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Coinciden los tratadista3 el! COrl.3ideral' ,-!ue la pe:r.'mut6. o 

trueque es la primera fase hist6ricd. del '~omercio, tal figura ju

rídica la id.entificamos cuando el hümbre está urgido para sat.is

facer sus necesidades y acude en demanda. de bienes y satisfa.eto -

res 9 los cuáles adquiere con otras personas que es-

tán en condiciones mercar esos bienes por otros que :necesi t,a, 

ren (1 pudieren uecesitar, el trueque supone que cada unidad eco 

n6mica produce en exceso determinados satis factores y carece d.e 

otros que son producidos otras unidades econ6micas~ Así con 

cebido, no es prudente calificar ne mercantil a ~sta figura, si~ 

embargo, es innegable que el trueque tiene como consecuencia el 

comercio~ 

Debe observarse que. G. '~la funci6n de realizar cambios 

entre las distintas c~nulas económicas, la asuma~ d.e manera es 

pecializada Wla persona~ o un grupo determinado de personas, cuya 

actividad. econ6rnica consista justamente, en efectuar trueques, no 

con el propósito de consumir los objetos ·adquiridos r sino con el 

de destinarlos a nuevos tru~queslCo (1)& 

De 4sta manera es como surge el comercio, el cambio por 

el cambio? apareciendo el comerciante, el hombre que se dedica a 

interponerse en el ca.mbio de satisfaetores o Bs decir, comercian

te es la persona. que cOITlpra COD. el objeto de vender y de espeCu

lar con la diferencia entre el precio de compra y el de venta o 

(1). ttOB.l!JiTU HA:N'l'ILLA NOLINA. 

lIDerecho Nercantil", Nt$xico HCMLIX, 

Pago 3. 



El ejercicio del comercio es una consecuencia de las diferentes 

necesidades del hombre, el cual~ no pudiendo por sí solo atenderlas 

tiene que ponerse en comunicación con los dem~s para intercambiar -

ideas productos en beneficio y utilidad común. Estas actividades 

(desarrolladas por el comercie~te) est~ reguladas por el Ordenamien-

to Jurídico j en atenci6n y para garantizar las 

que contrae el comercianteo 

obligaciones 

En éste trabajo nos Vamos a referir a la situacidn jurídica que 

los comerciantes guardaban en diversas ~pocas hist6ricas, destacando 

o subrayando sus principales obligaciones, así como las consecuencias 

inherentes .. 

,Agruparemos la exposicidn de ~stos a.ntecedentes en cuatro etapas, 

A) Antigua? B) Media e) Moderna. D) 

Anterior a la 'poca romaD8, hay algunas disposieiones que pode 

mos considerar cerno antecedentes del derecho mercantil, sin embargo 

no eran sino disposiciones que no no s dan jurí-

dica alguna, para el comercio, deahf que no determine las aplicables 

a los comerciantes. 

ALVARl.!:Z BONILLA Y MINAN'A (2) refieren que como naciones mer -

cantiles de ~sta ~poca podenlos considerar a las siguientes, Egipto y 

Fenicia. La primera adquiri6 singular desenvolvimiento durante el rei

nado de Psam6trico cosa que tambiln se repite en la 'poca en que go 

bierna la dinastía de los Ptolomeos. La se~da de ellas y su colonia 

Cártago, fueron los pueblos que en la antigUedad se distinguieron por 

su excepcional aptitud comercial, se ha considerado a los fenicios co 

mo el pueblo navegante md:s antigu.o, representa la primera encarnación 

del espÍi:itll capitalista. en el NediterrtÍneo. 

Los fenicios llegaron con sus expediciones mercantiles a los 

mares del norte de Europa a.las Islas Madera y Canarias. Fundaron nu -

merOBas 'e importantes colonias, sirvieron para transmitir de unas re 

giones a otras, no solo los productos de la naturaleza y de la indus -

tria, sino tambi~n las instituciones sociales y las obras de la inte -

ligenciao 

~~chos obst~culos se oponían al desarrollo del comereio,sien

(2).- "Tratado de Derecho Hercantil Comparado con el Extranjero" t.I. 
Nadrid, Pag. 63 .. 



do dos pritlcipales, a} 0:- la escasez a.e los medios de la comunicación, 

y b) la poca seguridad que ofrecían y el estado de constante lucha -

en a.quellas sociedades que vivían. 

DISCIPLINA JUtUDICA DE ESTA E..'POI.!A. 

La intermediaci6n en el ca,robio constituye en toda sociedad 

civilizada, una actividad particular a que se dedica por la exigencia 

de la divisi6n del trabajo una categoría especial de la poblaci&n. La 

rapidez y el recíproco cruzamiento de las relaciones del cambio recla

man a su vez una disciplina jurídica mds simple y al mismo tiempo más 

rigurosa que la del derecho comdn. 

De aquí la formaci6n de reglas especiales para la discipli

na de los comerciantes y de la actividad comercial, estas reglas han 

venido extendiendo sucesivamente el "bito de su aplicaci611 t incluso 

a la actividad industrial y a todas las actividades conexas con la 

producci6n y circulaci6n de los bienes, en cambio, no se encuentra so

metida al derecho mercantil la actividad agr!colae 

El primer tipo de la regla jurítiica mercantil fu~ probable

mente convencional, despu~s surgi6 el uso como medio de interpreta 

ci6n del contrato. encargándose las autoridades judiciales de hacer -

valer tales usos. 

El mds antiguo movimiento legislativo de que se tiene noti

cia es el cddígo de Hamurabi, el cual consta. de 282 pJ:rrafos o !U't,jr~ 

los, fu' descubierto en las excavaciones de Susa, ciudad famosa de la 

antigua Persia a fines de 1901. 

Tambi'n el c6digo de Mand o Manova Dharma Castra, importan -

tísimo monumento legislativo de la India,que en su actual redacción 

data aproximadamente del afio 200 aeC. contiene instituciones mercanti

les relativas a la navegación, al pr'~tamo m.arítimo y al arrendamien -

t o de buques. 

En Grecia se consideran como las m4s antiguas las Leyes 

de Rodias, que son costumbres paulatinamente recogidas y compiladas 

en tal instrumento jurídico, ~:reF..NTE y GELLA (3) estima que se 

(3) "Curso de Derecho Mercantil Comparado", 4a. ed. Zaragoza. 
P¡{g. 4. 



4. 

les"considera como una fuente de derecho escrito con existencia real 

y que llegaron (l. noso t.res a. trav~s del Digesto declarad~,s aplicables 

a todo el Imperio Romano en tiempo de Carcalla~ 

ETAPA ANTIGUA [tmlJ\.NA. 

MANTILLA MOLINA (4) nos dice que 11 en 'l)l sistema de dere-

cho romano se encuentran normas aplicables al comercio, pero en mane 

ra alguna una dis.tincicSn entre el derecho civil y el mercantil tt. 

La espl~ndida floraci6n alcanzada por la jurisprudencia 

romana y que supo crear un sistema jurídico tan perfecto que aún hoy 

es base y fundamento de tantas instituciones del derecho actual, no 

produjo sino pocas y ~iseminadas normas destinadas exclusivamente 

a regular las relaciones comerciales. Por ello, los romanos descono

cieron una palabra t~cnica para nombrar~el comercio, la palabra 

comerclum indicaba la participacitSn ínter-vivos en un acto jurídico 

de cambio; la frase negotiatio, el ejercicio de una industria cual 

quiera y el vocablo mercatura, el tr'fieo de mercancías en el sen 

ti do m4s restringidoc 

Se ha pretendido explicar la falta de un derecho mer 

cantil aut6nomo en Roma" y aún la escasez de disposiciones referen 

tes al comercio, tanto por el desprecio con que los romanos veían 

la actividad mercantil, como la flexibilidad de su derecho pretorio 

que permitían encontrar la norma adecuada a las necesidades de cada 

caso, satsfaciendo así las exigencias del comercio. MANTILLA MOLlNA 

(5) ve ahí la verdadera raz6n por la que hubiera escasez de dis 

posiciones, considera que no es exacto que los romanos profesaran 

de manera general adversitSn al comercio y nos dice, "el mismo tex -

to de Cicerdn, que suele invocarse para probar el pretendido menos

precio del comercio, muestra que no existía sino con relaci6n al 

que se practicaba en pequefia escala; mercadura si tenuis sordida 

putanda est, !!in ~ etcopiosa !!.2!!,,!!t admodum vituperanda. (De 

Officiis)11" 

(4) -22.~., pág. 4. 

(5) .J&.~. págs. 4 y 5. 



La importancia del derecho romano para la historia del derecho 

es grandísima., a ello, se debe el fundamento de todo nue,stro derecho 

privado. 

Con la caída del Imperio Romano, en la segunda mitad del siglo 

Vg la postraci~n del comercio en general fuI completa. Por lo que res

pecta al Oriente g a pesar de que Constantinopla ocupaba favorable si 

tuaci~n geogrifica, en el largo periodo de del comercio~ 

Constantinopla fu' un lugar de depdsito de En cuanto al 

Occidente a.batido ya en lés buenos tiempos de Roma, casi se paralizd 

con la invasidn germánica, vino a agravar las condiciones de inseguri= 

dad social creadas por las frecuentes incursiones de b~rbaros que 

la precedieron, inseguridad social,que a su vez produjo la m~s comple

ta decadencia de las actividades comercialese 

BONILLA y ~nNANA (6) nos refiere que en Italia el comercio ma

rítimo apenas traspasaba los límites del cabotaje~ en Francia puede 

decirse que el comercio marítimo no existía y que en el terrestre se 

hacía con grandes dificultades, en Inglaterra salvo algunos puertos 

(Londes gozaba de ciertos el comercio participaba de la 

postraci6n general y rlnicamente en Alemania numerosas ciudades mante -

nían un activo tr~fieo de importación y exportaci6n con las mas ricas 

comarcas del mundo Q 

Por otra parte, los judíos, pueblo errante y dotado de gran 

genio mercantil t fueron en aquellos tiempos ¡a~tivo~ intermediarios y 

verdadero lazo de uni6n entre el Oriente y el Occidente~ 

(6) Obo p/Íg-" 66 
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En el primer periodo de la Edad J.ledia se observa. en Roma un 

sistema de postraci~n con motivo de las guerras desvastadoras. 

Despu~s de las guerras existe inseguridad para subsistir, de 

ah! que se busque la protecci6n del poderoso, lo que da lugar a la 

formaci6n del feudalismo. 

En el Imperio Romano de Oriente, el feudalismo apal'ece con la 

concesi6n a determinados funcionarios de ciertos distritos para el re

clutamiento de soldados y la exacción de impuestos, sistema que en el 

dglo XI se ve a favor de altos jefes militareso 

Es muy in<t;eresante el comentario de VICENTE Y GELLA. (1) cuando 

nos dice que la concepción feudal considera al hombre m~s o menos di

rectamente ligado a la tierra, que atomiza el territorio nacional en

una serie de cotas cerradas, con su correspondiente aislamiento cuan

do no recíproca hostilidad, no constituye elemento favorable dentro 

del cual pueda desenvolverse un tráfico mercantil floreciente 

El comercio resurgió a consecuencia de tas Cruzadas, que no so

lo abrieron vías de comunicación con el cercano Oriente, sino que 

provocarOTl un intercambio de los productos de los distintos 

europeos. Principalmente en muchas ciudades italianas, debido a su -

privileg1~da posición geográfica, las operaciones mercantiles alean -

zaron un gran augeo 

Este florecimiento del com~rcio ocurrió en condiciones políti

cas y jurídicas muy distintas de las que habían prevalecido en ~oma. 

Subsistía en principio el derecho romano, pero ya no era un derecho 

viviente, capaz de adaptarse a lf's cambiantes necesidades de la socie

dad, sino una legislación petrificada t inerte, los textos del Corpus 

Iuris Civilis, el significado de los cuales en muchas ocasiones no -

era bien entendido e 

TambiéA el derecho germ~nico, sobre todo en el aspecto proce

sal, integraba. el s<istema jurídico vigente, derecho forrealista<,primi

tivo~ era el germ~nico, e incapaz de satisfacer las nuevas necesida _ 

des creadas por el desarrollo del comercio. 



j~n el aspecto político fa,l taba un poder suficientel'18nt,e fuer

te e ilustrado que pudiese dar leyes con validez [;f.!nerh! y cIne 

solvieran de modo adecuado los problema,s cree,dos :por el ~tuf,e mer 

cantil. Esta misma debilidad del poder pliblico dió lugA,r a que las 

personas dedicadas a una actividad se agruparan pa,ra la protección 

y defensa de sus interéses comunes. 

MANTILLA NOLINA (8) nos dice que entre los gremios as! forma,

dos ocuparon lugar prominente los de los comerciantes. Los gremios 

de comerciantes estable~ieron tribunales encargados de dirimir las 

controversias entre sus agremiados sin las formalidades del proce

dimiento, sine esp!ri tu et fi~rllrae i.:mlitcci 9 y sin aplicar las nor

mas del derecho común, sino los usos y costunmres de los mercaderes, 

as! fu~ cre~ndose un derecho de origen e inspirado 

en la satisfacei6n de las peculiares neeesida,des del comercio. 

Las resoluciones de los tribunales comerciales fue~on reco

piladas conservando su fcA-ma original, sistemá:ticamente formando 

estatutos ti ordenanzas, que, atenta la manera en que se originaron 

diferían de una a otra ciudad o 

En el siglo XI en los estados :¡¡¡edi~erl'~neos del sur de 

Francia y en Toscana adquiere gran impulso la ciudad, la cual tie

ne su mercado en el que cambian los productos de las tierras in

mediatas por los objetos de artesanía fabricados en ella, a veces 

reuniones ~s importantes se celebran anualmente en épocas deter

minadas, que fueron denominadas feriastcomo de ellas la feria de 

Prancfort, que dan ocasi6n para que efect~en sus transacciones -

gentes venidas de lugares lejanosQ 

En muchas ciudades se aseguran a los mercaderes barrios 

especiales por oficios y adn por razas, el estado favorece la for

maci6n de núcleos urbanos que pueden ser un apoyo frente a las e -

xigencia$ creoientes de los sefiores territoriales y adn fuente 

considerable de ingresos, mediante las exacciones obtenidas en di

nero sobre la ciroulaci6n de los productos. 

(8) ~. s!!. p~g. 5. 



8. 

ideología. medieval al decir de VICt,;N'i.'1i; y GELlul (9) no es la ms 

J.\lvorable el comercio, sI inter&s del dinero, se mira con recelo, 

a,sí en el SiglO Xl Y XII, encuentran una clase de mercaderes que se 

organizan dentro de la ciudad unas veces dentro de nuevos gremios, 

otros como continuación de las viejas corporaciones cuya fundación se 

remontR a los últimos tiempos del Imperio H.omano. 

ALVAR!:<;Z, BONILI .. II. y NINANA (10) comentan lo siguiente, ".Es hasta 

el siglo XII cua.ndo se inaugura el periodo de renacimiento del comercio 

representado principalmente por repl1blicas italianas como Venecia, G&

nova, ~isa y Florencia. Scherer en su Historia del Comercio señala que 

todas las naciones descubren del siguiente modo su importancia comer -

cial durante la &iad 1'1edia, B¡:¡,rcelona se hizo el puerto méÍs conside;¡:a

ble del comercio aspafiol, los moros llevaban all! sus producto~, figu

rando en sus envíos la lana y los paños fabricados en Segovla, Barcelo

na sostenía relaciones más activas con Italia, G&nova y Pisa, esa pros

peridad duró hasta el siglo XV." 

