta ley en su artículo 1° sertala: "El im-

pueato sobre ingresos mercantiles grava, en los términos

de loa artículos siguientes, los ingresos que se obten--

gan: Fracci6n IV. Por comisiones y mediaciones mercanti

lea. 

Para efectos da Impuesto sobre la Renta, fue hasta-

1974 que se tipificó su regulaci6n para la causaci6n de 

este tributo con un porcentaje específico, así esta ley 

en su articulo 33 al tratar de las facultades de la se~-

cretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de 

revisión y aplicación de estimativa de ingresos seí\ula: -
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"En 1os casc:is a que se refiere el artículo anterior la s~ 

cretaría de Hacienda y Crédito P\Íblico determinará los in. 

greaos brutos de los contribuyentes con los datos de su -

contabilidad y documentaci6n o los estimará por los medi

o• indirectos de la investigaci6n econ6mica o de cua1---

quier otra clase, y para fijar el ingreso global grava--

ble, aplicará a los ingresos brutos declarados o estima-

dos el coeficiente del 15% o el que corresponda, trat&nd.2, 

se de alguna de la• actividades que a continuaci6n se in

dican: Fracci6n v.t. Se aplicará el 30% a los giros sigui

entes: comerciales: Comisionistas". 

Ahora bien, al analizar la doctrina en relaci6n a la 

comisi6n mercantil, vemos que esta figura jurídica desde

sus inicios ha ocupado un papel muy importante en el de~.!. 

rrollo de la actividad comercial, a medida que el comer-

cio ae fue desarrollando, ésta fue adquirien~o gran impO.!: 

tancia no s6lo a nivel nacional, sino también a nivel in

ternacional. 

En la actualidad la comisi6n ocupa un papel tán im-

portante en las relaciones comercia1es, que hay un alto -

indice de empresas personas físicas y morales en nuestro

pa!s que su actividad principal o parte de ésta está 

constituida por el desempefto de la comisi6n, tanto a ni--
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vel nacional como internacional. 

Es bien conocido que muchos comitentes exportadores

º illlPortadores de mercancias, utilizan los servicios de -

comisionistas para realizar con mayor eficacia sus actos

comerciales de un país a otro. A nivel nacional es muy -

importante el papel que desempe~a el comisionista en la -

realizaci6n de operaciones por cuenta de su comitente de

plaza a plaza. También es muy común en la actualidad que

muchas empresas comitentes, tienen comisionistas en la -

misma plaza~ como es el caso de las grandes ciudades, en

que éstos desempeftan la comisi6n en la misma plaza que es 

sede de su comitente. 

Lo seftalado dá como resultado que a traves de la co

misi6n, la dinámica de intercambio comercial entre produ~ 

torea y comerciantes de toda índole sea cada vez m&s rá-

pido y eficiente: repercutiendo directamente en el acer-

camiento de satisfactores al alcance del consumidor. 
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NATURALEZA JURIDICA 

Tomamos como punto de partida para analizar la natu

raleza jurídica de la comisión, a la doctrina y legisla-

ci6n eapaftolas, en razón de que el código de comercio es

paftol sirvió de modelo para el nuestro. 

La doctrina espa~ola al tratar la naturaleza jurídi

ca de la comisión hace la diferenciación entre ésta y el

IÍlandato civil. Seftala que como principales diferencias -

tiene: a).- El comisionista para actuar como tal debe de

aer comerciante o agente mediador del comercio. b).- Que

en el mandato, el mandatario obra a nombre de su mandan-

te, en tanto que en la comisión, el comisionista puede -

obrar en nombre propio. c).- En la comisión, el contrato

de~e versar necesariamente sobre operaciones de comercio, 

lo que no ocurre en el mandato. d).- Que el mandato es -

gratuito, mientras que la comisi6n es onerosa. 

Jurídicamente, la comisión es una forma especial del 

mandato y, como éste, un contrato consensual y bilateral, 

al propio tiempo que auxiliar del contrato de cambio. 
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Diferencias entre comisión y mandato. Las principa-

les diferencias que separan a la comisión del mandato ci

vil son: 1.- El comisionista ha de ser comerciante o agen 

te mediador del comercio. 2.- El mandato, el mandatario -

obra en nombre del mandante, mientras que en la comisión, 

el comisionista obra en nombre propio (diferencia que es

aplicable tanto al mandato civil como al mercantil, y de

la que se derivan importantes consecuencias). 3.- En la -

comisi6n, el contrato ha de versar forzosamente sobre un

acto u operaci6n de comercio, cosa que no ocurre en el -

mandato. 4.- El mandato es gratuito por naturaleza.en tan, 

to que la comisión es retribuida. 

Elementos personales. Intervienen en este contrato -

dos personas: El conú.tente (persona que da el encargo} y

el comisionista (persona que lo recibe). 

Elementos reales. También son dos: El servicio o trA 

bajo que el comisionista presta al comitente realizando

la operación que se le confiere, y la retribución (llama

da también comisión) que por ello satisface el cornitente

al comisionista. 

Perfección del contrato. El contrato de comisión se -

perfecciona por el consentimiento, manifestado de alguno-
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de los dos modos siguientes: Expresamente, cuando el comá. 

sionista contesta aceptando el encargo que se le encamen-

d6. y tacitamente, cuando ejecute alguna gesti6n que im--

plique el desempefto del encargo conferido ( a esta última 

forma de expresar el consentimiento, se le llama tambi6n-

aceptaci6n personal o real). (83) 

Una vez que el contrato celebrado por el comisionis-

ta ha quedado perfecta, con todas las formalidades de la-

ley, el comitente debe aceptar todas las consecuencia• --

que de 61 se deriven, salvo el derecho de repetir contra-

el comisionista por faltas u comisiones en que haya incu-

rrido al cumplir la comisi6n (art. 253 ceo. espaftol). 

El .comisionista tambi6n está obligado a prestar la -

debida dilingencia en la custodia y conservaci6n de.los -

efectos que el comitente le haya remitido. hasta que 6ste 

designe nuevo comisionista, en vista de su negativa.(art. 

24 del mismo ceo. ). 

Extinci6n del contrato normalmente. el contrato de -

comisi6n se extingue cuando ae ha realizado el acto u op~ 

raci6n de comercio que tuvo por objeto o cuando este obj~ 

to haya devenido imposible. Además de estas causas, la --

{ 83 Diccionario Privado del Derecho Espafiol. •romo I. -

pág. 988 
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extinci6n puede tener lugar por revocaci6n, muerte o inhA 

bilitaci6n del comisionista, (arts. 279 y 280 mismo 

ceo. ). 

El comitente podrá revocar la comisión conferida al

comisionista, en cualquier estado del negocio, poniéndolo 

en su noticia, pero quedando siempre obligado a los resul 

tos de las gestiones practicadas antes de haberle hecho -

saber la revocaci6n (art. 279 mismo ceo. ). 

Por muerte del comisionista o su inhabilitación se -

rescindirá el contrato: pero por la muerte o inhabilita-

ci6n del comitente no se rescindirá, aunque pueden revo-

carlo sus representantes. (art. 280 mismo eco.). 

El c6digo de Comercio mexicano en su Capítulo II, al 

tratar de los contratos mercantiles en general en su ar-

tículo 78 dispone: "En las convenciones mercantiles cada 

uno se obliga en la manera y términos que aparezca que 

quizo obligarse, sin que la validez del acto comercial 

dependa de la observancia de. formalidades o requisitos 

determinados". De la interpretación de este precepto se

desprende que las partes en los contratos mercantiles 

siempre estarán ol>ligados a cumplir sólo en los tér -----· 
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minos que aparezca en dicho pacto que quicieron obligar-

se, sin que sea necesario que se observe ninguna formali

dad para que el contrato cause efectos legales en todos -

sus t6rminos entre las partes. 

En relaci6n al perfeccionamiento de este pacto cuan

do se celebre por correspondencia el artículo 80 prescri

be: "Los contratos mercantiles que se celebran por co--

rrespondencia, quedarán perfeccionados desde que se con-

teste aceptando la propuesta o las condiciones con que --

6ata fuere modificada. 

La correspondencia telegráfica s6lo producir& obligA 

ci6n entre los contratantes que hayan admitido, este me-

d:Lo previamente y en contrato escrito, y siempre que loa

telegramas reúnan las condiciones o signos convencionales 

que previamente hayan establecido los contratantes, si -

así lo hubieran pactado". 

En cuanto a la capacidad de sus elementos personales 

el artículo 81 establece: "Con las modificaciones y res-

tricciones de este c6digo serán aplicables a los actos 

mercantiles las disposiciones de derecho civil a cerca de 

la capacidad de los contratantes y de las excepciones y -
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. cauaaa que rescinden o invalidan los contratos" • 

Reapecto al cumplimiento de las obligaciones deriva

da• de eate contrato el artículo 86 estatuye: "Las obli

gacione• mercantile• habrán de cumplirse en el lugar de-

terminado en el contrato. º• en ca•o contrario. en aqu6l

que •ecJd.n la natura1eza del negocio o la intenci6n de la• 

partea deba conaiderarae adecuado al efecto por conaenti

miento de aqu,lloa o arbitrio judicia1". 

En eatricto aentido jurídico seg'1n nuestra legi•1a-

ci6n, la comiai6n ea el mandato aplicado a acto• concre-

toa de comercio. Ea comitente el que confiere comiai6n -

.. rcantil, y comiaioniata el que 1a deaempefta. ( art. -~-

. 273). 

De donde ae deaprende que el contrato de comiai6n -

mercantil, au eaencia Jurídica radica en que se trata de

un contrato mercantil porque el objeto principal de 6ate

•• la realizaci6n de actos concretos de cómercio ya ~ean

a nombre propio, pero por cuenta del comitente, o a nom.•

bre y por cuenta de aquél. 
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CONCEPTO 

El término comisi6n que etimologicamente proviene --

de1 latín de "commisaio, que es un derivado de comittere, 

o cometer. Que se traduce en compra o venta de efectoa --

por cuenta de otro". ( 84 

El diccionario de la Real Academia E•paftola define a 

la comiai6n en loa •iguientea t'rminoa: " ••• Mandato confs 

rido al comiaioni•ta, aea o no dependiente· del que•• --

apodera. Retribuci6n de ••ta claae de mandato". ( 85 ) 

La doctrina al definir la comiai6n, parte del manda-

to, aaí vemoa que "el mandato ea un contrato por el cua1-

una peraona encarga a otra, que ea el mandatario, ej8C'U--

tar, por cuenta de aqu611a, o aer del poderdante o mandaJl 

te, uno o varioa actoa jurídico11". ( 86 ) 

".B1 mandato comercial ea, puea, el que ae da para re.a 

84 Etimologías Grecolatina• del Eapaftol. México 1979. 
85 Diccionario de la Real Academia Eapaftola,ed. 1970. 

P,g. 329 . 
86 Malagarriga, c'rlos. Op. cit. p,g. 11 
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lizar actos de comercio en nombre del mandante". ( 87 ) 

"El contrato de comisión es aquel por el cual una pe~ 

•ona •• obliga a de•empeftar por otra negocios individual-

mente determinado• a nombre propio o bajo la razón social-

que repr••enta. De eae modo, el contrato de comisión vie--

ne a ••r una e•pecie del contrato del mandato. Comi•ioniI 

taa de Bolsa.- Tradicionalmente •• ha conocido con el nom-

bre de corredor•• d• Bol•a a quien••· por cuenta de terce-

ro• y a nombre propio, actúan en la• Bolsas: pero aon ver-

daderoa comiaioni•ta•. pues no acercan a lo• intere•adoa,-

•in qua compren y vendan". ( 88) 

El C6d.igo de Comercio e•paftol al tratar la comi•i6n--

mercantil. en au artículo 244 •eftala: "Se reputar' comi---

•i6n mercantil el mandato. cuando tenga por objeto un acto 

u operaci6n de comercio y sea comerciante o agente media--

dor del comercio el comitente o el comisionista". De esta 

definición ae infiere que el contrato de comiai6n mercan--

til •• caracteriza por elemento• especificamente mercanti-

les. Luego entonces la comisión es realmente un mandato en 

el que concurren circunstancias que lo diferencian de los-

contrato• civiles. 

87 ) Malagarriga, cárlos. Op. cit. Pág. 97. 
SB ) 'ldem. Pága. 97 y sigte• • 
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La otra parte en este contrato que es el comitente;

este término proviene del latín de comittens,-entia, de -

cometer, que significa "dar uno sus veces a otro en un ns 

gocio que se comete". 

Pasamos a analizar c6mo reglamenta nuestra legi•la-

ci6n mercantil a esta figura jurídica: tratando s6lo lo -

que a nuestro entender ea aplicable en la practica actual 

a la comisi6n,sin agotar todo lo tipificado en el c6digo

de la materia, respecto a ésta. 

El C6digo vigente con observancia federal en •u art,L 

culo 1° dispone: "Las dispo•iciones de este c6digo son -

aplicables s6lo a los actos comerciales". En au art!culo-

2• e.-n>lece: "A falta de disposiciones de este c6digo, -

.ser&n aplicables a los actos de comercio laa del derecho

cOllÑn". De donde se desprende que a falta de diaposici6n

expresa en este c6digo,es aplicable en lo procedente al

contrato de comisión mercantil el derecho común. 

Al tratar de los contratos mercantiles en general en 

su artículo 78 estatuye: "En las convenciones mercantiles 

cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca -

que quizo obligarse, sin que la validez del acto comer--

cial dependa de la observancia de formalidades o requisi

tos determinados". 



Hoja No. 00 

Del análisis a este precepto podemos hacer las refl~ 

xiones siguientes: 

la.- Que tanto el comitente como el comisionista só

lo están obligados a cumplir las obligaciones contraídas

en el contrato de comisi6n, y no más allá de lo estipula

do en éste: 

2a.- Que la forma, no es un elemento que invalida -

las obligaciones contraídas por dicho pacto, por lo que -

6etas deben cumplirse en sus t~rminos, y 

Ja.- El precepto en cita en su parte final dice: " o 

requisitos· determinados". Pero no especifica a qué requi

sitos se refierer interpretamos que el legislador se refi_ 

ri6 a aquellos requisitos fijados por las partes que no -

son indispensables para que se realice la comisión. Por -

lo que, dicho término nos parece ambiguo. 

El Código vigente en su título segundo, al tratar de 

la comisión mercantil define el contrato de comisión mer

cantil en los siguientes términos: Artículo 273: "El man

dato aplicado a actos concretos de comercio se reputa co

misi6n mercantil, Es comitente el que confiere comisión -
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mercantil, "! comisionista el· que la desernpel'la". Art!culo-

75, establece: "La ley reputa actos de comercio: fracci6n 

XII, las operaciones de comisi6n mercantil". 

Del análisis de la definici6n legal que nos da el -

c61ligo, vemos que el contrato de comisi6n mercantil tiene 

las siguientes características: 

la.- El contrato de comisi6n, es un acto de natura-

l•za -rcanti·l, lo cual como veremos más adelante en este 

trabajo reviste una importancia preponderante en su tratA 

miento fiscal, ya que la realizaci6n de los actos concre

tos 4e comercio por parte del comisionista a nombre y por 

cuenta de su comitente, éstos est'n afectos directamente

por una serie de cid.aposiciones fiscales. 

2a.- Es principal, ya que tiene vida independiente -

de cualquiera otro contrato~ excepcionalmente puede ser -

accesorio, en el caso de que un comisionista le est~ per

mitido que en el desernpel'lo de la comi&i6n, pueda contra-

tar otros comisionistas para llevar a mejor fin a ésta.En 

consecuencia, el primer comisionista es a su vez comiten

te del segundo comisionista: luego entonces, para que --

exista el segundo contrato de comisión, es necesario que-
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exista el primero. Por lo tanto, el segundo pacto es.---

acceaorio del primero. 

3a.- Es bilateral en raz6n de que impone obligacio-

ne• recíproca• a las partes, como lo veremos al tratar de 

las obligaciones y derechos de éstas. 

4a.- El c6digo lo reputa oneroso, salvo pacto en con. 

trario, de donde se desprende que por regla general es -

oneroso. En virtud de que es productivo pero impone con-

tribuciones recíprocas consistentes respecto del comi•io

ni•ta en ejecutar la comisión que le confiera su comiten

te, lo que implica una contribuci6n para él y un producto 

para aqu~l. con la obligación para el comitente de remu-

nerar por su trabajo a su comisionista. (Arta. 280 y 304~ 

del c. De Com.). 

Sa.- Es formal por regla general, es decir, que debe 

constar por escrito. En la práctica actual cuando las op_!! 

raciones mercantiies son de gran envergadura es normal -

que los contratos de comisi6n se tiren en escritura públ.1 

ca. 



Hoja No. 83 

6.- Excepciona1mente es consensual, el código pres-

cribe que el contrato de comisi6n pueda ser verba1, en e.1. 

tos casos será ratificado por escrito antes de conc1uir -

e1 negocio (Art. 274, c. de Com.). 

Las partes en el contrato de comisión son el comí.ten 

te y el comisionista, eatableci,ndose entre '•tos el vin

culo jurídico ~ntre el mandante y el mandatario mercanti

l••· que es el reau1tado de la definición legal del con-

trato de comiai6n, así vemos que el mandante.en ••te caso 

es el comitente, quien encarga a su mandatario que •• su

comiaionista, qu• ejecute determinados actos de comercio. 

Articulo 273 segunda parte: "E• comitente el que confiere 

comisi6n mercantil, y comisionista el que la desempeftaM. 
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ELEMENTOS DEL CONTRATO DE COMISION MERCANTIL 

Los elementos esenciales de esta figura jurídica son: 

El consentimiento y el objeto; en tanto que los elementos-

de validez son: La capacidad y la forma. 

1.- El conaentimiento.- En cuanto a este elemento. en 

el contrato de comisi6n mercantil el acuerdo de voluntades 

puede realizarse en forma expresa o tácita por parte del -

comisionista. Art!culo 274: "El comisionista, para desemps 

ftar au encargo, no necesitará poder constituido en escrit~ 

ra pública, si~ndole suficiente recibirlo por escrito o de 

palabra, pero cuando haya sido verbal, se ha de ratificar-

por escrito antes que el negocio concluya". Artículo 275 -

primera parte: "Es libre el comisionista para aceptar o no 

el encargo que se le hace por el comitente". 

2.- El objeto.- Respecto a este elemento, el contrato 

de comisi6n ea que debe recaer exclusivamente en actos de-

comercio. Estos actos de comercio deben de ser posibles, -

tanto f!sica como jurídicamente y de naturaleza esencial--

mente mercantil. El objeto se desprende de la misma defi--

nici6n que nos dá el artículo 273 que en su primera parte-

dispone: "El mandato aplicado a actos concretos de comer--

cio se reputa comisi6n mercantil". 
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3.- Capacidad.- Este elemento de validez en 'el con-

trato de comisi6n mercantil no lo reglamenta especifica-

mente el código de Comercio vigente, pero si remite al -

C6digo Civil también vigente en los siguientes término•:

Artículo 81: "Con las modificaciones y reatriccione• de -

e•te c6digo serán aplicables a los actos mercantile• la•

disposicionea del derecho civil acerca de la capacidad de 

los contrayente• y de las excepciones y cauaa• que reacin 

den o invalidan los contratos". 

4.- La forma.- Respecto a este elemento de validez.

la doctrina acepta que cuando es indispenaable la forma -

para la exiatencia del contrato, recibe el nombre de •o-
lemnidad. Sin embargo, en nuestro c6digo de Comercio, al

reglamentar e•te elemento en su artículo 78 eatablece: 

"En las convenciones mercantila• cada uno se o~liga en la 

manera y .t6rminos que aparezca que quizo obligar••• •in -

que la validez del acto comercial dependa de la ob•ervan

cia de formalidades o requisitos determinado•"• (conteni

do idéntico del precepto 1832 del c6digo Civil). como ae

vé el precepto habla de formalidades no de sole:mnidade•,

y as! éste se complementa con el artículo 79 que aenala:

"Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que prece

de: I.- Los contratos que con arreglo a este c6digo u --
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otras leyes deban reducirse a escritura o requieran for-

mas o solemnidades necesarias para su eficacia¡ II. Los -

contratos celebrados en pa!s extranjero en que la ley exi 

ge escrituras, formas o solemnidades determinadas para su 

validez, aunque no las exija la ley mexicana. En uno y 

otr~ caso, los contratos que no llenen las circunstancias 

respectivamente requeridas, no producirán obligación ni -

acci6n en juicio". 

Loa contratos de comisión pueden celebrarae'por co~

rrespondencia postal o telegráfica, de conformidad con el 

artículo 80 que tipifica:"Los contratos mercantiles que -

ae celebren por correspondencia, quedarán perfeccionados

deade que ae conteste aceptando la propuesta o las condi

cione• con que ésta- fuere modificada. 

