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El •Otivo principal por el que encogí cate tema, Cue po~ 

que el Derecho aorcantil y en especial la rama de leo e~ 

ciedadea •ercantilea eo un tema apasionante ya que todo 

lo que inwolucra, y todo, lo que aigniCica el Condo •er

cantil eo un te•a que apasiona por su contenido, sobre -

todo a un recten egresado de la Facultad de Derecho, el 

cual de•e• aprender un poco mAo del extenso mundo del d~ 

recbo; ya que cuando uno ter•ina con el cureo, que i•Pl! 

ca haber recorrido todao las racetae del •Undo jurídico, 

ae queda uno con el deseo de introduciroe ~n ror•a •io -

•eticuloaa en alguna raaa del Derecho, para que pueda e~ 

nacer un poco •Ao, alguna parte de todo el co•plejo •un

do jurídico, que a uno lo en•uelwe con ••rioe invisible• 

poro encant•dorao, y que provoca que cualquiera conozca 

un poco de todo lo que ieplica el rabuloao eundo del De

recho, tiene que nacerle el deseo de aprender eón sobre 

u. 

Es por ello que escogí un te•a que Cuera Caocinante 3 -

atractivo co•O el derecho •ercontil, con ento enpero po

der tener un conoci•iento •Ao proCunda de lo que eo el -

derecho 3 oent~r•e cado d!a a6a abo&ado. 
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CAPITULO .1 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

A) LAS SOCIEDADES HUNANAS Y SU EVOLUCJON: 

• Loa pri•croe ho•bree conocidos en el inicio de la hu•an! 

dad eegtln la opini6n de (JORGE HERNANDEZ NILLARES), f'ue-

ron loe que vivieron en las glaciaciones cuaternarias. -

como lo •ueetran loe reatos f'6c11ea hallados en la isla 

de Java, llamado Pitecantropue erectus y loa reatos en-

contradoa en la aisaa isla de Indoneaia 0 cu7a antigUedad 

ae calcula en un ail16n de anoa, una antigüedad aenor ae 

calcula al Shinantropuo (hoabre de Pekln). loa reatoa de 

Saldafta 7 de 8bodeaia encontrado• en Arrica 1 el reato r~ 

cil •6e antisuo hallado en •uropa en la •andibula de 

•auer que Cue encontrada no leJoa de Heidelbera, Aleaa -

nia, 7 el sucesor de1 ho•bre de Heidelberg rue e1 ••• c2 

nacido, Ho•bre de Heandertha1, cu~oa reatos abundan en - t 
toda lturopn, el ho•bre du Cro-•agnon ta•bién llaaado Ho-

ao Sapiena, encontrado en una &ruta de Francia. 

•ientraa duran laa glaciacioneB. la vida del hoabre pri

ai tivo Be revela por el hallazgo de aua rudos inotruaen

too de piedra. con 6Bto conotru7e araoa de piedra para -

BU aejor deCenaa y con óato auraen proCundoa caabioo en 

la vida del hoabre. ~ da lugar a la era Paleolltico (de 

la piedra antigua), poaterioraente surge el aeuolftico -

(de la piedra aedia} 7 por últiao la era neolítica (o de 

la piedra nueva)~ 

Jorge Hern6ndez •tllareo, Coapendio de Historia Univer-

aal, Editorial Patria. S.A., U6ciaa Edición 1972. 

Cit. pag.22 
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toe ho•bree del paleolítico ~ata, (de acuerdo con el cr! 

torio de SECCO ELLAURI), resolvieron el problema oliacn

ticio •ediante la rccolecci6n de vegctalco eilveetreo y 

la búsqueda de huevos, miel y otros productos animales, 

pero la principal ruente de ou ali•ontaci6n oe lo propo~ 

cion6 le caza y lo pesca. 

Le lucha contra loo animales cs~imul6 su imaginación, p~ 

re eu capture ideó tracpno; pero el gran invento de aqu~ 

llos cazadores primitivos rue el de leo ar•os arrojad! -

zas co•o el arco y la Clccha que auaent6 en gran medida 

au capacidad cazadora, estos hoabreo adem6s de dicotroo 

cazadores eran grandes artiotno coao oc denoto en loa 

pinturas de aniaaleo reolizodoo en elguneo cavernao de -

Altaaira en Eopafta. que oon de una alta técnica artlsti

ca.• 

l1 ho•bre paleolltico 0 (oegún ~ORGE HERNARDEZ MILLARES), 

no canoera el repouo ,. que uu ~ida,tranocurría errante, 

era dura. estaba llena de poligro y apenas era diCerenta 

de la de loo ani•alee que peroegula. Por entonces debió 

deocubrir el ruego, lo cual oignirlc6 un enor•e progreoo 

y poco a poco Cue hallado ous múltiples oplicscioneo, -

pueo le oirvi6 para co•batir el rrlo, para dcCenderoe do 

loo Cierne durante lo noche y paro cocinar euo ali•entoe 

o lo que Cue habituándoue con una gran lentitud. 

Vivía Cormando pequeftoo grupos ligados por lozoo Comili~ 

reo donde leo neceoidadoo oe padecían 7 ae aatiaCaclan -

en coaún; os oqul donde surgen lao pri•erao co•unidadoo 

de hoabreo ya ooo unidos por vinculo& Co•iliores o por 

leo neccoidodea de aobrevivencio. 

(ANDRES RIVARD DICE): Loo hombree luchan paro vivir en -

un mundo en el que la vida triunCo oin cenar oobrc la --

Secco Elluuri, Ln Antigüedad y ln Ednd Media, Edici6n K~ 

pcluoz, S.A., Cuarta Ed1ci6n 1970. C .. to pag.B 

Jn_-'!~ Hernándcz MillnreD Cito pag. 26 
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muerte. Durante milloree de eigloe en oetn tierra dive~ 

ooe grupos humanos han vivido de frutos y se han dedica

do a la caza entre las bosques y su vcgeta~i6n exuberan

te. El ho•bre no es •60 ~uerte que loo animales. oino -

que es •As induotriooo 0 su •ano es una herra•ienta y de~ 

de que oe apoderó de trozos de oilex loe ho•breo se ha-

ccn temibleo, dentro de las cuevas, posterioraente bajo 

sus chozas de raaajes 0 amontonan los preciosos guijarros 

y se disputan lo poseai6n de loe canteras de piedra. co

ao le de los lugoree •As adaptados para la caza y le pe~ 

ca, loo hoabres luchan por apropiarse de ouo recursos, 

vivir en una i•periosa exigencia que lo doaina todo, - -

cuando no encuentran bastantea piedras fragaentadaa para 

hacer ar•••· 1a quiebran. 1a tal1an. 1• arinan 7 ea cuan 

do 1• hu•anidad co•ienza a correair a 1a natura1esa! 

1Dpini6n de J.•. Sino •artlnez y Huaberto Barto1i). 

Su audacia crece cuando. rebelado por e1 ra70 7 por 1oa 

incendios de 1oe booquea. el poder de laa 1la•••• laa -

chiapas de ai1ez. lea per•ite renovar e1 •11agro del et~ 

10 0 loa ho•brea dueftoa de1 ruego. ae dertenden aejor de 

1aa bee~iaa oa1vojea y de 1a inte•perie. cuecen aua a11-

•entoa. Laa grandes travee!oa hu•anaa dende entonces. -

con hogueras eztinguidaa. Eote aoviaiento incesante. 1a 

peraecuci6n de 1a caza iapu1aa en todos 100 aentldoo ra

zao divereao a través de la aeoeta que en Aoio y en Eur2 

pa ee •ezclan y desaparecen. 

El hoabre descubre loa aetaleo. la huaanidod progreoa n~ 

tableaente en todos loo aentidoa. oe croaron lao indua -

triaa de alrarer!aa. de instrumentos de actal como lon-

aao espadas. puffalee. hocen. uierra. hachua; con ésto 

eapieza a surgir un coaercio intensivo naciendo loo vi 

llao y las ciudadco construidas de piedra~ 

J ••• Sino Mortinez, Hu1aberto Bartoli. Mi Hiotorio Univc!: 

oal, Editorial Trilloo, Cuarta Edición 1974. 

Cito pag. 25 
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"Socco Ellauri) dica: que en Egipto y Mcoopotnmia oe ex

tendi6 la época de bronce por •ás de dou mil nfiou, hanta 

que auplieron el uno del bronco por el hierro. El peri~ 

do del hierro surge cuando en laa ciudndeo se habrtnn d~ 

aarrollado grandeo i•pcrioo como el de Egipto~ situndo -

en el Va1le del Nilo. y el i~pcrio griego ubicado en la 

parte aur del Continente Europeo. en ln qua geetü una 

de las •6a cultaa oociedadee que nportnron n la humani 

dad direrentea ponaa•ientoe de tipo nociol, ~ilos6~ico y 

po~ítico. 

S~cco Ellauri , Cita PD&· ?5 
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B) LA EDAD ANTIGUA: 

El IMPERIO CHINO: Se supone que desciende de los pueblos 

e•igrsntea de Aein Central y de Mongolia que con oucesi

vae invasiones oc Cueron eetableciendo en coa región (a~ 

gún Secco Ellaurt) 0 allí se hicieron aedentarioo 0 apren

dieron el empleo del bronce y Cor•aron co•unidadea cada 

vez •ÓD densao y mejor organizadea. que durante •uchlsi

moo siglos cotos distintos grupos Cueron totalmente ind~ 

pendicnteo entre eI. Eran pequefloa catados de civiliza

ci6n parecida 0 con Crecuenteo disputas y guerraa. tam -

bi~n co•barlen contra los eneaigoa provenienteo de otras 

coaarcae especialaonte loa pueblan pastoree y ae•inó•a -

daa de •ongolia 0 que atraidos por las riquezas de loa a~ 

dentarios de leo llanura& chinas. erectuaron invasiones 

para deapojarloo de ellas, lo que prowoc6 que •e unieran 

y constituyeran un solo iaperio. Con 6sto. China, un 

pueblo eaclusiva•ente agricola, adquirieron ais tarde ~ 

gran habilidad en ciertas tndustriao 7 eopecinlaente en 

lao del bronce, de porcelana 7 de la aeda; el bronce rue 

conocido con seguridad desde el 11 •ilenio, aucho •6• 

tarde que en lao regioneo del ~editerráneo oriental. El 

hierro oe introdujo en China un •ilenio dcopuEs, pero 

hasta el uiglo cuarto no ae utiliz6 paro rubricar ar•aa; 

en la induotria de la porcelana y de la aedo, loo chinos 

adquirieron una •aeatrfa inigualable y durante auchoo •! 
glos .rueron loo Unicoa que lo practicaban. En esta época 

eurgi6 un intenso co•ercio con las regioneo occidentales 

del Asia por aedio de caravanas, gracias al cual loa ob

jetos chinoo y sobre todo lao porcelanno y las oedoo, p~ 

netraron en el aundo aeditcrráneo acrecentando la indus

tria del pueblo chino~ 

Op.Cite pag.21 
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* LA J:HDIA: Su orgnni~oci6n (dice JORGE HERNANDEZ MILLA 

RES) que ~uo primitiva y sencilla de formas fomiliarco y 

patriarcales y tenlo una cconomia ngrícoln. por un proc~ 

ao quo no se tenia bien estudiado todovlo y ne tronefor

m6 en el rEgiaen tradicional de la India. 