PRINCIPALBS CO~~ILACIONF,S DE DERE~HO 
~CJUtTIL A LA BilAO ~~IA. 

Entre las m&s importantes encontraremos al Consulado del Ma,r, -

los Rooles o Juicios de Olerón y las Leyes de Wisby, que por la profu

sión con que dichas normas fueron aceptadas en lugares distintos hablan 

muy alto de la sabiduría que las inspiró. 

CON6~~ DEL ~~R. 

Es una importan~e recopilaoión, los autores no se han puesto de 

acuerdo con la fecha de su origen, algunos como Boucher la remontan al 

(9).- Ob. cit. pfÍg. 44. 

(10) .QE.. cit. págs. 6"{ y 68. 



siglo IX, otros como Marshall la retrasan al siglo XIV, su contenido 

y prolijidad de sus reglas ponen de manifiesto que en el momento 

de su promulgaci6n el comercio del Mediterráneo estaba en todo su 

apogeo, por 19 cual parece ser que lo más acertado es que el c6digo 

aludido es de mediados del siglo XIII, aún. cuando se conocieran y 

aplicaran en periodos precedentes y que algunos de ellos se añadie

sen mis tarde" 

Pisa, Marsella y Barcelolw, se disputan la paternidad, aún. cuan

do se considera que ss trata de una coleccidn de derecho marítimo 

catal4nQ El Consulado no se form6 da una vez, sino, 'por etapas suce

sivas, su primitivo estado fu6 dist:Lnto del que hoy conocemos~ tal -

como se posee el Consulado no pu~de ser anterior al año de 

incluye los treinta y ocho dados por el rey Pedro IV en 

Barcelona? pero evidentemente tales repres~ntan una a.di 

ci6n posterior a la forma antigua y que corresponden al .. siglo XII 

LOS IWOLES O JUICIOS 

Se componen de cesiones judiciales adoptados de conformidad 

con los usos y costumbres marltimos de Occidente" Cr~e~e formados 

por los tribunales de la Isla de Oler&n 9 su fecha 

como la del Consulado~ 

Segdn VIC~TE y GELLA considera que la 

tan discutida -

de los 

juicios se comprenden en el siglo XIV~ adn cuando Salden 108 atribu-

ya a Inglaterra~ la dominante se inclina en considerar que 

se ·trata de un cuerpo legal el cual tuvo primel'o a:utoX'idad en la. is~ 

la da Olel·6n, posteriormente se extendi6 a los mares Canttfbl'icos ,Y 

del Norte. 

pa':go 46 
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Otra de las legislaciones que tuvieron resonancia en 6sta 'poca, 

son las Leyes de Wisby. Los autores coinciden en considerar a ésta -

compilación como formada en el siglo Jr(q 

Observadas en las ciudades del Báltico y en algunas del mar del 

Norte, su autoridad fu~ grande en los mares sep~entrionalese 

CONCl!.'PTO DE DERECHO MERCANTIL 

Naci& el derecho mercantil con un doble car~cter ~@n§u~tu4i

nario y profesional, fu~ creado por los propios comerciantes para re

gular las diferencias surgidas entre ellos en razón del trato o comer 

cío que profesionalmente realizaban a 

UlUA indica que éste <loble aspecto perdura hasta princi-

pios del siglo XIX~ en que la codificación rnercantil se inicia bajo 

el influjo de la revoluci6n francesa. 9 que proclamd la libertad de e 

jercicio del comercio y terminó con el monopolio de los gremios o 

corporaciones p A la ideología revolucionaria gue preconizaba la igual

dad ante la ley, le repugnaba el mantenimiento de un derecho de clase 

(derecho de los comerciantes), de ah! que el primer código de comer -

cío, el franc~s de 1807~ debilite la tradicional fisonomía profesional 

del derecho mercantil para ofrecer perfectamente la visi6n de un 

(12) .-"lIel'echo Nercantil lt
, Nadrid l<ICMLVIII t p~gs .. 5 y 6 Q 
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Actualmente al investigar el concepto del derecho mercantil debe

llIOS volver a la concepci6n subjetivista o profesional que cuenta en 

su apoyo con una tradici6n secular 9 sí esta concepci6n chocaba en el 

Siglo XIX con los principios entonces dominalües, en la actual ~ 

en que se vuelve 8.1 encuadramiento de las profesiones en ewtamentos~ 

(} sindica-'~os, no ofrecen mayores diferencias. El comercio 

ha sido siempre a.ctividad pl'ofesiona1 9 y 

cido para ordenar esta [~cti"id.ado 

(lerilcho mercantil ha na -

~11 le\. Edad es cuando el comercial aparece y se 

afirma con un derecho aut.Ónomo, nos dice n.occo ), y agrega, '~A 

lia corresponde el honoT d.e haoe:r creado y difundido es~ve nuevo con 

junto orgánico de instituciones 

po de li1 jurisprudencia 

derecho·' 

La Edad Hadia. se 

gregaci6n social y política 

Homano 

y por ello merl3ce en el cam

el nombre de cuna y difundidora del 

principalmente por la u.."üversal dis

la disolución del estado que~ des

Oc~idente2 continúa viviendo en el 

Sa(~ro Imperio como sombra más bien por la fuerza de la tradic ión 

que por vir+ud intrínseca y transformada profundament,G por la emigra 

ci6n él. tierra.s ex~;;;rEmjera.s productora de dos fen6rnemos 

posibilH;aron la -formaci6n de derecho <3special para el comercio ~ 

el predominio de la eostumbre sobre el derecho del estado y el naci 

miento de corporaciones de ar·tes y oficios v 

npxincipios de Derecho Nercantil ll • 

Editora Nacional, 1950, 9 
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En la costumbre hallaron satisfacci6n las exigencias especiales

de la actividad mercantil, la rapidez con que se desarrolla.n las opera

cionesde los comerciantes, su tecnicismo profesional característico, 

la identidad substancial de necesidades, la frecuencia de- reh.dones 

entre las mismas personas 1 motivaron necesariamente de uni 

formes que tendían a imponerse obligatoriamente y asumían as! ca:nfc-

ter lie verdaderas y propias normas 

I,a formaci6n, el :reconocimiento y la elaboraci6n de las costum,,, 

brea comerciales hallaron su activo y diligente en el gre-

mio s6lidamente organizado de comerciantes .. En la disgregación general 

de la sociedad de la Edad Nedia y a f~üt,a de sólido poder que 

paz prlhlica y la realizaci6n del derecho, se reunieron en -

asociaciones o corporaciones para hacer mls fácil su autodefensac 

Pronto, la clase de cnmerciantes gozaron de suma importancia y 

autoridad o Estos gremios de comercian~es, hubieron de mantener celosa

mente su autonomía propia aún dentro d.e la organizaci6n municipal~ 

PRHICIPALES LEYES MERCANTIL1<~S 

En el largo período de decadencia del derecho mercantil~ du 
ranta la Edad Media hay que considerar como priucipales disposicio 

nes comerciales las contenidas en el c6digo Justiniano, en el Diges

to o Pandectas~ en las BasÍlicas y en algunas Instituciones del em = 

parador Ledn. 

En el de renacimiento del derecho mercantil ,la histo-

ria habla de las costumbres opr~cticas o usos que se 0xtienden a 

todas partes y comprende a todos los comerciantes o 



Los adelantos del comercio así como el gran ndmero de reglas 

consuetudinar.ias a la índole del derecho mercantil, hicieron pre -

ciso en la Edad Nedia reunir eSaS costumbres de compilaciones de 

f~cil consulta, denominados Estatutos que ya por orden croIlológico, 

ya obedeciendo a una situación sistem~tica, mantuvieron ~ales pre

ceptos jurídicos. 

Su formaci&n estaba encomendada a ciertos funcionarios llama

dos Statutari o Ementdatori 9 que algunas veces tenían car~cter per

manent~, cuya obra era aprobada en juntas dé mercaderes o por auto

ridades pdblicase 

C),,-~ MODERNA o 

En la Edañ ~bderna, por la importancia de sus legislaciones, 

sobresalen en la historia del derecho'mercantil,Francia,Aleruania y 

Sue~iao 

La compilación francesa conocida con el nombre de 

la~, se supone formada en los años 1556 y 1584. Tuvo por princi 

pal objeto reglamentar la institución del segUl'o, a ita cual se re 

fiere ya un edicto de Carlos IX, fechado en 1556, concediendo a la 

jurisdicción consular de Rooen el derecho de entender en los proce -

sos relativos al seguro. Es una recopilaci6n de carácter consuetu 

dinario. 

VICENTb: y m:LLA (14) indica que la. sa.bid.uría de sus preceptos 

hizo que el Guid6n la ~ constituyera la legislaci6n má:s ai!recia-

da en su tiempo,por lo que respecta a la materia que regulaba, teniendo 

mayor importancia para. nosotros porque son el precedente del c6digo de 

(14).- Oh. cit. p~g. 54 



14. 

Napoleón, que tanta, influencia había de ejercer sobre todas L'LS le

gislaciones, especialmente de tipo latino, las ordenanzas francesas 

del comercio terrestre y de la marinf~, promulgadas por Luis XIV y 

su ministro Colbert o La primera es de 1673, est~ dividida en doce tí

tulos y ciento veintid6s artículos, trata. de los negociantes J mel"ca -

deres y aprendices, en su redacci6n intervinieron magistrados y nego

ciantes. La ordenanza d.e Ngrin~l, se promulg6 en 1681, est!t dividida, -

en cinco libros, constando de cincuenta y tres títulos, trat.a ele al

mirantazgos y gente de la mar. 

En 11'37 Felipe V' promulg& las ordenanzas de Bilbao, las que se 

consideran superior a las anteriores. Este ordenamiento est~ dividido 

en veintinueve capítulos, los ocho primeros libros tratan de la ju 

risdicci6n del consulado y de la designaci6n de los funcionarios~ 

Los veintinueve capítulos se subdividen en setecientos veinti~r6s ná

meros o artículos. La ::limpIe enuroeraci6n de las materia~ que regula 

nos da idea. de la importancia de las ordenfl,nzas. 

La caída. del Imperio ¡~omano de Oriente, en poder de los turcos 

(en 1453), ma.rca el comien?:o de la &iad l\1oderna, este acontecimiento 

es el primero en importancia para el desenvolvimiento del con¡ercio. 

Das antigu~s rutas a las Indias quedan cerradas, gran ndmero de pla 

zas o }a¡s que durante el periodo medieval habían despachado sus ga 

leras con regularidad de la rep15blica de Venecia, pierden todo contac

to con Occidente~ 

Portugueses y Españoles, trataron de hallar unu nueVa ruta 

al país de las especias, buscándola. Co16n descub~i6 Am~rica (1492). 

Vasco de Gama dobltS &1 cabo de Buena ¡Esperanza, llegando a Galcient, 

costa occidental indosttÍnica (1498). En esta forma qued6 abierto el 



camino a las indias orientales. En 6sta ~poca los países que m's 

importancia adquieren en lo que se relaciona con el comercio ~on 

Espafia y Portugal, y m~s tarde Francia, Holanda e Inglaterrao 

España declina su importancia a fines de ~sta 'poca y comienza el 

apogeo mercantil en Inglaterra y Países Bajos. 

El mayor florecimiento que el comercio alcanza en la Edad 

Moderna. se refleja en la legislacitSn, que amplía su contenido y 

modela las respectivas instituciones con mayor detalle, pero no so

lo se advierte un sensible progreso en ~ste sentido, sino que tam -

bi'n se produce desde el punto de vista de la sistem~tica, con el 

auge del movimiento codificador, que en el campo del derecho mer -

cantil es patente en los dos ~ltimcs siglos de la Edad Moderna. 

LOS PRINCIPALES PUEBLOS 

COMERCllNTES. 

"Al abatimiento mercantil de los países que tanto llegaron 

a brillar en la Edad Media, no suceditS como en los primeros siglos 

de la misma, la postraci6n del comercio universal, sino el flore -

oli$iento extraordinario de tbte ~l timo en otros pueblos como Portu

gal, Holanda, España e Inglaterra. 

D).- EDAD CONTEMPOlUNEA. 

Pertenece a la historia de los sucesos políticos que solo 

se aluden en cuanto a la influencia para el desenvolvimiento del 

comercio. 

Se produce en huropa otro heoho de excepcional importancia 

para todos los comercios, la revoluci6n francesao Por el estado de 

inquietud que cre6·en toda Europa por los des6rdenes a-que di6 lugar, 
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por el largo período de guerra que la sigui6, la revoluci8n repercu

ti6 entorpeci~ndolo en el desarrollo normal del tr~fico, ~s tambi~n 

tuvo algunos resultados favorables. Al proclamar la libertad de in -

dustria, al echar por tierra el r~gimen gremial, al suprimir las adua

nas interiores, incluso al afirmar un concepto nuevo del estado que 

no reconoce entre éste y el indi<viduo soberanías, sent6 postulados 

de consecuencias beneficiosas inn~gables. 

Esta es la época del maquinismo, en ella Fulton utiliza el va

por para la navegaci6n marítima y en 1812 Stephenson Id primera lo 

comotora movida por la misma fuerza, bajo el imperio de su ley de 

atrac~i6n las industrias pesadas tienden a bordear las cuencas carb6-

nicasreloe países de grandes reservas de 'ste mineral. Inglaterra y 

Alemania, se encuentran en condicfoues privilegiadas para devenir 

grandes naciones industriales. A esas reservas debieron su preponde

rancia aquellos países, tanto por lo menos, como a las directrices 

que a su política le di6 un Disrael! o un Bismark. 

Felizmente la edad Contemporanea junto a la creaci6n de las 

las m~s perfectas m~quinas en todas las ramas de la producci6n, ha 

contemplado el desenvolvimiento de los medios de comunicaci6n en -

términos que no se podían sospechar siquiera, la producci6n en se

rie, potentes m'quinas, grandes instalaciones fabriles cuyo rendi

miento solo puede ser absorbido por muchos millares de persouas, 

así como tambi~n los m's variados medios de 10comoci6n adecuados 

para la producci6n • 

• ,El ~:tlO(:imi.hltló y la distribuci6n de artículos manufactura

dos, insensiblemente las f6rmulas de vida se difunden y se crea en 

cierto modo un nivel standard en todo el mundo civilizado.Habitantes 

de latitudes bien separados hombres y mujeres a mUlares de kil6me

tros se alimentan con los mismos manjares y se visten'de igual modo, 

y adndisfrutan para $us diversiones de los mismos espect'culos. 



VICENTE Y GELLA {15} nos dice "El mundo entero se convierte 

en un inmenso mercado, se produce el /;i.mbiente mercantil que debía 

ser un lazo mEts de cooper::M::i6:n y a veces resul tía una causa de COD= 

tienda para el género humano c 

h'n el siglo XIX el derecho mercantil fu~ codificado en los 

distintos estados, excepci~n hecha del mUltdo Enee 

rróse así la disciplina de la materia de comercio en 

que tiene por objeto regularla y comple'tamente. 