La correspondencia telegráfica s61o producirá obli-

gaci6n entre los contratantes que hayan admitido, este m_!! 

dio y previamente y en contrato escrito, y siempre que 

los telegramas reúnan las condiciones o signos convencio

nales que previamente hayan establecido los contratantes, 

si así lo hubiesen pactado". 

r. 
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Esta forma de contratos de comisión mercantil se --

aplican con frecuencia en la practica de 1a comisión ac-

tual en nuestro país, son los casos en que el comiaioni•

ta nacional recibe mercancías para su venta a comisión, -

de su comitente extranjero, o viseversa. Otro caso es en

el mismo territorio nacional, pero, que el comisionista -

reside y deaempefta la comisión en una plaza. y au comitea 

te reside en otra. Como lea es nn.iy dificil estar realizan. . 

do contratos de comiai6n mercantil por cada operación, -

optan por celebrar un primer contrato de comisión, y en -

lo aucesivo todas laa modalidades para realiaar nuevo• -

actos jurídicos, que no eat6n comprendido• en el contrato 

original, los celebran a trav6a de una carta o un telegrA 

ma. 6atoa· contratos causan sus efectos legales cuando la-

. otra parte contesta aceptando la propuesta. 

En los caaoa que citamoa, si los analisamoa en es--

tricto sentido jurídico, concluiremos que todoa loa con-

tratos que se celebren a traves de correspondencia cruza

da o por la vía telegráfica, posteriormente al contrato -

de comisión mercantil origina1, no los podemos calificar-
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de accesorios, ya que se trata de la celebración de otros 

contratos para la realización de nuevos actos de corner--

cio. 

El comisionista, para el desempefto de su comisión, -

no necesitará poder constituido en escritura pública, --

ai6ndole suficiente recibirlo por escrito o de palabra, -

pero cuando haya sido verbal, se ha de ratificar por es-

crito antes que el negocio concluya. (art. 274). De lo -

preacrito por loa preceptos que se citan concluimos que -

el contrato de comisión mercantil en cuanto a su forma -

puede aers 

1.- Por correspondencia cruzada1 

2.- Por la v!a telegráfica, cuando las par~ea en el

contrato de comisión mercantil así lo hayan admitido pre

viamente y en contrato escrito¡ 

3.- Por escrito, y 

4.- De palabra, pero cuando sea verbal, se ha de ra

tificar por escrito antes que concluya el negocio. 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1.- Obligaciones del comisionista.- Este tiene ante

au comitente las siguientes: 

la.- Ejecutar los actos concretos de comercio perso

nalmente_ ya por cuenta y a nombre de au comitente, o s6lo 

por cuenta de éste, y no puede delegarlos sin eatar auto

rizado para ello. La ley autoriza al comiaioniata para -

que bajo su responsabilidad pueda emplear en el c~nplimi

ento de la comisi6n, dependientes en operacionea que ae-

gún la coatumbre se confíen a éatos. Artículo 2801 "El -

comisionista debe desempeftar por aí loa encargoa que rec.i. 

be, y no puede delegarlo• sin estar autorizado para ello. 

Bajo su responsabilidad podrá emplear, en el deaempefto de 

au comisi6n, dependientes en operaciones subalterna• que, 

aeg'Ún costumbre, ·se confien a éstos". 

2a.- El comisionista se sujetará a las instrucciones 

recibidas de su comitente. Articulo 286: "El. comiaionis-

ta, en el desempeHo de su encargo, se sujetará a laa ins

trucciones recibidas del comitente, y en ningún caso po-

drá proceder contra disposiciones expresas del mismo". AJ;: 

ticulo 288: "Si un accidente imprevisto, hiciere, a jui-

cio del comisionista, perjudicial la ejecución de las in§. 
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trucciones recibidas, podrá suspender la ejecución de la

comisi6n, comunicándolo así al comitente por el medio más 

rápido posible". 

El Código seftala el procedimiento que debe seguir el 

comisionista en los casos que tenga que realizar actos 

que no estén previstos y prescritos expresamente por el -

comitente. Artículo 287: "En lo no previsto y prescrito -

expresamente por el comitente, deberá el comisionista con 

sultarle, siempre que lo permita la naturaleza del nego-

cio. Si no fuere posible la consulta o estuviere el comi

sionista autorizado para obrar a su arbitrio, hará lo que 

la prudencia dicte, cuidando del negocio como propio. Ar

tículo 289: "En las operaciones hechas por el comisionis

ta con violación o ~on exceso del encargo recibido, ade-

m6a de la indemnización a favor del comitente de daftos y 

perjuicios, quedará a opción de éste ratificarlas o deja~ 

las a cargo del comisionista". 

3a.- El comisionista deberá informar a su comitente

durante la ejecución de su comisión y al terminar ésta. -

Artículo 290: "El comisionista estará obligado a dar opoE_ 

tunamente noticia a su comitente de todos los hechos o --
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circunstancias que puedan determinarle a revocar o modi-

ficar el encargo. Asimismo, debe dársela sin demora de la 

ejecuci6n de dicho encargo". 

4a.- El comisionista está obligado a rendir con relj! 

ci6n a sus libros cuentas completas y justificadas a su -

comitente, entregando todas las sumas que hubiere recibi

do por el desempeao de la comisi6n, en caso de morosidad

pagará intereses a partir de que se constituya ~sta. Art.! 

culo 298: "Estará obligado el comisionista a rendir con 

relaci6n a sus libros después de ejecutada la ~omisión, 

una cuenta completa y justificada de su cumplimiento, y a 

entregarle al comitente el saldo de lo recibido. En caso

de morosidad, abonará intereses". Artículo 293: "El comi.:. 

sionista que habiendo recibido fondos para evacuar un en

cargo les diere distinta inversi6n, sin perjuicio de la -

acción criminal a que hubiere lugar y de la indemni&aci6n 

de daftos y perjuicios, abonará al comitente el capital y

su interés legal desde el día en que lo recibió". 

sa.- El comisionista tiene la obligaci6n de no coin-

prar para s! o para otro las mercancía• que se le mande -

vender, ni venderá las que se le encomiende comprar, sin

el consentimiento expreso de su comitente. Artículo 299:-
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"Ningún co~sionista comprará ni para sí ni para otro lo

que se le hubiere mandado vender, ni venderá lo que se le 

haya mandado comprar, sin consentimiento expreso del com,!. 

tente". También está obligado el comisionista a no alte-

rar la• marca• de lo que hubiere comprado o vendido por -

cuenta ajena. Artícul.o 300: "Los comisionistas no podr6n

al.terar las marcas de l.os efectos que hubieren comprado -

o.vendido por cuenta ajena, ni tener efectos de una misma 

especie pertenecientes a distintos dueftos, bajo una misma 

marca, sin distinguirlos de una contramarca que designe -

la propiedad respectiva de cada comitente". 

6a.- El comisionista está obligado a no preatar, ve.n 

der ni fiado o a plazos sin autorización de su comitente. 

Articulo 301: "El -<:omiaionista no podrá sin autorizaci~n

del comitente, prestar, ni vender al fiado o a plazos, P.!!. 

diendo en estos casos el comitente exigirle.el pago al 

contado, dejando a favor del comisionista cualquier inte

rés o ventaja que resulte de dicho crédito o plazo". 

2.- Obligaciones del comitente.- Las obligaciones 

que corresponden a éste san las siguientes: 

la.- El comitente está obligado a pagar al comisio-

niata todos los gastos y desembolsos que éste haya supli-

do por el desempet'l.o de la comisión. Artículo 305: "El co-
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mitente está obligado a satisfacer al contado al comisio

nista, mediante cuenta justificada, el importe de todos -

sus gastos y reembolsos, con el interés comercial desde 

el día en que los hubiera hecho". 

2a.- El comitente está obligado salvo pacto en con-

trario, a cubrir al comisionista la comiai6n pactada en -

el contrato de comisi6n por el desempefto de la misma. Ar

tículo 304: "Salvo pacto en contrario, todo comiaioniata

tiene derecho a ser remunerado por su trabajo. En caao de 

no exiatir eatipulaci6n previa, el monto de la remunera-

ci6n se regulara por el uso de la plaza donde ae realice

la comisión". Artículo 306: "Los efectos que estén real o 

virtualmente en poder del comisionista, se entender6n ea

pecial y preferentemente obligados al pago de loa dere--

choa de comiai6n, anticipaciones y gastos que el comiaio

nista hubiere hecho por cuenta de ellos, y no podr6 ser -

desposeído de los mismos sin ser antes pagado". 

De la interpretaci6n jurídica a los preceptos trans

critos del c6digo de la materia, se desprende que la col'I\!. 

si6n mercantil por regla general es onerosa, salvo pacto

en contrario. Pero en la práctica actual la comisi6n ea -

siempre retribuida~ pues de 'no serlo así, no tendría re-

percuc:i.6n para efectos fiscal.es. 
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3.- Relaciones entre comitente, comisionista y terceros 

Estas relaciones que en la práctica son de gran tra!!_ 

cedencia jurídica, en raz6n de que la ley faculta que el

comisionista desempeffe su comisi6n bajo dos supuestos: 

l.- El comisionista puede realizar la comisi6n en 

nombre y por cuenta de su comitente. En este caso se ---

crean las relaciones jurídicas directas entre el comiten

te y los terceros. En consecuencia, el comisionista no -

tiene obligaciones ante terceros ni tampoco facultad pa-

ra exigir a éstos en su nombre e1 cumplimiento de las --

obligaciones contraídas con el comitente, Pues el comisi,2 

nieta, una vez realizada la comisi6n a nombre y por cuen

ta de su comitente se convierte en un tercero extraffo a -

la relaci6n jurídica. Es obvio, si éste actu6 a nombre y

por cuenta de su comitente, es la persona de éste y su P-ª. 

trimonio quienes quedan obligados ante los terceros. Art,i 

culo 285: "Cuando el comisionista contrate expresamente -

en nombre del comitente, no contraerá obligaci6n propia,

rigiéndose en este caso sus derechos y obligaciones como

simple mandatario mercantil por las disposiciones del --

derecho común". 
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2.- El comisionista está facultado .para desempe~ar -

su comisión en nombre propio, sino está pactado lo contrs 

rio en el contrato de comisión mercantil. En este caso no 

se crean las relaciones jurídicas entre el comitente y 

terceros. Por lo tanto, el comisionista debe cumplir las

obligaciones y a su vez tiene derecho de exigir a los te_!'. 

ceros el cumplimiento de las suyas. 

Ahora bien, aun cuando el comisionista desempefte au

comiai6n en su propio nombre, esto no quiere decir que la 

comisión en sí, no afecta el patrimonio del comitente, ya 

que loa actos de comercio se ejecutan por su cuenta ori-

ginandose las dos situaciones siguientes: 

la.- El comisionista en una relación jurídica poate

rior podrá exigir a su comitente el reembolso de las can

tidades o prestaciones que hubiera pagado por él, y 

2a.- El comitente a su vez, tendrá derecho de exigir 

a su comisionista las prestaciones, derechos o utilidades 

que éste hubiere recibido por el desempefto de la comisi--

6n. "Artículo 283: "El comisionista, salvo siempre el con 

trato entre él y el comitente, podrá desempeffar la comi-

si6n tratando en su propio nombre o en el de su comiten-

te". Artículo 284: "Cuando el comisionista contrate en --
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nombre propio, tendrá acci6n y obligaci6n directamente -

con las personas con quienes contrate, sin tener que de-

clarar cuál sea la persona del comitente". 

Nota: Si el comisionista desempe~a su comisión a --

nombre y por cuenta de su comitente, se realiza lo -

que en derecho civil se denomina mandato representa

tivo: y si el comisionista actúa en nombre propio ae 

realiza lo que en dicna materia se prescribe como 

mandato no representativo. 

4.- Relaciones entre el comitente y comisionista 

Las relaciones fundamentales que se originan entre -

las partes por el contrato de comisi6n, es decir, entre -

comitente y comisionista, son: Las de confianza,"aun cuan. 

do sin un análisis profundo parece no tener relevancia -

entre ~stas"i las de representaci6n que a nuestro juicio

"son las más importantes por tratarse del objeto princi-

pal de dicho pacto", y por último las personales. 

la.- Las relaciones de confianza, son de trascenden

cia jurídico-patrimonial, pues es evidente que en este ti 
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po de operaciones el comitente no está dispuesto a desig

nar como su comisionista a quien no le conozca comercial

mente o que no le tenga confianza, pues siempre tratará -

de elegir como comisionistas a personas o empresas de su

confianza mercantil, en razón de que unas u otras ejecuti!. 

r6n actos de comercio por su cuenta y en su nombre. 

2a- Las relaciones de representación se derivan del

mandato, esencia jurídica principal del contrato de comi

ai6n, el código vigente prescribe: Artículo 274: "El co-

misionista para desempe~ar su encargo, no necesitará po-

der constituido en escritura pública, siéndole suficiente 

recibirlo por escrito o de palabra, pero cuando haya sido 

verbal, se ha de ratificar por escrito antes que el nego

cio concluya". 

Lo establecido en este precepto es aplicable s6lo en 

tre las partes contratantes, no así para efectos fisca--

les, es el caso que la Ley Federal del Impuesto sobre In

gresos Mercantiles vigente hasta el 31 de diciembre de --

1979 como veremos en su oportunidad, seftala en su artícu

lo 8°, fracción I. Que exista contrato escrito y que se -

envie para su registro una copia autógrafa o certificada-
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de él y de sus modificaciones a la Dirección General de -

Ingresos Mercantiles, dentro de los 30 días siguientes a

la celebración de aquel o a que éstas se acuerden. 

El artículo 284 establece, que el comisionista pueda 

contratar en nombre propio, es decir, como si fuera duefto 

del negocio, y en este caso, tiene acción y obligación -

directamente con las personas con quienes contrate, sin -

tener que declarar cuál sea la persona del comitente. 

Lo prescrito por el articulo 284, lo podemos califi

car como una modalidad al contrato de comisión, pues al -

analizarlo vemos que no deja de reunirse la característi

ca de representación, porque los actos de comercio que -

realice el comisio~ista no producen efectos en su patri-

monio sino en el de su comitente. Son aplicables a este -

punto los artículos 285 y 286 de dicho ordenamiento le--

gal. 

De lo expresado hasta ahora podemos hacer dos ref le

xiones: 

a) • Para que se realice la comisión en estricto sen

tido jurídico, el comisionista debe desempeftar su comi--

sión siempre a nombre y por cuenta de su comitente, pero, 

la ley acepta que el comisionista puede desempefiar la ---
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comisi6n a nombre propio. 

b).- Que la característica principal de la represen

taci6n que se presenta en la comisi6n, equivale a que se

prolongue la personalidad del comitente en su comisionis

ta, ya que los actos que éste ejecute en el desempefto de

la comisi6n, s6lo son imputables a aquél. 

Ja- Las relaciones personales.- Estas se eatablecen

en funci6n a que el comisionista debe de deaempeftar por -

sí los encargos que recibe y no puede delegarlo• sin ea-

tar autorizado para ello. Que en lo no previsto y preacri 

to expresamente por el comitente, deber' el comisioniata

consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del ne

gocio. Que si no fuere posible la consulta o estuviere el 

comisionista autorizado para obrar a su arbitrio, har6 lo 

que la prudencia dicte, cuidando del negocio como propio. 

(Arts. 280 y 287). 
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s.- Formas de terminaci6n del contrato de comisión -

mercantil. 

El código vigente trata las formas en que se puede -

dar por terminado el contrato de comisión y así estable-

ce: Art!culo 307: "Quedando siempre obligado a las resul

ta& de las gestiones ya practicadas, el comitente podrá -

en cualquier tiempo revocar la comisión conferida al co-

misionista. La revocación intimada únicamente al comisio

nista no puede ser opuesta a terceros contratantes que no 

la conociesen, salvo el derecho del comitente contra el -

comisionista". 

Esta forma de dar por terminado el contrato de comi

sión s6lo compete al comitente. Vemos que la intenci6n -

del legislador es en el sentido de que no quedara el con\!.· 

tente al arbitrio de las actuaciones de su comisionista,

es decir, cuando éste al desernpe~ar la comisi6n, traspasa 

los límites de lo pactado. Pero a su vez, protege al co-

misionista para que tenga derecho a exigir a su comitente 

el pago de las gestiones practicadas en el desernpeffo de -

la comisi6n hasta antes de la revocaci6n. 

Otra forma de dar por concluido el contrato de corni

si6n, es por la muerte o inhabilitación del comisionista. 
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En este caso es terminante el c6digo al prescribir, que -

en estos casos se entenderá rescindido el contrato de co

misi6n. En el caso de muerte o inhabilitaci6n del comiten 

te el contrato no se rescindirá, pero que si pueden revo

carlo sus representantes. (Art. 308). Vemos que con la -

inhabilitaci6n o muerte del comisionista, el contrato de

comiai6n se rescinde automaticamente7 no as!, en el caao

de la muerte o inhabilitaci6n del comitente, ya que en -

estos casos el contrato queda vigente, pero puede ser re§_ 

cindido sólo por sus representantes. 

El mismo código seaala que en lo no previsto por és

te, será aplicable el derecho civil. Articulo 81: "Con -

las modificaciones y restricciones de este código ser6n -

aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del

derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes

y de· las excepciones y causas que rescinden o invalidan -

los contratos". 
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DISPOSICIONES SUPLETORIAS 

En el contrato de comisión mercantil, no sólo es --

aplicable el Código de comercio, sino que este mismo ord~ 

namiento legal faculta que a falta de disposición expre-

ªª' de este código, serán aplicables a los actos de come_!'. 

cio las del derecho común. Que con las modificaciones y -

restricciones del mismo, serán aplicables a los actos me_!'. 

cantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la 

capacidad de los contratantes y de las excepciones y cau

sas que rescinden o invalidan los contratos, (Arts. 2º y-

81 c. de com.). 

Ahora bien, vemos que el Código de comercio, al pre

veer que a falta de disposición expresa se aplique en lo 

procedente el derecho común. Esto da origen a la concu--

rrencia de normas entre el propio Código de Comercio y -

otros ordenamientos: como son: el Código Civil federal y 

los códigos Civiles de las entidades federativas. 

Jerargicamente el primer ordenamiento que regula al

contrato de comisión mercantil, es el código de Comercio, 
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a falta de éste, le sigue en importancia el c6digo Civil

federal, y a falta de estos los C6digos Civiles de los 

Estados; s6lo en lo procedente en cada caso concreto y 

según en la entidad federativa en que se realice dicho 

contrato. 

Como en la práctica actual se aplica generalmente el 

Código de Comercio y en lo no expreso por 6ste el C6digo

Civil federal. En este trabajo procuramos tratar lo que a 

nuestro entender tiene aplicaci6n el Código Civil federal 

al contrato de comisión. 

El Código Civil vigente en el Distrito Federal,en su 

artículo lº dispone: "Las disposiciones de este código r_!! 

girán en el Distrito Federal en asuntos del orden comlln,y 

en toda la República en asuntos del orden federal". De -

donde se desprende que el Código Civil también es aplica

ble en lo procedente al contrato de comisión en toda la -

República. 

El artículo 1793 establece "los convenios que produ

cen o transfieren las obligaciones y derechos toman el -

nombre de contratos". 
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l.- El mandato según el c6digo vigente, es un contrA 

to por virtud del cual el mandatario se obliga a ejecutar 

por cuenta del mandante, loa actos jurídicos que éste le

encargue. 

Analizando esta definici6n encontramos los siguien-

t•• elementos: 

l.- El mandato se caracteriza expresamente como un -

contrato. 

2.- Recae exclusivamente sobre actos jurídicos. y en 

esto radica la especialidad de este contrato. 

3.- El mandatario deber' ejecutar los actos jurídi-

. co• por cuenta del mandante. 

2.-·caracterizaci6n del mandato.- Este contrato es

generalmente principal. es decir. tiene vida independien

te de cualquier otro contrato; pero. puede ser accesorio

cuando el mandato desempefta una función de garantía o de-
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medio para cump1ir una ob1igaci6n preexistente, constitu! 

da a cargo de1 mandante. v.g.: Cuando éste es deudor de1-

mandatario y 1e da poder para e1 cobro de ciertos cr6di--

. tos suyos a efecto de que, con su producto, se pague 1a -

ob1igaci6n existente entre e11os. En ese caso e1 mandante 

eat' vinculado con una operaci6n anterior y tiene por ob

jeto dar cump1imiento a la misma. 

En la práctica, no es frecuente que ae den estos ca

sos; pero es posible que se den. Luego entonces, si las -

partea est'n de acuerdo que con e1 objeto de ~ump1ir obl..! 

gaciones contraídas por e1 mandante ante el mandatario, 

6ste 1e confiere mandato para hacer efectivo cr6ditos a 

au favor, para que del producto se pague dichas obligaci.!2_ 

nea contraídas, ea lícito, ya que el c6digo vigente en 

ninguno de sus preceptos lo tipifica como un ilícito. 

Queremos subrayar, que en caso que se d6 lo ••ftalado 

en el p'rrafo anterior, el segundo mandato que otorga el

mandante a1 mandatario, no se trata de un contrato de co

misi6n: pues en éste no se dan las obligaciones rec!pro-

cas entre 1as partes. A mayor abundamiento, en el primero 

el objeto del contrato es la comisi6n: y en el aegundo el 

objeto es hacer efectivos los créditos a favor del mandan. 

te. Por lo tanto,se trata de un mandato unilateral. 