Loo coetaa sociales en loe cuales exiot!e infranqueable 

barrera non alrededor de veinticinco costos diferentes. 

de las cuales loo diecinueve priacros no mantienen ning~ 

na relación con los reetonteo. 

Loa clanes aocialce priaitivao eran lo de loe brahomanco 

o aacerdotea, la de las rojonoe o prlncipcs. lo de los -

vayayaa o pueblo coadn y las de loa sudrao y parlan, ca

to población vlvla sometida y ea la población m6o bojo 

* * de la escala social. (La opini6n de SECCD ELLAURI) di -

co: que o aediadoe del 11 •ilenio, grupos de hu•nnoo pr2 

cedentee del oeste, penetraron en 1o India y ee deaparr! 

aaron por todn lo regi6n eeptentriona1 de la penlneula 0 

eoaetlendo a loe aborlgenenea, estos invaooree eran los 

arios, puebloe de pastoree cu~as coatuabrea caebiaron n~ 

tableaente co•o connecuencia de la conquiota, pues una -

vez eatablecidoo en 1o regi6n del Gangeo, eintiéndooe d~ 

ainadoree eoc1avizoron a euu poblador.es, orgonizondo uno 

oerie de pcquefioa reinos en loe cualcu oc deoerrollaron 

rápido•cntc una aie•a civilizaci6n. 

Lae lnvaeionco de 1on arloo tnrluycron auy débil•ente en 

1a vida econ6aico de loa pueblos que rueron eoaetidoo 

por la invaoi6n, que se siguieron dedic6ndoac a la agri

cultura y a la ganoderla, 1oa invaeorea adoptaron algu-

nae cootuabroa del pueblo aoaetido, 'ª que se convirtie

ron en oedcntarioa y perdieron loo h6bitoo de lo vida n~ 

•oda y pastoral; loo invaooreo crearon una clone nociol, 

la cual se caracterizaba por ser rica, do•inante y gue--

.Jorge Hernándcz Millorco Cita P.!l&i 44 

Secco Ellauri Citu pug. 27 
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rrera de.lo -India, organizaron la sociedad do •Odo arie

tocrAtico, so repartieron la propiedad de lae tierras, -

concentraron en sus ~anos infinidad do privilegios o i•-
• pusieron su re1igi6n • 

• EGIPTO: (JORGE HERNANDEZ MILLARES). Los pri•oros babi-

tontee do Egipto crearon un oiate•a de cultivo del suelo 

y criando ganado, tenían que realizar una aolocci6n de -

planteo cultivobleo y animales propios paro la domestlc~ 

·ci6n 0 para poder crear uno orgonizeci6n agrícola ganade

ra, y, para poder controlar el río se necesitó una orga

nización social •UY estricta cuya base ruaron loa nomos 

en loa cales totémicos, doapu6a de auchas d6cadae oc di~ 

ron cuenta que lo acci6n de grupos alelados no tenia bu~ 

nos resultadoe econó•icoe. y de la productividad de la 

tierra, de aqul l• necesidad de una eetructura polltica

aocial centralizada que atendiera a los ~rabajoa de ing~ 

nierie, necesarios para un avance real do la cooecha, el 

pala se dividía en distritos y loa habitantes de elloe -

trabajaban colectiva.ente en los campoo diatrlbuldoo en 

equipos que ue turnaban; la cuarta parte de la cosecha -

era repartida entre loo trabajadores y el reato oorvla -
•• para re•odiar ln escasez de los aftoo ••loo, (para SECCO 

ELLAURJ), loo nrteoanoe y los co•erciantee debien entre

gar al Cara6n uno porción de oue gansncine y luu inepoc

torea realco castigaban con tor•onto o loa que proton -

dlnn eludir con obligación, ya que arcctabo ruorteaonto 

la econoala del iaperio, loo arteeanoo que so dedicaban 

al tejido del lino, se ornani&aban en pequcftoo grupoo on 

loe cuales todos tenlan ciertos obligacioneo para con -

loa del grupo, siendo aie•pre solidario y ayudándoeo con 

loo del grupo, para •antener fuerte y organizado eu pe -

quefto grupo. La nlfarer{e de eon 6pocn nlcanz6 gran pe~ 

Jorge Hernlindez •illorca Cita Pll&• 53 
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recci6n 7a quo conocínn el torno para poder Modelnr pie

za de una gran aiaetrío y pure~u de líneo; los egipcios 

Cueron loa inventores del vidrio, usBndolo paro elnbornr 

vaoas on variadoa coloreo, lo •ctnlurgio la dominubun -

con alto grado d~ maeatrio lar.rondo hacer olhojen, eopc

Jou. pcinoo. jarronca, cuchorua, recipientes de todos t! 
poa y otroo objetos de exquisito arte. 

LOS F'EHXCIOS: (SECCO ELLAURl) ~l ~omercio ~orltimo fue 

la principal oetividnd de loe renicios, pues por •ás de 

trea uig1oo ejercieron un abooluto monopolio mercantil -

en el •undo •editerráneo, ou negocio consistía en trocor 

con loa nutlvoa de loo regiones de occidunte los produc

tos do lo industria renicia co•o eotatuillns, peineu, -

espejos do •etal .. to1DD y bnrntijnn. por lao riqUDZDQ n~ 

turales de cada regi6n: aa! lou •arinon de Tiro traían -

do Kopafla plata. hierro. plomo y estaño del norte de Eu

ropa; de Sici1ia e XtalJo cereales r lana; de A~rica ~a~ 

r11 .. oro y plu•on do nvcntru:z; de todou oaoa puntou tra

tan lgualoentc Qtrn •orcnncfo •uy coti~nda en Oriente c2 

•o 109 eacla•oa que rcprcocntobun mono d~ obro grutia y 

Loa rcycauclou localeu vondian a aun priuione -

roa de guerra como cacluvos n los Ceniciou. pero o •eccn 

éoton conocnuinn la preciada mcrcnder!a huDana uin pagn~ 

la; a la per del co•ercio =ariti~o. loe Ccnicloa rcoliz! 

ron ta•bi6n un activo intercambio por tierra con loa ~o! 

ses de1 Aaio Occldcntol. ndem&a de co•crciuntoa loo ~en! 

cioa fueron ttrandcu induotriulcu, explotaron tren gron -

deo y principales induotrinn co•o son: lu de loo •etalcu. 

1u del vidrio y la del tcnido-

Lou ~ctolcn rueron trabnjodo~ con •neutrie. lo tollcren 

de Tire;>. produjeron o.bunduntc1:11~nta nrao11 de bronce -, de 

hierro. joyne de plntn y de oro. vanon, adornos y utcnc! 

lioa wnrlodoo de bronce o da cobre-

Sccco Ellouri Cit.n png. 79 
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En la Cabricaci6n del vidrio euporaron a los c3ipcios, -

obteniendo vidrio transparente de una gran calidad y fi-

ne;r;u. 

El teñido de loa tejidoo de lana fue quizá la industrio 

aáa !•portante de Fenicia, ya que podlan obtener distin

tos coloreo y dintintao tonalidades como el color púrpu-

ra usado por loe • noblea y loo reyeo. 

MESOPOTANIA: *(JORGE llERNANDEZ MILLARES): Eote pueblo 

fue el creador de la escrituro cuneiforme, pero al fuei~ 

narae los •eeopotómicoo con loe oe•itae perfeccionaron -

lo escritura cuneiforme. Ln principal fuente pera el e~ 

tudio de las inoLltucionea aumcrioacadina en el C6digo -

de Ha••urabl. hallado en loo ruinas de Suaa en 1901 7 -

que connta de 250 articuloo, adem6s se utilizan innuaer~ 

blea tabli11as de barro con inucripciones que ac re~ieren 

a tranaaccioneo •ercantileo o de otra clase; co•o en el 

i•perio Egipcio, aquí ta•bién lo agricultura ea la baao 

de lo econo•fa ~eoopotámica aunque c1 co•ercio cataba ~ 

tan deaarrollndo por 1au condicionos naturaleo de~ paíe. 

La induutrio c~iotín con uno or&onizaci6n rudiaentarin, 

la necesidad de i~portor productos hizo que oc dcaarro -

llara el co•crcio y cotaba fnvorccido por loo r1oa, vino 

de ca•unicaci6n creadas por lo nnturnlezn~ 

LOS GRIECOS: *tsECCO ELLAURI) La principal fuente de r! 

queza del antiguo lapcrlo criogo fue ln tierra, el gran 

co•crcio aaritl•o 7 el trabajo lnduotrial. 1,oo marlnoo 

de Cnosaoa, una de lau aúltiplen islas de la que est6 

ror•ada Crecia, cruzaban el mar en todoe direccloneu ~ 

llevaban hnotn loo pucrton orientnleo loo producton de -

la industria inoular. copecinlaente objetos dr. bronce y 

Jorge H1:1rntindez Millares Cit.u pag. 73 
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cer6mica do brillontco coloree, dcspu6o de loo invneio

neo ou:íridae por loe dorios lo econo111lo griega se detc -

rior6 y modlric6 un tanto pero siguió teniendo la cerac

terlotica 1Dt11rlti111a 0 eiendo hijos del mur; una de lao cn

racter!sticaa •'-e i•portanteo :ruc la cxpnnción ccon6rnicn 

y cultural que realizaba el i111perio griego. sobre todo 

en la construcción de barcos móe grandcn y r6pidos que -

los conotruldoe por los Fenicioo. nde~úo eotimul6 loo i~ 

.dustri~a de loo di:íercntee rcgioncn 0 ya que oc conectnba 

con los puntos •Óe lejanos del continente y del •edite -

rráneo. ya que loo pueblos de tribuo b6rberne se convir

tieron en gran mercado de productos de coa mtumn región 

como :fue le lana. loe minerales, pieles, otc.; lo ocono

m1o griego avanzó r6pidaacntc cuando apareció la moneda 

* cuyo uuo ee generoliz6 en todo el •undo mediterráneo • 

LOS CERllll\.HOS: • (SECCO ELLAUR1)4 Rata clase de tribu ruo 

la que dcetroz6 el docadonte i•pcrio ro•ano, loo ro•ano 

loe llamaban tribus bárboroo por 1a razón que no hablo 

bon el lotin; entro otroo tribus bárborne por la raE6n 

que no hablaban el lotin; entre otrao tribuo invanoroo -

cotaban loo ongloo, rrancos, gulon, godos, vioigodoo, o~ 

jonca, loabordoa, vóndalon y otrao tribus que ne ropor-

tieron el territorio y lan riquczao del decoden.t.c impc -

ria. despedazando de manera irracional toda la riqueza -

cultural e induotrial que era un pueblo indoeuropeo, del 

mismo origen que loo vikingoo uurgldoo de la pcninoulo -

Escandinavo; este tipo de tribu cotaba alojada de la cu! 

tura 111editcrránoa, no habiendo superado la cxiotencia -

rústico de 1os agricultores y pnotores pri•itiwoe 0 vi -

vian en pcqueñao sldcne rurulcu dedicadas el trabajo de 

ln tierra, a la CftEB y nl cuidado de aun robe~on; ou in

dustria era rudimentaria apenas conocinn c1 comercio y -

Sccco Ellnuri Cita PM· 303 
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poco lo practicaban y lo que hacían era el típico true -

que con pieles, granos, animales y armas, cte., no to -

nlon conocimiento de lo escritura; el hnbcr conquistado 

Roma lee permitió aprender una mlni•D parte de todo la -

grandeza de ou organizaci6n y aprendieron a unirse lo -

granda con ésto ln unión de varios nldeao formando una -

tribu lo cual rcconoct6 lo autoridad de un jefe llamado 
11 Kocnig 11 , quiun tenla tantaB f"acultadco y poder 001110 c1 

* de un rey. 