Al decir de ASCARELLI (16) ~ el ccSdigo de comercio franc~s, 

de 1807 9 la suerte de las armas adquiriendo 

pr.estigio y autoridad en toda ~uropa~ merced a ~ste c6digo el de~ 

racho mercantil de ser aplicable tan solo a los comerciantes~ 

para extender su a:pli.cabilidad a todas las relaciones nacidas de 

los actos definidos por el c6digo eomo ~ de comercio, aunque 

lOb sujetos no fueran comerciantes, se pasó así de un sis+.ema sub

jetivo a U11 sistema ..;;;..;;;~.;;,::;..;.,;:;. 

Un acontecimiento de gran importancia en historia del 

derecho mercantil es la promulgación por Nopole6n del código de 

comercio franc€s, que entró en vigor en el año de 1808& Con ~$te 

código el derecho mercantil se vuelve predominantemente objetivo; 

es la realizaci6n de actos de comercio, y no la cualidad del co -

merciante, lo que determina la competencia de lOS tribunales mer

cantiles y la aplicaci6n del código. 

(16) "Derecho Mercantil", Edit.orial Porrúa, Néxico 19400 Pag.4.y 5 



Sin embargo» el elemento subjetivo no deja de tomarse en conside

ración~ en cuanto se presumen mercantiles los actos realizados 

por un comercianteG Lo básico es el ~~ comercio, basta su 

realizaci6n para que se aplique el derecho comercial, 1 .. 0. cuali

dad de comerciante no es sino una consecuencia de la celebraci6n 

profesional de actos de comercio, no depende en manera alguna 

de la pertenencia a un gremio o de la en la matrícu-

la de mercaderesQ 

Por otra parte, el franc~s9 siguiendo la tendencia 

que desde el principio tuvo el derecho mercantil, ampli6 su cam

po de aplicación e hizo que excediera en mucho el del comercio -

en sentido econ6micoo 

!'iANTILLA NOLINA (r¡) nos refiere, lleyada por las armas na

pole6nicas 9 la legislación francesa ejercitó un gran influjo en 

la mayoría de las naciones éuropeas .. Tal"suerte cupo también al 

código de comercio, modelo más o menos fielmente seguido por un 

gran número de c6digos mercantiles redactddos en la pasada centu-

ria. 

En Francia aún rige el código de comercio napoleónico~ el 

cual ha sido modificado por leyes sucesivas 7 especialmente en ma

teria de sociedad y de títulos de crédito. Nuevas leyes han dh 

ciplinado institutos desconocidos por aquél código, como al se 

guro~ 

CODIGO ITALIANO. 

El reino napoleónico de Italia también adoptó el código fran 

cés de comercio. Desaparecido el dominio del conquistador, los 

diversos estados italia.nos promulgaron sus propios códigos, en 

los que se encuentra la influencia predominante del c6digo fran

c4$s. 



El cddigo de Albertino (1844) para los estados Sardos, siguie

ron el e6digo de comercio italiano en 1865, y, por lo mismo, el có

digo de comercio de 1882. Este último se aparta definitivamente del 

modelo trane~s, aunque siguiendo las lineas fundamentales. El legis

lador italiano tambitfn tuvo presente la legislaci6n belga, y alemana, 

a menudo ha procedido por su propio impulso, aún regulando institu

tos que no diseiElinaba el c6digo franc~s. 

CODlGO ITALIANO DE 1942! VIGENTE. 

Como una consecuencia de la debatida cuesti.ón relativa a la 

unificaci6n de los derechos civil y mercantil que culminó con la 

ctflebre polémica entre Vidari y Vivante al decir de EULUICO HOb~PI 

(18)-, triunf6 la tendencia del primero y por real decreto de 16 de 

marzo de 1942,fuff aprobado por el rey Victor Hanuel IlI, por la -

gracia de Dios y voluntad de la nación Rey de Italia y de Albani~ 

y Emperador de Etiopfa, fu6 aprobado el. texto del c6digo civil vi

gente en Italia, en el que se unifican el derecho mercantil y el -

derecho civil. 

En dicho ordenamiento no existe la distineión entre actos 

civiles y actos mercantiles, ni tampoco se hace la distinción en 

tre comerciantes y no comerciantes o 

De éste modo el código civil regula las obligaciones y los 

contratos sin hacer la distinción ue los actos objetivo y subjeti

vamente, si bien gra.n parte de la terminología que usa. proviene de 

la misma terminología usada en el c6digo de comercio anterior. 

Se habla de la venta a término de títulos d.s cr6dito (Arts.1531 y 

1536),del reporto (Arts.1548 a 1551),del transporte de cosas 

(18) Guattro Codici Mil~n, 1958, p~g. 
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(artículos 1683 a 1702), de los contratos de agencia,de mediacidn, 

de dep6sito en almacenes generales, de la cuenta corriente, de los 

contratos y de dep6sitcs bancarios, de los contrates de seguros,del' 

reaseguro etc. todos ellos instituciones que en una legislaci6n bi

partita sorían considerados como objetivamente mercantiles. 

CODlGO GERMANICO. 

El c6digo de comercio alem~n entr6 en vigor en 1900,abrogando 

al que se había expedido en 1861. Este c6digo,no es aplicable a los 

actos aislados, sino que solo a los comerciantes .. Vuelve así aeser 

predominante el car~cter subjetivo que había tenido en sus princi -

pios el derecho mercantil. 

Ello ha sido causa de que se haya. criticado a.l legislad.or ale

m~n, acusándole de haber hecho retroceder siglos enteros al derecho 

comercial. Tratadistas como l'haller en Fra,ncia, Vidari y Nossa en 

Italia, han aplaudido el criterio del c6digo alemán, considerando 

que sólo el ejercicio profesional del comercio justificaba la apli 

caci6n de normas diversa,s de la del derecho civil, 

COIHGO ESPAÍ~OJ..I. 

Las ordenanzas de Bilbao resul tA.ban ya inadecuadA,s en muchos 

aspectos, deficientes en otros. En España, comerciantes y juristas 

sentían la necesidad de un c6digo de comercio, la que se satisfi

zo media.nte la. expedición del que redact6 Sttinz de Andino, 'Y que 

fu4 promulgado por Pernando VII en el afi,o 1829, despu~s de revisar

lo por sí mismo y oir las opiniones de las comisiones que al efec

to design6. 

De éste c6digo dijo el celebre mercantilista Pardessus que 

"era mucho más perfecto que todos los que hah:lan salido El, luz" ,inclu 

yendo por supuesto,el c6digo franc4s.~'n efecto,el de Sainz de Andino 
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regulaba adecuadamente materias que había.n sido omitidas 1 o defec

tuosamente tratadas en el c6digo napole6nico, 

NUEVO CODIGO Eb'PAl1oL. 

El c6digo de S~inz de Andino ha.bía sufrido di versas lJI<?difi

caciones, para darle un car~cter si8te~tico en diversas ocasio -

nes se había intentado una revisi6n general de ~l, sin que los 

diversos trabajos realizados obtuvieran consagraci6n legislativa. 

Pu~ hasta el 22 de Agosto de 1885 en que se promulg6 lID nuevo c6-

digo, que entr6 en vigor el lo. de enero de l88ó. 

DIVERSAS CODIFICACIONES MBXICANAS, 

CODlGO DE LARES: 

Don Teodosio Lares, encargado del ministerio de Justicia 

durante el gobierno de Santa Anna, 10gr6 en 1854 l'ealizar esta 

codificaci6n, que consta de 1091 artículos. Regula de manera sis

tenu1:tica, inspirado en buenos modelos europeos la materia mer 

cantil. 

Se le conoce como c6digo de Lares, en justo homenaje a 

su autor. 

Las viscitudes de la política hicieron efímera la vida de ~ste 

c6digo, cuya vigencia te~min6 al triunfar la revoluci6n de Ayutla 

y caer el r~gimen santanista. 

CODIGO DE 1884. 

En virtud de la facultad de legislar en materia de comer -

cio que se confiri6 al Congreso Federal, a consecuencia de la re

forma que se hizo, por ley de 14 de.diciembre de 1883 a la frac

ci6n X del artículo 72 de la Constituci6n, por esta raz6n se ela

bor6, con carácter federal, un nuevo c6digo de comercio, que co -

menz6 a regir el 29 de julio de 1884. 
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En 1889 se promulg6 un nuevo c6digo de comercio que entr& 

en vigor el lo. de Enero de 1890. Est~ inspirado en gran parte, 

en el c&digo espl.'Ioñol de 1885. al1n cuando en ocasiones recurre al 

c6digo italiano de 1822. 

El c&digo de comercio de 1889 aún no ha sido abrogado, 

sin embargo. se han derogado muchos preceptos, por diversas leyes 

actualmente en vigor, por ejemplo, Ley de Títulos y Operaciones 

de Crédito, Ley General de ::>ociedades Nercantiles, etc. 



CAPITULO SEGUNDO ~ 

EL COMEIWIANTEEN LA AC·rUALIDAD. 

A)o- COMERCIANTES INDIVIDUALES. 

B).- PEUSONAS MOIlALES COl'<IERCIANTES. 



EL CO~~IANTE EN LA ACTUALIDAD. 

El sujeto propio y característico del derecho mercantil es el 

comerciante, que puede considerarse el n~cleo central y original del 

que naci6 y se desprendi6 el derecho comercial, siendo aquella per -

sona por cuya actuaci6n se califican de mercantiles mucho de los ac

tos y negocios jurídicos. 

BARRERA GRAF (19) nos dice que el comerciante ha sido y sigue 

siendo un elemento b~sico y fundamental del derecho mercantil, tan

to en sistemas subjetivos como el alemán, como en sistemas predomi

nantement~ objetivos, como el nuestroo 

Podemos clasificar a los comerciantes en dos categor!as~ 

A) Individuales, y B) Personas Morales Comerciantes, así lo detar -

mina el artículo 30 del código da comercio que alude a los dos ~i

cos tipos de come~ciantes que pueden existir. 

~l criterio legal para la clasificaci6n de unos y otros es 

distinto, ya que mientras para los comerciantes comprendidos en la 

fracci6n 1 se exige UI1a actividad real y objetiva-hacer del comer

cio su ocupaci6n ordinaria-, para las sociedades a qua se refiere 

la fracción 11 basta el cumplimiento de determinados requisitos de 

tipicidad o de forma -que las sociedades est~n constitu:!das con 

arreglo a las leyes mercantiles-, y por último, para las socieda -

des extranjeras a que alude la fracción 111, tanto se exige la ac

tividad real -ejercer actos de comercio-, como el cumplimiento 

de los requisitos y formalidades exigidos por el sistema legal del 

que procedan. 

( 19) ItSuj etos del Derecho Nercantil, itevis"ta. de Derecho Nercantil, 

Núm. 103, Bnero- Marzo, r~g. 10 



A).- COMERCIANTES INDIVIDUALES. 

Explica el Artículo 30 9 fracci6n 1 del c6digo de comercio que 

son comerciantes los que teniendo capacidad legal para ejercer el 

comercio hacen de ~1 su ocupacid'n ordinaria. Por tanto, la a~tividad 

de comerciante es un estado quyos elementos de identificaci6n son -

los siguientes, capacidad, ejercicio de los actos que la ley refuta 

comerciales,y hacer de ellas su ocupació'u ordinaria. 

CAPACIDAD PARA S1!!R COMERCIANTE. 

Del texto d.e la fracci&n 1 del artículo 30. de nuestro C6digo 

de Comercio vigente, se deduce que solo laa personas que tienen ca

pacidad legal para ejercer el comercio pueden ser comerciantes, ~s

te. sería una ú.firmacidn tan err6nca como la que solo las personas 

que tienen capacidád lega,l pare, realizar aciios jurídicos pueden ser 

propietarios. En una y otra se confundiría la capacidad 

de ejercicio con la capacidad de goc~~. 

Efec'liivamente, debe distinguirse entre capacida.d para ser comer -

ciante y capacidad para actuar como comerciante~ 

La capacidad para ser comerciante la. tiene~ COIllO regla gene -

ral~ toda persona p sin qu.e a ella obsten las incompatibilidades y 

prohibiciones que la ley establece tomando en consideracidn la per

sona misma del presunto comercia!ri:.e, ni las restricciones que las 

leyes especiales imponen para determinados ramos de la actividad 

comercial (banca, explotaci&n de substancias del subsuelo, explo 

taciones forestales, etc.} 

En cuanto a la capacidad para ejercer el comercio, es preciso 

distinguir la situaci&n del mayor de edad que no ha sido declarado 

en estado de interdicción, que la. tiene plena t y la situaci6n de 

los inca.pacitados y de los emancipados. 
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INCAPACITADOS. 

Los menores de edad no emancipados, los locos, idiotas e imblciles,

los sordomudos que DO saben leer ni escribir, los ebrios consuetudi

narios y los afectos a las drogas y enervantes, no pueden realizar 

válidamente actos jurídicos de-acuerdo con lo previsto en los ar -

tienlos 450 y 435 del cddigo civil-, y por 10 tanto, no pueden ejer

cer el comercio por sí mismos& Sin embargo, los incapacitados serin 

comerciantes por medio de sus representantes legales, si explot~n 

una negociación mercantil. 

Surge así el problema consistente en determinar en qu& ca

sos están facultados los representantes legales de un incapa~ para 

explotar una negociaci6n mercantil, problema cuya resoluci6n encuen

tra base en el artículo 556 del c6digo civil, cuyo texto es el si -

guiente: si el padre o la madre del menor ejercían algdn comercio 

o industria, el juez, con informe de dos peritos, decidirá si ha de 

continuar o no lanegociaci6n; a no ser que los padres hubieran 

~ispuesto algo sobre este punto, en cuyo caso, se su vo -

luntad, en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juezó 

El citado precepto es susceptible de interpretaci6n exten -

siva~ es evidente que no solamente ha de aplicarse al menor, sino 

a cualquier incapacitado a quien sus padi'es dejan por herencia una 

negociaci6nmercantil, por mayoría de razdn si en wida de los que 

ejercen la patria potestad el incapacitado-hereda una negociaci&n, 

Ista se incorpora a su patrimonio. lo mismo puede decirse si se -

ofrece en donaci6n al incapacitado.una negociaci~D mercantil. 

La norma contenida en el mu1ticitado precepto puede formu -

laree diciendo que si el incapacitado adquiere a título gratuito 

una negociaci6n el juez decidirá si ha de continuar o n6 su ex -

plo~aci6no 



La explotaci6n de una negociaci6n implica necesariamente la exis

tencia de un comerciante. De acuerdo con los principios de la repre -

sentaci6n en 10& actos jurídicos, 'stas producen sus efectos con rela

ci6n del representado, y será, por tanto, el incapacitado y no el re -

presentante legal, quien adquiera el estado correspondiente o 

Debe tenerse en consideraci&n que el representante legal del in

capacitado (ascendiente 1) "tutor) puede as.umir la funci6n de dirigir 

personalmente la l"epresentaci&u t o puede confiarla a un tereero~ tillO 

u otro tendr'n la consideraci6n de factor y sometidos a las 

normas que rigen a este auxiliar de comercianteo 

EMANe IPADOS o 

Las leyes civiles a las que corresponde regular la incapacidad 

de las personas, suelen establecer una etapa intermedia entre la inca 

pacidad de ejercicio que afecta a los menores de edad, y la plena ca

pacidad de que normalmente habrlÍn de disfrutar al alcanzar la ma,yor:la; 

esta etapa de capacidad suele llamarse emancipaci6n, la que tambi~n 

ha recibido en nuestras leyes otras denominaciones, V o gr. habilita 

ci6n de edad,administraci6n provisional de los bienes. 