Hoja No. 106 

Ea además bilateral, en virtud de que impone obliga

·cionea recíprocas según veremos después. La ley lo reputa 

por naturaleza oneroso, al imponer provechos y gravámenes 

rec!procoa conaiatentes respe.cto del mandatario en ejecu

tar la comiai6n que se le encargue, lo cual implica un -

grav6men para 61 y un beneficio para el mandante, con la

obligaci6n para 'ate de cubrir honorarios o una retribu-

ci6n al mandatario. El artículo 2245 del ordenamiento en

vigor, aubatancialmente igual a loa art!culos 2506 del e~ 

digo de 1870 y 2374 del anterior, prescribe: "solamente -

••r' gratuito el mandato cuando así se haya convenido ex

pre•amente". AdeÚ•, el contrato de mandato se caracteri

sa como formal por regla general, excepcionalmente puede

••r coneenaual, e• decir, debe constar por escrito: y, PA 

ra cierto• negocio•, debe otorgarse en eacritura pública. 

3.- Claaes de mandato.- Deade di•tintos puntos de -

vi•ta puede cla•ificarse el mandato en representativo y -

no repreaentativo, en civil o mercantil, oneroso o gratui_ 

to, general o especial. 

Para efectos de la comisión mercantil, obviamente -

nos interesa sólo en cuanto es: representativo y no repr.!!_ 

sentativo, mercantil, oneroso y especial. 
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Tiene el carácter de mandato representativo aquel en 

que el mandatario ejecuta los actos en nombre y por cuen

ta del.mandante, y es no representativo, cuando el manda

tario ejecuta actos s6lo por cuenta, pero no en nombre -

del mandante. Ea el caso de cuando el mandatario ejecuta

los actos jur!dicoa en su nombre. Los artículo• 2560 y --

2561 del c6digo vigente estatuyen: "El mandatario, aalvo

convenio celebrado entre él y el mandante, podr' deaerape

ftar el mandato tratando en su propio nombre o el del man

dante". Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el 

mandante no tiene acción contra las peraonas con quien••

el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el -

mandante. En este caao. el mandatario ea el obligado di-

rectamente en favor de la persona con quien ha contratado. 

4.- El mandato puede aer general o especial.- El man. 
dato puede reveatir eaaa doa formaa. El c6digo reglamenta 

como.mandato• generala• loa que ae dan respecto de vario• 

asuntos, para pleito• y cobranzas, para administraci6n y

aquelloa que se otorgan para ejecutar acto• de dominio, y 

considera que todos los dem6s son especialea. 

Ahora bien, "Son mandatos generales loa contenidos -
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en loa tres primeros párrafos del artículo 2554. Cualqui~ 

ra otro mandato tendrá el carácter de especial". Y como

loa tres p'rrafos del 2554 enumera las tres formas ya in

dicadas, a contrario sensu decimos que son mandatos espe

ciales loa que no encajan en las formas generales del man 

dato para actos de dominio, de administraci6n o para ple~ 

toa y cobranza•. En consecuencia, el contrato de comisión 

encaja dentro del rubro de los mandatos especiales. 

En cuanto a la aplicación supletoria de los ordena-

miento• civiles de laa entidades federativaa, cabe acla-

rar que 6atos son una copia del código vigente en el Dis

trito Federal, y a su vez éste, es aplicable en toda la -

Repdblica en materia federal. 

Ahora bien, ea innegable que la supletoriedad de 

las normas en nuestro derecho, da paso a la concurrencia 

de norma• de otros ordenamientos distintos al espec!fico 

aplicable, en razón de que en nuestra legislación se en

tiende por concurrencia de normas, al hecho de que va--

rias leyes se refieran 6 sean aplicables a una misma --

relación jurídica. 
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En consecuencia, en el contrato de comisi6n la con-

currencia que se da entre las normas mercantiles y las -

normas del derecho común, es de manera expresa porque asi 

lo seftala el mismo C6digo de Comercio. 
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DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES 

Nuestra Constituci6n, como norma fundamental de todo 

nueetro ordenamiento jurídico, al establecer las obliga-

cionee de los mexicanos de contribuir para cubrir el pre

supueeto del gasto público, prescribe en su artículo 31:

"Son obligaciones de los mexicanos: fracci6n IV.- Contri

buir para loe gastos públicos, así de la Federaci6n como

del estado y municipio en que residan, de la manera pro-

porcional y equitativa que dispongan las leyes". 

Al eatablecer las facultades del Congreso, estatuye

en eu artículo 73. "El congreso tiene facultad: fracci6n 

VII.- Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir 

el Preeupuesto: fracci6n x.- Para legislar en toda la Re

pdblica. eobre (entre otros) el comercio: fracci6n xxrx.-~ 

·Para eetab1ecer contribuciones especiales: fracci6n XXX.

Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a obje

to de hacer efectivas las facultades anteriores y todas -

las otras concedidas por esta Constituci6n a los Poderes

de la Uni6n". De donde se desprende que el Congreso de la 

Uni6n, es el Organo facultado constitucionalmente para 

crear tributos para cubrir el Presupuesto. 
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El articulo 31, fracci6n IV de nuestra Constituci6n, 

aeftala como requisitos de las contribuciones que 6ataa 

sean proporcionales y equitativas. vemos que eatoa do• 

principios son la base inquebrantable de la juaticia imp2 

aitiva. Por lo tanto, toda ley impositiva debe ajustar••-

aimultaneamente a ambos principios, puea para que una ley 

impositiva sea justa deber& ser equitativa y adem6a pro--

porcional. 

La Suprema corte de Juaticia ha sostenido " ••• ,que -

la equidad exige que •• respete el principio de igualdad, 

determinando que ea norma de equidad la que •• encuentren 

obligados a determinada aituaci6n loa que •• hallen 4en--

tro de lo establecido por la l.ey y que no •• encuentren -

en esa misma obligaci6n loa que eat&n" en •ituaci6n jur!d!. 

ca diferente: o sea, tratar a loa iguale• da·manera igual 

11 
( 89) 

El. principio de la proporcionalidad •• refiere a la-

relaci6n entre la capacidad contributiva del contribuyen-

te en relaci6n a sus ingresos y el monto del impueato, ea . 
decir, mayor ingreso mayor capacidad contributiva, en con. 

secuencia, mayor debe sor el impuesto. Luego entonces,los 

(89 Semanario Judicial de la Federaci6n, S'ptima Epoca 
Vol. 62. Primera Parte, Pleno, P'ga. 31 y 32. 
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artículos 31, fracción IV y 73, fracciones VII, x,y ----

XXIX de nuestra Carta Magna, son los que fundamentan con~ 

titucionalmente la imposici6n de los tributos. 

El C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente a partir -

del 1 • de enero de 1983, como ordenamiento federal tribu

tario que e•tablece el régimen normativo al que se suje-

tan loa diversos ingresos fiscales, la jerarquía y prefe

rencia de las normas impositivas, en su artículo 1° se~a

la: "Las personas físicas.Y las morales están obligadas

ª contribuir para los gastos públicos conforme a las le-

ye• fi•cales respectivas1 las disposiciones de este C6di

go se aplicar&n en su defecto ••• " De donde se desprende

que el comisioni•ta ya sea persona física o moral queda-

regulado fiscalmenteºen la forma y preferencia normativas. 

que 6•te ordenamiento seftala. 

Al definir a las contribuciones en su artículo 2° -

dice: "Las contribuciones se clasifican en impuestos,apo,!'._ 

taciones de seguridad social y derechos, los que se defi

nen de la siguiente manera: fracción I.- Impuestos son 

las contribuciones establecidas en ley que deben pagar 
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las personas físicas y las morales que se encuentren 

en la situaci6n jurídica o de hecho prevista en la --

misma ••• ". De esta fracci6n se infiere que el comisi,2 

nieta sea persona física o moral está obligado al pago 

del impuesto por loa ingresos que perciba por el desem 

pefto de la comisi6n conforme lo establezcan las leye•

fiscales. 

Este ordenamiento consagra el principio de la 

aplicaci6n estricta, pues en su artículo 5 pre•cribe:

"Las dispo•iciones fiscales que establezcan carga• a 

los particulares y las que seftalan excepciones a las 

mismas, así como las que fijan las infracciones y san

ciones, son de aplicaci6n estricta •••• " E•te_princi

pio jurídico de la aplicaci6n estricta de la norma 

tributaria, es una verdadera garantía para el contri-

buyente y un freno para la autoridad admini•trativa -

que la aplica, pues obliga a 'sta a aplicar la norma

imposi ti va en sus términos; de donde se concluye que -

en materia tributaria no es aplicable la analogía o -

mayoría de raz6n. 
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La Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el-

31 de diciembre de 1980, es aplicable al régimen del con

trato de comisi6n, s6lo por los actos realizados durante

la vigencia de dicha ley, en los términos del ARTICULO -

CUARTO TRANSITORIO del acuerdo 101-285, vigente a partir

del 21 de julio del afto 1981. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta, de 28 de diciem

bre de 1980, publicada en el "Diario Oficial" de la Fede

raci6n, el 31 de loa mismos, y en vigor a partir del 1°-

de enero de 1981, en su artículo 1° establece: Las perso

na• fí•icas y las morales están obligadas al pago del im

pueato sobre la renta en los siguientes casos: Fracci6n

I.- Las residentes en M6xico, respecto de todos sus ingr~ 

•os cualquiera que sea la ubicaci6n de la fuente de riqu~· 

za de donde proceüan: fracci6n II.- Las residentes en el

axtranjero que tengan un establecimiento permanente en el 

paíe, respecto de los ingresos atribuibles a dicho esta-

blecimiento, y fracci6n III.- Las residentes en el extran 

jero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de-
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riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan 

un establecimiento permanente en el país o cuando tenifn

dolo, estos ingresos no sean atribuibles a dicho e•table

cimiento. 

De donde se desprende que todo comisionista pereona

f!eica o moral, nacional o extranjero est& obligado al P.A. 

go de este grav&men siempre que se realicen las situacio

nes jurídicas establecidas en este ordenamiento. 

El reglamento de la ley del impuesto sobre la renta

aun cuando es el que reglamentaba a la ley anterior. sigue 

en vigor en loa t6rminoa del ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO 

de la ley vigente, que establece entre otr.oa: "Se abroga

la ley del Impuesto sobre la Renta de 30 de diciembre de-

1964. El reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

de 30 de septiembre de 1977. continuará aplic"1do•e en lo 

que no ae oponga a la presente ley, hasta que ae expida -

un nuevo reglamento. De donde se infiere que en tanto no 

se expida un nuevo reglamento de la Ley del Impue•to •~

bre la Renta, seguirá vigente el reglamento anterior en -

lo que no se oponga a la nueva ley, para efectos de au i.!l 

terpretaci6n y cumplimiento de las obligaciones fiscales~ 

que dicha ley prescribe. 
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La Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercanti

les es aplicable al régimen del contrato de comisi6n mer

cantil. s6lo por los actos realizados durante su vigencia. 

en los t'rminos del ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, del acu

erdo 101-295. vigente a partir del 21 de julio del afto --

1981. 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado de 22 de di--

ciembre de 1978. públicada en el Diario Oficial de la Fe

deración el 28 de los mismos, y en vigor a partir del lº

de enero de 1980, en su capitulo I, al tratar de las dis

poaiciones generales. en su articulo 1° establece: "Est'n 

obligado• al pago del Impuesto al Valor Agregado estable

cido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, 

en territorio nacional, realicen los actos o actividades~ 

siguientes: Fracción II.- Presten servicios independien

tes". El comisionista como prestador de un servicio mer

cantil independiente está obligado al pago de este impue.!!_ 

to. 

El Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor AgregJ! 

do, del 17 de diciembre de 1979, publicado en el "Diario

Oficial" de la Federaci6n el 19 del mismo mes y afto cit,l! 

dos, en vigor a partir del lºde enero de 1980, al regla--
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mentar el capítulo I, que trata de las disposiciones gen~ 

ralee en su artículo 3° dispone que para los efectos de -

la ley, se entiende por empresa la persona física o moral 

o la unidad econ6mica, que realice entre otros activida-

des comerciales, en los términos del artículo 16 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. de donde se desprende 

que queda sujeto a este régimen el comisionista sea perag 

na f!aica o moral. 

El Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda

Y Crédito P~blico, de 28 de diciembre de 1979. publicado

en el "Diario Oficial" de la Federaci6n el 31 del mismo -

mes y afto, en vigor a partir del lºde enero de 1980, al -

establecer la delegaci6n de facultades a las Administra-

cianea Fiscales Regionales en au artículo 106 dispone que 

las Administraciones Fiscales Regionales podrln, por con

ducto de los funcionarios autorizados, dentro de su cir-

cunscripci6n territorial y en los términos del acuerdo de 

delegaci6n respectivo, entre otros: Fracci6n II. "Llevar 

y mantener actualizado el Registro Federal de causantes -

en lo relativo a su circunscripci6n y los de~s registros 

que establezcan las leyes fiscales ••• "t fracci6n VI. 

" ••• exigir la declaraciones, avisos, manifestaciones y d~ 

más documentaci6n a que obliguen las disposiciones fiaca-
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les y que conforme a las mismas no deban presentarse an

te las Oficinas Federales de Hacienda, o a otras autori

dades fiscales": fracci6n X. "Ordenar y practicar visi-

tas domiciliarias de auditoría, inspecciones, verifica-

cionea y reconocimientos, así como realizar los demás a.s;. 

tos que establezcan las disposiciones fiscales para com

probar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

impueatos;."t fracción XI. "Revisar las declaraciones de 

los causantes y comprobar el cumplimiento de sus obliga

ciones fiscales en materia de impuestos, derechos, pro-

duetos y aprovechamientos federales ••• " 

De donde ae desprende que este ordenamiento legal,

que reglamenta en su forma interna a la Secretaría de HA 

ciencia y Crédito Público, al establecer las facultades a. 

las Administraciones Fiscales Regionales, también es --

aplicable al contrato de comisi6n en lo relativo a ins-

cripci6n y control de obligaciones fiscales. 

En el acuerdo 101-285, de 15 de julio del presente

al'io, publicado en el "Diario Oficial." de la Federaci6n,

el 20 de los mismos, en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación, por el que se delegan facultades y en 

tre otros se adscriben organicamente las Administracio--
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nea Fiscales Regionales, prescribe: "ARTICULO SEPTIMO se

delegan en loa titulares de las administraciones Fiscales 

Regionales laa facultades que seftala el artX: u lo 106 del

Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Cr,di

to Público, que en seguida se enlistan: l.- Leyes y Orde

namientos: A.- Ley del Impuesto sobre la Renta: B).- Ley

del Impueato al Valor Agregado". 

En cuanto a la cuantía, el Acuerdo 101-161 de 7 de -

mayo da 1982, publicado el_ 14 del mismo mes, por el que 

•• modifica el diverso contenido en oficio 101-285, de 15 

da julio de 1981, publicado en el Diario Oficial de la F§. 

deraci6n el 20 del mismo mes y afto, en sus articulo• Sep

timo, Octavo y cuarto Transitorio. 

Antes de que entrara en vigor el Acuerdo 101-161,las 

Administraciones Fiscales Regionales, no conocían de coraj,_ 

sionistas Sociedades mercantiles con ingresos acumulables 

en un ejercicio superiores a los $ 100,000,000, ahora son 

competentes para conocer de comisionistas con ingresos -

acUJll\llables en un ejercicio regular hasta $ 500,000,000,

con fundamento en el Artículo Octavo, fracci6n II, de di

cho Acuerdo 101-285 reformado. 
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El Codigo federal de procedimientos civiles, este ord,!! 

namiento legal es aplicable en materia fiscal en el proced!. 

miento contencioso, principalmente tratándose de la recep-

ci6n de pruebas, en los términos del artículo 217 del C6di

go Fiscal de la Federaci6n, pues dispone que la recepción -

de las pruebas se hará en la audiencia de acuerdo con las -

regla• establecidas en este precepto y en lo no previsto •• 

estar& a lo dispuesto por el código Federa1 de Procedimien

tos Civiles. 

La Ley de Coordinación Fiscal vigente a partir del lº

de enero de 1980 es ap1icable en cuanto que, al quedar coo~ 

dinadas las entidades federativas con la Federación, a tra

ves de los convenios de adhesión y de colaboración adminis

trativa, respecto de impuestos federales, éstas son compe-

tentea en los términos de dichos convenice, para controlar

a loa contribuyentes que por su actividad quedan sujetos •

su jurisdicci6n territorial. Por lo tanto, vemos que en lq!l 

teria de competencia territorial, la Ley de Coordinaci6n 

Fiscal, los convenios de adhesión y los convenios de colabg 

raci6n administrativa son aplicables al régimen fiscal del

comisionista. 
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Son aplicables en lo procedente al régimen fiscal -

del comisionista. la Jurisprudencia de la Suprema corte

de Justicia de la Naci6n: tesis sustentadas por ésta. 

aun cuando no formen Jurisprudencia: las resolucione• de 

los Tribunales Colegiados de Circuito. en materia Admi-

nistrativa. La Jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la 

Federaci6n. as! como sus resoluciones que sean aplica--

bles a casos concretos aun cuando no constituyan Juri•-

prudencia. También son aplicables los oficio• circulares 

y las resoluciones particulares emitid>• po~ la Secreta

ría de Hacienda y crédito Pdblico. relativos a eate r6-

gimen. 

También son aplicables a este régimen en loa t6rmi

nos del párrafo anterior la8 Leyes de Hacienda. c6digo•

Fiacales y dem&s diapoaicionea fiacalea de la• entida-

dea federativas. Consecuentemente el contrato de comi--

si6n está afecto al régimen fiacal general de loa ordenA 

mientos fiscales que lo regulan. con la excepci6n de la

Ley del Impuesto sobre la Renta que en su artículo 115 -

"B" sef'iala que no podrán considerarse contribuyente• me

nores en los términos del artículo 115 "B" de esta ley;.

fracoi6n III, quienes en el afta de calendario anterior -

obtuvieron más del 25% de los ingresos por concepto de -

·comisión. 
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CONCURRENCIA DE FACULTADES ENTRE LA FEDERACION, LOS

ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS EN MATERIA TRIBUTARIA EN 

RELACION CON EL CONTRATO DE COMISION MERCANTIL. 

El aFtÍculo 31, fracción IV constitucional establece 

que e• obligación de los mexicanos contribuir para los -

ga•to• públicos, así de la Federación como del Estado y -

Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes. De l.a interpretación 

jur!clica a e•ta parte del precepto se desprende que está

••tablecida constitucionalmente la concurrencia de facul

tade• en materia fiscal, luego entonces, no está prohibi

da conatitucionalmente la doble y hasta la triple imposi

ci6n 11obre una misma fuente de ingreso, la cual surge po.r_ 

que tambi'n los muni~ipios pueden ser sujetos activos de-. 

impuestos sobre los mismos renglones en que lo pueden ser 

la Federación y los Estados. 

Ahora bien, para analizar la concurrencia de facultA 

des entre la Federación, Estados y Municipios, en rela--

ci6n con el régimen del contrato de cornisi6n es necesario 

aludir al Organo competente para crear las contribuciones 

de acuerdo a la distribución de competencias del régimen-
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federal, previsto entre otros preceptos, en el artículo -

124 constitucional, el cual establece que las facultades

no otorgadas expresamente por la Constitución a los fun-

cionarios federales se entienden reservados a loa Estados. 

En consecuencia, de esta disposición se desprende que 

existen facultades legislativas en materia impositiva que 

corresponden a la federación y otras por exclusión, que -

pertenecen a las entidades federativas. 

El artículo 73, fracci6n VII constitucional estable

ce como facultad del Congreso de la Unión la de imponer -

las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. De 

donde se interpreta que es una facultad gen,rica del con

greso de la Unión¡ la fracción XXIX, de este precepto --

prescribe en forma expresa las materias sobre las cuales

puede crear contribuciones: y la fracción XXX del mismo -

artículo 73 constitucional, establece la facultad implíc.! 

ta de establecer leyes impositivas en alguna otra mate--

ria. 

En la exposición de motivos de la Ley de coordina--

ci6n Fiscal se sefiala: "La Constitución Política de los -

Estados Unidos Mexicanos no ha separado las fuentes de --
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tributaci6n que deban corresponder a cada uno de los ni--

veles de gobierno, con la excepci6n de la fracci6n XXIX -

del artículo 73 que se adicion6 a la Carta Fundamental y-

que reserv6 algunas fuentes que se decidi6 quedaran gravA 

da• exclu•ivamente por la Federaci6n; pero en dicha frac-

ci6n no quedan comprendidos loa principales impuestos fe-

derales y, por otra parte, nuestra Carta Fundamental no -

eatablece impuestos reservados en forma exclusiva a los -

Eatado•, ni a loa Municipios. ( 90 ) 

En e•ta misma orden dice: "El sistema conatitucional 

permite a la Federación, en los t~rndnos de la fracci6n -

VII del artículo 73, establecer las contribucionea necesA 

ria• para cubrir el presupuesto de gastos de la Federa---

ci6n,ain que esto quede limitado a los gravámenes enume--. 

rado• en la fracción XXIX del propio precepto. Los Esta-

dos, con apoyo en el artículo 124 tienen facultad para e.!. 

tablecer las contribuciones necesarias para cubrir los 

presupuestos estatales y el artículo 115 da facultad a 

las legislaturas de los Estados para decretar los impues-

tos destinados a cubrir los gastos públicos municipales". 