* LOS MUSULMANES: Loe árabes aprendieron do loo egipcios 

el arte de lo irrigación, dando gran impulso a la agri 

cultura en España, eepeciolmcntc en las comarcas de Va 

lencia, Murcio, Alicante y Granada, donde realizaron no

tables trabajos de conolización para diotribuir loa 

nguan por las huertan; loo 6robes desplegaron también en 

occidente importantes octividodee de orden 1nduatriol 7 

aercantil. que invodi6 loe mercodoe del mundo conocido -

con productoo bien monurecturodoo como loe articuloe de 

cuero y ~as ar•an Cabricadaa por elloe en loo ciudadee -

Espafiolos y de Toledo. No tuvieron rival por au calidad 

en el reato del mundo 0 igualmente rucron notables en •e

tales precioooe¡ en el orden comercial, loe muoulmanoo -

rueron loa principales intcrmcdierioo en el intcrca•bio 

de lee diotintas zonoo del Mediterr6nco con las del OrieE 

te; oua borcon y aun corebonno oportoban a negdod 0 Ale 

jondrie 0 Domooco, Córdoba: tejidos de oeda 0 porcclonae y 

té de Chino; perlan. •ndcroa de lujo y copeciao de lo I~ 

dia; •arril y csclovoa de Arrice; rrutau del Aoia Cen 

tral 7 •Uchoo otros productos de lao rcgioneu orientales 

que 1uego ae dietribuiun por Occidente. El co111ercio 111u-

aul•in DC alimentaba no sólo del tr6Cico de •ercanciae -

ex6ticao. sino te•bién de ventao de cierton articulon o~ 

breaalicntee de la industria Arnbc como loo tcjidoe y R~ 

one de Dn•nuco y Moaul 0 lao armnn de Toledo y de Domas -

co, loo cueros repujados de C6rdobo, lna alrombrne do --

Sccco Ellauri Cito pog.323 



12. 

Bngdad e inrinidad de otros objctou de lujo que por mu -

cho tie~po rucron mono~olio da ln Cnbricnci6n Arubc. A 

pesar de ou orir,:on inusulmt'in catos objctou er11n nprecit1 -

don en Occidente, lo que entimul6 el trárico entre olnu-

nao 

loa 

ciudade5 crir.tiannu cnpecinlmente lan 
• puerton munul111nnea del Mcditerrúnco. 

do:: ltnlin y --

LA PRODUCClON EN LA EPOCh FEUDAL: *(P. HtKlTIH DICE}. El 

r6gi~en ~cudnl ha existido con unn u otrn ~odalidad en -

casi todos 1oc pQfncu~ la épocn del feudnlinmo ne prolo~ 

gó por un larno periodo, aol en Chinn el régimen reudnt 

exintió por a6G de ~ 000 afiou; en loa paises de Europn -

Occidental el reudallamo existió desde loa tiempon del -

derrulllbnmicnto del 1111pcrio Ro111anQ Siglo V hnGtn el Siglo 

XVIII en Francia; en Ruaia el feuduliuma subointi6 dende 

el Siglo IX hasta la abalici6n de la nervldu•bro en el -

afto do 1861. 

En Europa Occidentnl el rcudnlismo ne Corm6 coso reaull~ 

do de la interacción de dou proccnoG, por un lado e1 de

rru•biu•iento del cotado eac.lo.vinto. roninuo y por otro lu

da dencocpoBici6n del r6gi~cr1 ~ribunnl en Ion tribun co~ 

quiatndau. Con lu invasión de lns tribuu búrbnrnu lan -

ciudndeu y tribus conquintadnu ne pudieron sncudir la 1~ 

~luencia romana y urrnncnrle nl imperio grandes cnntido

den de tlerrn, loe cuales ne rcpnrticron entre lnn tri 

bun y haciendas particulnren; lu gran parte de lnn tiu -

rroa cayeron en eanos de coannduntcn que m6e tarde ne 

convertían an reyca, los co•nndantos dintrtbuyeron le 

tierra conquiatoda entre loa intcgrantco de uus deotacn

mentos con t!tuloa vitolicton de propiedad; loo tierras 

entregados sobre estos principios ~ueron denoDtnadon ~e~ 

don y sus ducñoo reudalcn; lo relnci6n de producción de 

lo uociedad feudal tenia por benc la propiedad privado -

P. Hikitln, Economía Pol!ticn, Editorinl Porrúo, Seeundn 

Edición 1980.Cit..u. pog. 32 
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del señor feudal aobrc la tierra. y lo propiedad parcial 

sobre el campcoino siervo. Este no era cucluvo y poacia 

haciendo propia, a la por de la propicdod de loo señores 

feudales cxis~ín lo propiedad de loo campcainoo y artes~ 

nos. La pequeña hacienda cn~pcslna y ln producci6n do -

los pequ~ñon urtconnoo oc basaba en el trabajo poroonal, 

toda la producción se bouuba en el trabajo natural o ooa 

que lo producido oc destinaba nl conuumo personal y no 

* al cambio. 

* La eran propiedad feudal de la tierra servirá de baoo p~ 

ra la cxplotaci6n de los campesinos por loo tcrratonicn

tes, loa feudales uno parte de lo tierra qua conatitula 

la finca feudal y el reato oc ontroBaba en condicionca 

leoninas a los cnmpesinon, lo parcela que oe destinaba 

al ca•peeino le aoegureba al terrateniente la •ano de -

obra necesaria poseyendo la parcela en unurructo heredi

tario. El compesino estebo obligado o trabajar las tie

rras del oeñor con au preotaci6n personal o a entregar -

una parte de ouo productoe en especie {renta en eopecio) 

o bien eotabn obligndo o lo uno o u lo otro; eute aiato

ma de administrnci6n de lo hacienda no oolo daba lugar o 

Cormoa deocurudao de explotación, nino que eolocabo ino

vitablc•ente al campesino en una oituaci6n de dependen -

cia peroonal con el terrateniente, el oeñor Ceudol no p~ 

dio disponer de ln vida del campesino, pero en ocaoionoa 

podio venderlo. 

El tiempo de trabajo de eetoo campooinoo oiervoa se div! 

dla en doo parte; neceoario y adicional; duronte el tic~ 

po de trabajo neceoario el campesino crenba el producto 

indiopensablc pnrn su propia oxiotencio y ln do ou ra•1-

1ia. en el tiempo do trabajo adicional. creaba el produ=~ 

to del que se aducñubn el scnor feudal en forma de rento 

del suelo (renta del trabajo, renta en ecpecie, y dinero) 

la explotoci6n de loo ca•pcoinoa, por loo ocftorco Couda

lco bajo lo rormn de renta del suelo constituyó el rnogo 

rundo•cntal del reudoliomo en lo hlotorio de todos loa -

p. HIKITIN Cito png. 33 
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ter la producción agr1coln, yo que ero muy boja la pro-

ductividod del trnbojo de los siervos, en lo ciudad el 

crecimiento de lo producción del trobnjo de los artesa-

nos tropezaba con loo obstáculos que lcvontaba la regla

nentaci6n gremial, todo esto exlgio que se pusiera fin a 

los vicjno rclocion~~ de producci6n y que cotablcciera -

otros nucvnn, libres de loo r.rillctes del ~eudolls•o. ya 

que en loo entrañan del fcudaliomo se engendraron las r~ 

lacioneu cnpitoliotno de producción. 

En lo época del reudalio-o ne ompli6 poco o poco la pro

ducci6n mercantil. Simple ce decir lo producción de me~ 

concino poro el cambio pero dicho producción ne banaba -

en lo propiedad privada de loo medios de vroducci6n y el 

trabajo pcroonal; entre loo productorco de •crcanclaa so 

libraba una encarni~ada lucha de competencia. que origi

naba la diferencia entre pobreo y ricoo. tanto en la ci~ 

dad co•o en el campo, al empleoroc el ~crc8do los produ~ 

torca llliÍ!l o •"non r.rundet; ,,uuaron u contratar •áa y m6u 

cnmpesinoo y nrtr.r.3non arruinaduo, uuí fueron plnnm6ndo

ae lar. rclncioneB cn;:>ltali~tan en los entrniíaa del f'eud!! 

lir..no: 

l:1 nurgiini<"nto dc:l cupi tul111mo oiguió ndemúa otroa cami

nos, el cnpitnl comercial. perooni1'icado por los •orcad2 

reo, paoó a someter a au poder la producci6n de loo ca•

pcninos y loo srtesanoo 0 nl principio el comerciante ac

tu6 como intermediario en el proceso del co•bio de acr -

cancinu de loo pequcBos productores. a suminiatrorlea m~ 

terina primas y u preatnrlca dinero; de cote aodo• 1oa 

pequeños productores cainn bajo la férula econ6•ico del 

•creado. El poso sinuicntc de1 capital co•ercia1 fue 1a 

ngrupaci6n de loG distintos ortcaanoo en un local co•6n 

donde trabajaban ye como obreros aealorindoa, el capital 

co•crcial oc trannfor•ó en capital industrial y el •ere~ 

der. en capitnliota industrial. 

El proccuo de aurgimiento del copitoliamo se oper6 tom -

bi6n en el campo, al dcuorrollarse la producción mercan-

P. Nl~lTIN Cita pag. 35 
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ti1 creci6 el podor del dinoro, esta ea lo rn?.6n de que 

1oe uofiorca feudales e•pe~aran a pasar a ltt rc~ta en di

nero, el proceso de las relucioneu aoneturias i~puloó la 

tranaror•ac16n del cft•pcsino en burY.uenia rural ~ ca~pa

einoa arruinadoo, de cata suerte en las cntroñan del Co~ 

dalis•o •urgi6 la producción cnpt~nlistn en l~ ciudad y 

en e1 ca111po. Lo auprcoi6n del ~eudallumo se convirtió -

aa una necesidad hint6rica, durante todo la historia del 

reudal1a•o ae libr6 una encarnizada lucha de clase entre 

loo ca•peninoa y loo se5orcs feudolco; dicho lucha oe a

gudiz6 •obre todo al Cinol de la époco teudal~ las oubl~ 

vac~oaeu·caapesinau hicieron tuabalear al r6gimcn rcudal 

7 causaron au derruaba•iento. 

La burgueala •e puso al Crcntc de 1a lucha contra el Ce~ 

dalia•o. airvi6ndose de loo sublevacionea de loa cn•pea! 

nos aierwon contra 1on nefiorco reudalea. para to•ar an -

uus •auoa el poder pol[tico ~ convertirno en clnDe do•i-
* nante. 