A la ley mercantil corresponde fijar las condiciones para 

ser comerciantes, ha considerado que para adquirir ese car~cter __ 

basta gozar de la parcial capacidad de ejercicio concedida por el 

derecho civil. cualquiera que sea el nombre conque ésta la designe, 

a condici6n, sin embargo, de que el presumto comerciante haya cumpli

do 18 años. Por lo que si una ley perroi te la emancipa,ci6n antes de 

dicha edad, el emancipado no estar~ en aptitud de devenir comercian

te .. 



28. 

El artículo 60. del 06digo de Comercio declara que el menor comer

ciante, en ningdn caso puede gozar de los beneficias inherentes a la 

minoría de edad; el artículo 70. del mismo ordenamiento estipula que 

los menores comerciantes se considerarán, no obstante las disposicio

nes del dereoho comdn, como mayores de edad.. Es dudosa, por lo menos 

la validez de tales normas, toda vez que oompete al derecho civil y 

no al mercantil, y oonsecuentemente al legislador local y no al fede

ral, fijar la capacidad de las personas, ni siquiera a pretexto de fi

jar la que se necesita. para. ser comerciante" Por lo tanto, el menor 

comerciante no podr~ enajenar inmuebles sin licencia judicial~ ni po

dr~ comparecer en juicio sin la asistencia de su tutor. 

Los actos de comercio que ejecute el emancipado menor de 18 

años son, por si mismos, civilmente v~lidos siempre que no quebranten 

las restricciones que a su capacidad fija la ley, en~al caso se en

contrar'n todos los actos mercantiles que no versen sobre inmuebles. 

Mientras el menor no cUDlpla 18 afios no adquiriré el status de comer

ciante por no cumplir el requisito del artículo 60. 

La persona que tiene la capacidad requerida adquiere la oa1i -

dad de comerciante cuando hace del comercio su ocupaci~n ordinaria, 

segdn lo establece la fracci&n 1 del artículo 30Q del c6digo'de co-

mercio. 

MANTILLA MOLINA (20) nos dice que la doctrina. mexicana ha con

siderado que la expresi~n hacer ~ uomercio ~ ocupaci6n ordinaria, 

eVlivale a 'sta otra, ejercicio efectivo de actos de comercio hacien

no de ellos su ocupaci6n ordinaria. 

(20) Ob. cit. p~gs. 77-86 



b) 0- EJERCICIO M !&§. !f!Q§..!lli. COME1~IO~ 

Esta enseñanza se basa tambi~n en el concepto mismo de comerci~lte, 

el cual exige a más de la capacidad de obrar, la profesionalidad, es de

cir, la reiteraci&n, el ejercicio activo, real~ repetido de los actos de 

comercio o 

La ,rofesión de comerciante implica una actividad 1 o como dice su 

def'inicidn .legal, que el individuo haga del comercio su ordina= 

ria p por ello, cuando a capacidad se refiere dicho ooncepto~ tiene que 

aludir rl'nicamente a la capac ids,ti de po= 

del' realizar 10B actos da 

ria. de la 

LANGLE Y RUBIO nos dice que este ejercicio es el elemento 

esencial de la noci6n de comerciante~ en el derecho español se alude a 

quienes ;se dediean al com¡¡)rcio~ lo qua equivale a deo ir que no basta con 

la mexa intenoi6n o con el simplemente declarado y menos con 

una simulación profesional~ sino que se requiere el hecho real y efecti

vo de practicar el cOID0rcio o 

MAN~ILLA MOLINA (22) oonsidera que no todos los actos de comer

cio son aptos para conferir al status de comercianteo En primer lugar, 

hay que excluir íos actos absolutamente meroantiles, probablemente por -

qua con respecto a ellos el legislador ha prescindido de su naturaleza 

intrínseca, de su función ~oon6mica, para no atender sino a la forma 

misma de su realización, al mero hecho de su coincidencia con determina-

(21) ~l ~ Derecho Mercantil Español, Barcelona 1950, 

p~gs& 307 y 308& 

(22).-~ sii:. págs. 88 y 89. 



dos tipos jurídicos. Tampoco los actos cuya mercantibilidad resulte; del 

objeto tienen la virtud de convertir en mercader a quien los practica, 

deben efectuarse. 

Por dltimo, aquellos actos cuya comerciabilidad viene de su cone

xidn con otros reputados mercantiles, pues si por su carltcter accesorio 

reciben el carácter mercantil del acto que en si mismo es comercial, -

éste no tiene fuerza suficiente para imprimir su huella al sujeto que 

re~liza el acto conexo~ el car~cter de comerciante 

Como act,Qs que pueden impartir tal cará:ct,sr deben considerarse 

aquellos cuya comerciabilidad proviene de la las a¿tquisicio= 

:nas con de enajenar () alquilar lucraí.'ilic ~ y los actos de em 

presa; en efecto~ es generalizada. y aceptada que ·tal1. a.d 

quiere status de comerciante quien 

Es otro de los rsquisi tos lega,les exigido al comerciante~. Al

gunos autores han sostenido que la hahi tualidad no con.siste en el nlÍ

mero y la frecuencia de los actos, sino en el car~cter que imprime 

el comerciant~su ejercicio. 

La profesidn mercantil ha de ser la que imprima el comerciante

su car~cter y determine su modo de ser, as! como BU consideración so -

ciaL. 

No se ha de exigir que la actividad permanente o continuada. re

caiga sobre la misma clase de actos de comercio, sino que pueden ser de 

muy distinta !ndole.Profesi6n es la ocupaci6n que puede producir -~ __ ~ 

bienestar y beneficios, y sohrsvenir a las necesidades a.e le existencia .. 



Al decir de LANGLE Y RUBIO (23) una persona puede ostentax' la 

cualidad de comerciante sin que sea su medio de vida, ni ~ perfil 

social mla acusado. En si mismo, no cabe determinar apriorístic~en 

te la cantidad y calidad de los actos necesarios para que lahabi -

tualidad mercantil exista, es una cuesti6n de hecho. 

No es necesario para que exista la ocupaci6n ordinaria, que 

absorba por completo la actividad del individuo o que consagre a -

ella todo su pwtrimonio. Ni siquiera se exige para adquirir la ca

lidad de comerciante que la ocupaci6n en el comercio sea la princi

pal, basta ocuparse en ~l de manera accesoria, con tal que sea or 

dinaria basta dedicar a la especulaci6n comercial una parte, cual -

quiera que sea, del patrimonio, para que se clIDlpla el requisito de 

la ocupación ordinaria en el comercio, es suficiente la reiteraci6n 

de actos mercantiles aptos para. conferdi' la calidad de comerciante o 

RBQUISITO EJEltCICIO. 

Es un~nimente reconocido que el comerciante puede obrar 

por cuenta propia o ajena. ~sto último es frecüentdmente ventajoso 

para la economfao 

Algunos autores, nos refiere r.lt\.N'rILLA HOLINA (24) señahm 

como requisito para adquirir el carácter de comerciante el cele 

brar los actos de comercio en nombre propio, en rSRlidad las re 

glas de la representación no sufren ninguna excepción en este ca

so, quien actúa en nombre propio adquiere por sí mismo el cal'¡{cter 

de comerciante, lo ha.ce adquirir a su representado el que obra. en 

nombre ajeno, as! sucede trat!ndose de los incapacita,do8~ 

(23) Ob. cit. p~gs. 308 y 310. 

(24) Ob. cit. pJgs. 89 y 90. 



32. 

;3 ) • - COl>íERC H.NTl'~S COLECT !VOS. 

Desde un punto de vista formal podemos decir que son comercian

tes colectivos aquellos que adoptan una determinada forma O se ins 

criben en ciertos registros especiales~ Los comerciantes sociales 

son sociedades que se constituyen en forma mercantil, independien 

temente de la actividad a la que en realidad se dediquen 1 as! lo pre

vienen los artículos 3 fracci6n II del código de comercio, y el 4 de 

la ley general de sociedades mercantiles. 

MM{TILLA MOLINA (25) expresa que las personas morales organiza

das conforme a algunos de los tipos de sociedades mercantiles tienen 

la consideraci&n legal de comerciantes,cualesquíera que sean las acti 

vidades a que se dediquen, e independientemente de la nacionalidad 

que a las propias socieda.des se atribuya~ 

Los comerciantes colectivos tienen capacidad jurídica, un patri 

monio, un nombre, un domicilio y una nacionalid8A~ 

Ser persona es ~er sujeto capaz de derecho y obligaciones jurí

dicas,atríbuir personalidad a las sociedades implica reconocerles caPA 

cida.d jur!dicac 

El vocablo comerciante es una noci6n geu'rica que comprende tanto 

al comerciante individual,como a la sociedad comercial.Una sociedad es 

comercial por imperativo de ley cua~do es de un determin~do tipo que el 

ordenamiento jurídico considera comercial por la forma independiente 

de su acto social, es decir, de los actos que realiza. 

Ila distinci6n entre ~l comerciante individual y la'sociedad oomer

cia.l -nos dice :JOLA C";JnzAH.l~&(26)-es que el prirnero,en el estado ac

tual de las legislaciones y salvo alguna rara excepción,es responsable 

(25) Oh. cit. p~g. 92. 

(26) "Tratado de derecho Comercial Comparado" Barce: onn 19fJ2.pig.3l 
y 32. 



ilimitadamente ante terceros, y en la sociedad comercial, diversos 

tipos de la. misma, tienen el privilegio legal de que la responsa

bilidad de sus socios se limita a sus aportaciones~ 

BOLAFIO (27) considera que la sociedad comercial es una per -

sona jurídica constituida por medio de contrato con not~aad le

gal, entre dos o más personas, las cuales convienen en ejercitar 

bajo la denominaci6n social y con el fondo social formado por 

sus aportaciones, la finalidad marcada a la misma, para dividir 

despu~s entre ellos los beneficios y lasp'rdidas de la empresa 

común en las proporciones pact~das o legales. 

De 'sta noci6n se obtienen las siguientes consideraciones, 

a).- que la sociedad es un ente colectivo distinto 

de sus socios,opera con capacidad par& adqui-

rir derechos y obligaciones frente a terceros, 

b).- que la sociedad tiene una individualidad désig 

nada por su raz6n social o denominación, con 

patrimonio propio independiente del de los so

cios, sólo responde de las obligaciones que 

ella contrae sobre el cual bienen derecho los

socios cuando la sociedad al diso¡verse haya -

liquidado antes a los demás acreedores, 

e) .-que toda sociedad se constituye mediante .;.eto 

jurídico, por escrito o ante notario pdblico 

mediante formalidades necesarias, a fin de que 

su constitución surta efectos contra terceros, 

de 6sta manera se le considera regular. 

d).-que a la sociedad aporta cada socio una con~

buci6n al constituirse, aportaci6n que puede 

consistir en diversas clases de bienes,tales 

como dinero, mercancías, derechos, servicios, 

et~. y 

e).-que a toda sociedad es inherente un fin u obje 

to, sus beneficios o p6rdidas son a favor o a 

cargo de los socios en partes proporcionales a 

su aportaci6n,salvo pacto contrario. 

(27)"Derecho Comercial",t, II, Buenos. Aires,1947.pl!g 28 y 34. 



34. 

Al decir de HEINSHElMER (28), las personas jurídicas cuando 

ejercen su profesidn mercantil adquieren la condici6n de comercian

tes, ya tengan esta cualidad por raz6n del objeto que constituyen 

su tráfico, ora por la naturaleza y extensi6n de sus operaciones -

que exijan una organizaci6n mercantil. 

Las asociaciones creadas en el tmbito del derecho mercant~l 

son designadas con el nombre t'cnico de "sociedades mercantiles", 

siendo aquellas que están organizadas como personas jurídicas y que 

gozan de personalidad independiente. 

La ley impone a la sociedad mercantil el otorgamiento de una 

escritura pública en que se haga constar la "constituci&n, pactos 

y condiciones". 

MANTILLA MOLINA (29) noa hace ver que las personas jurldi -

caa organizadas conforme a alguno de los tipos de sociedades mer

cantiles tienen la consideraci6n legal de comerciantes, cualquiera 

que sean las actjvidades a que se dediquen e independientemente 

de la nacionalidad que a las propias sociedades se atribuyen. Lo 

anterior se desprende del texto expreso de las fracciones 11 y 111 

del artículo 13 del c6digo de comercio y del artículo 4 de la tey 

de sociedades mercantiles. 

Suele decirse que el carll:cter mercantil de una sociedad

depende de su forma, por forma se entiende en derecho la manera 

de manifestarse la voluntad. 

(.28) Derecho Mercantil, Barcelona., 1933 ¡mg 24. 

(29) Ob. ill. pltgs. 92 y 170 
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OBLIGACIO~'"ES nE LOS COl4EltCIAlfTES 0 

Las obliga.ciones que contraen los com.erciante~ atendiendo la 

re,pidez y el cruzamiento de esas relaciones so;n obje,.t,o de 

regulaci6n, de ah! la formación de reglas especiales para la disci

plina de los comerciantes y de la actividad comercial con urL ~mbito 

de que abarca tambi~n a l~ actividad industrial y a to 

das las act:t"vidadss conexas con la de bienes $ 

En nuestra positiva ha id.o transformándose y 

dose la materia relacionada con las obligaciones de los comerciantes 0 

Consideramos necesario referirse las diversas codificaciones que 

han existido en nuestro , con el propósi'!:,o de conocer los antece,,,, 

dentes que regulaban algunas de las existen:t.es obligaciones o 

-º1~~~ P! .:::;.;::;,::;;;;;;;;.;;;;;..::.. 
Tuvieron vigencia en Néxico no solo durante la colonia~ es 0.0= 

cir,todo el tiempo que la Nueva España dependi~ de la Metr6poli, sino 

que adn despu~s de su independencia, en virtud de ser el -&nico cuerpo 

legislativo comercia.l 

hll tal ordenamiento, en el IX en el número! se hace mau= 

ci6n a las obliglwiones que existían para los comercian:tas tl.E: esa 

ca: se establece todo mercad.tr~ tratante y comercia.o.-rte por maY0I'rdebe

r~ tener a lo menos~ cuatro libros de cuentas, a saber, un borrador o 

manua.l, Ul'J. lib:ro mayor otro para el asiento de cargí?~zones 

y un copiador de cartas, pa.ra escribir en ellas llls 

dientesG 

~(l854)Q 

facturas 

eorrespon-

Regula las obligaciones de los comerciantes en su título III~ el ar

tículo .. 28 las menciona de la siguien"t¡; maneras todos los que se dedi -



37 .. 

can al comercio contraen por el mismo hecho la obligaci6n de someterse 

los <tctos establecidos, como garantíR,g, contrA el a,huso que pudiera

hacerse del cr~dit.o en las rela,ciones mercantiies~ "~stos actos consis-

ten, l}-en la inscripci6n de un registro solenme 1 

cuyo tenor y autenticida.d deben hacerse notorios 

los doctlmentos 

un orden unifor-

me riguroso de cuenta y raz6n, 3)-en la conservaci6n de la correspon -

dencia, que tenga relación COl) el giro del comerciante. 