( 91 

( 90 ) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Subdi-
recci6n de Orientación al contribuyente. Ed. la -
misma. ed. 1979. Pág. 49. 

( 91 ) secretaría de Hacienda y Crédito Público. Idem. 
Págs. 49 y 50. 
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En dicha exposici6n de motivos dice que: "Debe reco-

nocerse que la concurrencia impositiva está permitida en-

la Constituci6n e implicada en la fracci6n IV del art!cu-

lo 31 de BU textor pero de ello no puede derivarse la con 

clusi6n de que el constituyente hubiera querido que cada-

fuente fuera gravada con impuestos federales, eatatale• y 

municipales. La conclusi6n correcta no puede •er otra que 

la que el con•tituyente no juzgó necesario o conveniente-

separar las fuentes tributarias exclusivas de Federaci6n, 

Estados y Municipios" • ( 92 

Como vemos, "Es muy difícil determinar las atribuci2 

nes de cada una de las entidades, ya que el problema fun-

damental que se afronta es aeftalar en forma preci•a las -

atribucionea correspondientes a la federaci6n. El proble-

ma surge en raz6n a la interpretaci6n que la juri•pruden-

cia de la Suprema corte de Justicia de la Baci6n,ha dado-

a los preceptos constitucionalea relativos a la diatribu-

ci6n de competencias, ya que ha sostenido el criterio en-

el sentido de que las facultades exclusivas de la Federa-

ci6n están contenidas en el artículo 73, fracci6n XXIX, y 

que existe concurrencia contributiva con los Estados de -

( 92 ) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Idem. -
Pág. 50 
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conformidad con los artículos 73, -fracción VII y 124, por 

lo cual el conjunto de materias sobre las cuales puede i!!! 

poner contribuciones la Federaci6n, no son solamente las-

aeftaladaa en el artículo 73, fracci6n XXIX, sino también-

las que pueden derivar de la fracci6n VII del mismo pre--

cepto. De esta interpretaci6n se deduce que la Federaci6n 

ea el Organo que ostenta la máxima competencia en materia 

impositiva através del Congreso de la Uni6n, y se genera-

un conjunto de facultades concurrentes entre la Federa~--

ci6n y las entidades federativas sobre una misma materia-

de impuestos". ( 93 

Partiendo del criterio sustentado por la Suprema CO.!: 

te de Justicia en el sentido de que el legislador se ori-

enta para la fijación de los tributos, no s6lo por el cr.!, 

terio del domicilio, sino, también de la nacionalidad, el 

de la fuente de riqueza y de ingreso; concluimos que es -

proceden'te constitucionalmente que una entidad federativa 

cobre un impuesto a personas que no tienen su domicilio -

en el territorio del mismo Estado, siendo una de las más-

importantes la obtenci6n de ganancias que seguramente ---

saldrán del Estado, con la consecuente afectación de la -

vida econ6mica interna. 

( 93 ) Pérez carrillo Agustín. Apuntes de interpretación 
Jurídica 1980. Pág. 18 .... _, 
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Este es un argumento para justificar este tipo de im 

posiciones, pero en esa problemática se presenta la posi

bilidad de que el mismo contribuyente comisionista tenga

la obligación de pagar un impuesto similar a tres entida

des, a saber, al Estado en el cual tiene su domicilio, al 

Estado en el cual realiza la comiai6n y a la Federación, 

y la única posibilidad que tendría de no cubrir alguno de 

loa impuestos citados ea demostrando la violación al art.1 

culo 31, fracci6n IV, en cuanto a los requisitos de pro-

porcionalidad y equidad, pues en sí misma ~ata triple im

poaici6n no est& prohibida: s6lo que esta a1tima aoluci6n 

ea muy compleja para el contribuyente comisionista. 

De 10111terior se desprende que la garant!a constitu

cional se comprende s6lo en la medida en que un contribu

yente comisionista no tenga ninguna vinculaci6n con otro

Estado u otro municipio en que no resida, pues, ai reali

za operaciones de comisi6n en otras entidades, la garan-

t!a no lo protege por el hecho de no residir en aqu&lla,

pues lo que lo hace ser sujeto del crédito Fiscal ea la -

realizaci6n de la comisi6n mercantil en el territorio del 

Estado que crea el tributo. 
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Ahora bien, el criterio de la Suprema Corte de Just.i 

cia de la Naci6n, es plenamente justificable ya que si é.,!!! 

ta, declara la inconstitucionalidad de este tipo de impu

••tos traería como consecuencia que los comisionistas no

pagaran lo• impuestos mediante ciertos artificios en relA 

ci6n a •u domicilio y como es el caso de que el comitente 

re•ide en un Estado, su comisionista en otro, y la comi-

•i6n la realiza en otra entidad,esta situaci6n chocaría -

contra la economía de los Estados ya que propiciaría la -

obtenci6n de ganancias por los comisionistas y la no con

tribuci6n de los miamos a los gastos públicos. 

Aa! vemos que todas las entidades federativas en su

legislaci6n tributaria, ya sea que tengan C6digo Fiscal o 

Ley de Hacienda, al imponer el tributo al comisionista lo 

hacen partiendo del principio de que éstos serán sujetos

del gravámen siempre que realicen operaciones dentro del

E•tado, o que surtan sus efectos en su territorio. Un -

ejemplo es la Ley del Estado de Chiapas, publicada en su

peri6dico oficial el 1° de noviembre de 1972, en vigor a

partir del 1° de enero de 1973. 
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Al tratar de la fijación del sujeto en su Articulo -

291 sei'iala: "Para los efectos de esta Ley. se entiende 

por "comisionista" aquella persona que en virtud de un 

contrato celebra actos de comercio, por cuenta de otra 

persona llamada comitente¡ y que desarrolla la actividad

necesaria para relacionar a los contratantes". 

En cuanto a la base del gravámen el Artículo 292 ti

pifica: "En los casos de comisi6n mercantil a que •• refie 

re la fracci6n IV del artículo 285, la ba•e del impue•to

•er& el importe de la remuneración que perciba el comi•i.2 

nista por la comisión que desempefte, siempre que comprue

be que el contrato se celebró por escrito y que en él ••

estipul6 que la comisi6n sería equivalente a un tanto por 

ciento sobre el precio de la operaci6n o una cantidad fi

ja, así como que rindi6 cuentas al comitente, tambi6n por 

escrito, respecto a los resultados de la operaci6n y al -

momento de la comisi6n percibida". 

Por lo que respecta a la jurisdicción el Articulo --

296 tipifica: "Para los efectos de esta ley, se considera 

percibido el ingreso en el lugar donde el sujeto del impla, 

esto tenga establecido su negocio, industria o comercio o 

donde desarrolle las actividades de las que ~~riven los 
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'ingresos gravados, dentro del Estado o que surtan sus ---

efectos en su Territorio". 

Con el objeto de evitar la doble o multiple tributa-

ci6n sobre una misma f\B"t:e de ingreso, el Ejecutivo Fe---

deral, representado por la Secretaria de Hacienda y Créd!, 

to PÚblico, celebró convenios de coordinaci6n en impues--

tos federales con las entidades federativas~ otorg,ndole• 

una participaci6n equivalente a un tanto % de los tribu--

toa recaudado• en dichas entidades, con el compromiso de-

que 6etas, no impusieran más cargas tributarias al comer-

cio. 

As! pues, vemos que la coordinación fiscal entre la-

Federaci6n y las entidades federativas, termina con la . 
doble y multiple imposición tributaria sobre una misma 

fuente de ingresos, lo que beneficia al régimen del con--

trato de comisi6n mercantil. Pues antes de que entrara -

en vigor esta ley el comisionista que tenía su domicilio-

fiscal en el Distrito Federal y desempeftaba la comisi6n -

en otra u otras entidades federativas, éstas requerían al 

comisionista por el gravámen que correspondía al ingreso-

., 
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por la comisi6n desempenaba en dichas entidades y en el -

Distrito Federal, era requerido para que concentrada to-

dos sus ingresos en raz6n de tener aqu! su domicilio fi•

cal. 

En conclusi6n con la coordinaci6n fi•cal, al quedar

adheridas las entidades federativas al •istenaa fiscal fe

deral. uno de los requisitos es que no impongan tributo•

al comercio, que sus facultades de impo•ici6n tributaria

quedaÍl en suspenso en tanto eat6n vigente• dicho• conve-

nios: a cambio obtienen mayor participaci6n de lo• ingre

sos federales, terminandose as! con la tradicional multi

ple imposici6n sobre una misma fuente. lo que beneficia -

ampliamente al comisionista. 
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CONCEPTO DE CONTRATO DE COMISION MERCANTIL Y DE "ME

DIACION MERCANTIL" DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL. 

El Código Fiscal de la Federación vigente, como orde-

namiento fundamental que seftala los lineamientos genera---

le• de el nacimiento, cumplimiento y extinción de las ----

obligaciones fiscales, en su articulo 16 establece las ---

actividad•• empresariales afectas a contribuciones, pero--

no define a la comisi6n. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta anterior, regula--

ba a la comisi6n para efectos de este impuesto en su arti-

culo 33, fracción VI, fijándole un coeficiente del 30% 

an caaos da estimaci6n o determinación de ingresos por 

parte de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, pe--

ro no daba una definici6n de comisión mercantil. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta vigente ubica a --

la comi•iÓn para efectos de esta contribución en su artí--

culo 62, fracción VI, en los mismos términos que la !lllte--

rior, pero tampoco define a la comisión. 

El único ordenamiento que di6 un concepto de comisi---

6n, fue la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercant.1 
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les. Así tenemos que la primera Ley de esta materia que -

exiati6 en nuestro país fue la de 30 de diciembre de 1941 

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 del 

miamo mes y ano, en vigor a partir del 1° de enero de 

1948. 

Esta Ley que fue la primera en regular en forma eap.!!, 

c!fica a loa actos mercantiles, en au articulo 1° preac:ri. 

be: "El impuesto sobre Ingreso• Mercantil•• •• cauaa: 

fracción III, aobre los ingresos por comiaiones, conaign.a 

cianea, agencias, agencia• de turismo, repreaentacionea,

corretajea o diatribuciones, conforme al artículo 4°. 

A su vez, el articulo 4" dispone: "Para los efectos

del articulo lºfracci6n III de esta ley, el impueato •• -

causa sobre los ingresos percibidos en efectivo, en valo

res, en servicioa, en cr,dito o en otroa bienes, por cosqi 

aionea, consignaciones, agencias, agencias de turismo re

presentaciones, corretajes o distribuciones, sin deducci

ón alguna, ni por comisiones éedidaa a otros agentes, ni

por cualquier otro concepto o motivo de gasto. Se inclu

yen dentro del ingreso, los gastos o erogaciones que por

cualquier concepto carge o cobre el agente al representan 

te o comitente, con motivo de la comisión, incluso los --
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vi,ticoa, gastos de viaje o de oficina. 

En cuanto al sujeto el artículo 7º instituye: "Es S.!:! 

jeto o causante de eate impuesto la persona fíaica o mo--

ral que obtenga el ingreso". 

Por lo que respecta a la tasa quedaba establecida en 

el artículo 8°: "El impuesto se causar' a raz6n de 18 al-

millar aobre el monto total de los ingreso gravados. 

Ahora bien, al analizar detenidamente eata ley en au 

parte relativa a la comisi6n, no encontramos definición -

alguna de eata figura. 

La ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles de 30 

de diciembre de 195~, publicada en el Diario Oficial de -

la Pederaci6n el 31 de los miamos, en vigor a partir del-

1º d• enero de 1952, deroga la anterior. Aun cuando en el 

Diario Oficial ae habla de reformas, vemos que se trata -

de un nuevo ordenamiento, más preciso en su regulaci6n --

fiaca l. 

Esta nueva Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercanti-
' 

lea, ea el ordenamiento fiscal que define a la comisión y 

mediaci6n mercantiles. Ya que la ley anterior, s6lo reglA 

mentaba a la comisión en cuanto a que al realizarse se --
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configuraba el hecho generador del gravámen, senalaba -

también, el objeto,el sujeto, la tasa. forma de pago -

del tributo y demás obligaciones conexas: pero no defi

ne a la coaú.si6n. Por lo que respecta a la mediación -

mercantil es ha•ta la nueva ley. que se reglamenta fis

calmente esta figura. 

Así pues, vemos que esta ley, al definir a estas -

dos figuras en su artículo 7° establece: "Comisión mer

cantil es el mandato otorgado al comisionista para eje

cutar actos de comercio por cuenta del comitente y me1-

diaci6n mercantil. la actividad que desarrolla el mecli.A. 

dor para relacionar a loa contratantes". De cada una -

de las definiciones se desprende que para que se reali

ce la comi•i6n, el comisionista debe de ejecutar los 

actos de comercio por cuenta del comitenter en tanto 

que en la mediaci6n mercantil el mediador su principal

funci6n es relacionar a las partes. Según el critezio -

sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci-

6n, la mediaci6n queda consumada en el momento que se -

realiza la operaci6n entre las partea relacionada• por

el mediador. 

La definición de canisi6n mercantil y "mediaci6n -

mercantil, establecidas en la Ley Federal del Impuesto-
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sobre Ingresos Mercantiles, a nuestro juicio, son las -

~. preci•as en nuestro derecho fiscal.respecto a estas

do• figuras, no obstante que dicha ley, fue abrogada a -

partir del 1° de enero de 1980, al entrar en vigor la -

Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

La Ley del Impuesto al valor Agregado vigente, en -

•u capítulo III, al tratar de la prestación de servicios, 

en •u articulo 14 establece: "Para los efectos de esta

ley se conaidera prestación de servicios independiente•r 

fracci6n IV, El mandato, la comisión, la agencia, la --

repre•entaci6n, la correduría, la con•ignaci6n y la dis

tribución". De donde se desprende que este ordenamiento

fiacal a6lo tipifica a la comisión como un servicio in-

·dependiente, pero no la define. 

El Código de Comercio, en su artículo 273, estable

ce que el mandato aplicado a actos concretos de comercio 

se reputa comisión mercantil. Es comitente el que confi.st 

re comisi6n mercantil, y comisionista el que la desempe

fta. 

Por su parte el Código Civil Federal, al definir el 

mandato establece que es un contrat~ por virtud del cual 

el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandan 
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te,· los actos jurídicos que éste le encargue. 

Luego entonces, como el C6digo Fiscal de la Federa-

ci6n, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del zm

pueato al Valor Agregado, no definen a la comi•i6n mere-a 

til, en tal virtud •on aplicable• de manera supletoria -

lo• concepto• que de ••ta figura establecen tanto el C6-

digo de Comercio, el Código Civil Federal y loa Códigoa -

Civilea de la• entidad•• federativaa, en lo• t6rminoa del 

articulo 5 segundo p'rrafo del c6digo Tributario que •eft.A 

la: "La• otra• di•poaicionea fiscales ae interpretar6n 

aplicando cualquier m•todo de interpretación jur!dica. A

falta de norma fiscal expresa, se aplicar'1l aupletoria--

mente las di•posiciones del derecho federal comdn cuando

au aplicación no •ea contraria a la naturaleza propia del 

derecho fiscal". 
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REGIMEN FISCAL DE LOS COMISIONISTAS PARA EFECTOS DE -
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

El Impuesto al Valor Agregado que se identifica con -

las siglas (IVA) y que entró en vigor el lºde enero de ---

1980, es radicalmente una novedad dentro del régimen fis--

cal mexicano. 

Esta forma de tributación no es nueva, ya que hace --

varios al'los que se aplica en varios países de mayor adelan. 

to en materia tributaria que el nuestro, de donde se ha --

acumulado una gran experiencia en relación tanto de su ---

operación como su administración. 

El fisco mexicano con el objeto de lograr los máxi---

moa reaultados con la implantación de este tributo, aoli--

cit6 y recibió orientación y asesoría de los mejores téc~-

nicos en esta materia, quienes han trasmitido sus conoci--

miento• para hacer posible su implantación. 

Es importante sel'lalar que con la implantación del 

impuesto al valor agregado, México, ha logrado un gran 

avance en la modernización del sistema tributario, ya que-
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lo adopta a las necesidades de su política económica con

el objeto de lograr la consolidaci6n de un desarrollo so

cial arm6nico. 

El impuesto al valor agregado, tra6 consigo grande•

ventajaa, ya que corrige varias deficiencias derivada• de 

los impuestos que estuvieron en vigor haata el 31 de di-

ciembre de 1980, la ~a trascendente ea que vino a aubati. 

tuir a la Ley del Impuesto sobre Ingreso• Mercantiles que 

mostraba la deficiencia de que se causaba en "CASCADA.",en 

el que se acumulaba el gravamen en cada una de •u• etapa• 

qúe integraban el proceso. desde la producción como en la 

comercialización hasta el consumo de loa bienes y aervi-

cios. Por lo que, era difícil au admini•traci6n ya que •• 

duplicaba varias veces su pago, encareciendo loa produc-

tos en total perjuicio del consumidor final, que en núe•

tro pa!a es la mayoría de escaaoa recursos economico•. 

Ahora bien, en contraposición del impueato sobre in

gresos mercantiles, con efecto en cascada, el impuesto al 

valor agregado, que e• un impuesto al consumo. y por ende 

indirecto hasta antes de llegar al consumidor final, •e -

causa en cada face del ciclo productivo, exclusivamente -

sobre el valor agregado durante esta etapa, de esta mane-
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ra se evita tanto la duplicación como la acumulación, dan

do como resultado, que se facilite su cálculo y se reducen 

la• posibilidades de que el precio del producto aumente a

•u amparo. 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tratar el -

r69imen fiscal de los comisionistas, califica a esta ·acti

vidad bajo el rubro de prestación de servicios independien. 

tea, •egd.n se desprende del capítulo III de la Ley en cita, 

al tratar de la prestación de servicios. 

Eata ley. en su artículo 1° sel'lala: "Están obligado• 

al pago del impuesto al valor agregado establecido en eata 

Ley. la• personas físicas y las morales que, en territorio 

nacional, realicen los actos o actividades siguientes: 

Fracci6n II. Presten servicios independientes ••• " 

A1 reformarse el segundo párrafo del artículo 1°, de

e•te ordenamiento impositivo, se cambia la tasa general -

del 10% que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 

1982, y se implanta la tasa general del 15%, vigente a pa.E_ 

tir del 1° de enero de 1983. Y así sel'lala: "El impuesto

ae calculará aplicando a los valores que sel'lala esta Ley,-
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la tasa del 15%. El impuesto al valor agregado en ningún-

caso se considerará que forma parte de dichos valorea" •. 

( 94 ) 

El comisionista como contribuyente debe traaladar el-

impuesto al valor agregado en forma expresa y por separa-

do, y as! este precepto en su tercer párrafo seftala: "El-

contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa-

y por separado, a las personas que adquieran los bienes, -

o servicios, siempre que sean acreditables en los t6rminos 

de esta Ley". 

En eata orden se entiende por traslaci6n de1 impuesto 

a1 valor agregado, el cobro o cargo que el contribuyente -

comisionista hace en forma expresa y por separado de un --

monto equivalente al impueato causado, a las personas que-

adquieren los bienes o reciban los servicios, en el deaem-

pefto de la comisi6n. 

Ejemplo de la traslaci6n del impuesto al valor agreg.a 

do en el desempefto de la comisi6n: 

( 94 Diario Oficial de la Federaci6n de 31 de diciembre 
de 1982. Segunda Secci6n. Pág. 83 



COmprovante del comisionista 

al comitente por la comisi6n 

pactada en el que consta el

impu••to al valor agregado -

por ••parado. 

A8! tenemo•: 

Precio pactado en la comisión 

'l'a•a aplicable 

Valor de la 

operación: 

Impue•to al valor agregado que 

debe ser tra•ladado al comitente. 

Otro ejem: 

Comprovante del comiaionista 

al con~umidor final por la -

venta de un e•tereo1 éste,es 

re•idente de Baja California 

Sur, y ah! realiza la opera

ci6n, en el que consta el i.m 

puesto al valor agregado por 

separado. 

As! tenemos: 
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Tasa I. V.A. 

15% 

$ a.000.00 

15% 

$ 1;200.00 



Precio pactado por la venta 

del estereo • 

. Tasa aplicable 

Xmpue•to causado por el 

consumidor final 

$ 40,000.00 
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15% 

$ 6,000.00 

Operación y facturaci6n a nombre de su comitente. 

El artículo 2-A, e•tablece los ca•os en que e• apli-

cable la tasa del 0%. 

A partir del 1° de enero de 1983 entran en vigor lo•

artículo• 2-B y 2-c. El primero establece loa ca•o• en -

que e• aplicable la nueva tasa del 6% y el aegundo lo• ca

•Os en que es aplicable la tasa del 20%. E•tos precaptos

son aplicables a la comisi6n por la enajenaci6n da dicho•

bienes o servicios. 