• COR RESPECTO AL FEUDALIS•D, (EL M~ESTRO SECCO E~LAURI DA 

SU OPXRION). En el aapeeto ecan6~1co el Ceudo era un 

centro de eKp1otaci6n agrlcala, donde el trnbnjo rurnl -

era rua1ixado por Caailion do C&Qpcuinoa eu7aa cho1aa -

rormabnn una pequcfto aldou llumnda la villa. cada ra•i -

l~a de ca•peainou o villanos pooelon un loto de tierra 

cuyn propiedad le reconocla ol aeftor nle•pre que le cn-

tregara uno parte del producto del euelo y ade•&o quo' le 

trabnjura gratuitaaente iau tierrun qua uc reservaba ex

cluaivaacnte para uu ueo, ol trabajo ero poco remunerado 

a cauoa do los •aloa instru•entoo de labran~e, aal loo 

urndon general•ente de •adora, apenan panet~aban en lo 

tierra cu7a Caracidad. •al aprovechada. ~áe~l•ente se -

acotaba; leo •alao cQndicioneu en que trabajaban ln tlo

rro y lnn exigoneian ncffor1alcu que peoubon uobro la ae-

Scceo Ellauri Citn pt.tc,4 343 
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tlvidad rural. dejaba a 1oe villanoo pocas oportunidades 

de mejoramiento •aterial. uu vida Cue aaí una lucha con~ 

tente contra la •ieeria y el ha•bre. ou nll•entaci6n era 

escasa ya que consistía por lo general on pan nearo, ao

pa y lcgu-breo. comían carne en raras ocaaionea 0 veatí•n 

pobre~ente con un traje de tela burda que eubrla direct~ 

mente el cuerpo y andaban descalzos, loe seftorea deapre

cioban a esta clase mlaerable. todavla nueatro lenguaje 

rcrleja esas viejaa ideos. puco se e•plen la palabra no
ble. para expresar un elogio. en tanto que lo e~prcai6n 

villano olgnlrica algo incorrecto, repudiable X oervil. 

tiene oigni<tcado peyorativo, la a1tuaci6n aocia1 y eco

n6•icn de la Europa Feudal recién co•en:6 a tranafor••r

ae a p•rtir da1 Siglo XII. co•o conaccuancla de1 r••urc! 
~iento del co•ercio y da la industria. su proare•o bene

fici6 sobre todo • l•a ctudadee cu7oa habitante•• lo• ~ 

buraue•e• auaeataron au bienestar y sua rique&••· 

La ~roaperidad de lae ciudades redund6 en benericio de -

loa ca•pesinou. quienes hal1aron en 6ataa un •arcado ce

neraao para la wenta de ioa productos do aue tierra•. --

anl no solo au•entaron auo ganancias sino que co•o •e -

lee pagaba con aoncda. pudiendo co•prar nu libert•d • -

loa aefforea raudales. eataa clrcunatanclao contribuyeron 

a debilitar la acrvidu•bre que en Europo declin6 •ucbo • 

p•rtir de1 Siglo XIII~ 
• (aL •AESTRO ~ORGI HERNAWDEZ •ILLAR&S. OPLNA co" RESPBCTO 
DE LA BCOWO•IA Y LO TITULA:)· 
XL RBNACI•IENTO DEL CO•ERCIO: Desde el Siglo VIII al I. 

el •undo europeo había llegado a tener un rigi•on econ6-

•1co. aocial 7 polít~co lla•ndo Ceudaliu•o, caracterica

dc por l• aueenci• c•oi absoluta de tntcrca•blo co•erci•l 

que e~a por lo tonto cainenta•ente ogrítola y en el que 

subdiatían l•• viejaff ror•aa aocialeo de loe últi•oo ---
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tie•poa dal Iaperio Romano: loe niervoe y lon ucñorea. A 

estos elcaentoa b&sicos oc affndian lou nuministrndou por 

los ger•anou invanores de lno provincinn romanan, el es

píritu lndo•ab1c belicoao o indincJplinndo y lnu rudnn -

coatu~brca- Ln Mociedad reudal oe trnnuror•6 por un he

cho earacter{Btico del co~1en~o de Ion ~icmpan modernon. 

el reneci111.iento del co•ercto, la expsncJOn ial.limit:o en 

el S~&lo VIII había paralizado 1na rclncionen eomurcin -

lea de loo regioner. dt:1l Occidente do 11.uropo con ln11 1nnn

dadari por el Mediterrúneo Oriental, volviendo como dice 

un autor irreconciliablco nmbau orillos de cutc: hiotóri

co •ar. la favorable oit:uac16n geogr6ficn de ltlllin con

tr~bu~6 ol desarrollo en ouu costnu del coacrcio =nrít1-

•o; Vonacin ciudad fundadn hacia el Siglo V en unns pe -

queRaa ialaa de laa costas itnlinnob del Adriñtico. oi -

gui6 •anteniendo dospu6s de in expnnsi6n ~uaulaonn relo

cionoa coaorcia1ea con Bizancio. lna qua extendió •is 

tarde(Siglo X)a loo puertos io16~ieoa~ *A Vonecio oigui~ 
ron en loa dou siglos niguientes. C6nova r Piso ~ la --

proupcridad de eutna eiudndea, orgnni7.adaft en repúblicao, 

se cxtondi6 pronto a laa que surgieron en el in~erior -

(ospecial•cnte en Piu•onto y Toucana), dedicudon a prodB 

cir articulo» paro la exportación: aGJ ltolin rue la pr! 

mera reg16n curopen en que no deaonvolvió do nuevo el e~ 

marcio~ El dcoerrollo ~el comercio en len aoreo septen

trionelcu de Europa ere paralelo. nunque erouológico•cn

te olgo poetcrior al que tenlo lugar en ol Meditcrr&neo, 

nlll Cuaran loo palees bajou, en donde aurgioron nu•cro

aea ciudadee rlorecientee, lou que centrnlixaron lau ac

tividades •ercantilea, len grandeo Cerias pusieron en -

contacto a loo co•crciantcs del norte con loa del aur. 

luo ferias eran reuniones peri6dicua de coacrcinntcs y 

productorec QUC llcgnron D adquirir UUaO i=partoncla CCS 

n6micu yn que en e1loa oc rclizobun grnndea ncgoeioa, ª! 
gunoa oo hicieron ramoaon co~o lan de la Cho~puñn (ro 

gi6n Cr~ncuao), donde ne rcun!Pn todo~ los onoa cocor 
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ciantes de Ita1ia. de Francia, de loe países bajos, etc. 

Cuando el comercio inici6 uu reourgimiento las ciudadee 

epiacopnlee y las bureos que resultaron eituadoo entre -

lee nuevas rutas •eri:antilca, se convirt.ieron en l.ugareo 

rrccuentadoe por loa mercodcree y por cote •iemo hecho, 

en sitios activos de comercio que pronto cnnaron en i• -

portancin, como en el caso de loo burgof; o los antiguos 

castilloo que len habían servido de protecci6n o los me~ 

caderee, siguieran los artcoonoe trabajando en las ciud!! 

des o en los burgoo manufacturando articuloo export.ableo. 

Loe burgos fueron poco a poco haciéndose m6e numerosos -

haet.a llegar a constituir une nueva claue oocial denomi-

* nada burguesía. 

* El comercio hablo llenado a un desarrollo considerable y 

el intercambio de productos ae realiznbn por la v!a •ar! 

ti•a deade el Báltico houta loa puertos italianos, bisa~ 

tinos y 6rabee en el Mediterráneo; por v!a torreotrc era 

tal •ez m6a i•portantes. habla ferias en muchos aitioo, 

algunos •uy concurridos. co•o laa de lo Cha•pafta. yo - -

•cncionodas en pirrofoa anteriores, obligadoo por lao n~ 

ceaidadea loa co•crciantea ne trasladaban de un aitio n 

otro. creando aoociacionea temporaleo con el objeto de 

proteger aua •ercanclaa y sus propino peraonue de loa a

taques de loa oolteadoreo do ca•inos y facilitar el in -

torca•bio •orcantil; loo coaerciontea del norte do Euro

pa tuvieron un ~ipo de aaociaci6n caractor!o~ico, loa -

lla•adas ansas (anua en olem6n) que era" confoderaclonoa 

de co•erciontes de •arlao ciudades, que al aiomo tie•po 

protegían sua intereses, luchaban centro aun ca•potldo -

res y llegaban a ~onopollzar el tr6fieo •ercnntll do una 

estensa 6rea, t•l ea el caso do la liga AHSEATlCA de las 

ciudadeo del B6ltico que da~o el siglo Xl11 de la ANSA -

de los diecisiete ciudades. 

En Italia el tipa de noociaci6n di~eria del de Europa -

Septentrional. aquí loa co•ercianteo oe aoociabnn unien

do ous copitolee para realizar grandeo negocian en las -
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reriaa, tra~icando con el crédito y loo cambios. co~o lo 

hacían lae lla•adas Co•paftías de Lombordos~ 
NACl:•IENTO DEL DERECHO MERCANTIL EN LA EDAD MEDIA. *(EL -

MAESTRO RAFAEL DE PIMA VARA 0 OPINA).: El derecho •ercan-

t11. co•o derecho especial y distinto del co•ún 0 nace en 

la edad •edla y es de origen consuetudinario. El aune -
del co•ercio en esa época. el gran desarrollo del c••bio 

y del crédito. Cueron entre otros. lau causan que origi

naron la •ultlplicacl6n de las relacionen aercantilee 0 -

que el derecho coaún era incapaz de regular en lao cond! 

clones exigidas por las nuevao situaciones y neccaidades 

del coaerclo. El naci•iento del derecho aercantil 0 (ES

CRIBE URIA) 0 eat6 ligado Intiaaaente a la actividad de -

100 greaioa o corporacionea de •ercaderea que oe organi-. 

san en la• ciudades co•ercialea aedlewalea para la aejor 

deCenaa de loa intereses coaunea de la claae trabajadora. 

las corporacionea perCectaaento organlsadao no a6lo eat~ 

ban reaidaa por aua eatatutoa eocritoa, que en au ••7or 

parte recoalan pr6ctlcaa •ercantllea. alao que adea6a -

lnatitu7eron trlbunaleo do aercaderea (jurlndicci6n con

sular) que resolvían las cueotionea aurgidae entre loe -

eaocladoa adainiatrando juoticla según uaoa o co•tuabren 

del coaercio. eCectivaaente en el neno de loa areaioa y 

corporaciones principalaonte en las Clorecientea aediev! 

leo italianas. va creando un conjunto de noraao aobre el 

coaercio 7 loa coaerciantee tendientes a dirialr lee co~ 

troverciaa a..ercantilea, nor•ao de origen conaue~udinarlo, 

que aon aplicadas por loe cóneulee, 6rganoo de deciei6n

de aquellos ereaios o corporaciones. Eetaa noraas con -

ouetudinariaa 7 las decioionea alaaao de loo tribunales 

c6nsulea. ruaron recopilados en roraa a6a o aenoo oiate

m6tica llegando • constituir •erdaderoa ordena•iontoo 

•ercantilea de la 6poca. 