81 a,rtículo 258 explica y detalla mús ampliamente c€tda una de é'stas 

oblige,c iones o 

.l!;ste instrumento jurídico regula las obligaciones de los comercian

tes en el artículo 42, cuyo texto li.teralmente dice: los comerciantes 

tienen las siguientes obligaciones, anunciH,r que han adquirido la 

calidad mercantil, haciendo conocer desde luego las circunstancias é-

senciales de la o giro que emprendan y en su oportunid~d 

dar noticia de las modificaciones que adopten; 2} • ."resentar para su 

registro los documentos de que debe toma:r'~e conforme a l~l,s pr~s-

cripciones de este cd'digo i J }-llevar la contabilidad según las reglas-

establecidas en el artículo y 4) remdir cuen:lia o 

Bajo el nombre de obligaciones comunes a todos los comerciantes, 

emlumera detalladamente este código en cuatro capítulos que componen 

el título 11 del libro 1 las obligaciones q11e incumben a todos los co

merciantes por el hecho de $erlo .. Tales obligaciones de acuerdo con el 

artículo 16 son las siguientes; loo )""publicf.r por medio de la prensa 

la calidad mercantil, con sus circunstancias esenciales y en su opor

tunidad, las modificaciones que se adopten; 2o)rinscribir en el regis-



tro pliblico de comercio los documentos cuyo tener y autenticidad deben 

~i1:l.CerSe notorios; 30.)- seguir un orden uniforme, riguroso de cuenta y 

raz6n, y 40.)-conservar la correspondencia que tenga relacie5n con el gi-

ro del comerciante. 

Como puede constatarse, la cualidad de comerciante constituye UD

~ al que la ley asigna especialmente derechos y obligaciones,dis

tintos de la generalidad de los ciudadanos; derechos a uSar en el comer

cio un nombre distinto del nombre civil, obligaci&n de hacer conste.r en 

un registro especial determinados actos de la vida mercantil, obligaci&n 

de llevar ciertos libros de contabilidad y conservar la correspondencia. 

Hi' biendo hecha una referencia de car¡{cter genérico de las obligacio

nes de los comerciantes, vamos a examinar cada una de ellas, siguiendo 

el orden que señala el cddigo de comercio vigente~ 

tt).- ~19 .. mZp :HEItC~~TIL. 

En el c6digo de comercio de 1854, conocido también como c&digo de 

Lares en honor de Dn. Teodosio Lares, en su artículo 29 inciso V, tra

ta de modo indirecto la publicidad mercantil al referirse al tribunal 

mercantil, al registro público de comercio y a los dos libros que en 

ese registro se debía llevare Así mismo, cuando estipula que determina

dos documentos se tomaba razón de los mismos, cit~ndose que las circu

lares en que se anuncia su declaraci&n al comercio debían ser asenta -

das en el segundo de esos libros. 

Por lo que se refiere al c6digo de comercio de 1884 observamos que 

en forma directa aparece el a1l1.umio de la calida,d mercantil en la 

fracci&n 1 del artículo 42 que dice textualmente, anunciar que 

han adquirido la calidad nlercantil, haciendo conocer desde luego -



las circunstancias esenciales de la negociaci6n o giro que emprendan, y eil 

su oportunidad dar lloticia .de laG modificaciones que adopten. 

~n cuanto ~l ccS'digo de comercio vigente 8_igue el sistema del c&digo 

de 1884, en su artículo 16 preceptúa que todos los comerciantes pur el 

hecho de serlo~ esM:n obligados a la publicacicS'n por medio de la prensa 

de la calidad mercantil con sus circunstancias esenciales, y, en su 

oportunidad, de las modificaciones que se adpoten. 

Nos refiere MANTILLA HOLINA (JO), la pub li e idad legal mercant.il, se 

efectl1a, por una parte, mediante circulares e insercicS'n de anuncios en 

el periódico Oficial, por otra parte a trav~s del registro de comercio. 

1m el derecho franc~s y en el italiano, anterior al c&digo civil vi

gente, la cualidao. de comerciante se deduce exclusivamente del ejerci

cio habitual de actos de comercio o Al comerciante se le impone la obli

gaci6n de dar publicidad al contrato matrimonial~ indica.ndo la constitu

ci6n eventual de dote o la comlUlidad de bienes pactados. 

GAttlUGUES (,31) nos refiere ~ el código de comercio español de 1829 

seguía el sil" ¡¡eme. opuesto ,para tener la consideraci6n de comercia,nte a, 

más del elemento del ejercicio del comercio se exigía un dato cierto, 

extrínseco, inequívoco, de flÍcil comprobación, la inscripci6n en la ma

trícula de comerciante como requisito constitutivo del estado de comer

ciante. En el vigente código de comercio se sigue un sisteme. mixto como 

el alemt!n, solamente los comerciantes socia,les han de inscribirse en el 

registro merca,ntil para merecer ese calificativo, siendo optativa para 

el comerciante individual. 

(30) Ob. cit. p~g. 121. 

(31) "Curso Derecho lvlercantilltTorno 1, S. Aguirre lmr. Me,drid 1936. 



40 .. 

La rmblieidad mercantil entendida. en el mets extenso sentido 

~s un elemento de vida y prosperidad para. el comercio. In_teresa. mu

cho a quienes ejercen esta industria y por ello la cul~ivan volunta

riamente, emplean anuncios, cat!!logos, circulares, etc.porque dando 

a conocer sus actividades, aumenta la clientela y el cr'dito. 

Cuenta la publicidad merqantil con m~ltiples medios en el de 

recho positivo, se alude con frecuencia a los anuacios en peri6di 

cos oficiales y no oficia.les, exposicicSn de carteles, rtStulos, re 

parto de avisos, envío de circulares a los corresponsales, ateo m4s 

por encima de éstas heterog'neas formas publicitarias, sobresale la 

institucicSn del registro mercantil, cuya. significación y función en 

el derecho moderno revisten capital importancia .. 

Conforme al artículo 172 del vigente código de comercio, los comel 

ciantes están obligados a: 1) participar la apertura del estableci -

miento o despacho de su propiedad, por medio de una circular dirigio 

a los comerciantes de las plazas en que tengan domicilio, sucursales, 

relaciones o corresponsa.les mercantiles, la cual contendrlÍ el nombre 

del establecimiento o despacho p su ubicación y objeto; si hay perso

na encargada de su administraci6n, su nombre y firma; si hay compafi.ía, 

su naturaleza, la indicaci6n del gerente o gerentes, la razón social 

o denominaci~n y la persona o personas autorizadas para usar una u 

otra 1 y la designación de las cúsas, sucursales o agencias t si las 

hubiera; 2) dar parte por medio de circulares, de las modificaciones 

que sufra cualquiera de las circunstancias antes referidas; 3) publi

car en periódico oficial, y en su defecto en algdn otro, las circuia

res que dirijan, así como el estado de liquidación y la cláusula -

del establecimiento o despa.cho. 

La doctrina considera el cita.do precepto como una norma jurídica 

imperfecta, carente de sanción; sin embargo, el artículo 320 del códi

gode comercio vigente establece que la falta de publicidad de la 

revocación del nombramiento de factor tiene como efecto que tal re 

vocación no produzca efecto frente a terceros. 

En realidad la norma es poco observada, en ocasiones se dan a 

conocer por medio' de circulares las firmas de los socios o gerentes 



de una negociacidn; pero dudamos de que alguna vez se hayan publi

cadp en el Diario Oficial las circulares dirigidea por los comercian

tes. Lo que sí es relativamente frecuente es avisar en los peri6dicos 

de circulacidn general, la re>'l!oG"aci6n del nombramiento de factores y 

de otros apoderados. Generalmente se recurre a dar ~ste tipo de avi -

sos en los peri6dicos de mayor circulacidn. 

Nos corresponde examinar si se debe conserva.r o no la publicidad 

mercantil. TENA (32) se manifiesta por la tesis que debe suprimirse, 

nos refiere que el anuncio de la calidad mercantil, solo un comenta -

rio sugiere, qué debe suprimirse totaii.m.enttt, porindtil, el cont·e -

nido de ~ste capítulo. La raz6n es obvia, esa disposici6n no tiene -

sanci6n alguna que asegure su observancia y no teni~ndola, su cumpli

miento depender~ de la buena voluntad del comerciante. Por tanto, el 

precepto legislativo no importa una obligaci6n, por m~s que el c6di

go le d~' tal nombre y en el fondo no pasa de ser una recomendaci6n 

o consejoo Ahora bien, los consejos o recomendaciones, corno nada tie

nen de jurídico, no pueden ser materia propia de ordenamientos lega -

leso 

¿Qul impor"i:/a a nadie que un comerciante anuncie o deje de anun -

ciar mediante circulares o avisos, la apertura de su establecimiento, 

su nombre, ubicación y objeto; si tiene o no alguna persona encar 

gada de su adrninistraci6n, y todas las demlÍs circunstancias que men

ciona el artículo 17 1, ello interesarlÍ cuanto se quiera al comer 

cia~te y su interés l(;l liiover¡( sin duda a anunciar su. nuevo estable 

cimiento, pero para el plfblico, para los terceros que con aqmn va

yan a entrar en relaciories jurídicas, la falta del anuncio no puede 

afectar en nada sus derechos. Lo que si ha de interesarles, es cono -

cer la situaci6n del comerciante, para ello est~ precisamente la ins

tituci6n del registro. 

Examinemos la tesis opuesta expresada por }l~TILL~ MOLINA (33) 

quien considera que la obligaci6n legal de publicidad,caracteristi -

ca del sistema mexicano,tiene gran interls para terceros y que no 

debe desaparecer,sino. ser perfeccionada .• S6lo por medio de ella quie

nes contratan con un comerciante permanecen al .tanto de los principa-

les actos que afectan eu negociación, e incluso,de cuando deja de ser 

(32) di cit Plg 239 
(33) Ob.cit. pago 122 



propietario de ella. A tal efecto, es insuficiente el Registro Pdbli

ca de Comercio, toda vez que no es posible estar consult~ndolo para 

conocer los cambios que' en 11 se inscriben, en cambio, podrían llegar 

al pdblico a trav~s de un adecuado sistema de publicidad. 

B).- ~ KEGISTRO MERCANTIL. 

El registro de comercio .. persigu~ cQmo finalidad hacer del dorniLio 

pdblico .la situacidn jurídica y econ'mica del comerciante, que funda 

el cr~dito de que disfruta, como una garantía para los que con '1 

contratan y en funcidn de la riqueza y prosperidad econ~mica del gru

po en que el comerciante vive. 

Este registro i·es una oficina pl1blica en donde se hace, tanto la 

inscripciJn de los comerciantes como la toma de razdn de los actos 

y contratos que la ley manda, en atencidn a que afectan la condioi8n 

econdmica o jurídica de aquel comerciante. El carácter p~blico de di

chl:l, oficina se determina por la circunstancia de que todo elp~blico 

puede inquirir da.tos que aparezcan en sus regi.stros, así como porque 

las .constanoias.que el encargado de la P:ropia, oficina expide hacen 

fe pdblica r es decir, plena probanza en juicio y fuera de él, por ser 

lo que se llama documentos au~énticos. 

El registro de comercio debe llevarse por las oficinas encargadas 

del registro plfblico de la propiedad, o en su defecto, por los jueces 

de primera instancia del partido judicial respectivo. 

La inscripcidn personal de los comerciantes en una matrícula, 

tiene antecedentes remotos y larga his·toria. En IJrecia y Roma existie

ron listas de, mercwderes asociados, durante la Edad Media adquirid 's

ta pr~ctica mayor desarrollo, autorida,d y obligatoriedad, porque los 

gremios y corporacione~ no otorgaban sus ventaj~s sino a los comercian 

tes que figurabdn en 3US registros e inventarios. En un principio, es

ta inscripcidn satisfacía una finalidad interna de dichas asociaciones 

luego lleg6 a deEempeñar una superior funci6n externa, la de dar a 

conocer el comerciante a los terceros. 



Conforme a. las ordenanzas de Bilbao de 1737, inscribianse 108 

contratos de soci~dad, de 9stemodo podía averiguarse que personas se 

unían bajo una. razón social, posteriormente los monarcas españoles 

dieron disposiciones para que se llevaran listas de comerciantes a -

fin de que solo pudieran comerciar los inscritos en ellas. 

A ~sta primera etapa siguió una segunda en lR. .cual la inscrip

ción además de personal, fué real, es decir, extensiva a los actos. 

Esta otra modalidad tiene historia mucho más breve~ nació en la ~dad 

~od~rna. El c6digo espaftol de 1829 instituía el registro prlblico de 

comercio, dividiéndolo en dos secciones~ la primera para la matrícu

la general y obligatoria de comerci&utes y la, sel:,runda para. tomar ra

z6n de ciertos do c ume n-!:' o s , principalmente las cartas dotales y capi

tulaciones matrimoniales de los comerciantes? las escrituras de 

constitución de sociedades mercantiles y los poderes otorgados a fac

tores y dependientes 

TENA (34) nos refiere que erroneamente consideró el legisla -

dor' espafiol que sería incompatible con la libertad del comercio im

poner a todos los comerciantes la obligatión de inscribirse en el re

gistro de comercio~ El código mexicano de 1889 copió casi literal -

mente su artículo 19 del artículo 17 del código espafiol citado, es

tableciendo que la inscripción en el registro es potestativa para -

los comerciantes individuales y obl~gatoria sólo para los comercian

tes colectivos. 

¿~ué efectos produce la falta de inscripción? In comerciante 

individual que no se ha inscrito, no podrlÍ beneficiarse de los actos 

positivos de la publicidad del registro, ni podr~ pedir la inscrip~ 

ción de ningún documento en el registro. Por otra parte, la falta de 

(34) .Qh cito pág. 241. 
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inscripci6n de ciertos actos de la vida mercantil impide que puedan 

ser opuestos a terceros. 

La solicitud del registro del comerciante contiene estos requi

sitos, a la persona del comerciante, al establecimiento y al comer

cio que ejerce. La inscripción de la sociedad se exige por ser su 

propia personalidad jurídica una creación artificial del legislador 

y por las especiales formas de responsabilidad propias de algul10s 

tipos sociales. 

L:Is oper8~ciones que el comerciante celebra lo.-mantiene en comu

nicacidn const.ante con el público mediante relaciones jurídicas que 

se establecen entre el mismo comerciante y los terceros que con ~l 

contratan. Nuchísimas de esas relaciones solo descansan en el eré -

dito del comerciante, es decir, en la, confianza que inspira de que 

cumplirá sus compromisos, ese crédito tiene por principal apoyo~ el 

conocimiento de la verdadera situaci6n jurídica y económica del co

merciante. En consecuencia, la instituci6n del registro de comercio 

responde hacer esa situación del dominio público, poner a {ste en 

aptitud de enterarse mediante informaciones aut~nticas de la situa

ción; prevenir así en la medida de lo posible, los abusos del cré

dito y del fenómeno del comercio que es algo que interesa no solo 

al comerciante mismo, sino principalmente a los terceros que con 

él contratan y a. la circulación de la riqueza, y prosperidadecon6 

mica sociaL 

INSCIUPC ION DE DOCmLr,:NTOS E'N EL 
~~GISTRO DE COt~RCIO. 

a}.- CODIGO DE 1854. 