En relaci6n al acreditamiento del impuesto al valor -

agregado el artículo 4. aeftala: "El acreditami.ento consis

te en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que -

resulte de aplicar a loa valores seftalados en eata Ley --

las tasas a que se refieren los artículos l., 2. 6 2.A, 

según sea el caso. Se entiende por impuesto acreditable 

un monto equivalente al del impuesto al valor agregado que 
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hubiera sido trasladado al contribuyente y el propio impy 

••to que el hubiese pagado con motivo de la importación -

de biene• o servicios, en el mes o en el ejercicio al que 

corre•ponda". 

En •u fracción II dice: "Que haya sido trasladado -

·' expre•amente al contribuyente y conste por •eparado en 

documentación que satisfaga los requi•ito• que establece

••t• Ley, y en su caso el Reglamento". 

En •u fracci6n II segundo párrafo prescribe: "El -

derecho al acreditamiento es personal para los cont~ibu-

yentes de este impuesto y no podrá ser trasmitido por ac

to entre vivo•, excepto tratandose de fuai6n de socieda--

de•"· 

Ejemplo de acreditamiento del impuesto al valor agr~ 

gado: 

Valor de la contraprestaci6n pactada por la comisi6n. 

$ 50,000.00 
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tasa aplicable 15% 

Impuesto al valor agregado causado por el comiaioni•ta 

$ 1.500.00 

Re•tamo•: 

Renta men•ual del local donde desarrolla la comisi6n 

$ 5,ooo.oo 

compra• de materiale• de oficina en general $ 2.000.00 

Pago men•ual por •ervicios 

ta•a aplicable 15" 

$ 8,000.00 

Total del impue•to cau•ado por el comi•ioni•ta 

conclu•i6n: 

Total de impue•to cau•adq por el comi•ioni•ta 

Impuesto traaladado al comi.111.oniata 

Diferencia 

$ 2.2so.oo 

$ 1,soo.00 

$ 2,250.00 

$ 5,250.00 

Requisitoa para que proceda el acreditamiento: 

l.- Ser contribuyente del impuesto al valor agregado. 
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2.- Que el impuesto trasladado al comisionista co--

rreaponda a bienes o servicios estrictamente indispensa-

ble• para el deeempefto de la comisi6n pactada. 

Para que el acreditamiento sea procedente, el comi-

aioniata deber' demostrar con documentación que satisfaga 

loe requisitos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 

au Reglamento, que efectivamente el impuesto le fue tra•

ladado en forma expresa y por separado del valor de loa -

bien•• o eervicios adquiridos. 

En relaci6n al lugar de la causacijn del impuesto el 

artículo 16. Primer párrafo dice: "Para los efecto• de -

eata ley, se entiende que se presta el servicio en terri

torio nacional cuando en el mismo se lleva a cabo, total

º parcialmente, por un residente en el país. 

De donde se infiere que se considera que el comisio

nieta causar' el impuesto al valor agregado en el territ.Q. 

rio racional, cuando: 

1.- Que sea residente en el país, y 

2.- Que en el mismo se lleve a cabo, total o parcial 

mente la prestación del servicio. 
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El comisionista como prestador de un servicio inde-

pendiente tendrá la obligación de pagar el impuesto en el 

momento en que sean exigibles las contraprestaciones a fA 

vor de quien las preste y sobre el monto de cada una de -

ellas, aun cuando se trate sólo de anticipos. 

El Impuesto al Valor Agregado se debe calcular por -

ejercicios fiscales que deben de coincidir con los del I.m 

puesto sobre la Renta, en los casos en que el contribuyen 

te no cause este gravamen, ae entenderá que el ejercicio

fiscal coincide con el afta calendario. ( art. Sº ) 

Este impuesto lo pagar' el comisionista mensualmente 

mediante declaración que presentará ante las oficina• au

torizadas. a ~s tardar el día 20 de cada mes o al día 

h'1>il siguiente, si aquél no lo fuera, por la• operacio-

nes realizada• en el mes inmediato anterior. 

Dicho pago mensual será la diferencia entre el impu

esto que corresponda al total de las operaciones que •• -

hayan realizado en el mes calendario anterior y laa cant.i 

dades por las que proceda el acreditamiento. 

El pago del impuesto por el ejercicio fiscal se pagA 

rá mediante una declaración anual que se presentar' ante-
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la• oficinas autorizadas, dentro del plazo de los tres m~ 

aes aiguientes al cierre del ejercicio, debiendo deducir

el total de loa pagos mensuales que se hayan efectuado, -

artículo s. y 17. de la Ley. 

El impuesto al valor agregado se debe pagar ante la• 

oficina• autorizada• en la forma siguiente: 

1.- Declaracione• mensuales dentro de loa 20 días •.!. 

guientea o al día (h6bil) siguiente si aquel no lo fuera, 

de cada uno de loa meses de su ejercicio. 

2.- Dticlaraci6n anual dentro de loa tres mese• aigu.!_ 

ente• al cierre del ejercicio.· 

En loa casos en que el contribuyente sea matriz y -

tenga •ucursalea, preaentar6 por todos ello• una sola de

claraci6n menaual y del ejercicio, según se trate, ante -

la• oficinas autorizadas que correspondan al domicilio 

fiscal del contribuyente, artículo 32, fracción IV, de la 

Ley. 

En loa casos que resulta saldo a favor y tratandose

de las declaraciones mensuales, la ley prevé en su artic,!! 

lo 6., que en caso de que resulten saldos pendientes de~ 
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acreditar en declaraciones del pago mensual, el comi•io-

nista podrá aplicarlos contra el impuesto que se cau•e en 

los meses siguientes ha•ta agotarse o solicitar su devoly_ 

ci6n sobre el total del saldo a favor. 

Tratandose de declaraciones anuale• del ejercicio, -

si el contribuyente comisionista tuviera algún •aldo a su 

favor, tiene el derecho a solicitar •u devoluci6n o apli

carlo en declaraciones mensuales posteriores. 

El articulo 28 del reglamento de la Ley del Xmpu••-

to al Valor Agregado en su segundo párrafo dice: "El co

mi•ionista con•iderará a •u cargo y tra•ladará al comiten 

te el impue•to correspondiente a la comiáái pactada, in-

cluyendo lo• gastos efectuado• a su nombre y por cuenta -

del comitente". 

Este mismo precepto en su tercer párrafo senala: MEl 

comisionista que para efectos del impuesto sobre la renta 

pueda efectuar loa pagos provi•ionales para dicho impues

to mediante retenci6n, podr' realizarlo previa autoriza-

ci6n de la Secretaría de Hacienda y Cr,dito PÚbl~co, pa--



Hoja No. 150 

gar el impuesto al valor agregado mediante retenci6n que 

le efectúe y entere mediante declaraci6n ante las ofici

na• autorizada• su comitente. En este caso el comisio-

ni•ta queda liberado por las comisiones que reciba de -

pre•entar declaracione• y de llevar libro• y registros.

no pudiendo hacer acreditamiento alguno. Luego entonces 

el comitente considerar' el impuesto retenido como impu

••to a 61 ·trasladado y lo acreditará en •u ca•o, dicha -

autorizaci6n se hára por el comitente obteniendo previa

mente la conformidad de su comisionista". 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado, no define a

la comi•i6n mercantil, a6lo la ubica en su capítulo III, 

en el rubro de la pre•taci6n de servicios independien--

te•, •ujetándola •·•u regulaci6n cuando 6ata surta •us -

efectos en el territorio nacional. 

Con•ecuentemente debemos de entender por comisi6n -

el mandato otorgado a una persona física o moral denomi

nada comi•ioni•ta para realizar actos de comercio por -

cuenta de otra denominada comitente. 

En consecuencia, el comitente es la persona física

º moral que confiere la comiai6n mercantil. 
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El comisionista es la persona física o moral que de

aempefta por cuenta de otra la comisi6n. 

La Ley de1 Impuesto al Valor Agregado grava a par--

tir del 1° de enero de 1983, loa actos de comercio con· --

1a• tasa• del 0%, 6%, 15% y 20%. 

El objeto del contrato de comiai6n •• la realizaci6n 

de acto• de comercio. 

Luego entonces, el comisionista ea sujeto del impue.1. 

to al Valor Agregado, y por lo tanto, por la comiai6n qua 

realice en el territorio nacional, o que en 6ate tenga -

afectos, e•t' obligado al pago del impuesto al valor 

agregado a las tasa• del 0%, 6%, 15% 6 del 20% aag'1n co-

rraaponda el caao en loa t6rminoa de esta ley. 
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REGIMEN FISCAL DE LOS COMISIONISTAS PARA EFECTOS DE

LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta de 28 de diciem-

bre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federa

ción del 30 del mismo mes y a~o. en vigor a partir del lº 

de enero de 1981, abrogó a la anterior Ley del Impuesto -

sobre la Renta que estuvo en vigor a partir del 1° de --

enero de 1965, hasta el 31 de diciembre de 1980. 

México está viviendo cambios trascendentales, por lo 

que a tributaci6n se refiere y la Ley anterior ya no cum

plía con los requisitos que actualmente reclama esta rama 

de tributación, pues ya no respondía a los cambios actua

les, no obstante todas las reformas que sufri6 desde 1966 

a 1979. Por lo que era necesario sustituirla por otro 

ordenamiento más justo y acorde con la realidad actual,no 

s6lo como la principal fuente de recaudac.i6n que es, sino, 

como instrumento promotor de la eficiencia econ6mica y de 

la aplicación precisa de los principios de proporcionali

dad, equidad y de residencia consagrados en el. artículo -

31, fracci6n IV de nuestra Constituci6n. Sin abandonar 
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el principio de gravar los ingresos por la fu·ente. 

Ahora bien, si el contrato de comisi6n es un acto -

mercantil, por el cual se derivan ingresos, tanto para -

el comisionista como para su comitente, es lógico con--

cluir que la Ley del Impuesto sobre la Renta lo sujeta a 

aus regulaciones, es decir,quedan afectas a este impues

to las percepciones, renta, utilidad, que eate contrato

produce. 

Como en materia fiscal, no existe objet~ del impue~ 

to sin sujeto de éste, es evidente que el contribuyente

comisionista sea persona física o moral está obligado al 

pago del gravámen. 

El desempefto de la comisi6n queda comprendida den-

tro de las actividades empresariales, en razón de que el 

objeto principal de este contrato es la realización de -

actos de comercio. 

En efecto el nuevo Código Fiscal de la Federación,-

en su artículo 16 senala: "Se entenderá por actividade• 

empresariales, fracción I, las comerciales que son las -

que conform'3 a las leyes federales tengan ese carácter.~· 
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cuando el comisionista es residente en el país, todos 

loa ingresos que perciba por el desempe~o de la comisi6n -

quedan afectos para el impuesto sobre la renta aun cuando

la comisi6n la deaempefte fuera del territorio nacional. 

La vigente ley en su articulo lo. seftala: "Las perso

na• físicas y las morales están obligadas al pago del im-

pueato sobre la renta en loa siguientes casos: Fracci6n -

I.- Loa residentes en México, respecto de todos sus ingre

sos cualquiera que sea la ubicaci6n de la fuente de rique

za de donde procedan". 

Los ingresos derivados de un contrato de aomisi6n ge

nerados en el territorio nacional, están gravados para 

efectos de este impuesto aun cuando el comisionista sea -

extranjero, y éste no tenga establecimiento permanente en

e1 país. 

El mismo artículo lº en su fracción III, dice: "Los -

residentes en el extranjero, respecto de los ingresos pro

cedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio na-

cional, cuando no tengan un establecimiento permanente en

el país ••• " 
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El articulo 144 establece: "Están obligados al pago

del impuesto sobre la renta, los residentes en el extran-

jero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubica

da en territorio nacional". 

Para efecto• de la comisión se debe de considerar co

mo establecimiento permanente el lugar en que ésta se de-

aempefte, ya sea parcial o totalmente. 

Así este ordenamiento fiscal en su artículo 2º dice:

"Para lo• efecto• de esta Ley, se considera establecimien

to permanente cualquier lugar de negocios en el que se de

•arrollen, parcial o totalmente, actividades empresaria---

le•···" 

La Ley de la materia en su articulo 6. Primer P6rrafo 

seftala: "Los residentes en M6xico, podr6n acreditar contra 

el impuesto que conforme a e•ta ley les corresponda pagar, 

el impue•to sobre la renta que hayan pagado en el extran-

j ero, por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el 

extranjero siempre que se trate de ingre•os por los que •• 

esté obligado al pago del impuesto en los términos de di-

cho ordenamiento legal". 

Su penúltimo párrafo dice: "El impuesto acreditable-
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a que se refieren los párrafos anteriores, en ningún caso 

excederá del impuesto que proporcionalmente corresponde-
l 

ria a esos ingresos respecto del total del impuesto que -

deba pagar en México quien los obtenga por sus ingresos -

acumulables". 

Para evitar la doble tributaci6n del impuesto sobre-

la renta sobre una misma fuente de ingresos, el legisla--

dor e•tableci6 en este precepto el derecho al acredita---

miento del impuesto para los contribuyentes que siendo 

reaidentes en el territorio nacional obtienen ingresos en 

el extranjero, y que por dichos ingresos se les haya retJ!. 

nido el impuesto sobre la renta en el país donde se rea--

liz6 el hecho generador de dicho gravamen. En estos caeos 

para que opere el ackeditamiento los contribuyentes comí-

sionistas tendrán que cumplir con los requisitos aiguien-

tes: 

l.- Ser contribuyente del Impuesto sobre la renta: 

2.- Acreditar con documentación comprobatoria que --

efectivamente se cubri6 el impuesto sobre la renta en el-

extranjero, y 
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3.- La cantidad máxima acreditable, será hasta por 

una cantidad igual a la que le corresponda proporcional -

mente a loa ingresos percibidos en el extranjero, de•pu--

6• de aplicar la Ley del Impuesto sobre 1a Renta a •u re

•ultado fiscal. 

La hip6te•i• de que el contribuyente comisionista -

perciba ingresos por su comisión no en efectivo sino en -

otro• bienes, e•t' prevista y resuelta por al artículo 7. 

de eate ordenamiento que establece: "CUando el contribu

yente no perciba el ingreso en efectivo •ino en otro• biJl 

nea, se tomar' en con•idaraci6n el valor de 6atos en mon,9. 

da nacional en la fecha de la percepción segán la• coti-

zacionea o valore• en el mercado, o en defecto de ambo• -

el de avalúo". 

El contribuyente comisionista tiene la obligación da 

calcular y pagar e•te impuesto por ejercicios fiacalas,ya 

se trate de un ejercicio fiscal regular o irregular,de -

conformidad con el Código Fiscal vig~te que en su artÍCJ! 

lo ll, fracción II, inciso a).- Seftala: ''El ejercicio regJ! 

.lar abarcará siempre doce meses y el irregular un peri6do 

menor". 
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El artículo 12 establece la época de pago del impue!!_ 

to y la forma de cubrirlo, de donde se desprende que los

contribuyentes comisionistas que operan en forma de una -

sociedad mercantil o son personas físicas contribuyentes

mayores. efectuarán tres pagos provisionales a cuenta del 

definitivo del ejercicio a más tardar el d!a 15 o al si-

guiente hábil si aquel no lo fuera, de los meses So., 9o. 

y 120. de su ejercicio, conforme a las bases establecidas 

en las fracciones de la I a VII, de este precepto. 

No se harán pagos provisionales en los casos siguie.n 

tea: En los casos de pérdidas en el ejercicio inmediato

anterior: cuando la pérdida pendiente de disminuir de 

ejercicios anteriores exceda de la utilidad fiscal propoA:, 

cional del ejercicio·a que se refiere la fracción IV de -

este precepto, y cuando se trate del primer ejercicio de

iniciaci6n de operaciones. 

ARTICULO 13.- Los contribuyentes calcularán el im--

puesto aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejer

cicio y determinado en los términos de esta ley, la esta

blecida en su artículo 13. 
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Los artículos 58 y 59 sefialan las obligaciones que -

corren a cargo de una sociedad mercantil que realice ope

raciones de comisi6n mercantil, o sea la forma de llevar

su contabilidad: expedición de documentos que acrediten -

la percepci6n de ingresos: valuaci6n de sus inventarios:

fecha para la practiva de balance: presentaci6n de decla

raciones: consolidar los resultados de la matriz con la•

sucursales: consolidar en una sola base de impueato y en

una sola declaraci6n de resultados por toda• la• diver•as 

actividades comerciales, industriales, agricola•, ganade

ras o de pesca que realice el contribuyente. Tambien debe 

presentar declaraciones en caso de clausura tra•paao o f.Y, 

si6n y no dar efectos fiscales a las revaluaciones de su

acti vo fi'jo o de su capital. 

El artículo 115, establece que los contribuyente• l'l\.!. 

nores que obtengan ingresos por actividades empre•ariales, 

cumplirán con todas las obligaciones seftaladas en eate CA 

p!tulo VI, salvo que 1as autoridades fiscales les eatilllen 

el monto de sus ingresos. Que en este caso tendrán unicA 

mente las siguientes obligaciones: Estar inscritos en el 

registro federal de contribuyentes: Llevar los registros 
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simplificados de sus operaciones que determine la SecretA 

r!a de Hacienda y crédito Público; Expedir la documenta-

ci6n que determine dicha Secretaría, cuando as! se los s_g_ 

liciten las personas que les efectúen pagos por activida

des empresariales: Efectuar pagos bimestrales del impues

to, mismos que tendrán el carácter de definitivos, los -

cuales deberán hacerse dentro del bimestre al cual corre§. 

pondan,ante las oficinas autorizadas, conforme a la cuota 

que les determinen las autoridades fiscales, y conservar

los registros y documentaci6n comprobatoria de los asien

tos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con-

las obligaciones fiscales, conforme a lo previsto por -

el artículo 30 del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Contribuyentes comisionistas extranjeros con residen_ 

cia en el extranjero. La ley establece un tratamiento es

pecífico para este tipo de contribuyentes, que son aque-

llos que encajan en los supuestos previstos por el art!c,B. 

lo 144, este precepto establece que están obligados al PA 

go del impuesto sobre la renta conforme al título V, los

residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efeg_ 

tivo, en bienes, en servicio o en crédito, procedentes de 
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fuente de riqueza situadas en territorio nacional. 

Estos contribuyentes, comisionistas extranjeros re

sidentes en el extranjero, pagan el impuesto sobre la -

renta, sobre el total de sus ingresos, sin deducci6n al

guna de conformidad con el artículo 145 que en su primer 

párrafo establece, que tratándose de los ingreso• por la 

prestación de un servicio de cualquier índole se entendJl 

rá que la fuente de riqueza está ubicada en territorio -

nacional cuando los mismos sean pagados, en el paÍ• o en 

el extranjero, por empresas residentes en M6xico. Que -

el impuesto será el 30% del ingreso obtenido, pero, ain

deducci6n alguna, debiendo hacer la retenci6n quien haga 

los pagos. 

Como vemos el régimen fiscal del contrato de comi-

si6n para efectos del impuesto sobre la renta ••t' plen.A, 

mente regulado en dicha ley, ya se tr.ate de comi•ioni•-

tas personas físicas contribuyentes mayores, per•onaa -

morales o contribuyentes menores. 
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CRITERIOS SUSTENTADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
EN MATERIA LABORAL EN RELACION CON EL CONTRATO DE CO
MISION. 

Nuestro más alto tribunal al resolver respecto de la-

diferencia entre el contrato de trabajo y el contrato de -

comisión, sustentó el criterio siguiente: "Trabajo, con--

trato de. Sus diferencias con el contrato de comisión me.r. 

cantil. La comisión mercantil tiene una marcada diferen--

cia con el qontrato de trabajo, pues en tanto que aqu6lla-

ae manifiesta por un acto o una serie de actos, que s6lo -

accidentalmente crean dependencia entre comisionistas y --

comitente, que duran sólo el tiempo necesario para la eje-

cuci6n de esos actos, en el contrato de trabajo esa depen-

dencia es permanente, su duración es indefinida o por tie.m 

po determinado, pero"independientemente del necesario para 

realizar el acto materia del contrato, siendo la caracte--

rística esencial de este Último contrato la dependencia --

econ6mica que existe entre la empresa y el trabajador. De-

modo que si el comisionista sólo puede ocuparse de los 

asuntos del comitente, sin poder prácticamente, ocuparse -

de otros, se encuentra en una sujeción y dependencia que -

dan a su contrato las características de un contrato de --

trabajo". ( 95) 

95) Jurisprudencia: Apendice 1975, 5° PartP.. 4a. Sala.
Tesis 287. Pág. 27 
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El Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al emitir-

resoluci6n respecto de la diferencia que existe entre la-

relaci6n laboral y la relaci6n mercantil, sostuvo el si--

guiente criterio: "Relaci6n laboral y relaci6n mercantil. 