Anfo~l do Pino Vnra,ne~cho Mercantil Moxicano,Edit:orial Porrun 
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Por su i•portancia debemoa citar entre esas recopilacio

nea laa siguientes: 

El conaulado del •ar, de origen catal6n, aplicado por -

laraoa aftas en loa ~uertoa del •editerránoo Occidental; 

loa Roolea de Oleron que recocieron laa deciaione• aobre 

el coacrcio aur!tiao en la costa atlintica Cranceaa; las 

le~ea de Wiab7 (de la isla de Gothland), que eon una 

adaptación o troducci6n de loa Roolea; loa capitulares -

Mauticu• de Venecia (1255) 7 el C6digo de laa de Torlo -

ea; el Guidon de la •ar co•pueato en Ruan, que contiene 

reglas sobro el aeguro •ar{tiao y otras. 

Taabi6n ae encuentran noraaa do car4cter -ercantil en -

loa estatutos de laa ciudades •edievalea, entre loa que 

deatacan aquelloa que rasulaban ••pectoa del trArico ••

rltl•o. entre esos eatatutae •erece eapect•l •enci6n l•• 

Con•uetudini de C6no•• (1056) ~ el tonatltutu•uaua de P! 

•• (11Gl) el llder Conauetudinu• da all6n (1Zlfi), la Ta

bla A•altit•na (algloa XII 7 XIV} y los do lau ciudades 

que intear•b•n la Ll&• ffanaaAtic•-

Mo deba olvid•r•e ta•poco l• t•portancia de laa Ceriaa -

attdtewalee en la ror•aci6n 7 C1Jacl6n de loa uao• o coo

tu•breu aercantileo, eapecial•ente lau de CHA•PAONS, 

FWaCPUWT, LRIPS!G , 9•UJAS. por au car6cter internacto -

nal! 

(CL MAESTRO ROBERTO MANTILLA MOLIHA) CO•ENTA CON RESPEC-
YO DEL DtBECHO WERCANTIL Y SU EVOLUCIDM 

EL DERECHO DEL CO•SRCIO: La aparición del co•ercio no 

coincide hist6rlca•ente con el aurci•iento del derecho 

•ercantil~ puea nor•as jurfdtcaa indlreronciados puadon 

reair laa relac~ones que econó•ica•ente. ttonan cor6ctar 

ca•eretal ~ las que no lo presentan. 

Sln e•bargo. en elateaa• jur{dtcoa •uy antiguos, oc en -

cuentran ya preceptos qu~ se retiercn diroctn y oopocia! 

Roberto Mantilla Malina. Cita pag. 5 
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••nte al coaercio 7 que conetituren, por tanto, g6rmencs 

T••oto• del derecho •ercantil, ain que en una exposici6n 

coapr•ndida coao •• 6ata, pueda entrarae en el anilisis 

de au contenido, aa liaitarl a tra&ar 1•• lineas aenera

lee d•l •roceeo blat6rlco de la roraaci6n del derecho -

aercantil. 

LAS LIYIS aODIAS. ••ncl6n aapecial aerece el derecho de 

lae Ialaa de Rodea, habitada por un pueblo heleno, cuya 

laalalacl6n referente al coaercio aar1tiao, alcan:6 tal 
perra·cci6n qua un eaperador roaano, Antonio, hubo que d,! 

clarar que aai coao a •1 l• corraapondla el laperlo ao 

bre la tierra, a la L•r aodla incuabla el del aar. 

& travla de au tncorporaci6n en el derecho roaano, la• -

L•••• aodiaa ben ejercido un ln~lujo que perdura en nue~ 

troa dlaa¡ la &CHAZDW (el reparto proporcional entre to

do• lo• objeto• que echan al ••r por aalvarlo) eat6 in -

clulda en la raaulaci6n que caai toda• 1•• 1•••• ••rcan

til•• bacen de 1•• L•7•• Rodia•. la palabra deaapareci6 

de l• laalalac16n eeal·cana ª" el allo lle 1963, al entrar 

en viaor la L•• da ••••&•cl6n ' Co••rclo •arltl•o~ 
fEL •ASSTRO •A•TILLA •oLIRA) OPI•A SOBRE SL D&RECHO •ER
CA•TIL •&DlOIVAL~ In al derecho ••rcantll ••dloeYal 1 ae 

encuentra el ori&•1l de •ucb&8 inatltuclonaa coaarcialea 

conteapor6neaa 1 al realatro del coaercio 1 las aociedadeo 

•ercantilea 1 la letra de c .. blo 1 etc. 

La ~oraaci6n del derecho aercantil, ••Plica que ~vera -

predoainanteaente un derecho aubJetivo, cu7a aplicaci6n 

ae liaitaba a la claae de loa coaerciantaa, no obatante, 

deade un principio ae introdujo un eleaento objetl•o• la 

re~erencia al coaerclo 1 puee a la jurladlcci6n aercantll 

no ae aoaetlan aino loa caaoa que tenian cona•l6n con al 

coaerclo, rationa aercaturae 1 aa1 ni loa tribunales aer

cantllea eran coapetentea, al aplicable el derecho coae~ 

cial 1 por la aera circunstancia de tratarse de un •are--

Roberto L. •antilla •olina Cita P•&· 6 
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•l•do •i no ae tenia taabl'n •l •ato de la aercantilidad 

de la relac16n conteaplada; pero por otra parte el el! 

aento objetivo de la coaercialidad de la relaci6n dio b! 

ae para aapliar el 6abito del derecho aercantil, ai pri

aeraaente loa tribunal•• conaularee {que aal auele lla -

aarae a loa aercantil••• por denoaiaarae c6naulee loa -
juece• que loe intearan), aolo tenlan coapetencia aobre 

quienes ror•aban el areaio. Pronto •• conaider6 que qui~ 
nea de hecho ejerclan el coaercJo, aún cuando no hubie -

ran tnareaado en el correepandiente areaio, aataban aoa~ 

tidoa a la juriadicct6n de aua tribunalea 7 a laa noraaa 

da aua eatatutoe. Sata aapliac16n del caapo del derecho 

aercantil, rue acoapaftada de otra. dertwada de la ••7or 

daaotaci6n qua •• rue dando al concepto de co•ercto. puea 

ai en un principio aolo •• conatderaba co•o tal la coapra 

de •ercaocla para rewenderl••• •la tarde ae 11••6 a cona! 

derar co.o ••rc•derea a qui•••• or•••i•aban la producct6n 
• de •arcaacla• para llawarla• a aactonea ~atranJaraa. 

_ACTIVIDAD LSGISLATJVA •••C&WTIL •• LA •oao •ons•wA. 

toPJWJOK DEL •••BT•o •D•SRTO L. •A•TILLA eoLIWA)~ La 
craaci6n de loa •randea aatadoa nactoaalea al coaenzar -

la edad aoderna •• aparejada. coao ea obwio. a la decad~n 

eta da loa areaioa •• aarca•era•. que hablan ll••ado a -
aau•tr en toda au plenitud. racultadaa propias del dere

cho pGbltco. Aunque todawla a rtnea del St•lo XVI ae p~ 

blica en IUAW una coapilaci6n prtwada. el Guid6n de la -

•ar- (Gallardete del •ar) de eapeclai taportancte para al 

•••uro aarltlao pronto la acttwtdad creador• de noraaa 

jurldicaa •• reaeuatda en au tnte•rid•d por el aatado, -
al preocupar•• por dictar la7ea adecuadas al coaercio; -

la •antreatac16n a6a iaportante de le actividad leaiala

ti•a en aateria aercantil, antes de 1• Revoluci6n Frene~ 

••• la conatttu7en la• ordenanza• llaaadaa de COLBERT a~ 

Roberto L. ••ntilla •olin• ,Cita P• 7 
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bre el eoaercio terrestre (1672) y el •ar{ti•o (1681). 

La priaera de eataa ordenan~aa atcnUa el carácter predo

•tnante aubjcti~o que hauta entonceo hnb{o tenido el de

recho aercantil 0 al ao•cter a la co•petcncia de loo tri

bunalea de co•ercio loa conflictos relativos a letras de 

caabio. ruesen quieneo tuercn laa personas que en tal 

conflicto figuraran. Con ello aent6 el principio que 

tan cuaplido deaarrollo habría de tener en las le7ea ca~ 

te•por,noaa, de que un acto aialado por al aolo 0 prenci~ 

diendo de la protección de quien la ejecuta. en bastante 

para deter•inar la aplicación del derecho •ercantil 0 con 

lo cual alcanc6 un nuevo au•ento au eoapo de vigencia y 

conaecutivaaente se a•plió la noc16n jur{dic• de co•er 

cto~ 
• SOBRE LA KATURALEZA DE LAS PERSONAS •ORAL~S. (EL •AESTRO 

LUIS KUIDZ OPIMAI: Teoriaa diveraea. en el derecho •o 

deM'llo, ee ha dado un relieve extraordinario •l eutudio 

de l• teorla de lao pernonaa •orales, aiendo te•a de dl! 

cuai6n la natar•lesa de esaa per•onaa. El debate oe re

duce a doa cueattonea: ¿•• la persona •oral una ricc16n 

a la cual el derecho haya da reconocerle prcvia•ente pe~ 

aonaltdad Jur[dica para que pueda exiotir? Por lo con -

trario tal peraonalidad tiena existencia real ~ eCectivu 

diaanente de la naturaleza de laa couaa 7 el derecho no 

hace sino reconocerle aa{. En la aoluci6n de aabao pro

ble•ao radica la diveraidad de teor{aa. lao cualea redu

cireaoa a doa grupos: teoria da la r~cci6n y teorlaa re~ 

1iataa. 

~od que sustentan la teorta da lo rlcci6n ne aaplican el 

renóaeno de la peraoniCicaei6n del ente colectivo co•o -

una e•anación que ourge de lo suaa de todoa loa indivi-

duoa qua la constituyen. pero carente de la unidad corp~ 

ral y eapiritual que lo persona tiene, úniea•ente el no~ 

Lulo Muftoz, Derecho Mercantil, To•o z. Libreri& Herrero. 
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bre co•o individuo tiene en si una unidad y por tanto a~ 

lamente ~l ce peruana real.de donde aquello ente colect! 

va ea una Clcci6n a la cual el derecho por medio de art! 

Cicloo jurldicoe concede la cualidad de persona t!alca -

por opoaicl6n al no•bre que ea personal real. 

Esta teorla predo•in6 durante la primera •itad del siglo 

XIX y tueron eua reprcaentantea •Ae deatacadoe: Savtgn7 0 

Puchta y Unger, taabién la auetent6 Windachrind en eue 

Pandectaa. Si baeaaoa la cxlatencla de la persona aoral 

en una Ciccl6n, ea indudable que coao tlctlclo no puede 

tener exlatencla y lo que no tiene existencia por al •1~ 

•o nada ni nadie puede d6reela, adea6e aediante el arti

Cicio de querer crear una entidad distinta a loa ho•broa 

que la constituyen, lo que ae hace ea no desvincularla -

de eaoa •i••oa individuos, P•ra auplir esa inconaruencia 

(Zital•ann) pretende hallar en la voluntad de eaoa ho• -

brea la ror•aci6n de la peraona •oral, la voluntad eu la 

que crea el sujeto, aea aquella pública o privada~ *Tal 

voluntad ae presenta en foraa •ultila~eral co•o la con 

fluencia de la voluntad ••7oritaria de loo •ieabroa de 

la peraona •oral o en for•a unilateral coao la voluntad 

única de quien inatitu76 un patri•onio para rlneo ben6f! 

coa 7 aocialeo, en el priaer caso teneaoo la aaociaci6n 

o corporaci6n 7 en el segundo teneaoo la fundación, ta•

bi6n en esta teoría ae finge la esiatencia de la persona 

•oral, Brinz, pretendiendo obviar 6ato, ad•ite que pue-

don ad•ltirae derecho& aln aujetoa por lo que ee puede -

instituir un conjunto de bienes patri•onlalea para un -

fin deteralnado, ain ~ecosidad de recurrir a la perooni

flcaci6n. Entre loa franceses (Planiol y Bartheleay) e~ 

tienden la persona •oral en función de patriaonio colec

tiva y consideran que no es otra cono que la oumo unifi-

Lula ?'tu'\aa,Ta.;1 r • Cita pq. 263 
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cada da los derechos ~ deberes que brotan del patri~onio 

de una colectividad d~ personas. 