Se establece por pT1rnera vez la obligaci6n de inscribir de

terminados do~umentos en el registro de comercio, así lo menciona el 

artículo 29 del citado c6digo, hn cada secretaría del tribunal mer 



cantil se establecerlÍ un registro pt~blico de comercio que se divi

dirlÍ en dos libros. El primero contendrlÍ la matrícula general de 

comerciantes, en que se presentarfÍn las manifestaciones hechas por 

los individuos a quienes el tribunal mande matricular y en el se

gundo se tomarlÍ raz&n, por orden de números y fechas de los siguien

tes documentos, 1) de las escrituras que otorgare un comerciante, 

de constituci&n o confesión de dote, o de recibo de bienes extrado

tales de su mujer o de los que tenga otorgados al tiempo de dedica~ 

se al comercio. 2} de las escrituras de formación de sociedad mer

cantil, cualquiera que sea su objeto o denominación, 3} de los po

deres que otorguen a factores y dependientes' para sus negocios 

mercantiles, 4} de todos los contratos que el comerciante redujere 

a instrumento público, y 5) de las circulares en que anuncien su 

dedicaci&n al comercio. 

Se preceptúa en el artículo 3 2 que, todo comerciante está 

obligado a presentar ante la secretaría del tribunal mercantil 

respectivo, los documentos de que habla el artículo 29, para que 

se ~ome razón de ellos en el registro general y se devtlelvan al 

interesado. 

En CUdnto a los efectos que produce la falta de inscripción 

de los documentos veamos lo que establece el artículo 35, las es

crituras de sociedad no registradas, no producirán acción entre 

los otorgantes para demandar los derechos que en ellos se recono

cieren, sil). que por esto dejen de ser efica.ces en favor de terce

ros interesados. 

Los apoderados y factores que sin requisito mencionado lo fueren, 

se tendrá como personalmente responsable con sus bienes, Rolida.ria.

mente con su apoderado principal, por los contratos que celebren; 

y no tienen derecho a. paga, honorarios, sueldo ni intereses de nin

guna clase, y el que tuvieren p~ctado se exigir~ a su poderdante 

o principal, con aplicación a los fondos del ministerio de fomento. 
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Las demás escrituras con la misma falta de registro, no siendo 

bienes dotales o extradotales de la mujer del comerciante, se ten

drán como vales simples de cr~dito personal, sin fuerza ejecutiva. 

Las circu}ares no registradas se tendrán por no escritas, sin que 

al culpado de la falta le puedan Ger favorable el aviso que con -

tengan. 

~e da una noci6n de lo que es registro en el artículo 22 que 

textualmente dice, registro es la. toma de raz6n de documentos que 

consignan los bienes que están bajo la administraci6n de un comer

ciante o de una sociedad mercantil, sean o no de su propiedad, es

tán incluidos o separt'J,dos de su giro, así como la de los cr~ditos 

de su pasivo que puedan gozar de prelacía para su pago. 

Referente al registro de documentos se regula en el artículo 

45 lo siguiente: los secretarios de los juzgados que deban conocer 

los negocios de comercio, llevarán un libro, en el cual por orden 

de números y fechas se tomará raz6n de los siguientes documentos, 

1) de bienes paraferna~es, donaciones antenupciales, constitucidn 

o restitución o restitucidn de dotes, de capitalaciones matrimo -

niales, separación de los intereses pertenecientes a los cónyugues, 

y en general de los que contengan con relaci6n a ellos, algún cam

bio o modificacidn, 2) de los documentos justificativos de los ha

beres del hijo o pupilo que est~n bajo la potestad del padre p tu

tor, 3) de las hipotecas que afecten los inmuebles del marido,de 

la mujer o de la sociedad conyugal y los contratos que liguen la 

respon~abilidad de los bienes de un comerciante o que limiten su 

dominio, siempre que se consignen en escritura pública, 4) de sen

tencias condenatorias, basadas en autoridad de cosa juzgada, y que 

se hayan pronunciado en litigios referentes a intereses mercanti -

les, o a cuestiones relativas a la administraci6n deb1enaSmá:rlmon:!á.1es 



ü ellos tengan la capacida.d 

~lt8raci6n disoluci6n de saeieda

as! como del ingreso o salida de alb~n socio, 

" remoción de los que tengan cargo 

de poderes que sean extendidos a fa.vor de 

o dep<H'ldientes, as! como su liD'. ~"cidn 

Bn cuanto a los efectos de falta de inscripcidn de l,;)s docu

mentos citados en el é1rtículo a.ntarior, en el artículo 52 se men

ciona, que la falta de registro se considerará como motivo para -

declarar fraudulenta la quiebra siempre que los bienes del comer

ciante no b9.sten para cubrir sus deudas. 

Por lo que se relaciomL al Cddigo de Comercio vigente esta

blece en su cartículo 21, que los actos sujetos al registro mer 

cantil pueden serlo de dos modos, potestivo y obligatoriamente. 

La inscripción personal del comerciante individual es potestátiv~ 

la de los de~ts actos que constituyen, no una inscripción personal, 

sino la realización de aetos,es obligatoria, y tambi'n 10 es la 

inscripcidn personal del comerciante persona jurídica o :comercian

t~ colectivo .. 

Las cuatro primeras fraccionas se ocupan de la inscripci6n per

sonal,que debe contener el nombre del comerciante,clase de comer

cio u operaciones a que se dedique,fecha de iniciacidn de éstas,y 

su domicilio y sucursales.Las fracciones VII,VIII,X a XV y XIX e

numeran .108 demás actos sujetos a·registro,con la salvedad que -
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::,uehos de és"l,os actos no 50n precisamente mercantiles, sino verdadera-

mente civiles. 

otros documentos sujetos ~ registro son exclusivamente de las so 

e íed?,des (fra.cciones V, VI, XII Y XIV, pues 105 _particulares no-pueden 

emitir obligaciones; h'l_ fracci6n XIII perdi6 eficacia al promulgarse 

l", ley de Pa.tentes y Nflorca.s de 1903, cuya ma.teria. actualmente es regu

lad~, por la. Ley de Prop • Industrial y su reglamento de 3l-XII-1942, 

artículos 117 y 91 rpspectivaruente), y la fracci6n XY está derogada. 

por la ley del Banco de Nexico. 

El código de comercio vigente tatnbién establece que la inscrip -

ci6n de los registros debe solicitarla el propio comerciante interesa

do, acompa.ñando los documentos respectivos cuando ~stos sean necesa 

rios para la. valider. de los actos, y excepcionalmente sin acompañar . 
un documento auténtico cuando la ley lo manda o lo permite; sin que 

el registrador pueda oponerse a la inscripci6n, a no ser por falta de 

presentación del documento correspondient.e cuando sea ubligato1."l.a. La 

falta de inscripción de un acto sujeto a registro no se sanciona ex 

teriormente, es decir, aJllicando mult~ u otra cosa al infractor~ si -

no que se sanciona, intrínsecamente en eL-acto, en cu{¡.nto a sus con 

secuencias y efectos. 

ACTOS QUE CONFIER¡'~O REVOCAN 

LA Ií.EPRE~~BNTACION. 

Aún cual1do la parte final de la frll.cción VII del artículo 21 del 

c6üigo vigente habla de cualquiera otros mandatario"'l9 ello debe en

tenderse en relaci6n con la expresi6n poderes generales u~'ada, a.l 

comienzo de la. propia fracci6n, de tal suerte que s6lo los poderes 

Generales conferidos a cualquier mandatario, están sujetos a ins~..,.i"p

ción, a contra.rio senau, no lo est.án los I)oderes especiales, Se esti

pula que también debe inscribirse la revoC'-l.ci6n C1e los poderes gene -



rales conferidos por el comerciante. 

DONDB y COMO SE HACE LA INSCRIPCION. 

Conforme al artículo 23 del código de comercio vigente en la 

cabecera del partido judicial del domicilio del comerciante donde 

deben inscribirse los actos que le conciernen. 

El registro de comercio no est~ facultado para rehusar la ins

cripción de los documentos que se le presenten. Sin embargo, no debe 

entenderse que ésta prohibici6n se extienda a, negar á1 registrador -

la facultad de examine,T los requisitos form!ües de los documentos pre~ 

sentados para su inscripci6n. Por ejemplo, un poder general otorgado 

en escrito privado. Trat~ndose de sociedl'ldes,la ley de la mnteria -

exige un decreto judicial que ordene la inscripción para que ésta pue

da realizarse. 

CONSECUENC lAS DE Ú, O.HISION 
DEL REGISTRO. 

Los documentos que conforme a éste código, dice el artículo 26, 

deber~n registrarse y si no se registran solo producir~n efectos entre 

los que la otorguen, pero no podrá producir perjuicios a terceros,el 

cual sí podr~ aprovecharlos en lo que le fueren favorables. 

El exámen de los-efectos de la falta de registro muestra que solo 

tiene importancia, o.) en el caso de los actos que confieren representa 

cí6n, y aún en la de los que la revocan, y b) respecto de las capitula 

ciones matrimoniales. 

En cuanto al primer caso, o sea el de los representantes, para 

precisar los efectos de que se omita inscrihir actos que confieren o 

revoquen representaci6n, debemos distinguir varias situaciones, 

1) el poder no inscrito contiene lfmitaciones a las facultádes 

del apoderado, la falta de inscripci6n acarrea que tales limitaciones no 
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sean oponibles a quienes contrataron con el representante conociendo su 

carácter, pero no el documento en que se confirió la representación, 

Pero si conocen ~ste documento, las limitaciones si le son oponibles, 

toda vez que han opt~do' por aprovechaI'los en su favor. 

2) mientras no se inscriba el poder, no produce efectos frente a 

terceros, aun cuando e 1 poder mismo no haya sido inscrito. .15n mdl tiples 

ocasiones se ha plateado el problema de ¡os efectos del poder del que 

comparece en juicio como representante de un comerciante, sin que dicho 

poder haya sido inscrito. 

La 8uprema Corte de-Justicia de la. Nación ha sentado la t~sis de 

qu~ebe admitirse la personalidad del representante y que debe darse 

entrada a la correspondiente demanda de contestación. 

Por 10 que sa refiere a las capitulaciones matrimoniales, debe 

distinguirse si en ellos se establece el régimen de sociedad conyugal 

o de separación de bienes. Si el comerciante está casado bajo el régi

men de sociedad conyugal y no ha inscrito las capitulaciones matrimo 

niales,~stas no son oponibles a sus acreedores, quienes están facul 

tados para considerar como bienes propios del comerciante todos los 

inmuebles que a su nombre aparezcan inscritos en el registro de la 

propiedad y todos los muebles que ~l posea. El cónyugue del comercian

te no puede, sostener que la falta de inscripci6n no le perjudica por 

que ~l tambiln es un tercero y el código de comercio lo faculta para 

facilitar ~l mismo la inscripción, si fu~ negligente debe soportar 

las consecuencias de su propia negligencia. 

Si las capitulaciones matrimoniales establecen r~gimen de separa

ción de bienes,pero no han sido inscritas,los acreedores podrtn hacer 

valer sus derechos sobre los bienes muebles que aparezcan poseldos por 

el comerciante, sin que su cónyugue tenga elementos suficientes!para -



interpon~una tecería excluyente de dominio o ejercitar una acción 

separatoria de la quiebra. Respecto de los bienes inmuebles su situa

ci6n será la que resulte del registro pdblico de la propiedad. 

C) LIBROS DE CONTABILIDAD. 

La tercera obligaci6n que se examina en ~ste trabajo es la. rela

cionada con los libros de contabilidad que debe llevar el com~rcian

te e Es.obligaci6n ya la regulaban las ordenanzas de Bilba.o, en su 

capitulo IX. seilalaba en su número I, que todo mercader, tratante,y 

comerciante por mayor p deberá tener a 10 menos 4 libros de cuentas, 

a saber, un borrador o manual, un libro mayor, otro para el asiento 

de cargazones o facturas, y un copiador de cartas, para escribir en 

ellos las partidas correspondientes. 

En los posteriores ndmeros señalaba la.s formalidades que cada 

libro debía llenar, como estar encuadernado , numerado y foliado 

y en la forma en que se asentaban las cuentas, en la manera m~s cla

ra y escribiendo en todas sus fojas sin dejar blanco alguno, con la 

limpieza necesaria, la cita del día y año, etc. 

Por lo que se refiere al c6digo de comercio de 1854, en su sec

ci6n 11 se ocupa de la contabilidad mercantil, preceptuándose en el 

artícul~ 40 lo siguiente, todo comerciante está obligado a llevar 

cuenta y razón de todas las operaciones en tres libros a lo menos, 

que son el libro general de diario, el libro mayor o de cuenta co -

rriente y el libro de inventarios y de balaRce. 

En el actual códig~ de comercio de l889,se establece que es obli

gación de los comerciantes a seguir un orden uniforme riguroso de 

cuenta y razón(fracci6n III del artículo l6).La necesidad de seguir 
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éste orden riguroso de cuenta y raz6n se justifica por motivos de 

interes social, adenu(s del que en lo personal pueda tenel' el comer

ciante de saber en cualquier momento su situación económica y el 

estado de sus negoei os, ya que opera en múltiples casos,a cr4dito. 

Estos motivos son, entre otros, que la multipli.cidad y rapi

dez de las transaciones mercantiles no permiten hacerlas const~r 

por los medios ordinarios de prueba, por la demora que esto ocasio

naría, am'n de los gastos, para el libre desenvolvimiento del co

mercio~~or otra parte, otro motivo más es que constituye una garan

tía del orden p~blico, para el caso de que el comerciante, por no 

poder cumplir sus compromisos, por causa de fracaso de sus nego 

cios, se vea obligado a ocurrir a la au~oridad judicial, la que re

curriendo a sus libros podrá determinar si ha habido malos o cul -

pables manejos de su hacienda, o mala suerte en los negocios. 

La obligación de llevar libros de contabilidad es general 

para todos los comerciantes, segdn lo esta,bIece el artículo :33 del 

código de comercio vigente, el cual expresa, el comerciante está 

obligado a llevar cuenta y razón de todas sus operaciones, en tres 

libros por lo menos, que son el libro de inventarios y balances,el 

libro genera,l de diario y el libro mayor o de cuentas corrientes .. 

a} DEL LIBRO DE INVENTARIOS 
Y BALANCES. 

Es un punto de orden que el comerciante DO debe dar princi

pio a sus operaciones o negocios sin que formule un previo inven

tario de todos sus bienes que formen su activo y de todas las o 

bligaciones que formen su pasivo, y haga un balance y comparaci6n 

entre ambas, para. estimar el capital exac·t.o con que da principio 

a aquellos negocios. La ley obliga al comerciante a hacer invent~

rios ybala,nces peri6dicos, cuando menos una vez al-afio. 
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El inventarío es un libro de síntesis o.de conjunto que será consti-

tuido por la enumeración descriptiva. de todos los bienes y obligacio

nes que formen el activo y pasivo del establecimiento o negociación 

del comerciante, con designación de los valores reales de cada uno de 

ellos, en la fecha en que se hace, segdn lo establece el artículo 38 

del código de comercio vigente en su fracción 1, para que demuestre 

la exacta situa.ción económica de la negociación, tanto para utilidad 

¿el propio comerciante, como de las demás personas que con ~l contra

tan o é8tán en relaciones de su negocio. 

El diario, a diferencia del de inventarios y balance, es un 

libro analítico donde se hace constar, día por día y en orden crono

lógico, toda!'; las operaciones que en su trdfico hace el comerciante, 

según lo dispone el artículo 39 del código de comercio vigente. 