La relaci6n mercantil no excluye por s! misma una rela---

ci6n de naturaleza laboral, no impide y puede configurar-

se, pues independientemente de tal relaci6n, deben tomar-

se en cuenta las características con las que se realizan-

las labores dentro de la empresa, ya que siempre ser' con 

siderado como trabajador cuando la labor que se preste --

sea bajo la subordinaci6n de quien la recibe, obteniendo -

a cambio una retribuci6n fijada al efecto". 96 ) 

As! también, el tercer tribunal colegiado en materia 

administrativa del Primer Circuito, al emitir su fallo --

respecto de la diferencia entre el contrato de comisi6n y 

el contrato de trabajo, sustent6 lo siguiente: "Comi&i6n 

mercantil y contrato de trabajo.- La comisi6n mercantil,-

de acuerdo con la definici6n legal que se infiere del ar-

t!culo 273 del C6digo de Comercio es el mandato aplicado 

a actos concretos de comercio; de este concepto pueden o)l 

( 96) Ejecutoria: Boletines núms. 23 y 24, nov. y dic. --
1975, P.P. 103 y 104. T.C. del Octavo Circuito.A.D. 
198/75. 11 de dic. de 1975 u. 
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tenerse las siguientes características esenciales: a) que 

el cumplimiento del contrato se manifiesta por un acto o

una serie de actos que sólo accidentalmente crean depen-

dencia entre el comitente y el comisionista: b) que su -

duraci6n está limitada al tiempo necesario para la ejecu

ci6n de esos actos: y e) que los actos realizados por el

comisionista deben ser precisamente actos de comercio.Por 

su parte, el artículo 17 de la Ley Federal del trabajo a.n. 

terior a la vigente, define al contrato individual de trA 

bajo como aquél por virtud del cual una persona se obliga 

a prestar a otra, bajo su dirección y dependencia, un se~ 

vicio personal mediante una retribución convenida, de lo

cual ae deducen como características individualizantes de 

este tipo de contratos: a) la prestaci6n de un servicio -

personal: b) el pago de una contraprestaci6n o remunera-

ci6n por ese servicio: y, c) que el servicio se preste bA 

jo la direcci6n y dependencia del patrón, es decir, que -

exista subordinaci6n del trabajador a aquél, elemento es

te áltimo que la doctrina ha precisado como la facultad -

del patr6n para usar de la fuerza del trabajo del obrero

como mejor convenga a los fines de la empresa. De lo ha~ 
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ta aquí dicho pueden destacarse que entre el contrato de

comisi6n mercantil y el de trabajo no hay una absoluta d~ 

semejanza, toda vez que tienen notas que concurren en uno 

y otro, ya que en ambos hay la prestaci6n de un servicio

º la realizaci6n de un trabajo que debe ser remunerado -

salvo pacto en contrario en el caso del de comi.si6n, aten 

to lo dispuesto por el artículo 304 del C6digo mercantil

y realizado conforme a las instrucciones del patr6n y del 

comitente, respectivamente, según se infiere de loa artí

culos 17, 113, fracci6n I, 122, fracci6n XI, de la citada 

Ley laboral y 286 del mencionado C6digo mercantil. A di

ferencia del contrato de comisi6n, en el que el comiaio-

nista s6lo realiza actos concretos de comercio y tiene -

una duraci6n limitada al tiempo necesario para su ejecu-

ci6n, el trabajador debe realizar el servicio contratado

que accidentalmente pudiera traducirse en la ejecuci6n de 

actos de comercio bajo la direcci6n y dependencia del pa

tr6n, siendo la relaci6n entre las partea en el contrato

de trabajo permanente por regla general, es decir, su du

raci6n normalmente es indefinida. 

Por considerarlo de gran importancia citamos la def.!. 

nici6n legal que cada ordenamiento dá a cada uno de los -
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contratos en cuesti6n. El Código de Comercio en su artí-

culo 273 en su primera parte prescribe: "El mandato apl.!, 

cado a actos de comercio se reputa comisi6n mercantil". -

Por su parte la Ley Federal del Trabajo vigente, en su --

título segundo al tratar de las relaciones individuales -

de trabajo establece en su artículo 20: "Se entiende por 

relaci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé 

origen, la prestaci6n de un trabajo personal subordinado-

a una persona, mediante el pago de un salario. Contrato-

individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o den~ 

minaci6n, es aqu~l por virtud del cual una persona se o--

bliga prestar a otra un trabajo personal subordinado, me-

diante el pago de un salario". ( 97 ) 

De la tesis de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, las ejecutorias de los tribunales Colegiados 

del Primer y Octavo Circuitos, así como de la definici6n-

legal que dan el C6digo de Comercio, del contrato de coraj,_ 

si6n y la Ley Federal del trabajo, del contrato de traba-

jo vemos que mientras que el contrato de trabajo se cara_g 

teriza por: a).- Dependencia económica que existe entre -

la empresa y el trabajador: b).-La subordinación del tra-

(97) Ejecutoria: Boletín Núm. 18 jun. 1975, pág. 96. -
Tercer T.C. en Materia Administrativa del Primer 
Circuito.- A.D. 543/74.- 25 de julio de 1975. u. 
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bajador bajo la dirección y dependencia del patr6n; c).-La 

retribución por su trabajo es el salario; d).- Generalmen

te su duración es indefinida; e).- Su objeto principal no

es la realización de actos de comercio; f).- Hay sujeai6n

a un horario de labores; etc. En tanto que el contrato de 

comisión se caracteriza por: a).- El comisionista ea inde

pendiente. inclusive la ley permite que actde en nombre -

propio; b).- El cumplimiento del contrato de comisión se-

manifiesta por la ejecuci6n de un acto o una serie de '•-

tos; c).- Que su duraci6n eat& limitada al tiempo neceaa-

rio para la ejecuci6n de dichos actos; d).- Que loa actoa

que realice el comisionista tienen que ser neceaariaMente

de comercio; e).- Que la retribuci6n del comisionista. ••

la comisi6n pactada y no salario; f).- La Ley permite que

el comisionista puede ceder con autorizaci6n parte de au -

comisi6n. no así el trabajador. Luego entonces, la dife-

rencia entre un contrato y otro es radical desde au miama

esencia jurídica: aun cuando se afirme que ambos contratos 

tienen características que concurren en semejanza. 
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TESIS IMPORTANTES SUSTENTADAS POR LA SUPREMA CORTE -
DE JUSTICIA DE LA NACION Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 
DE CIRCUITO EN RELACION CON EL MANDATO Y EL CONTRATO 
DE COMISION MERCANTIL. 

La existencia del contrato de comisi6n debía constar 

por eacrito conforme lo establecía la Ley del Impuesto s~ 

bre Ingreaoa Mercantiles, y en este caso la Corte sostu--

vo: "Con respecto a los requisitos que exige el artículo-

8° de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercanti 

lea, procede aclarar que el senalado en su fracci6n I, o-

••• la existencia del contrato escrito en el que se esti-

pule la comisión, ya en cantidad fija o en un porcentaje-

sobre el precio de la operaci6n, se cumple en el caso, --

por obrar en el expediente fiscal los contratos, en copia 

a que se hace referencia en la sentencia recurrida, sien-

do dos en los que se estipula un 5% de comisi6n en favor-· 

d• la actora, y uno en el que estipula también en favor -

de la demandante,que las comisiones serán fijadas de 

acuerdo con la naturaleza de cada operaci6nr y en cuanto-

al requisito a que se.contrae la fracción ~I del mismo --

precepto, o sea que el comiRionista ponga a disposición -

de las autoridades fiscales, cuando éstas lo solicitan, -

comprobantes de las cuentas rendidas a su comitente y de-
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las comisiones percibidas, no aparece de autos que se hu-

biera solicitado a la causante, que exhibiera los compro-

bantes de dichas cuentas rendidas y comisiones percibi---

das". ( 98 ) 

En otro caso al emitir su fallo en cuanto al alcance 

de las obligaciones y derechos de las partes, cuando el -

comisionista ejecuta actos en contravenci6n a lo pactado-

siendo responsable en los t'rm.inos del artículo 289 del -

C6digo de Comercio, pero fijándose en el contrato un por

centaje determinado por la comisi6n, y as.i'. reaolvi6: "Ea-

tablecido en el contrato respectivo que el comisionista -

se hará responsable para el comitente en loa t6rminoa del 

artículo 289 del Código de Comercio, por cualquier acto -

que re~lice en con~ravenci6n con el contrato, quedando en 

aptitud el propio comitente de ratificar o no la• opera--

cienes aa.i'. efectuadas, esto quiere decir que la reapon•a-

bilidad del comisionista coexiste con la facultad del co-

mi.tente para ratificar o no las operaciones por aquél con. 

certadas, máxime si se considera en determinado caso que-

el comisionista no envi6 las referencias a que estaba ---

( 98 ) Revisi6n Fiscal 236/65.- 27 de abril de 1966.- Por 
unanimidad de 5 votos. 
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obligado. Por lo demás, no es absurdo admitir que la in--

tenci6n de los contratantes fué la de que el comisionista 

garantizase el ciento por ciento de los créditos concedí-

dos son referencias, por el s6lo hecho de que las comi---

siones en ningún caso excedían del quince por ciento, si-

dicho comisionista responde de tales créd~tos con la to--

talidad de sus comisiones devengadas y no s6lo con las --

que obtuviese en la operaci6n respectiva". 99) 

Al resolver en otro asunto en el cual el hecho prin-

cipal controvertido era que el comisionista hacía antici-

pos a cuenta del precio de la venta, que dicho precio se 

convenía en listas anexas al contrato de comisi6n y sus--

tent6 el criterio en el sentido de que dichos anticipos -

contenían características que corresponden a la compra---

venta y a la comi.si6n mercantil, como sigue: "El anticipo 

hecho no engendra un elemento extrafio a la configuraci6n-

de la comisi6n mercantil, pues un caso frecuente de anti-

cipo se produce en la comisi6n de venta de mercancía en -

la que, en espera de su realizaci6n, el comitente para --

satisfacer las exigencias de su negocio o industria soli-

cita del comisionista anticipos sobre la venta, garantiza 

dos con el privilegio que la ley establece en favor del -

( 99) Sexta Epoca, Cuarta Parte: Vol. I, pág. 18 A.D. ---
5307/56. 
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propio comisionista· y reembolsable con el precio de la -

venta. Así, entre comitente y comisionista existe a menu

do una corriente de anticipos proporcionada al conjunto 

de las mercancías enviadas, más las sumas anticipadas y 

las mercancías recibidas son dominadas en compensación -

de las sumas con las otras, toda vez que la buena fe es -

el alma del comercio y por consiguiente se requiere la -

confianza de un tratamiento leal; ello corresponde tam--

bién a la doctrina prevalente en materia de derecho de r~ 

tenci6n, que es el presupuesto necesario al comisionista

para poder ejercitar sobre la mercancía que posee su pri

vilegio. Aún cuando por anticipo se entiende toda presta

ción o desembolso hecho por el comisionista y toda oblig.A, 

ci6n contraída por ~l en relación al encargo encomendado, 

el anticipo entregado al comitente a cuenta de la venta -

de la mercancía objeto de la comisión, no puede confundix 

se con otros, desembolsos concernientes a gastos de tran.a. 

porte, guarda de la mercancía, seguro, pago de impuestos, 

etc., ya que el artículo 306 del Código de Comercio dia-

tingue entre anticipos, gastos y derechos de comisi6n al

declarar que los efectos que estén real o virtualmente en 

poder del comisionista, se entenderán especial y preferen, 
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~emente obligados al pago de los derechos de comisión, an. 

ticipaciones y gastos que el comisionista hubiere hecho -

por cuenta de ellos, y no podrá ser desposeído de los mil!, 

mos sin ser antes pagado. Por otra parte, el anticipo que 

hace el comisionista al comitente no constituye pago de -

la mercancía por cuenta del comisionista y por ende es -

reembolsable, puesto que el comisionista no adquiere la -

mercancía para s! dada la prohibición expresa del artícu

lo 299 del mismo ordenamiento legal, de acuerdo con el -

cual ningún comisionista comprar& ni para si ni vender& -

lo que se le haya mandado comprar, sin consentimiento ex

preso del comitente. La circunstancia de que en unas lis

tas se hayan contenido los precios conforme a los cuales

deberá ser vendida l' mercancía por el comisionista, tam

poco implica elemento ajeno a la comisión mercantil en -

cuanto esas listas consignan instrucciones de la comiten

te para la comisionista en relaci6n con la ejecución del

encargo conferido. Por tanto, es inadmisible y carece de

fundamento legal la apresuración que se haga en el senti

do de que si la comisionista hace un anticipo a cuenta -

del precio de la venta y este precio se conviene en unas-
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listas, del contrato celebrado entre las partes contiene-

características que corresponden a la compra-venta y a la 

comisión mercantil". ( 100 ) 

Así también, al resolver un caso en relación a la --

falta de forma del contrato de comisi6n sostuvo: "La fa.! 

ta de forma del contrato de comisión mercantil no puede -

determinar que dicho contrato no exista, ai existen otra• 

pruebas por las cuales se advierte la existencia del mis-

mo". ( 101) 

El criterio sustentado por nuestro más alto tribunal 

en relaci6n a que si el contrato de comisión debía o no -

registrarse ante el Registro Público de la Propiedad y --

del comercio, sostuvo: "No hay disposición legal que or--

dene que los contratos de mandato deban ser inscrito• en-

el Registro P~blico de la Propiedad: consecuentemente, •i 

la ley no e•tablece esa formalidad, la falta de regi•tro-

en nada mengua su valor". ( 102) 

~oo> Quinta Epoca: Tomo CXXVIII, pág. 63 A.D. 53/55. 

~Ol) Sexta Epoca, Cuarta Parte: Vol. VII, pág. 100. A.D. 
399/57. 

~02> Sexta Epoca, cuarta Parte: vol. XLII, p,g. 42, A.D. 
2868/60. 
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El comisionista al realizar los actos jurídicos a -

nombre del comitente se deben estimar realizados por este 

áltimo y en el lugar de la celebraci6n de dichos actos j~ 

r!dicos, es decir, en esta orden de ideas se aplican las

normas jurídicas de la entidad donde se realizan los ac-

toa jurídicos, y así resolvi6: "En el caso de las leyes -

estatales que gravan los ingresos obtenidos por enajena-

ci6n de bienes a los causantes aun cuando no se encuen--

tren en dicha entidad, en virtud de realizarse las opera

ciones por el comitente. En efecto el comisionista, en 

este tipo de asuntos, es un representante de la persona 

que vende y las operaciones se realizan en el lugar del -

acuerdo de voluntades, o sea en el territorio de la enti

dad federativa correspondiente. El comisionista es repre

sentante de la empresa quejosa de acuerdo con el artículo 

273 del c6digo de Comercio que le otorga calidad de mandJ! 

tario. El impuesto combatido grava los ingresos que se of?. 

tienen por toda traslaci6n de dominio de carácter mercan

til y en el presente caso se realiza la operaci6n a norn-

bre y cuenta del comitente y la circunstancia de que no -

realice las operaciones por conducto de los representan-

tes legales, designados en la escritura constitutiva, no

implica que no las efectúe, pues el comisionista es un r~ 
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presentante de la empresa vendedora y contrata a nombre -

de ella, de donde se infiere que quien celebra los con---

tratos es el comitente, sujeto que se encuentra bajo los-

supuestos generadores del crédito fiscal. Si las operaci.Q 

nes de enajenaci6n de bienes las realiza el comisionista-

(representante de la empresa quejosa) en el territorio --

del Estado respectivo, se estima por otra parte, que la -

operación se ha celebrado precisamente en dicho territo--

rio". ( 103) 

A1 conocer de un caso en que la controversia versaba 

en relación a la renuncia del comisionista, ap1ic6 suple-

toriamente el artículo 2595 del C6digo Civil Federal en -

relaci6n al artículo 278 del código de Comercio y fal16 -

en loa t'rminos siguientes:"El Código de Comercio no con-

tiene disposici6n expresa sobre la renuncia del comisio--

nieta a la comisi6n, pero el artículo 2595 del C6digo Ci-

vil llena este vacío, incluyendo entre los diversos modos 

de terminar el mandato, la renuncia del mandatario. Aun -

cuando sin aludir a la renuncia, el artículo 278 del Cód.! 

go de Comercio declara que cuando sin causa legal dejare-

el comisionista de cumplir la comiai6n aceptada, será reJ! 

ponsable de los daftos y perjuicios que el comitente su---

· ( 10~) Amparo en revisi6n 383/59. Sostiene la misma tesis: 
· Amparo en revisi6n 8949/65. 
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fra: una interpretación a contrario sensu de este precep

to conduciría a afirmar que el comisionista puede dejar -

de cumplir su encargo cuando haya causa legal para ello -

sin incurrir en la responsabilidad relativa al pago de dg 

ftos y perjuicios. De acuerdo con la doctrina jurídica 

más generalizada, la renuncia a la comisión importa la 

obligaci6n del comitente de reembolsar al comisionista 

las cantidades que hubiere anticipado de tomar él, el ne

gocio comenzado o encomendarlo a otra persona y de pagar

la retribución proporcionada a una ejecuci6n completa: 

mas la misma doctrina observa, que estos efectos no se 

producen cuando la ejecuci6n de la comisi6n se interrumpe 

sin causa justa y, determinar si concurre una justa causa, 

y eacuesti6n que deb~ ser resuelta mediante la aprecia--

ci6n de las circunstancias de cada caso particular. Si el 

comitente no autoriza ante la baja del mercado, la venta -

de la mercancía a los precios en que se cotiza, es eviden. 

te que impone al comisionista una condición que impide la 

cabal ejecuci6n del encargo, por lo que debe estimarse 

que la renuncia hecha por el comisionista tiene lugar por 

una causa jurídicamente fundada, no pudiendo imputarse al 

comisionista incumplimiento del contrato". (104) En este 

(104) Quinta Epoca: Tomo CXXVIII,pág. 63 A.D. 53/55. 
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caso al aplicar supletoriamente el artículo 2595 del C6di. 

go Civil, en raz6n de que nuestro c6digo de Comercio no -

contiene disposici6n expresa en relaci6n a la renuncia -

del comisionista, se dan la aplicaci6n supletoria y por -

ende la concurrencia de normas. 

Otro caso de concurrencia de normas se di6 cuando la 

Suprema Corte de Justicia, sostuvo que los actos ejecuta

dos por el mandatario sin especificar que obra en nombre

del mandante, tienen efectos de mandato, y fund6 au reao

luci6n en la legislaci6n del Estado de Sonora, como sigue: 

"El c6digo Civil anterior del Estado de Sonora, estable-

cía en el artículo 2474- igual al 2342 del C6digo Civil -

de 1884 para el Distrito Federal- lo siguiente: "El mand.1, 

to o procuraci6n es un acto por el cual una persona da a

otra la facultad de hacer en su nombre alguna coaa, de 

donde se ve que era requisito esencial que el mandatario

actuara precisamente en nombre del mandante. En cambio, -

en la legislaci6n actual, el artículo 2823 dice: "El man

datp es un contrato por el que el mandatario se obliga a

ejecutar por cuenta y nombre del mandante, o s6lo por au

cuenta, los actos jurídicos que éste le encargue": de do.n. 

de resulta que, conforme a la nueva legislaci6n, ya no es 

requisito"sine qua non" que el mandatario act<íe a nombre-
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del mandante, aplicándose así que ei artículo 2838 del -

Código Civil vigente en el Estado de Sonora, autorice el

mandatario a tratar en su propio nombre o en el de su man 

dante, puesto que basta que actúe por cuenta de éste". --

( 105 ) 

En un caso al resolver sobre impuestos al comercio,

sostuvo que la Ley de Hacienda del Estado de Sonora que -

gravaba las enajenaciones aun cuando el vendedor no estu

viera domiciliado en dicha entidad y la operación se rea

lizara a través de comisionistas, no se trataba de impuel!_ 

tos alcabalatorios, y resolvi6: "Los preceptos de la Ley

de Hacienda del Estado de Sonora, que crean un impuesto -

por enajenaci6n de bienes y previenen la obligacl.6n de P-ª. 

garlo aun cuando el causante no esté domiciliado en el. 

Estado de Sonora por haberse realizado la operación por -

medio de comisionistas, no viola el artículo 117, frac--

ci6n V, de la Constitución Federal que prohibe a los Est-ª. 

dos de la Federaci6n gravar directa o indirectamente la -

entrada a su territorio o a la salida de él de las mercan 

cías nacionales o extranjeras. En efecto, la disposici6n-

(105) Quinta Epoca: Vol. CXXVIII, pág. 383 A.O. 5706/55. 
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constitucional prohibe gravar la entrada o salida de mer

cancía a los territorios estatales, mas las disposiciones 

combatidas no gravar ese hecho sino los ingresos prove--

nientes de operaciones mercantiles celebradas por sucur-

sales, agencias o dependencias establecidas en el Estado

de Sonora, por enajenaci6n de bienes. Dicho impuesto por

enajenaci6n de bienes no es alcabalatorio, pues no se gr.s, 

va la simple entrada de las mercancías nacionales al te-

rri torio sonorense, lo cual está prohibido por la conati

tuci6n sino el hecho generador del crédito fiscal que lo

constituye la obtenci6n de ingresos por enajenaci6n de -

bienes. Es verdad que el artículo 117, fracci6n v, de la

Constituci6n Federal, tiene como objeto impedir que en el 

comercio de Estado a Estado existan trabas o interferen-

cias y prohibe el establecimiento de impuestos por la en

trada de mercancías provenientes de otras entidad•• fede

rativas, pero como en el caso planteado las disposiciones 

impugnadas no gravan la entrada en las mercancías, re•ul

ta que respecto de aquéllas que se encuentran físicamente 

en el Estado de Sonora y no se enajenan, el impuesto no -

se produce, lo que en forma evidente demuestra que el he

cho impositivo es la enajenaci6n de los bienes y no la --
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entrada de la mercancía. El legislador constitucional, al 

crear el artículo 117, fracci6n V, pretendi6 impedir, en

materia de comercio, que los impuestos se causen antes de 

que el producto proveniente de otro Estado entre el come~ 

cío local, pero el producto sí puede ser gravado cuando -

ya esté compitiendo con la mercancía elaborada en el Est~ 

do al que entra, pues el citado mandamiento constitucio-

nal no previene exenci6n de impuestos para las mercancías 

que proceden de otros estados, las que sí pueden estar -

compitiendo con las locales, aun cuando no se encuentre -

físicamente en el territorio local, sucediendo lo·ante--

rior precisamente cuando dichas mercancías se venden a -

través de comisionistas, agencias, sucursales o dependen

cias en general de la empresa productora". ( 106) 

En relaci6n a la terminaci6n del mandato en caso de

muerte del poderdante la Suprema corte sostuvo: "En caao

de muerte del poderdante, el mandato no puede terminar, -

sino basta cuando la sucesi6n tenga la representaci6n le

gal del de cujus". ( 107) 

(106) Amparo en revisi6n 383/59. 