A t•l erecto (Planiol) eeti•a que n dicho patrimonio co

lectivo •e le debe ao•eter a un régi•en eopecial para 

independia•rlo de laa Yoluntades individuales de loa -

•ia•broa que integran la persona •oral. 
Para otros la 9eraona •oral ea una entidad real, una ver 

d•d•r• unidad auatantiYa ~ no un aero conjunto de indiv! 

duoa 1 la persona •oral eaiete, es un Cen6aeno tan real -

co•o'lo ~ued• aer el bo•bre co•o individuo 7 por tanto -

el de~echo no puede por •enoe qua reconocerlo así, no d! 

cla~ando la esiatencia de una Cicci6n, sino reconociendo 

1• ••latencia de una realidad. 
E•t• ba•e realinta ha aido ••ntenida brillante•ente por 

Iherina. quien aCir•• que el aujeto ea aie•pro el ho•bre 

de doade •ob aujetoa de l•• pcr•ona& •oralea de tipo ca~ 

poratlvo 1on ale•broa de l• corporaci6n; 7 en 1•• de ti

po rundacion•l loa deatinatarioa del patrtaonio. el aru

po o aerie de individuos a Favor de loa cualea oe denti

n•n lo• biene• inatituldoa; pero quien acjor ha deaarro

l1ado la teorla de la realidad de la pcraona aoral. ha -

utda Gierke. en Ale•ania, donde ca ampliaaen~e aceptada; 

p•ra 61. la peruana •oral tiene loo eiguientea caracte -

rea. 

A) No en persona Cingida oino verdad~ra, no ob~ 

tente ser un concepto jurídico y por ende netnmcnte int~ 

1cetual, la abstracei6n sobre que dcacanaa ca id6ntica a 

lo abotraeci6n con quo ae considera a la poraono indlvl

dual 0 loa aontidoe no perciben ciertamente a ln persona 

moral. pero 1a conciencia eI debido a ln experiencia in

terna. 

D) Si la peraona aorol en tal persona. en en vi~ 

tud de que así 1o dioponc lo Le~. pero Pi énta asl no lo 

hiciera, serín contraria ul derecho. 

Lula ~uffoz,Tomo l,Cita pag. 2&3 
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C) Lo persona •oral ea capaz de derecho y cepaz 

de obrar por •edio de aue órganos, y no por •edio do sus 

representantes. loa cuales coao ropreeententoe o6lo ac

túan la voluntad de dichos órganos. 

D) La peraona aoral no tiene en realidad un -

cuerpo individual aino que ae presenta a la conciencia -

coao un organiaao social que no debe conCundiree con loa 

aieabroa que la conatitu7en ni con loo órganoo que aani

Cieetan au voluntad. 

E) La persona aoral puede eer aieabro a ou vez. 

de otras personan aoralee aAa que ella 7 las cualeo ae 

encuentra con la aiaaa categoria jurídica que loo peroo

naa individualeo que la integran; pero si bien el dere

cho no tiene potestad para inCluir sobre la vida interna 

de laa personas Ciaicaa. ai l• tiene •obre la vida inte~ 

na de l•• peraonaa •orales~ 
• (EL AUTOR LUIS •u•oz) SIGUE DICIERDO: Sl tratadiata - -

rranc6a C•ichoud) en au obra "Theorie de la peraonalit6 

•orate• •i•uiendo en parte a lnhering eattaa que el der~ 

cho co•o protector del inter6a del ho•bre individual de

be ta•bién proteger el lnteréo de eae aia•o ho•bre cuan

do ac conotituye en oociedad. en arupo o colectividad de 

rinea coaunea. por ello al derecho objetivo no debe a6lo 

prever la protccci6n del individuo. oino taabián la de -

las aarupacioneo huaanao peraanentce 0 a las cualea debe 

peraitirse ser repreaentodns por voluntodeo que obren en 

au noabre. ea decir. considcrnrloo como peroonoe mornlen. 

Loo autoreo conte•poráncoo adoptan uno ooluci6n interae

diarta que concuerda •'ª con lo 16gica 7 con la realidad 

jurfdJca que loa doa eatreaos en que no colocan loo too

rfaa de la ricci6n 7 realiata. lae pcrnonan jur!dican 

aon una realidad. un producto del ren6mono de lo vida o~ 

cial del hoabre 7 una ricci6n; pero non uno realidad pn

ra el cundo jurídico. no para la vida acnaible 0 dice (Fe-
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rrara) el gran romanista alo•An (Sohm) declara o cote -

reapacto con acierto, aola•onte la pcroonalidad del hom

bre ea la que el orden jurldico encuentra rOrmada, do 

ahI que por el contrario, eoa el orden jurídico en una 

doter•inada etapa de au desarrollo el que origine la pe~ 

aonalidad de las agrupaciones, 6ato es lo que quiero de

cir la eapreai6n abaoluta•cnte adecuado de persona jurI

dica. Esta persona, os decir, la evoluci6n del grupo a~ 

cial al ranga do sujeto jurídico independiente y sustan

tivo, diatinto de eu aieabro coaponcnte, ea obra del de

recho, pero lo que el orden jurídico crea no ea segura -

•ente por ceo, a6lo rtcticio, tampoco rtcticiaa son las 

personas jurldicaa coao puede serlo la propiedad, para 

el derecho Bon peraonaa eCectivas o lo que es igual ouj~ 

toa de derecho. 7 en tal sentido reales para el derecho 

actual. Para (Soh•) la persona •oral ea persona jurldi

ca~ 

ta peraona Jurldica de las peraonas Claicaa eat6 otoraa

da al lndiwlduo por el derecho objetivo, lo aia•o oucede 

con las personas •orales cu7a personalidad ta•b16n lo 

origina cae •ia•o derecho, la igualdad de la cualidad o 

car6cter jurídico de aabao partea ea puco ••niCieata, no 

obstante por razón de la naturaleza de las cosas ea evi

dente que la capacidad do las peroonao Claicas, aquellas 

tienen una capacidad a6o restringida que lao peroonas i~ 

dividualea; estao últi•as oon ouoceptibles de tener y -

ejercitar derechoo de Ca•ilio lo que en •odo alguno pue

den hacer las pri•eras, en cambio tienen cierto relación 

interna que enlaza a ous distintas •ieabrao, par la que 

el derecho interviene en ou inti•idad, lo que no aconte

ce con la persono Cioico. 

El problema del carácter jurídico de las personan •ora -

lea está unido al de ou reconociaiento por el cotado. So 
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ha debatido •ucho acerca de co•o el estado debe recono-

cer la existencia do lae personas morales y serla hacer 

deaaaiado extenso este capítulo al nos ocupiae•oa de las 

diversas opinionca, li•itindoae a las for•aa de ese rec2 

nacimiento, laa legialacionea pueden adoptar loe aiate -

•aa siguientes: 

A) Rcconoci•iento por la ai•ple existencia de -

la persona •oral. 

B) Reconoci•iento a baee do inacripci6n en un 

regietro o matricula. 

C) Reconoci•iento por conceai6n del catado. 

RECONOCI•IENTO POR EL ESTADO DE ESTAS PERSONAS (LUIS •U

ROZ): El proble•a del reconocimiento ca i•portante por 

cuanto aeeún aea la Coraa en que ae haga, al será consi

derado el caricter juridico de la persona •oral, el pri

•er aiate•a ea el do libertad absoluta 7 considera que 

la peraona aoral o jurldica no ea una Cicci6n 0 aino una 

realidad y que baata que ésta eaiota para quo la le7 la 
• reconozca, 

11 torcer aisteaa es el opuesto. la ley. •ojor dicho. el 

estado tiene que reconocer a cada una de lee personas •2 

raleo que oo constituyan con el cual no mantiene el pri~ 

clpio de la Clccl6n y oe ponen trabas al libre ejercicio 

de loa derochon civiles. 

El segundo oiate•a eu ecléctico y el a6n adecuado. ya -

que al •iaao tie•po que adaite la realidad de lo oaia -

tencia de lan pernonae aoralea 0 eaigo que éatao sean re

aiatradaa a loa erectoo de seguridad general y para loe 

de identif"icaci6n e individualización de las •ieaao a -

•6a de evitar de ene •odo que oean il!citaa o contrarian 

al orden público. aaí co•o el registro civil prueba el -

estado civil do lae per.aonae 0 el regintro o •utrlcula do 

lae personas •orales prueba la cxiatencla y capacidad de 

leo ai'aaaa 0 ente Caltiao ce el aloto111a seguido por el de

recho acxlcano. 

Luis Muf\oz ,Tomo I, Cito pag.266 
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C) ZL DERECHO WERCARTIL RO•ANO 

(LA OPINIOM DB SECCO ELLAURI).- En loe orlgcnoo del pu~ 

blo ro•ano cot6n en loo antiguos pueblos de loo etruocoo 

cu7a principal industria Cue le elaboraci6n de objetos -

de bronce 7 de hierro. eapecialaente trat6ndooe de armas 

coao cascos. corasao. eepadao y carros de guerra. taa -

blén tu•ieron trabajoe art~eticos en oro y plata que cin 
celaban rtna•ente odornindolo con piedras lncruotadaa. -

el Coaercio etrusco ee realiz6 en el aar, el cual lo su~ 

caron en todas direcciones, con cae tipo de tronoporte 

entraron en contacto con otros pueblos navegantes co•o 

loe renicioa 7 &riegoo, de loe cualoo aprendi6 ou gran -

organlsacl6n induotrial y desarrollo ccon6aico en otras 

Arcas~ 
&eapu6a de un gran rlorecimicnto de los pueblo& etruacos 

lle&aroa tribua de otras reglones desconocidas. de loa -

cuale• •urge el ~uturo gran taperlo ro•ano. eotaa tribua 

_do•inaron total•ente a loo e~ruacoa tanto sus coutuabrea 

sociales coao econ6aicau. eapula6ndolos paoterioraente -

de suu antiauoa doainiouo con el paso de loo aílon estos 

pueb1oa eatablecldoa en esta región llaaada el lacio ri2 

recl6 ~ ae extendió uniendo todo el territorio lo que -

ho~ conoceaoa coao Italia. esta extensión ayud6 a que ou 

econoaía ne expandiera: pero Roaa adquirió iaportancia -

oobresallcnte en todo el pequefto i•perio ro•nno. ya que 

loa •ercaderes e industriales romnnoo extendieron auo n~ 

gocioa por toda lo Italia; lo inrlucncia •60 aarcnda en 

este iaperio ro•ano rue la hel6nica que las ciudadeo de 

la •agna Grecia hablan propagado por toda la península -

aal Heleni••i 7 Latinidad rueron loa doa eleaentoa bi•i

coo de la unidad roaana. poco a poco el puebla roaano ac 

extendió con conquistas ailitarea ya que ae caracteri~a-
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ba por tener el •ejor ejército de su época, las influen

cias de loa países conquistados afectaban en la •edida -

en que loa gobernantes per•ltleran, ya que Roma la única 

influencia que aceptaba era la recopilaci6n jurídica y -

legal que pÜdieran aprovechar de todos aaoa paiaea que -

ae convertlan en provincias del vasto l•perlo ro•ano. la 

hegeaonia del •editerráneo y en ai de casi todo el Cont! 