Doctrinalmente es aceptado, por lo general, el criterio de que 

las operaciones que deben inscribirse en el diario emprenden tanto 

las mercantiles, como lE',s civiles, para lograr la determinación de 

lo, verdadera si tu~ción económica del comerciante, y cuando sea pre 

ciso, las cd.u~[~s determinantes de su quiebra. 

e) DEL L nmo }í¡\ YOlf. O DE 

En el libro ma.yor se asientan, agrupándolos met6dicame.nte, los 

&siantos del libro diario, para conocer en cual~der momento, el 

estado df' la,s cuentas individuales de quienes tienen relaciones 

con el comerciante. P<.l,ra el comerciante tiene 1IDa importo.unía in

terna, y es por eso que no todas las legislaciones lo establecen 

como oblig~ci&n rara 61. 



SANCIONES DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

SOBRE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DEL COMERCIANTE. 

Dos clases de sanciones se establecen por el incumplimiento de 

las disposiciones legales en materia de libros de contabilidad del 

comerciante. ~'s directas y otras indirectas. Las sancionesdirec

tao se refieren a consecuencias en el efecto probatorio que pueden 

tener los libros de contabilidad, segdn lo e~tablece el artículo 

1295 del vigente c6digo de comercio, los que ea sistema son en caso 

de conflictos entre dos comerciantes y de disparidad en los asien

tos de los libros, har~n fe de los libros llevados en regla, salvo 

prueba diversa rendida en contrario; cuando un comerciante no pre -

sente sus lil-ros o manifieste no tenerlos hari:n prueba. los de su 

adversario, salvo prueba diversa rendida en contrario, a menos de -

que se demuestre que la carencia de libros se debe a fuerza mayor9 

54. 

Las sanciones indirectas son la mu~~a de cinco att.esciento8 pe -

sos por no llevarse libros, segdn 10 establece el artículo 37 del 

c6digo de comercio en vigor; el considerarse, en caso de quiebra del 

comerciante p guebrado culpable si no tuviera contabilidad con LOS 

requisitos exigidas (artículo 94, fracción I, de la ley de Quiebras 

y Suspensi6n de Pagos), y Quebrado fraudulento, si no lleva libros 

de contabilidad (artículo 96 fracción 11, ley de Quiebras y Suspen

si6n de Pagos). 

D) CONSERVAR SI: CORRESPONDENCIA. 

LA cuarta obligación de los comerciantes consiste en que debe con

servar su correspondencia.El código de comercio de 1854 establecía 

en su artículo 57, l~no alterar en los asientos del ord~ progresi

vo de fechas y operaciones con que deben hacerse, 2}-no dejar blancos 

ni huecos, pues todas sus partidas se han de suceder unas a otras sin 

que entre ellas quede lugar para hacer intercolocaciones ni adicione~ 

3)no hacer interlineaciones,raspaduras, ni enmendaduras, sino que todas 



las equivocaciones y omisiones que se cometan,se han de salvar por 

medio de un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la ami 

si6n o el error 9 4)no tachar asiento alg\l..'I'10 9 5)rno mutilar parte del 

libro, o arrancar hoja y alterar la encuadernación o foliatura .. 

En el c6digo de comercio vigente hay varias disposiciones en 

los artículos 47 a 50 que podemos sintetizar da esta manera, la co

rresppndencia. de los comerciantes por identidad de motivos que su con

tabilidades·tá sujeta a archivarse y llevarse en buen orden, y en 

cuanto a lo que ellos expiden tienen obligación reproducirla en 

un libro copiador, ya sea por procedimiento manual o mec1Ínü:::o. Es..!"e 

libro copiador debe ajustarse a las mismas reglas dadas respecto a 

la forma da llevar y hacer los asientos en los libros de contabili

dad. 

La correspondencia también tiene. fines probatorios en juicio, 

estando sujeta. a le.s mismas regla.s dadas respecto 8. la comunicaciÓn 

y e~libición de los libros. 

El) LA. mL CONEnc 10 • 

El origen de las c!:f.maras de comercio débese al hecho siguiente~ 

cuando decayeron los gremios o corporaciones r ne.ciaron 1a,8 cámaras 

de comercio para poder responder al prop6sito de incrementar y de

fender los intereses generales mercantiles o Se ~dene como referen

cia histórica que la c~{mara de comercio más antigua parece haber 

sido la da Marsella en 1599. Por que se refiere a Espa68. las 

clÍma.ras de comercio credronse en 1886 0 Bn Néxico se fundaron en 

1874, su él.ntigUedad contrasta con lo modGrno 9ficiente de sus ser-

vicios organi7.ados parf', atender a sus socios)y~ al comercio de la 

ciudad de Néxico c 

liige en HdxicQ la ley de las cá:maras de comercio y de 

de·· industria ~ publicada en el Diado Oficial ete Agosto de 

1941? conteniendo varia.s disposiciones aplicables a los comercian-



tes e industriales. Se estipula que las cámaras de comercio y las de 

industria son instituciones pd:blicas, aut6nomas p con ~d.ad jurídi 

ca, constituidas por co~erciantes e industriales. La secretaría de 

Industria y Comercio ejerce el control necesario sobre las mismase 

Las cámaras de comercio se c6nstitnyen por comerciantes~ cual-

quiera que s ean sus actividades Las de industria 

constituirse comocámaras de carácter genárico O de car~eter 

COo Las primeras agrupan a industriales de ramas itfines y las.lS9gun

da las que a,grupan a industriales de una sola rama. 

Tienen por objeto las cámaras, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 4 de la Ley de cámaras de comercio e industria p repre

sentar los intereses generales del comercio o de la industrie. de 

su jurisdicci6n; fomentar el desarrollo del comercio o de la indus

tria nacionales; participar en la defensa de los intereses particu

lares de los comerciantes o industriales~ según corresponda, estable

cidos en la zona que comprenda la jurisdicci6n de la Cttmara Y'prestar 

a los mismos los servicios que en los estatutos se seftalen; ser órga

no de consulta del Estado para la satisfacci6n de las necesidades del 

comercio o de la industria nacionales, actuar, por medio de la comi -

sión destinada a ese fin, como árbitro o arbitradores en los conflic

tos entre comerciantes o indus"hriales registrados, si Ersios se sorne 

ten a la cámara~ en compromiso que ante ellas se depositarlÍ y que 

podr~ formularse por escrito privado; desempefia.r, de conformidad con 

las disposiciones aplicables, la sindicatura en las quiebras de ca -

merciantes e industriales inscritos en ellas; realizar las demás 

funciones que les señalEn e~to. ley o los estatutos y las que se de

riven de la naturaleza propia de la instituci6n. 

LfI obligaci6n de los comerciantes de inscribirs(~ en la camara 

de comercio queda enumerada en el 8.rtículo 4 de la lay de las cáma-· 

ras de comercio y de las de industria; tal prece'F~o sefiala, todo 

comerciante o industrial cuyo capital manifestado en la Secreta.r:la 

de Hacienda y Crédito Público sea, de $2~500000 en adelantar 

obliRado~~~~~~~~~~~~~~~ en el regisiro especial que se 

llevar::! en la c¡{mara correspondiente o en las delegaciones de dicha 

c~mara. Los miembro~ de las o~maras tendrán el car~cter de activos, 



afHiadci'! 

que 

cooperadores g y 1'13 los derechos y obligaciones 

da dicho regis-

Ü'O las cámaras cob?¡¡;,rán que no ex.cederá de $3,000 0 00 ariUa-

les, la cual será: fijada teniendo la capacidad econ6mica 

de la ampres que se registre y las bases que apruebe la s9cretarfa 

a propuesta de cada c~marao 

En el artículo 6 se estipula que la secretaría al comer-

ciante 1) l.ndustria,l que estando obligado a registrarse no 1(;1 ef'ec-túe 

dentro mes de enero de cada año una mult.a equivalente al monto 

de la de inscripci6n que cubrir" La. imposición la mul~B, 

no libera al infractor de la de inscribirse de la d.s 

cub:i'ir cuota de registro" Si a pesar de dicÍla el 

o comeroiante DD se registra CUb¡;'6 la cuota, dentro los 30 dias 

siguientes a la fecha en que se le notifique la resolución respecti"a~ 

la 

la 

podrá impcnl:'rle nueva multa hasta por el doble de 

se debs cubrir. 

precepto !luís 1 70" dispon.e que, los comerciantes (.\ i:n~ 

dustriales que cesen parcial o totalmente en sus actividades () cam -

bien su giro o su domid lío están obHg¿Ldos a manifestarlo así ti. la 

cs(mara en que estuvieren inscritos en un plazo de 15 días contados 

a partir de la fecha en que éstos hechos de produzcan c La infracciÓn 

de éste precepto podra ser sancionado por la secretaría con una mul

ta de $500,,000 

Observl'mos que en los precept.os anteriormente cí tados se mani

fiesta de un modo claro la ~bligación que tienen los comerciantes 

de inscrjbirse en la cámara de comercio. No se ha reglamentado el ca

so de que los comerciantes no se inscriban en las c~maras de comer -

cío, por enae no se indica que tipos de snaciones le son aplicables, 



CAP IT'OLO CUARTO. 

CODIGO DE COMERCIO. 

DEL IMPUESTO SOBRE LA H.El"¡TA. 

-CODlGO FISGAL DE LA FEDERACION, 
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DISTRITO FEDIDL~Lc 

F).-l,EY DE CA.f.t.\R.t:.S DE CONERCIO y DE LAS DE INDUSTRIA. 

G).- LEY QUIEBRAS Y SUSPENSION DE PAGOS. 



REGULACION JURIDICA DEIJ COMERCIANTE. 

En el capítulo anterior nos referimos a la,s principales obliga

ciones concretas señaladas en el Cddigo de Comercio. Sin embargo, ta

les obligaciones ae constituyen la total regulaci6n de los comercian

tes. A continuacidn haremos una síntesis de los principales ordena 

mientos legales que tratan acerca de laregulacidn de las activida 

des de los comerciantes. 

A) CODIGO DE COM})RCIO. 

En ~ste instrumento jurídico se establece, a) quienes puedan ejer

cer el comercio (artículos 3 al 15), b) se determinan las obligacio -

nes comunes a los comerciantes (artículo 16), e) se fija la obligacidn 

de anunciar la calidad mercantil (artIculo 17), d) se regulan las o -

bligaciones en el registro de comercio y el deber de llevar la conta -

bUidad (artículOS 18 al 46), y e) se estatuyen las obligaciones de 

los comerciantes de conservar y guardar la correspondencia (artículos 

47 ai 50). 

Estas obligaciones las e,nunciamos someramente toda vez que ya 

fueron examinadas en el capítulo anterior. 

B) LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

En la ley vigente del impuesto sobre la renta se señalR quie

nes son sujetos del impuesto sobre la renta'y dentro de ~ste tipo 

de sujetos est~n los comerciantes {artículO 3). Se establecen como 

principales obligaciones, formular ~os avisos, declaraciones y ma -

nifestaciolles correspondientes que establece el artículo 6~ debien

dp enterar e~ impuesto bien ál presentar las declaraciones o mani -

festaciones, o .al expedir los documentos en que deben cancelar la,5 

estampillas (artículo 7). 

El pago del impuesto es opcional hacerlo en efectivo o median

te giros o vales postales o cheques de cuenta personal del causante 

expedidos a favor de la Tesorería de la Peder~cidn, y en otros casos 
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mediante estampillas cuando así lo disponga la ley (artículo 8). 

Se preceptúa en el artículo 16 que son objeto del impuesto 

que deben pagar los causantes por los ingresos que en efectivo, 

en especie o en cr~dito provengan de actividades comerciales, en

tre otras, haci~ndose la aclaraci6n en el artículo 17 en el senti

do de que para tal efecto son sujetos del impuesto global de las 

empresas las personas físicas o morales que realicen actividades 

mercantiles, y tambidn las unidades económicas sin personalidad 

jurídica cuando realicen dichas actividades. 

Se dispone en el artículo 42 que los causantes mayores del 

impuesto llevan su contabilidad no solo de acuerdo con el C6digo 

de Comercio, sino tambi~n con las disposiciones de la Ley del Im

puesto Sobre la Renta y su Heglamento, debiendo ajustarse a los -

catálogos uniformes de cuentas aprobadas por la Secretaría de Ha

cienda y Crédito Público de acuerdo con la Cámara de Comercio. 

Asímismo, los comerciantes están obligados a expedir los -

documentos que acrediten las ventas y a conservar una copia de 

la.s mismas a disposici6n de la dependencia mencionada. 

Por otra parte, se señala que las obligaciones anteriores 

obligan también a los comerciantes a practicar el balance en la 

fecha elegida, así como el inventario de existencia de acuerdo 

con los reglamentos, sin que puedan cambiar la fecha sin'permiso 

de la Secretaria. 

En la miStlR. disposición legal se establece que deberán pre

sentar dentro de los tres meses siguientes a cada ejercicio,ante 

la Oficin~ Federal de Hacienda, de su domicilio, la declaraci6n en 

que se determine la ba.se y monto del impuesto, debiendo consoli

dar los resultados de la matriz con los de sus sucursales, conso

lidando en una. sola base del impuesto y en única declaraci6n los 

resultados de todas sus actividade~. 

En su caso, y dentro de los tres meses siguientes deberln 

presentar una declaraci6n relativa a sus operaciones cuando haya 

clausura, traspaso, fusi6n de socieda.des o cambio de fecha del ba-



lance, obligación de conservar los libros y documentos.durante 

cinco a.ñvD. 

e) CODIG'Ü FISCAL DE LA FEDERACION. 

61. 

En los t~rminos del C6digo Fiscal de la Federaci6n los comer

ciantes están obligados a inscribirse en el registro federal de cau

santes, debiendo presentar en las formas aprobadas una manifesta 

ci6n bajo protl!¡Jsta de decir verdad a la Secret.aría de Hacienda y 

Cr~dito Público, mencionando la fecha de iniciaci6n de operaciones, 

fecha de nacimiento.si son personas físicas, o en su caso co~ia. de 

la escritura constitutiva, fecha de la percepción del primer ingre

so o de la contratación de las operaciones que originen el impues

to (Art. 20). 

Tambi~n deber~n dar aviso de los cambios de domicilio o razón 

social, debiendo exhibir copia de la escritura correspondiente, as! 

como deberán dar aviso del ca.mbio de sus actividades en cuanto re

percutan en sus obligaciones fiscales, y por último, deber~n dar a

viso del traspEl,so de la negociaci6n y de la, cesaci6n de operaciones. 

Si son retenedores del impuesto deberán exigirla comprobaci6n 

de que quienes causan el impuesto están inscritos en el registro fe

deral de causantes. 

Como obligaci6n que atañe a los comerciantes se sefiala.n lfLS si 

guiente~ citar el número de registro que les fu~ asignado en toda 

promoci6n o gesti6n que hagan ante cualquier autoridad~ 

D) [,¡:;;y FEDERAl, DE nU:'UESTO SOBRE INGRJ':SOS N};RCANTIU~S. 

EstA, ley disrone gravar todos los ingresos por operaciones mer

cantiles, estableclendo la obligación de los comercia.ntes, en la me

dida. en que reA..licen dichas operaciones, de paga.r el impuesto, el 

cual se causa a raz6n de 18 al millar. 