(107) Quinta Epoca: Tomo XIII, pág. 281. 
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Al emitir su fallo en relación a una controversia en 

la cual se trat6 de dilucidar la diferencia entre la coD!i. 

si6n y la mediaci6n mercantiles sostuvo que: "Son difere.n 

tes jurídicamente la comisi6n y la mediaci6n, pues desde-

luego se advierte que en esta última no se ejercita ningy 

na representación y el contrato se realiza directamente -

entre las partes, en tanto que aquella se realiza en nom-

bre del comitente, o por cuenta de ~l. La mediaci6n se --

cumple cuando coinciden las voluntades de las partea int§.. 

resadas, puestas en contacto por el mediador y el contra-

to queda concertado, pues con ello, la finalidad perse---

guida se ha conseguido y la misi6n del mediador termina -

con su celebraci6n". ( 108) 

Nuestro más alto Tribunal al dilucidar los diversos~ 

conflictos sobre la interpretación y alcance del contrato 

de comisión tanto para efectos entre las partes como para 

efectos fiscales vemos que lo enfoca desde un punto de --

vista objetivo y práctico, diferenciindolo de la media---

ción mercantil en razón de tratarse de dos contratos di--

ferentes. 

~08) Sexta Epoca, cuarta Parte: Vcl. XLIII, pág. 48 --
A.D~ 6334/59. 
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RESOLUCIONES PLENARIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL FIS
CAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON EL CONTRATO DE 
COMISION MERCANTIL. 

El Tribunal Fiscal, al emitir Resolución Plenaria en 

el sentido de que prevalecía la Ley del Impuesto sobre In 

gresos Mercantiles sobre lo prescrito por el articulo 283 

del Código de Comercio, sustentó el criterio de que: "No-

obstante que el artículo 283 del Código de Comercio permá,. 

te que los comisionistas puedan desempeBar la comisión en 

su propio nombre, esta disposici6n no es aplicable para -

efectos del impuesto sobre ingresos mercantiles, toda vez 

que la ley de la materia ordena específicamente que por -

comi.si6n mercantil se entiende el mandato otorgado al co-

misionist~ para ejecutar actos de comercio por cuenta --

del comitente. En coñsecuencia si la empresa distribuido-

ra paga al contado las mercancías que le entrega el fabrj,_ 

cante y las factura directamente y por su cuenta a los --

clientes, no le son aplicables las prerrogativas que para 

los comisionistas establecen los artículos7o. y So. del -

último ordenamiento mencionado". ( 109) 

( 109) Juicio de Nulidad número 115/71/4843/70. Resolu--
ci6n Plenaria de 21 de septiembre de 1972 • 
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Al emitir Resoluci6n Plenaria en otro juicio de nul_! 

dad sostuvo que para que el comisionista causara el impu-

esto sobre ingresos mercantiles exclusivamente eobre la -

cantidad percibida por el desempefio de la comisi6n, era 

requisito indispensable que la cantidad fija o porcentaje 

pactado sobre cada operaci6n, se incluyera en el contra--

to y resolvió: "Para que los comisionistas puedan causar 

el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles exclusivamente por 

las cantidades que obtienen por la comisión desempefiada,-

es requisito indispensable que se incluya en el contrato-

respectivo, la cantidad fija o el porcentaje que obtenga-

sobre cada· operación, de lo contrario, de acuerdo con el-

artículo So. de la Ley de la materia, se cubrir& el gra--

vamen sobre el precio total de la operación, siendo impr.Q 

cedente tratar de satisfacer este requisito con informes-

complementarios del comitente sobre las cantidades abona-

das a favor del comisionista". ( 110) 

Así también al emitir su Resolución Plenaria en relA 

ci6n a unas cartas-convenio celebradas entre una empresa-

extranjera y su comisionista en el país, sostuvo que no -

( 110) Juicio de Nulidad número 266/72/3114/72. Reaolu--
ci6n Plenaria de 15 de marzo de 1973. 
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tenía derecho a esta solución de privilegío, en raz6n de 

que en éstas se estipulaba que el comisionista percibí--

ría un porcentaje corno rernuneraci6n a título ¿e comisi6n, 

y que éste variaría en cada caso concreto, por lo que no 

se trataba de un contrato de comisión. "La corresponden. 

cia cruzada entre una empresa extranjera y su correspon-

sal en el país, denominada cartas-convenio en donde se -

estipula que este Último percibirá un porcentaje corno r~ 

muneraci6n a título de comisi6n, variando esa cantidad -

en cada caso concreto, no es un contrato de comisión me!'_ 

cantil, ni cumple con el requisito de fijación previa --

del porcentaje o de cantidad determinada por cada opera-

ci6n que se realice como lo establece el artículo So. de 

la Ley Federal del I~puesto sobre Ingresos Mercantiles -

por ello el actor debe cubrir este gravamen sobre el in-

greso total de la venta". ( 111) 

En otro caso al emitir Resolución Plenaria el Trib,1!. 

nal Fiscal,respecto de una carta-contrato sostuvo que se 

trataba de un contrato de comisi6n,porque reunía los re-

quisitos del artículo So.de la Ley sobre Ingresos Mercan. 

( 111) Juicio de Nulidad número 140/70/4656/65 y 1511/67. 
Resolución Plenaria de 3 de noviembre de 1970. 
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tiles, pues en ella se estipulaba que el distribuidor se-

comprometía a respetar los precios de ventas sefialados --

por Pemex (comitente) a ciertos productos, y que la dife-

rencia entre dichos precios y los de compra, se debía con. 

siderar corno la cornisi. 6n • "La carta contrato que celebr6-

el particular con Petróleos Mexicanos, por la que se com-

promete a distribuir los productos de este organistn0 a la 

gasolinera de su propiedad, reúne los requisitos del art.! 

culo 80. de la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercanti--

les porque es un contrato de comisión mercantil,ya que en 

ella se estipula que el distribuidor se compromete a re•-

petar los precios de venta seffalados por Pemex a ciertos-

productos, de donde resulta que la diferencia entre di---

chos precios y los de compra,deben considerarse como la -

comisión que corresponde al distribuidor,ademS.s respecto-

de otros productos se determina un porcentaje fijo de co-

misión: por tanto el demandante sólo debe cubrir el impu-

esto citado sobre sus ingresos por comisiones y no como -

pretende la autoridad, sobre el precio total de la opera-

ci6n". ( 112) 

11~ Juicio de Nulidad número 73/71/4370/70. Resolu--
ci6n del Pleno de 12 de noviembre de 1971. 



Hoja No.186 

En Resoluci6n Plenaria respecto de un contrato de cQ 

misi6n,en el que se pact6 un porcentaje sobre la utilidad 

bruta, este tribunal, sostuvo que no se modificaba la na-

turaleza del contrato ni la finalidad de la Ley,si el po~ 

centaje se seftalaba sobre la utilidad bruta que obtuviera 

el comitente. "Si bien es cierto que el artículo So. fra,g_ 

ci6n I de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mer-

cantiles exige tratándose de los comisionistas, que para

considerar s6lo como ingreso gravable la c:ntidad que pe~ 

ciban por concepto de remuneración se requiere que se es-

tipule un porcentaje sobre el precio de la operacion,tam-

bi~n ea cierto que no se desvirtúa la finalidad de la ley, 

ni ae modifica la naturaleza del contrato, si dicho porcen. 

taje se aeftala sobre.la utilidad bruta que obtenga el co-

mi tente~ ( 113) 

Al resolver en Pleno, respecto de un contrato de co-

misi6n mercantil en el cual se estipul6 que se pagaría un 

porcentaje sobre la diferencia entre el precio de venta y 

el senalado como mínimo por el comitente:sostuvo que esta 

cl~usula concordaba con lo establecido por el artículo 8° 

de la ley de la materia. "Si se celebró un contrato de C.Q 

( 113) Juicio de Nulidad número 105/68/4418/67. Resolu--
ci6n Plenaria de lo. de enero de 1967. 
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misi6n mercantil en el cual se estipula que se pagará un-

porcentaje sobre la diferencia entre el precio sobre el -

que se haya efectuado la venta y el seftalado como mínimo-

por el comitente,esta cláusula concuerda con lo establee!.. 

do por el artículo So. de la Ley Federal del Impuesto so-

bre Ingresos Mercantiles: sin que sea procedente lo que -

expone la autoridad en el sentido de que el requisito de-

fijar un porcentaje sobre el precio de la operación no se 

cumpli6 en virtud de que el fin que se persigue es el de-

tener un sistema que facilite la cuantificación del ingrj! 

so obtendido". ( 114 ) 

Este alto Tribunal, sostuvo que para que el comisio--

nista le fueran aplicables las prerrogativas que e•table-

c!an los artículos 7° y 8° de la abrogada Ley Federal del 

Impue•to sobre Ingresos Mercantile•, era requi•ito indi•

pensable que éste realizará la comi•i6n por cuenta y a -

nombre de •u comitente, y que la comiai6n pactada apare--

ciera en el contrato. 

( 114 ) Juicio de Nulidad número 238/68/4216/68, Resolu-
ci6n del Pleno de .28 de octubre de 1969. 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y DE -
LAS DESAPARECIDAS DIRECCION EN JEFE DE ADMINISTRA--
CION FISCAL CENTRAL Y DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
MERCANTILES, EN RELACION A LA COMISION, MEDIACION Y
DISTRIBUCION MERCANTILES. 

En relación a los requisitos del contrato de comisi-

6n mercantil que se establecían en el artículo Sº de la -

Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, vigente has-

ta el 31 de diciembre de 1979, el criterio 214S7 de 29 de 

abril de 1974, sef'iala "Son contratos de comisi6n mercan--

til, los que previenen que con base en ellos se efectúen-

ventas a nombre de los representados para quienes se le--

vantan pedidos sujetos a su aprobación, si reúnen los re-

quisitos establecidos en el artículo So. de la Ley fede--

ral del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles". ( 115) De -

este criterio se infiere que el contrato de comisión para 

que cumpla con su objeto es necesario que loe actos de C.Q 

marcio se ejecuten a nombre o por cuenta del comitente1 -

que los pedidos que levante el comisionista estén sujetos 

a la aprobación de aquel. 

El criterio 21611 de 5 de junio de 1974 dice1 -

"En el caso de que un comisionista llegue a liquidar el-

importe de las mercancías al recibirlas, se estará contra 

viniendo con lo dispuesto en el artículo So. fracción III 

( 115) secretaría de Hacienda y Crédito Público.Subse-
cretaría de Ingresos. Manual de Resoluciones del-· 
Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. Ed. la mism~ 
ed. 1977, Pág. 40 



Hoja No. 189 

de 1a Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, 

por lo que dichas operaciones se entenderán realizadas por 

cuenta propia y el gravamen relativo deberá cubrirse sobre 

el monto total de las mismas, con 1a tasa que corresponda, 

con fundamento en el penúltimo párrafo del precepto cita--

do". (116) El penúltimo párrafo prescribe que en caso de-

satisfacer los requisitos se~alados en dicho precepto ae -

estimaba que el comisionista ha obrado en su nombre y por-

cuenta propia, y el impuesto se causaba sobre e1 ingreso -

total de la operación a la tasa que correspondiera. 

El criterio 10216 de 25 de marzo de 1974 dice: "A loa 

comisionistas que no tengan en su poder mercanc!a y sólo -

interveng.an en aspectos técnicos en el momento de la entr.!l 

ga a loa clientes de las unidades que salen facturada• por 

la empre•a directamente y a~ lugar donde aquello• indican, 

no les ea aplicable lo dispueato en la fracci6n V del ar--

t!cu1o 12 de la Ley Federal del Impueato aobre Ingreaoa --

Mercanti1ea el cual se refiere a comerciante• que realizan 

sus operaciones por medio de sus comiaionistas que en au•-

establecimientos hagan la entrega de mercancías. Por lo -

( 116 ) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Idem. 
Pár;¡. 40 
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tanto, el gravamen de que se trata, se causa sobre los in-

gresos que se perciban en el lugar en que se encuentre es-

tablecida la empresa, atento a lo previsto en el artículo-

II del ordenamiento invocado". ( 117 ) De donde se des---

prende que el comisionista debía de ejecutar directamente-

las operaciones mercantiles y no intervenir en aspectos --

técnicos. En estos casos, los ingresos quedaban gravados-

donde estuviera establecida la empresa y no en el domici--

lio del presunto comisionista. 

El criterio 12300 de 10 de abril de 1973 estatuye: 

"En virtud de que los contratos firmados con diferentes C.Q 

misionistas no reúnen los requisitos que senala el artícu-

lo So., fracci6n I de la Ley Federal del Impuesto sobre --

Ingresos Mercantiles,· pues no estipula la comisión en una-

cantidad fija o en un porcentaje determinado, establecién-

dose por el contrario que la misma es variable, no se aju.!_ 

ta a dicho precepto. En consecuencia, las percepciones --

que obtengan los comisionistas provenientes del cumplimien. 

to de dichos pactos, causan el gravamen relativo con la --

tasa del 4% establecida en el primer párrafo del artículo-

14 del ordenamiento invocado, sobre el total de las opera-

ciones que realicen, como si los mismos no se hubiesen ce-

( 117) Secretaria de Hacienda y crédito Público. ldem. -
Págs. 41 y 42. 

·. 
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lebrada de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo -

párrafo del artículo So. preinvocado". Q.18 ) Como vernos-

en este criterio se sustent6 que si en el contrato de co-

misión no se estipulaba la comisión en una cantidad fija-

o un porcentaje determinado, ó si ésta era variable no se 

ajustaba a lo establecido en el artículo 8º, fracci6n I -

de la Ley, y se causaba el gravamen sobre el total de las 

operaciones realizadas. 

En relaci6n al plazo que la ley senalaba para el re-

gistro del contrato de comisión el criterio 8375 de 7 de-

marzo de 1974 dice: "Los propietarios de lotes de auto~ 

viles que actúen como comisionistas, deberán en los térnq 

nos del artículo 80., fracción I de la Ley Federal del --

Impuesto sobre Ingresos Mercantiles,enviar una copia aut~: 

grafa o certificada de cada contrato de comisión mercan--

til que celebren y de sus modificaciones a esta Direcci6n, 

dentro de los 30 días siguientes a la celebración de 

aquél o a que éstas se acuerden". (119) 

El criterio 30074 de 25 de septiembre de 1974 cita -

que: "De conformidad con el artículo 80., fracción I de 

la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, -

( lle) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Idem. -
Pág. 42 

(119) secretaria de Hacienda y Crédito Público. Idem • 
. P6-g. 40 
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el contrato de comisi6n mercantil debe ser registrado en-

la Direcci6n Administradora del Impuesto dentro de los JO 

días siguientes a su celebraci6n independientemente de 

que hubieren o no realizado operaciones". (120) Este cr.! 

terio era importante, en raz6n de que muchos comisionis--

tas computaban el término para el registro a partir de --

que realizaban la primera operaci6n, y no a partir de la-

firma de dicho pacto. 

En relaci6n al lugar de presentación del contrato --

para su registro el criterio 2124 de 22 de enero de 1974-

seftala1 "La fracci6n I del artículo Bo. de la Ley Fede--

ral del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles no especifica 

el conducto por el cual se debe enviar a la Direcci6n Ge-

neral .de Ingresos Me~cantiles la copia aut6grafa o certi-

ficada de loa contratos de comisi6n mercantil que celebre, 

pudiendo presentarse directamente en eaa dependencia o --

enviarlas por correo certificado. Sin embargo, también -

se puede presentar dichas copias en la Oficina Federal de 

Hacienda de su jurisdicci6n o en la recaudadora de rentas 

del estado, las que a su vez las remitirán a esa Direc---

ci6n 11
• (121) Este criterio es muy importante ya que efe,g, 

(120 ) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Idem. 
Pág. 41 

( 121 ) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Idem. 

Pág. 41 
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tivamente la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles

en su articulo 8°, fracci6n I, no especifica por cuál o -

cuáles conductos los contribuyentes podían enviar la co-

pia aut6grafa o certificada del o los contratos de comi-

si6n que celebraran para efectos de su registro ante la -

Dirección General de Ingresos Mercantiles. 

Al establecer que la copia se tenía que enviar a di

cha Dirección, en este sentido la ley era muy severa: pu

es un comisionista que estaba domiciliado en una entidad

federativa distante al Distrito Federal, que lo eataba -

controlando respecto a este impuesto, la Oficina Pederal

de Hacienda 6 la Receptoría de Rentas de dicha entidad, -

era del todo l6gico que la copia del citado pacto la pre

•entara para efectos del registro ante alguna de e•t•• •.!! 

toridade• fiscales según la que lo estuviera controlando1 

y que ésta a au vez, enviara la copia a .1a Dependencia en 

cita: pero no fue as!, puea esta dispo•ici6n e•tuvo vigen 

te deade el lº de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre

de 1979: no obstante que se puso en marcha la reforma ad

ministrativa, no se corrigi6 este problema desde el punto 

de vista legislativo. 
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Ahora bien, si analizamos etita parte de la fracción

I de el artículo 8° en cuestión, concluiremos que ese pr.Q 

b1ema se hubiera solucionado con s6lo reformar esta parte 

de dicha fracción, en el sentido de que todo comisionista 

podía enviar los contratos de comisión que celebrara para 

efectos de su registro, directamente a la Dirección Gene

ral de Ingresos Mercantiles, o ante la autoridad Fiscal -

que lo estubiera controlando para efectos de este grava-

men, dentro de cuya jurisdicción estubiera su domicilio -

fiscal. 

En cuanto a la diferencia que existe entre la comi-

ai6n y la mediación mercantiles el criterio 6092 de 22 de 

febrero de 1974 prescribe: "Son mediadores quienes se li

mitan a relacionar a·las partes contratantes, y no están

ob1igados a cumplir con lo dispuesto en el artículo So. -

4• la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, 

ya que dicho precepto se refiere exclusivamente a loa co

mi•ioniatas, es decir, a quienes ejecutan actos de comer

cio por cuenta de sus comitentes. Por otra parte, se 

ac1ara que el gravamen relativo que causan los mediadores 

siempre será a la tasa del 10%, salvo en los casos de que 
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los artículos tengan precio oficial, o que se trate de --

las semillas citadas en el artículo 18, fracción IV, inc! 

so b) del ordenamiento invocado, en cuyos supuestos la t• 

sa aplicable será la del 4% con fundamente en el último -

párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia". ( 12~ 

Esta figura jurídica es de gran valía al comercio en 

general, ya que a traves de ésta, los mediadore• ponen en 

contacto a las partes interesadas en realizar acto• mer--

cantiles. 

Los criterios sustentados por estas Dependencia• en-

relación a la figura jurídica denominada "distribución --

mercantil", son con dos objetivos: 1.- Determinar 1a dif.,!l 

rencia que existe entre esta figura y la comisión y madi.A 

ci6n mercantiles: y 2.- Interpretar desde el punto de vi.a 

ta fiscal, lo que la ley tipificaba como diatribuci6n me,¡: 

cantil en los términos de su artículo 9° de dicha ley me_¡: 

cantil. 

Ahora bien,vemos que ésta, se configuraba solo y 

cuando el distribuidor la realizaba con producto• adquir!. 

dos directamente de los fabricantes. Dicho en otros t6riqi 

nos, podemos decir que había distribución para efectos -

(122) secretaría de Hacienda y Crédito Público. Idem. -
Pág. 39 
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fiscales si se realizaban los siguientes hechos que la --

conforman: a).- Que el distribuidor obtubiera los produ_g_ 

tos directamente de los fabricantes: b).- Que cuando se -

trataba de productos de importación se adquirieran direc-

tamente al importador: c).- Que no se repercutiera el irn-

pueato1 d).- En el caso de los distribuidores de cerveza, 

se cumpliera con l·'.'> establecido en los artículos 1 °, 2 ° -

y 3° del Reglamento de la fracción VI, del artículo 9° de 

la ley de la materia. 