nante Europeo convirti6 a Ro•a en la metrópoli econóalca 

del aundo antiguo ya que antes lo fueron Atenas, Corinto 

y Cartago¡ pero Roaa había sobrepasado la riqueza de to

dos eaoa palees abaorblenda todas las riquezas del anti

guo aundo europeo, ya que hasta botines de guerra, inda~ 

nizaclonea y tributos de los pueblos vcncidoa 0 preaentea 

de loa •onaraa vasallo•. loa •ercaderes ro•anoa hallaron 

el ca•ino libre para extender au eo•arcio ~ en todos loa 

puertos i•portantee acapararon la actividad •ercantil. -

el desarrollo de la econoal• aonetaria ravoreci6 lo• ae

aocio•. l•• copeculaciones y la usura. ror•indoae aal en 

Roaa rortunaa rabuloaao, co•o conoecuencia surge •l dea~ 

quilibrto social 7 el antaaonie•o de clases entre pobre• 

7 ricos. deapu6a de cada conquista RoDa inundaba de ea~ 

clavos el •ercado 0 vendiendo deode eoclovoo iluetradoe 

coao rue el caso de la conquiata de Grecia, donde ar•n 

deo pensadores ~ueron vendidoe co~o eoclavoo, oirviondo 

coao instructores a loa hijos de loa patricioo o de las 

peraonaa ricAa, eran educados bajo leo idcao y cultura -

de loa penaadorea griegos. entonces oc puede decir~que -

Grecia rue conquistada por laa araao y Grecia conquiet6 

a Ro•• culturalaente, de eae •oda la acntnlidad de loo 

j6venea del iaperio roaano caabi6 con criterioo a6u pro

rundoa 7 Ciloa6rtcoa. Al subir el C6aer al poder oc pre 

puso deaaparecer lao •iseriae y el parasitismo de la pl= 

be atra76ndola al trabajo rural. para ello rcparti6 nu

•eroaaa coloniao las cualeo oe convirtieron en centros -

induotrialeo de varioo productos. nde~óo con la inrlucn

cia de todos loe paleen conquistadoo crcci6 lo navega- -
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ci6n en foraa radical, 7a que loa rutas •ortti•aa del ·~ 

diterr6neo surcadas por todas direcciones por los barcos 

•ercantea que llevaban el co•ercio ro•ano a loa lugorca 

•ia lejanos del •Undo antiguo 7 con respecto a las viaa

terreatrea conatru7eron carreteras que aan en la actual! 

dad ae utilizan, eata aagnifica red de ca•inoa que unía 

loe •is distantes puntos del iapcrio. facilit6 la rapi -

dez de las co•unicacionea. Con estos caainoa ae Cacili

t6 la coaercializaci6n con todos los pueblos eoaetidoG -

ain aa7or probleaa que el tieapo que tardara en transpo~ 

tarae la aercancia, entre la navegaci6n y loo carroteraa 

se CorJ6 el gran coaercio que a7ud6 a Roaa a au gran Cl~ 
• reciaiento. 

LAS PERSONAS •DRALBS Eft EL I•PERIO RD•ANO ~LUIS •uAoz -

OPI•A): Loa ro•anoa conocieron perfecta•ente la e~iaten 

cia de laa personas aoralea, en su derecho predo•in6 el 

criterio de la eaistencia de las •i••aD, se derivaba de 

una conceai6n de lo ley. loo ro•anoo od•iten don tipoo -

de peraonae aoralea, loa univeraitao peraonaru• y las 

uniweraitaa reru•. 

Las pri•aruo ta•bi6n deno•inadae corpuo, aon aquellao 

que ost6n constituidas por un grupo de peroonaa rtoicaa 

do cuyo conjunto ourge una poroonolidod diferente a to-

das ollao y con un patri•onio taab16n diferente o todao 

ellas y taabién con un patri•onio difor8nte del que cada 

uno de ous aie•broa aport6 coao cuota indiwidual; laa ·~ 

gundoo son aquellas compuestas por una aaaa de bieneo 

vinculadas a finen deterainodoo do beneficencia, rali 

gi6n, instrucción, etc. (coao las Cundociooea y loa eat~ 

bleci•ientos) la inCluencia ro•ana acerca del caricter 

jurídico de leo pereonaa aoralos perdura durante la edad 

media en toda Europa, aunque aodificoda notableaanta por 
• ol derecho germano. 
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D) EL DERECHO •ERCANTIL EN INGLATERRA. 

* {LA OPINION DE SECCO ELLAURI, BARIDON).- Loe origenaa 

del •aqutnia•o en los rtnes del siglo XVIII: 

Laa pri•er•• •6quinas que ruaron •ovidaa por la acci6n -

del vapor aparecieron en la industria inglesa da loa te

jidos del algodón a Cinea del niglo XVIII, ea que Ja•ea 

Watt ho•bre de ciencia eacoc~a. patentó una a6qutna de 

vapor de verdadera aplicación pr6cttca (1769). 

Inglaterra so había convertido en la potencia aercantil 

e industrial a6a iaportante del aundo, aue poaeaionea ae 

extendian ya por todo el universo, aua Clotaa recorrían 

todos loa •oree, aun coaerciantea traCicaban en todaa 

laa latitudes, tal aituaci6n auaent6 la deaanda de au -

choa articuloa entre loo que contaron loa tejidoa d8 al

&od6n. au, en boga ·en ese entonces ' que por prowenir en 

au ••7or parte de la India. ee le lla•aba indiaqaa. 

La induatria ingleaa basada en el aiaple trabajo aanual 

de aua obreros no alcanzaba por una parte a aatiaracer -

lae necesidades crecientes del aundo 7 por otra a coape

tir con el bajo costo de loo hind6ea 0 de ahi que loa in

dustriales de le región de lancaahire (vecino del puerto 

de Li•erpool. adonde llegaba el algodón en bruto prowe -

niente de loe Estados Unidos). orrccieron iaportontoa -

preaioa a quieneu lograsen crear nuevoo procediaientoa 

que ruesen •iB ericacea que le antigua rueca y el pri•i

tivo telar, aof aparecieron laa prtaerae a6quinae para 

hilar. para tejer y para desaontar el algod6n. 

La priaera •áquina para hilar algodón rue inventado por 

un obrero de Loncaahire, llaaada Jaaee Hargreaveo (1770) 

por aedto de una aanija ae aovfa ataultúneaaente, lo que 

una aola peruana erectuaba el trabajo de ocho que ocupa

ban el ainao n6aero de ruecas. 

Secco Ellauri--Borid6n, Historio Univeroal, Epocu con~ee 

porúneo 0 Editorial Kapeluez, 1972. Cita pag.178 



34. 

In la •1••• 6poca Ricardo Arkwright 1nvent6 une m6qu1nn 

hiladora aovida por una ruoda que era iapuloada por una 

corriente do agua 1 que producía un hilo •áo rcaintcnte 

que la de Harsreavea. 

L• tercera aiquina hiladora de algodón Cuc la de Sa•uol 

Croapton que coabtn6 laa aojares carecteríeticaa de lau 

do• a6qu1naa anteriores hacia el aAo do 1812, estaban -

en plena producción decenaa de eetablcci•ientos equipa

dos con eatao a6quinaa. 

Aal ·1a ~roducct6n de hilados au•entó de tal •anero que 

1os pri•eroa telares no alcanzaban a convcrttrloo en p~ 
fto•. 

El sacerdote 1ng16a Edaundo Cartwright en 1785 inventó 

un telar provisto de una lanzadera autoaiticu •ovida 

por la ruersa del agua que deapués do pertecctonedo. p~ 

do hacer cQn un •o1o ho•bre el trab•jo que antes reque
rl• doaciento• ho•breu~ 
tQa parreceiona•i•ntoa en el hilado 7 en al tejido del 

algod6n au•ent6 la de•anda de eea textil, un a•ericano 

lla•ado E11 Whltnc7, invent6 l• priaera dea•ontadora de 

alaod6n o aea una •Aqulna que quitaba laD eeaillao ~ la 

peluen qua natural•anta se encontraban en 61, (1794) e~ 

ta •áquina hacia aia rápido y con •enoo costo la tara• 

que antes requería 50 ho•brea 7 parait16 au•entnr la -

cantidad da al&od6n en bruto que recibían las indua -

trias lngleaaa. 

Desda principios del siglo XVIII ae utill~aba en Inata

terro para extraer el agua que eurgia On laa •inaa de -

carb6n, una boaba cuyo piet6n er• accionado por la ruc~ 

~• del ••por. Watt la per~occion6 creando un •ecanla•o 

que podia apltcarne a las •Aquinaa de hilo can •ordade

ra cEicacia. rApida•ante lao •Aquinaa da ••por ~ueron -
util1%adae en otrao industriaa da Inglaterra y a comtan 

zoo del niglo XIX, aran ahí tan comunes como loa mol1 -
• nos en el resto de Europn. 

~l ncontocimicnto m6o i~portnnte y trnncendcntnl de la 
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historia contc•por6nea lo constituye la llamada revolu

ci6n aaquinieta, ea decir la creciente utili:aci6n de -

las •iquinae. El •aqulniamo aod1Cic6 de •odo Cunda•en

tal la t6cnica industrial, loo •edioa de co•unicaci6n 7 

de tranaporte, la oraanizaci6n coaercial, loa uaaa, las 

coatu•bres 7 las condiciones generalea de la esiatencia 

diaria, prov6 aal en loa a1tiaoa 150 aftas adelantos de 

orden aaterial que sobrepasaba loa de toda la historia 

anterior. Para subrayar tal aituaci6n algunos histori~ 

dores coinciden que la evolución entera de la humanidad 

podría dividirse en dos únicos periodos a loa que deno

•inan reapectivaaante la era preaaquiniata, desde loa 

oriaenea del hoabre hasta loa Cines del eiglo XVIII 7 -

1a era aaquiaieta que se eatenderia desde eata últiaa -

racha hasta loe diaa preaentea. lndudableaente reaul-

ta inigualable la iaportancia de la revoluci6n aaquini~ 

ta que ha contribuido en roraa preponderante a solucio

nar probleaaa eaencialee de la ~poca conteapor6nea 7 a 

crear otros auchoa de loa cuales no han hallado tadavla 

conveniente aoluci6n. 