Se establece "demás que los comerCÍfmtes ambulantes (párrafo segun

do del Art. 10) Qt..) no estén exentos del gravámen presentarRn día -

riamente una declaración de los ingresos gravables percibidos el 
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dia anterior ante la Oficina Receptora dentro de c~& jurisdicci6n 

haya operado cubriendo el impuesto correspondiente, previa comproba

ci6n de hallarse empadronado. El Art. 38 establece que el pago' del 

impuesto deber' hacerse dentro de los días lo.al 20 de cada mes, -

excepto lo dispuesto en el segundo patrrafo del articulo a.nteriO,ll'~;ii., 

- mediante una declaraci6n de 108 ingresos que se hayan obtenido 

en el mes inmediato anterioro Salvo pruebas en contrario, se presu

me que el ingreso mensual gravable, hecha.s las deducciones autori 

zadas por la ley, no puede ser menor de $600.00; los causa.ntes 

(Art.lO) que no hayan obtenido ingresos gravables presentar'n sus 

declaraciones expresando la causa de ello dentro de un plazo corres

pondiente del lo. al dla 20 de cada mes. 

Las sociedades no podr'n presentar sus deolaraciones mencionada.s sin 

que sean aprobadas expr~samente por la persona a quien corresponda 

la representaci6n de la sociedad (Arte 42)0 Las declaraciones debe -

r'n hacerse de acuerdo con las formas aprobadas por la Secretaría de 

Hacienda y Cr4dito Pdblico y se consignarln los datos que las mismas 

exijan. 

Los causantes tendrd:n las siguientes obligaciones: 

Empadronarse, declarar y pagar el impuesto, en los t'rminos ya ~spe

cificados, firmar todos los documentos previstos en la Ley Pederal 

de Ingresos Mercantiles, bajo protesta de decir verdad; 

Cuando sus ingresos sean superiores de $)00,000 .. 00 deberiln,llevar 

libros de inventarios y balances 9 libro generalds diario y libro ma

yor o cuentas corrienteso 

En el CaSo de que sus ingresos sean menores de $300,000000, deberln 

lleva.r solamente un libro de ingl-esos y egresos debidamente a.utori

zado. 

Los asuntos correspondientes a las operaciones efectuadas deber~n 

registrarse en los libros autorizados den~ro de los 60 días sigu¿en

tes a. la fecha en que hayan sidó realiza.dos, designando la.s circuns

tancias y car~cter de cada operaci6n y el resultado que produzca. a 

su ca.rgo o descargo; deben además conservar por 5 afios los libros 



de contabilidad, libros especiales fiscales y demás documentos prohatc 

rios y relativos a las operaciones efectuadas. 

'l.'ienen también la obligaci6n de proporciona.r a las autoridades fisca

les los datos o informes que le soliciten dentro de un plazo fijado, 

ademiÍs,deberiÍn recibir las visitas de investigaci6n y proporcionar 

a los auditores o a los investigA,dores, los datos, informes y docu 

mentos que soliciten para el desarrollo de sus funciones, así mismo 

deberán devolver la pli),ca mehnica que ampara el ndmero de cuenta,en 

caso de tra.slHl.sO, traslado o clausura, cambio de objeto, giro, nom -

bre o razón social. 

E) LEY DE INGH.F.80S DEL DEPAltTA:t-lENTO 

lJEL DISTRITO FEllERAL. 

En éste ordenamiento se regulan también el impuesto sohre in

gresos de los comerciantes que fija el impuesto de 12 al millar so

bre Sll.S ingresos gravablel.', remitiendo pn.ra 1" fija:ci6n y requisí 

tos del impuesto a lo esta.blecido en 1ft Ley Feder~.l del ImImesto 

Sobre Ingresos Mercantiles. 

F). LEY DE CANArl.AS DE CUlvfERCIO y DE LAS DE INlJtJ:iTlnA. 

Esta ley establece en el artículo 2, que 18"s cárnllrcts de ~omercio 

se consti tuir,fn por comercÍfmtes, cualquiera que sean sus acti vida 

des especlf:icl.ts; y las de industria podrán con~tituirse como cáma

ras de Cal'i~cter genérico o de car~{cter específico, las primeras sa

rán las que agrupen a. industriales de ramas afines y la;:: segundas 

las que agrupen 8 industria.les de Ulla 501,1. rama. l~o Re constituíntn 

cJmaras mixttl.S de comercia,ntes' e indus·~riales. L:1. jüriscliccióh de 

las c¡(rlll,ras de industria de, carlfcter genArico y las de ca.r,tcter es

pecífico comprenderá toda la repl~blicfj" a menos que la Secretaria 

de JnJustria y Comercio a~torice la creación de cámaras de juria -

dicción loC[,.l. 

";n el artículo 3, se ref,'ula que solo pod:r8:r. 111"<1.1' lu~: denomina

ciones t'C!frzw.T:1.S de Comerci o" y "Crtru1.rI1.R 'le lndust.ri"n, las insti tu-

c ione~: 
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ciones organiza,d~,s de acuerdo con 'sta ley, IR infracci6n de este 

precepto ser~ sancionado, misma que ser~ impuesta por la Secreta -

ría a cada, uno de los dirigentes de le instituciones que viole la 

prohibición. 

l~l 8,rtículo 9, establece los raquisi tos pe.ra el estableci -

miento de una c~mara de comerc:illo'de una c¡(mara de industria: 

8.)8i se trata de una cámara de comercio, que lo soliciten un gru

po no menor de 50 comerciantes domiciliados en una misma plaza, y 

si de una cámara de industria, que lo pida un grupo no menor de 

20 industriales. En caso de concurrencia de grupos que soliciten 

integrarse como cámaras, la Secretaría de .Industria y Comercio 

confiar~ las tareas de organizaci6n al grupo que en su cQndepto 

est~ más capacitado para ello. Con la solicitud para el estableci

miento de la cámara deberá presentarse el proyecto de estatutos; 

b) que en el luga~ no exista cámara de la misma clase, si fuere 

de comercio, o si de indus~ria, que no esté organizada la de la 

rama espec ffica o la gewhica de ramas afines; c )que la. Secreta 

ría de Industria. y Comercio apruebe la consti tuci6n de 1a.s cá

maras y de sus es ... .;;atu"tos. El acuerdo aprobatorio se dictar!Í to -

mand!) en cuenta el interés pd.blico y siempre que, adernlts de sa 

tisfacer~e los requisitos antes mencionados, exista posibilidad 

de que las cámpras cuenten con recursos bastantes para SULsoste

nimiento. 

La cámara deber{ constituirse en las formas y términos que 

señala. la mencionad~, Secretaría de Industria y Comercio de acuer

do con lo establecido en la ley, de no ser así, el acto de cons

titución no producirá efecto alguno. La Secretar!H. citada pod:r'á 

autor izar la creación de cámaras gen~ricas (Iue agrupen a indus

tria.les que realicen actividades afines, cuando los industria. -

les que los integra.n no estén en condicion~s de constituir cá

maras específicas porque no reunan los requisitos seftal1:Ldos en 

el artículo a. que no,,> referirnos. 



G) LEY DE QUnmUAS Y SUSPENSION DE PAGOS. 

Las leyes que hemos citado hasta ahora estatuyen las obligacio

nes que el comerciante debe cumplir durante el funcionamiento nor

mal de su negocio. Cuando ~ste se ve en el caso de suspender sus 

pagos y solicita la declaración de quiebra, o la suspensión de pa

gos, entonces debe cumplir con lcts obligaciones que le sefiR,la la 

ley de quiebras y suspensión de pagos. 

Se establecen en esta ley dos hipótesis para declar·ar en -

quiebra a un comerciante, o sea que se requiere de dos elementos 

jurídicos de necesaria comprobación para. que el juez pueda decla

rar la existencia del estado jurídico de quiebra, a) que la per -

sona de quien se va a decla,rar te,l estado sea comerciante y b)que 

haya cesado en los pa,zos. 

El comerciante que ha cesado en sus pagos no se halla en es -

tado de quiebra, sino hasta que el juez proceda a declararlo. Para 

el juez no es potestativo hacer la declaraci6n de quiebra. Rn la -

prlÍctica pueden presentarse e~"I CA,SOS s a} si los acreedores o el 

l'<tinisterio Público solicitan la declaración de quiebra y prueban 

los supuestos de la misma, el juez tiene que declararla, b)si el 

comerciante solicita su propia declaración de quiebra, <"umplidos 

los trlÍmites formales que la ley estab:ece, el juez tiene que de 

cla,rar la quiebra, y c) si el juez encuentra en mn procedimiento 

comprobados los supuestos pa,ra. la decIa,ración de quiebra, tiene 

que declararla, si es competente, y solo podrá no hacerlo cuando 

únicamente tuviese duda seria. y fundada de tal situación. 

En el a,rtículo 22 se preceptda que se presumirá, salvo prue

ba en contrario, que el comercia.nte cese en sus pagos en los si -

guientes casos y en cualquiera otros de ne,turaleza ¡:¡,náloga a) in -

cumplimiento general en el pago de sus obligaciones líquidas y 

vencidas; b) inexistenci? o insuficiencia de bienes en que traba.r 

ejecuci&n al practicarse un embargo por incumplimiento de una o -
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bligaci6n o al ejecutarse una sentencia basada, en autoridad de 

sosa juzgada; e) ocultacidn o ausencia del comerciante sin dejar 

al frente de su empresa alguien que legalmente pueda cumplir con 

sus obligaciones; d) en iguales circunstancias que el caso ante

rior, el cierre de los locales de su empresa; e) la cesión de 

sus bienes en favor de sus acreedores; f) acudir a expedientes 

ruinosos, fraudulentos o ficticios para atender o dejar de euro 

plir sus obliga,eiones; g) pedir su declaraci6n de quiebra; h)so-, 

Hei tar la suspensi6n de pa,gos y no proceder ésta, -o si concedi

da no se concluyó un convenio con los acreedores; i) incumplí 

miento de las obligaciones contraídas en convenio hecho en la sus

pensión de pagos. 

La presunci6n a que alude este precepto se invalidartÍ con la 

prueba de que el comerciante puede hacer frente a sus obligaciones 

líquidas y vencidas con su activo disponible~ 

Consideremos lo que j)receptma el artículo 3, al. regular que 

dent.ro de los dos años siguientes a. la muerte o al retiro de un -

comerciante, puede declarars@~n~quiebra cuando se pruebe que ha

bía cesado en el pago de sus obligaciones en fecha anterior a la 

muerte o al retiro, o en el a,ño siguiente a los mismoso .. La,·suce -

sieSn del comerciante podre! ser declarada en quiebra cuando conti

m1e en marchaoo la. empresa de que éste era titular. 

En el artículo 4 se establece que la quiebra de una socie 

dad determina que los socios ilimitadamente responsables sean con 

siderados pt'j,ra todos los efectos como quebrados. l,as liquidaciones 

respectivas se ma,ntendr1Ín separadas. La quiebra de uno o m1's de 

los soc10s no produce por si sola, la de la. sociedad. 

LR ley establece que el comerciante que pretenda la de -

claraci6n de su estado de quiebra deberl presentar ante el juez 



competente, demanda firmada por sí, por su representante legal o por 

su a.poderado especÍfl.l, en la que razone los motivos de su situación 

y a la que acompafiará, a) los libros de contabilidad que tuviere 

obligación de llevar y los que voluntariamente hubiese adoptl'.do, 

b) el balance de sus negocios, c) una relación que Co.mprenda los 

nombres y domicilios de todos sus acreedores y deudores, la natura

leza y monto de sus deudas y obligaciones pendientes, los estados 

de p~rdidas y ganancias de su giro durante los dltimos cinco años,. 

d) una descripción valorada de todos sus bienes inmuebles y muebles, 

títulos valores 9 géneros de cOPierci o y derechos de cualquiera, otra. 

especie, y e) una valorización conjunta y razonada de su empresa. 

Cuando el número de acreedores pasare de mil o cuanno fuere 

imposible determinar la cuantía de 8US créditos ,bastará que haga 

constar, con referencia al \Htimo balance de situación, el número 

aproximado de aquellos, el nombre y domicilio de 1-05 conocidos y 

el importe de sus créditos. (Art.6). 

Por otra parte, si el comerc,iante fuese una sociedad, la 

demanda deberá subscribirse por las perBonas encargadas de usar 

la firma social; en los casos de sociedades en liquidación t por 

105 liquidadores, y en los de una sucesión, por los albaceas, 

(Arto 7). 

También se requiere que la demanda de una sociedad para 

que se declare en quiebr~L deberá ir acompañada de un.a copii:l. de 

la escritura social y de la certificaci6n de inscripción en el 

registro público de comercio, si existieren (Art. 8). 

Cuando el comerciante quiere prevenir su quiebra y deci

de solicit,ar la suspensión de pagos, deberá presentar su deman

da ante el juez competente con los mismos documentos, datos y 

requisitos que se exigen para la declaraci6n de quiebra (artQ 

395). También se preceptda que deber~ acompañar una proposi 

cidn de convenio preventivo, pa.ra que en su oportunidad los (l

creedores lo aprueben en su caso. (Art. 398) 
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La proposici6n de convenio debertÍ llenar los requisitos que 

para el convenio concursal señalan los artículos 303, 304, 317, 

318, 319 Y 4(¡G del ordenamiento en consulta, que sucintamente 

establecen el principio de iguald~d en el trato a los aereedo 

res no privilegiados, que la quita no sea mayor de los pareen 

tajes que la misma ley preyee y q~e la espera no sea mayor de 

2 años cuando se propone conjuntamente con la quita, no pudien-. 

do exceder ésta última de un 55%; la relación que deben guardar 

los plazos máximos de la espera y la cU&'1.m mínima del dividen

do. 



CONCLUSIONES o 

1.- La compl~jidad del tráfico mercantil ~n nuestro ha aumentado 

a partir de la segunda. guerra mundial en grado tal, que nuestra 

legislación mOJ:.:'cantil propiamente dicha, no obstante las leyes 

que con ese car&cter fueron emitid2s como adicionales al viejo 

66digo de 6omercio vigente todavía t que considerada estricta 

mente como legislacion mercantil es de fijar todas y ca-

da una de las obligacion@s de los comerciantes. Por sIlo vemos 

que no podrían considerarae de carácter meroantil~ como por e = 

jemplo el Código Sanitario o el Fiscal de la Federación, 

que establece en diversas 

de los comereiantes. 

2.- En tal virtud~ para un estudio de las obligaci©n~s de los comer

ciantes debe r®currirs6 no 8010 los textos legele8 d~ la legis= 

laci6n m8reantil~ sino a preceptos fiscales, administrativos$ ~ 

¡;8'iJlit&rios~ r'G1g1amentarios p etc" 

30- L& inaeroi6n de disposiciones que establecen obligaciones 

cantiles tra~ como consecuenei~ que en algunos c~sos se repi 

tan los preceptos como p~r ejemplo la de llevar la 

contabilidad que por ~ parte establece el Código de Comercio 

y por la otra las id.~ntica.s ·obli~1!ll¡cione3 que esta.blece la. Ley 

Pederal de Ingresos Mercantiles respecto d@ causantes con in 

gresos superiores & S300jOOO~OOQ 

4e-Por otra parte se observa también que alguna de las 

nes que se imponen a lns comerciantes son normas impertSc;as en 

sentido estricto, o sea cuando su incumplimiento no trae apare

jada una sanci6n o cuando en sentido lato la sanci6n es tan le 

ve en torma que los comerciantes no tienen inconveniente en de

jar de cumplir sus obligaciones~ 
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5.- De lo anteriormente expresado debe concluirse que las obli

gaciones de los comerciantes deben sistematizarse adecuada 

mente en la legislacidn mexicana con el prop6sito de evitar 

disposiciones contusas o contradictorias, pero en todo caso 

con una sanci6n adecuadao 
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