Por lo que se refiere al gravamen éste se causaba e.n 

tre el precio de compra y el de venta, a la tasa del 4%,-

si el producto tenía precio oficial al público, y la del-

10% si el producto no estaba sujeto a precio oficial. 

El criterio S/N de 23 de marzo de 1976 en el caso de 

los distribuidores de cemento estatuye: "Se manifiesta -

que si el cemento es adquirido directamente de los fabri-

cantea (por los vendedores), se causará el impuesto fed~ 

ral sobre ingresos mercantiles a la tasa del 4% sobre la-

diferencia entre los precios de compra y de venta de di--

cho producto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo-

9o., fracción VI de la Ley relativa. 

. 
... 1 
.··1 
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En cambio, si no lo adquieren de los fabricantes si-

no de otros distribuidores, entonces el gravamen se cau~a 

a la misma tasa, pero sobre el importe total de las ven--

tas, conforme a los artículos lo., fracción I y 14, pri--

mer párrafo del Ordenamiento invocado". ( 123) 

En consecuencia, con la entrada en vigor de la Ley -

del Impuesto al Valor Agregado el r'gimen del contrato de 

comisión se simplifica y se termina con los requiaitoa ei, 

tablecidos en la Ley Federal del Impuesto sobre Ingreaoa-

Mercantiles, para que se aceptara la comisión para efec--

tos fiscalea, lo que_ significa un avance radical en eata

rama fiscal, pues ahora el comisionista ya puede deaempe-

ftar la comisi6n a nombre propio trasladando el impuesto -

correspondiente a su comisi6n a su comitente y 6ate a au-

vez,puede acreditar dicho impuesto contra el impueato al-

valor agregado a su cargo. En la misma forma ea operable 

a nuestro juicio tanto en la mediación como en la distri-

buci6n mercantiles. 

(123 ) -Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Idem. -
Pág. 47 
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JUICIO CRITICO 

Del análisis del régimen fiscal del contrato de co

misi6n mercantil, en relación con el tratamiento que le

d&n el C6digo de Comercio y la doctrina, podemos inferir 

loe razonamientos siguientes: 

1.- Parte de la doctrina afirma que para que la co

misi6n se configure en estricto sentido jurídico es nec.!!, 

•ario que el comisionista actué a nombre propio, y no a

. nombre y por cuenta de su comitente. 

2.- Nuestro c6digo de Comercio siguiendo en parte -

como modelo al C6digo de comercio espanol, acepta que el 

comi•ionista puede desempenar la comisión tanto a nombre 

propio, como a nombre y por cuenta de su comitente. 

En el primer supuesto cuando el comisionista desem

peftaba la comisi6n a nombre propio, traía incongruencia

para efectos fiscales con las disposiciones impositivas

aplicables a esta figura jurídica. Desde ese punto de -

vista, todo comisionista que desempeftaba la comisión a -

nombre propio, sólo tenía efectos en forma privada entre 

comi•ionista y comitenter sin que tuviera validez para -

efectos tributarios. 
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El segundo supuesto es el aceptado por la legisla-

ci6n fiscal. 

3.- Para efectos tributarios, todas las disposicio

nes fiscales que han regulado esta figura, han establee.! 

do que para que la comisión mercantil tuviera efectos -

fiscales, el comisionista debía de desempeftar a '•ta si

empre a nombre y por cuenta de su comitente. 

El ordenamiento fiscal que reguló en forma espec!f.! 

ca a esta figura, fue la abrogada Ley Federal del Zmpue.a, 

to sobre Ingresos Mercantiles, ordenamiento fiscal que -

fue substituido por la vigente Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. 

Dicho ordenamiento en su artículo 7° establecía que 

comisi6n mercantil es el mandato otorgado al comisionis

ta para ejecutar actos de comercio por cuenta del comi-

tente y en su artículo 8° seftalaba los requisitos que ~ 

se debían de reunir para que la comisión tuviera efectos 

fiscales, estos se resumían en los siguientesr 

lo.- Que existiera contrato escrito en el que se e.1. 

tipulara la remuneraci6n, ya en una cantidad fija o en -

un porcentaje determinado sobre el precio de la opers::i.6' 
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2o.- Que se enviara para su registro una copia aut6-

grafa o certificada de él y de sus modificaciones ante la 

Direcci6n General de Ingresos Mercantiles, dentro de los-

30 días siguientes a su celebraci6n o modificaciones; 

Jo.- Que el comisionista no hiciera descuentos o bo

nificaciones a los clientes en el precio de las operacio

nes con cargo en la comisi6n: 

4o.- Que el comisionista no se obligara a anticipar

al comitente el precio total o parcial de las operacio--

nes, ni lo garantizara en efectivo o con títula.de crédi

to; 

So.- Que el comisionista cubriera al comitente el im 

porte de las operaciones que realizara a crédito, hasta -

el vencimiento de los plazos concedidos: 

60.- Que el comisionista puciera a dispoaici6n de -

las autoridades fiscales, cuando éstas lo solicitar~n. to

dos los comprobantes de lascuentas rendidas a su comiten

te y de las comisiones percibidas. 

Si el comisionista cumplía con los requisitos eata-

blecidos en dicha ley, éste cubría el impuesto s6lo hasta 

por el importe de su comisión, caso contrario, tenia que -
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cubrir dicho gravámen sobre el total de las operaciones -

a la tasa que correspondiera según su artículo 14 como si 

actuara en nombre propio. 

?o.- En relaci6n con el comitente, tuvo efectos fis

cales para realizar la deducción del total de las comisi.Q 

nes pagadas a sus comisionistas, para efectos de la Ley -

del Impuesto sobre la Rentar no así para efectos del imp.J:! 

esto sobre ingresos mercantiles, que no tenía derecho de

hacer ninguna deducci6n sobre el importe de las operacio

nes realizadas por su comisionistr, .. 

En esta orden de ideas, vemos que en los litigios -

del orden fiscal,, tanto el Tribunal Fiscal de la Federa--

ci6n, los Tribunales Colegiados de Circuito en materia -

Administrativa y la Suprema Corte de Justicia de la Na--

ci6n, al emitir sus fallos en estas controversias han --

sostenido el criterio en el sentido de que cuando m el -

contrato de comisión mercantil concurren en su aplicación 

tanto las normas del Código de Comercio y las normas tri

butarias, para efectos fiscales prevalecerán las normas -

tributarias sobre las del c6digo mercantil. Esto nos de

muestra dos cuestiones: la.-La jerarquía superior de las

normas impositivas sobre las mercantiles, y 2a.- La incon 
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. gruencia que ha habido entre nuestro C6digo de Comercio -

y la legislaci6n tributaria. 

En consecuencia, aquí es donde discrepan los ordena-

mientos impositivos, del C6digo de comercio y la doctrina, 

pues mientras los ordenamientos tributarios s6lo recono--

c!an a la comisi6n cuando el comisionista la desempeftaba-

a nombre y por cuenta de su comitente: el código de come~ 

·..:.. ... 
cio acepta que el comisionista la desempefte a nombre pro-

., ... 

~%: pio o a nombre y por cuenta de su comitentei en tanto que 

parte de la doctrina afirma que ln comisión se realiza 

cuando el comisionista actúa en nombre propio, y que, 

cuando actúa a nombre y por cuenta de su comitente, es un 

simple mandatario mercantil, pero no comisionista. 

La razón de que las leyes fiscales sólo aceptaran la 

comisi6n mercantil cuando el comisionista la desempeftaba-

a nombre y por cuenta de su comitente, se justificaba por 

lo siguiente: 

En realidad lo que el legislador quiso fue evitar --

que no se realizara una doble operación de compraventa, -

simula"da en una sola amparada en la figura de l.a comisión 

mercantil. Así pues, vemos que el espíritu de la ley fis-

cal fue tratar de evitar que por medio de esos artificios 

el contribuyente evadiera parte del pago del gravárnen. 
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Esta forma de regulaci6n fiscal, era plenamente jus

tificada si partimos del supuesto de que el impuesto so-

bre ingresos mercantiles, era el t!pico impuesto en ca•c.A 

da, es decir, que el grávamen se acumulaba en cada una de 

las etapas que se realizaban hasta llegar el consumidor -

final. 

4.- Al entrar en vigor la Ley del Impuesto al Valor

Agregado el 1° de enero de 1980, este ordenamiento fiacal 

tipifica a la comisi6n mercantil en su capítulo III, que

reglamenta a la prestaci6n de servicios independiente•. -

De donde se infiere que para efectos de esta ley la comi

si6n se equipara a un servicio independiente, pero no no• 

define qué es la comisi6n. 

El impuesto al valor agregado es un grav'1nen de lo•

que tanto la doctrina como la legialaci6n fi•cal califi-

can de indirectos, ya que se trata de un impacto tributa

rio al consumo. 

Al analizar este grav,men, vemos que se trata de uno 

de los tributos que revisten las dos caracteriaticas, e•

decir, que es un tributo indirecto y directo s6lo que en

diferentes etapas, a saber: a).- El impuesto al valor 
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agregado es indirecto en todas sus etapas hasta antes de

llegar al consumidor final, y b).- Es directo al realiza.!: 

se la operación por la cual el consumidor final adquiere

el bien o servicio, pues éste es el que recibe el impacto 

total del valor agregado. 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamen

to, al regular al contrato de comisi6n obligan y facultan 

a las partes a lo siguiente: 

a).- El comisionista trasladará el impuesto corres-

pondiente por cuenta del comitente, aplicando al valor de 

loa actoa o actividades por los que se deba pagar el gra

v'men a la tasa ya sea del 0%, 6%, 15% o 20% según corre~ 

ponda en los términos de los artículos 1°, fracci6n II,14, 

fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vi-

gente y 5 y 28 de su reglamento. 

b).- El comitente considerará a su cargo el impuesto 

correspondiente a los actos o actividades realizados por

su comisionista, sin que pueda descontar el valor de la -

comisión ni los reembolsos de gastos efectuados por su -

cuenta. 
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e).- El comisionista considerará a su cargo y trasl~ 

dará a su comitente el impuesto al valor agregado corres

pondiente a la comisi6n pactada. 

d) .- El comisionista que para efectos del impueoto -

sobre la renta pueda efectuar los pagos provisionales pa

ra efectos de ese impuesto mediante retenci6n, podrá pré

via autorizaci6n de la Secretaría de Hacienda y Crédito -

Público, pagar el impuesto al valor agregado mediante re

tenci6n que le efectúe su comitente. Dicha autorizaci6n -

será hecha por el comitente no por el comisionista. 

e).- En los casos en que se obtenga dicha autoriza-

ci6n, el comisionista quedará liberado, por el monto to-

tal de las comisiones que reciba de presentar declaracio

nes y de llevar libros y registros. En estos caso• el co

misionista no podrá hacer ningún acreditamiento. 

5.- En relación a la comisi6n percibida en boleas de 

valorea, la percepción de estos comisionistas eat' afecta 

s61o para el impuesto sobre la renta. Pues para efectoa -

del impuesto al valor agregado no causan este gravámen de 

conformidad con el artículo 15, de dicha ley, que eatabl~ 

ce: "No se pagará el impuesto por la prestaci6n de loa si 
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guientes servicios: Fracción XI.- Los prestados por bol

sas de valores con concesión para operar y por casas de -

bolsa, as! como las comisiones de agentes, corredores y -

promotores de bolsa". 

6.- Por lo que corresponde a los comisionistas con-

tribuyentes menores, la Ley del Valor Agregado en su art.í. 

culo 35, establece que las personas físicas que presten -

servicios, cuando sean contribuyentes menores conforme a

la Ley del Impuesto sobre la Renta, pagarán el impuesto -

al valor agregado en los términos de esta ley, salvo que

las autoridades fiscales les estimen el valor de sus act.! 

vidades por las que se deba pagar el impuesto. 

La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, en su art.í. 

culo 115-A, seftala dos cuantías para los contribuyente• -

menores, uno de $ 3,000,000.00 y otro de $ 2,000,000.00,

para los contribuyentes que según la actividad que desa-

rrollen tengan seftalado un coeficiente de utilidad mayor

del 15%. 

Este ordenamiento establece para el comisionista un

coeficiente de utilidad de 30%, artículo 62, fracción VI, 

consecuentemente éste s6lo puede ser considerado contri-

buyente menor cuando tenga ingresos en un ejercicio regu-
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lar hasta de $ 2,000,000.00. 

Estos comisionistas realizan pagos bimestrales, ain

tener la obligación de llevar contabilidad, ni presentar

declaraciones anuales de ambos impuestos. En consecuencia, 

los pagos bimestrales tienen el carácter de pagos defini

tivos 7 con la modalidad de que estos comisionistas no ti.!! 

nen derecho a hacer acreditamiento del impuesto al valor

agregado que les haya sido trasladado por insumos o ser-

vicios para el desempefto de la comisión. 

Este r'gimen nos parece de plena justicia tributaria 

pues existen comisionistas realmente contribuyentes meno

rea 7 para 6stos, es plenamente justificable esta forma de 

tributaci6n. No así · para aquellos comisionista• que ae -

eacudan en este r6gimen de contribuyente• menores, •iendo 

que en realidad por la cuantía de sus ingresos •on verda

deros contribuyente• mayores, y por lo tanto, deben cum-

plir con el régimen que lea corresponde. 

Seria conveniente que las autoridade• fiscales con-

trolaran en forma más precisa este tipo de contribuyente•, 

para evitar que a través de este artificio muchos de 

ellos evadan tributos. 



CAPITULO CUARTO 

e o N e L u s I o N E s 

~· 
¡"'.·' ·,. 



c o N c L u s I o N E s 

l. En la reglamentación de los contratos mercantiles en 

México, se debe aplicar en primer término el Código

de comercio o la Ley especifica que reglamente al -

contrato de que se tratei a falta de disposición ex

presa en la legislación mercantil, es aplicable su-

pletoriamente el derecho com<ín. 

2. Consecuentemente en el contrato de comisión, se debe 

aplicar en primer término el Código de Comercio, y -

supletoriamente las normas del derecho común. 

La supletoriedad de las normas, traé como consecuen

cia ia concurrencia entre las normas mercantiles y -

las del derecho común. 

Esta concurrencia de normas en el contrato de comi-

si6n, es expresa, ya que así lo seftala el c6digo me.;: 

cantil. 

3. El contrato de comisión mercantil dada au importan-

cía en el intercambio de bienes y servicios hacia el 

mercado general, debe considerarse dentro de los con. 



venios mercantiles, como una de las principales fuen 

tes creadoras de obligaciones mercantiles. 

4. En relaci6n al régimen fiscal del contrato de comi-

si6n, vemos que el objeto directo de toda imposici6n 

tributaria según el artículo 34, fracci6n IV de nue~ 

tra Carta Magna, es para cubrir los gastos públicos. 

Pero toda contribución debe de ser impuesta por ley, 

y que ésta se configure bajo los lineamientos de los 

principios de proporcionalidad, equidad, residEJlcia, 

nacionalidad y de la fuente de riqueza de donde se -

origine el ingreso. 

El principio de proporcionalidad se cumple cuando el 

impacto tributin::io lo recibe el contribuyente comi-

sionista en relación proporcional a sus ingresos, es 

decir, a mayor ingreso, mayor el impacto tributario, 

pues, es mayor la capacidad contributiva. 

El principio de equidad se cumple cuando se da trat.1, 

miento igual a todo contribuyente que se coloque en

el supuesto fijado por la norma. 

El comisionista queda obligado al pago de contribu-

ciones por el desempefto de la comisi6n en la entidad 



federativa que tenga residencia efectiva de acuerdo

ª la legislaci6n fiscal. 

Si el comisionista es nacional con establecimiento -

permanente, está obligado al pago de las contribuci.Q. 

nes, por los ingresos que perciba por el desempeno -

de la comisión ya sea que la realice dentro o fuera

del territorio nacional. 

Si el comisionista no tiene residencia efectiva en -

una entidad federativa, de conformidad con lo eata-

blecido en la legislación fiscal, oe deben gravar -

loa ingresos derivados de la comisión por la fuente, 

en razón de que 6ata es precisamente el hecho gener!!_ 

dor·de las contribuciones. 

s. El legislador se orienta para la fijaci6n de loa tri. 

butos ademia de loa principios aeftaladoa, por las f.!. 

guras jurídicas que tipifican los par,metroe de cada 

actividad empresarial. 

Luego entonces, el impacto tributario por loe ingre

sos derivados del contrato de comisi6n,tanto para el 

impuesto al valor agregado, como para el impuesto B.Q. 

bre la renta, debe comprender s6lo hasta el monto de 



la comisión. Pues de no ser así, este régimen no -

sería ni proporcional ni equitativo. 

6. El contrato de comisión es radicalmente diferente al 

contrato laboral, aun cuando concurran en semejanza, 

dado que su objeto y forma de tribulación son dife-

rentes. 

Pues mientras que los ingresos que se derivan de un

contrato laboral, quedan afectos al pago del impue•

to del 1% por remuneración al trabajo personal pres

tado bajo la dirección y dependencia de un patrón, -

impuesto sobre la renta sobre productos del trabajo

y al 5% de infonavit, los ingresos derivados de 1a -

comisión quedan regulados fiscalmente por las dispo

siciones fiscales bajo el rubro de las actividade• -

empre•ariales. 

7. La prudencia de los legislados federales y e•tata--

les con el objeto de terminar con la multiple tríbu

taci6n los llevó incluso a buscar acuerdo• para que

s6lo una u otros graven determinada materia, compar

tiendo el producto de su recaudación, estableciendo

las bases de colaboración administrativa en determi

nadas contribuciones de interés común para la FederA 



ci6n y los Estados. 

8. La coordinaci6n Fiscal entre la Federación y las en

tidades federativas, tiene como finalidad normativa -

terminar con la doble y rnultiple imposici6n tributa-

ria sobre una misma fuente de ingresos, lo que benef!. 

cia al régimen del contrato de comisión mercantil, -

pues al quedar adheridas lasentidades federativas al

sistema fiscal federal, uno de los requisitos es que

na impongan tributos al comercio, que sus facultades

de imposici6n tributaria qued~n en suspenso en tanto

eat'11 vigentes dichos convenios: a cambio obtienen 

mayor participaci6n de los ingresos federales. 

9. La disciplina jurídica del fen6meno tributario, es la 

directriz de los causes te6ricos y técnicos para la -

reaoluci6n de los conflictos que se plantean en las -

disposiciones fiscales, cuando un elemento real o --

formal del respectivo hecho imponible rebasa la juri.§. 

dicción geográfica de una entidad a otra, debe de ser 

resuelto por los convenios de colaboración administrA 

tiva con base en lo establecido en la Ley de Coordina 

ci6n Fiscal. 
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10. Es muy importante que la Secretaría de Hacienda y -

Crédito Público, a través de sus diferentes Dependen 

cias, emitan criterios de interpretaci6n de loa or-

denamientos fiscales que regulan a la figura jurídi

ca de la comisión. Ditldolos a conocer por losdiver-

aoa medios de información, para que el contribuyente 

comisionista cumpla de una manera precisa en forma y 

tiempo sus obligaciones fiscales. 

Lo que repercutirá en una mayor captaci6n de ingre-

sos para el fisco federal. 

11. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los trib~ 

nales Administrativos y el Tribunal Fiscal de la Fe

deraci6n, cada uno en sus respectivas competenciaa -

al dilucidar los conflictos que se les presentan, V.§. 

moa que aon Organos que dan una interpretaci6n aut6.n 

tica a los ordenamientos fiscales.· 

En esta virtud, tenemos que atravéa de estoa altos -

tribunales son aplicados en toda su valía los princ.! 

pios de equidad, proporcionalidad, residencia, naci,S?. 

nalidad y de la fuente de ingresos. 



12. Nuestro Ordenamiento jurídico, que es el instrumento 

normativo de nuestro desarrollo econ6mico y social,

vemos que está sujeto a cambios constantementes, con 

el objeto de qievaya acorde con los cambios socia--

las que vive nuestro país, tanto en su vida internA 

como externa. 

Por eso manifestamos nuestra inquietud, de que es 

una necesidad social, que se legisle, se discuta, 

apruebe y promulgue un nuevo código de comercio, que 

sea acorde a la realidad de nuestra época, pues el -

vigente data de 1891, y las necesidades de regula--

ci6n jurídica comercial de hace 93 aftos eran muy di

ferentes a las actuales. 

13. Es necesario tambi,n, que el legislador al elaborar

un nuevo Código de comercio, tome en cuenta que exi~ 

ta correlación entre las normas mercantiles y las -

normas fiscales, para evitar el acresentamiento de -

litigios del orden fiscal, por existir discrepancia

de conceptos entre dos o más ordenamientos que regu

lan a una misma figura jurídica. 

14. La importancia que ha alcanzado el contrato de comi

si6n mercantil en el desarrollo del comercio es de -

gran trascendencia social. 



Pues éste es el instrumento que hace posible que al 

realizarse la comisi6n, ésta se convierte en el en

grane directo entre productores, distribuidores, -

comerciantes y consumidor final. 

Dando como resultado el desarrollo armónico y diná

mico de la actividad comercial en todas sus ramas -

donde interviene la comisi6n. 
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