El aaquiniaao ae deaarro116 priaeraaentc, en Inglaterra 

que haata la calda de Rapole6n (1815) y por erecto del 

bloque continental hizo de 61 un verdadero •onopalio, a 

partir de esa recha 7 en el tranacuroa do las oigloe -

XIX y XX, las aáquinas invadieron loo dcmúo poíoes de -

&uropa 7 del aundo, desde Cines de la pasada centuria, 

la revolución aaquiniata tuvo coao rundaacntal oecena-

ri o. a los Eotados Unidos de •orteaaérica donde oe rea

lizaron los aaA traacedentaleo adelantos de carActer a~ 

c6nico, aparecieron nuevas a6quinas induotrinlee que -

peraitteron acrecentar la producci6n en roran prodigio

ºª• ac inventaron nuevos aedioa de co~unicac16n y de -

transporte que virtualaente anularon lao diotanciao e -

hicieron posible uno a6o eotrecha relación entre comar

cno de diotintoo lugares del aundo. oc crearon nuevoo 

implemcntoo de uno doméotico que modificaron oenoiblu 
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••nte laa condlcloneB de lo vida diario, finalmente se 

perfeccionaron laa •6quinaa de vapor y se inventaron -

loa •otorea e16ctricos 7 loe de oxplosi6n. 

tas CORSWCUERCIAS ECONOMICAS DE LA REVOLUCION •AQUI~IS
TA.- La revoluci6n •aquinista influ16 en todo el desa

rrollo econ6•ico conteapor6neo, cre6 lo gran lnduotria 

7 el gran coaercio que prov6 a au vez un gigantesco ou

aento de la riqueza 1 poraitieron un extraordinario cr~ 

ci•iento de la poblaci6n del aundo, eetae circunston -

clan contribuyeron a la expansión colonial de las gran

de• potencias europeas que iniciaron el llaaado iaperi~ 

1laao econ6elco conteaporAneo, en busca de reglones pr~ 

ductoraa de aateriaa priaas y conauaidorao de articulan 

••nuC•cturadoa. 

L•• caracter1aticaa de 1a industria de 1oa pa1ae• capi

tali•taa eran: 

1) S• •aquiniata puea auatituye el tr•b•jo •anual por -

el •ecánico. 

2) Ea Cabrtl. la• grandes y co•pllcadaa •áquinaa Cueron 

inataladaa en ediCicioa eapeciala• lla•adoa Cibricaa. 

3) Se baaa en una acelerada eapaclalizaci6n del trabajo 

cada obrero a6lo realizo uno 6nlca y exclualva tarea. 

4) Produce en gran escsla la Cabrlcaci6n es intnterrua

pida. 

5) Produce en aerie. loa articuloo aon ezactaaente lgu! 

lea entre al. 

6) Se concentra alrededor de loa centras de producción 

y de i•portac16n de aatertaa prl•aa. para evitar a•~ 

toa de transporte. 

7) Ba cientlClca. aplica loa deecubri•ientoa de la cte~ 

cia ~ propicia investigacionea •anteniendo cootoaoa 

laboratorios. 

O) Requiero grandes capitales por lo que crea nocledo 

dea an6nl=oa que integran cienton o aileo de porno 

non 
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9) Eo •undial porque ha eatablecido CAbricaa en todas -

lea regiones del planeta. 

La gran industria al au•entar la producción abarata loo 

articuloa poni~ndolos al alcance de un aayor núaero de 

personas. lo que contribuyó al aejoraaiento de laa con

diciones generaleo de la exietencia. 

La gran revolución industrial y loa nuevos •odios de e~ 

Municac16n y de tranoporte provocaron un raraidable au

aento en el coaercio. 

Las actividadeo aercantilea conteaporáneaa eet4n organ! 

zedas por una oerie de inetitucioneo entre lae que ae -

destacan las boleas 7 las c6aaraa de coaercto. ellas r~ 

gulan el aercado de loa productoa Cundaaentalea y de -

loa valorea; otras institucionea coao las coapaftiaa de 

aeguroa. a•r•nti&•n a laa earcaderíaa contra loa rles -

Kºª 7 salvan las contingencias i•previataa en el co•er

cio. Loa bancos por nu parte pro•ueven por el cr6dito 

toda suerte de operaciones y facilitan eu ajuote 7 li -

quidaci6n. 

El aran co•ercio cre6 nuevos •6todoe de venta. astable

ci6 las venteo a plazos. auaent6 aei el nú•ero de posi

bles adqulrienteo. cre6 loe agentes viajeros. expertos 

en la colocación de productoo 0 organizó la publicidad -

para atraer a loa conauaidoree, obtuvo el apoyo de loa 

aoblernoa quieneo por au porte no•braron runcionarioe -

llaaadoo c6noulcs para proaover el comercio en el exto

rior 7 propiciaron le realización de feries y expooici~ 

nea nacionales y aundialea! 

t1 gran coaercio se propuso conquistar el •arcado de o

troo palees, loo negocionteo en efecto no ae conforao-

ron con traficar dentro de eu propio pala, buocaron loo 

aercadoa extranjeroo poro ouaentar nun ganancias y ouo 

poaibllidadea de deaenvolviaionto, oai o las rivolida -

deo politices que separaron a loo paioco de loo tiompoo 

modernos, ac agregaron en lo época conlcmpor6neo lee de 
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orden econ6alco que habrían de contribuir decisivamente 

• pro•ocar laa doe guerras aundiales. 

En el elato XIX y XX, au•ent6 de aodo eztraordinario la 

riquesa del aundo, las eetadlaticao, loa !apuestos, los 

dep6•ito• bancarios y los indlcea de producci6n de toda 

clase de articulas rewelan au r6pldo y constante creci

•i•nto, ese au•ento benorici6 particular•ente a un núm~ 

ro reducido de personas que ncu•ularon ln•enaaa rortu 

na• reunidas princlpalaente por el gran coaercio y la 

gran induatrla. 

Sin eabargo, pese a ello oún loe pobres mejoraron en ª! 
go au condici6n, la elevación del nivel general de la -

Yida conteapor6nea racilit6 la adquisición de alimcntoo, 

westidos e lapleaentoa que hablan oido haota entonce& -

•onopolio de unoa poc~s. en el siglo XlX el aaquiniaao 

eatiaul6 la espanai6n colonial de car6cter econ6aico 0 -

que buac6 en ACrica, en Aaia 7 en Ocoan{a nuevo• •erca

doo 7 nuevas Cuentes de •ateriao pri•ae, este •oviaien

to oo concrot6 de •oda particular en la exploración 7 -

* reparto de ACrica 7 Oceanfa y en le apertura de AaiM. 

late evolución induetrial vino a transCormar notable•en 

te a 1e sociedad en diCerontoe eeCerao 0 loa capitalie -

tea eran industriales unos. coaercientea 7 banqueroo o

tros, poae7eron el dinero que lee pcraitfa inatalar lao 

C6bricau adquirir lae aaterioe primao y pagar loe aala

rloe de loa obreroo 0 acapararon el gran coaercio y l• -

banca, realizaron aef auceaivau inversiones de lao que 

obtuvieran intereses o dividendos. Su riqueaa oc acre

centó de aodo ropidfaiao en el transcurao de loa aialoa 

XIX y XX 0 hechos que loa conCirió un grun poder polfti

co, puoe participaron activa•ente en las gestionen gu -

bernotivau. el predominio de leo tendencia• econ6•icao 

liberaloa 0 proconizadau por lo iluotraci6n y por la re

volución rranceua, ravoreci6 el desarrollo del capita-

liumo, loe copitoliotoo practicaron entoncco un crudo -

individuoliomo y reclo~oron: 
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1).- Le libertad completa para la industria y la supre

a16n de todas las trabas y reglaaentoo propioo del 

•ercnntiliomo, eeg~n ellos el estado.debía aer ei~ 

pleaente un gendarae encargado de aantener el or -

den, evitar el robo y el aaesinato. 

2).- La libertad de co•ercio 7 la aupresi6n de todos loa 

•onopolioa que estorbaban la libertad de co•peten

cta. 

3).- La prohibici6n de la roraac16n de uniones de trab~ 

jadores cada uno de loa cuales debía contratar 11-

* breaente y por separado su trabajo con eu patr6n. 

eoneiguieron !aponer caos reclaaoa as{ en Inglaterra, -

en Francia, en Aleaania y en loa Estados Unidos, paises 

donde el deaenvolviaiento econ6aico rue •6• notable; -

triunraron la libertad de industria y de co•ercio. lo• 

c•pitaliutan ae hicieron a6n ricos y a6a poderouoa que 

nunca. 7 laa Cibric•e 7 loo co•erciou rueron •6n nu•er~ 

aou 7 •áe i•portantee que antes. lo condición del obre

ro Cue en caabio lasti•oua, Crento o eua recla•oa lo• -

capitaliatae acoatu•braron conteutor que no lea era po

sible •ejorarlaa, que los obreros los hablan convenido 

llbreaente 7 que loa que lo deaeeoen pod{on ir a aband~ 

nar auu tareas. pues eaiattan otroa dispuaatoa a ree• -

pla&arloa. 

As{ las •Aquinao en lugar de aparecer como una bendi -

cl6n para la huaanidad a la que Cacilitabon au trabajo, 

so rebelaron coao un cruel inetruaento de opree16n paro 

al obrero. 

El obrero debi6 vendar su trabajo en loo C4bricoo donde 

ae convirtió en una ei•ple aáquina huaano, ouu condici~ 

nea de vida ca•biaron por co•pleto, oc oport6 de su ho

gar 7 de su Ca•ilia 7 qued6 sujeto ol horaria y o leo 

reglaaantacionea del aonuracturero; au trobujo rue te 

rribleaente aonótono 7 nuy a aenudo conoietto on ropo 

tir duramente toda ou vida loa aiomoo movlmientoo, ou 
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aalud se qucbrant6 0 puco paa6 le mayor parto de su vida 

encerrado en locales antihigi6nicoa: catas circunstan -

ciaa se agravaron aún más en loe que respecto a las mu

jeres 7 a loa niftoa, cuyo trabajo Cue •UY solicitado -

por au eacaea retribuc16n. Las aujeres abandonaron sus 

hoaarea y dencuidaron a eue hijos, 6etoe perdieron o su 

wes au salud al estar oo~etidoe a carucrzoe inconvenie~ 

tea 7 su •oral al eotar lejoa de la vigilancia de aun -

padrea!' 
• Sn darinitiva pues, aujeci6n 7 pobreza, decadencia ríe! 

ca 7 •oral ac contaran entre loa g·ravco problemas que -

conatitu7eron la "cuestión obrera". 

La laaentablc aituaci6n de loa obreros ae puso clorame~ 

te •aniCieato en la priaera del Siglo XIX, una serie de 

encuestas priwadaa y aricialee. per•itieran caaprabar -

laa deaaetro••• condiciones de vida y de trabaja de loe 

pro1etarioe. aal en la ciudad ingleao de •ancheater a6o 

de la •itad habitaban en a6tanaai en Francia loo abre -

roa del algod6n trabajaban de 16 a 17 horno por d{a y 

recibían un aalario aieerable 0 en Aloaania algunas in-

duetriaa utilizaban loe servicios de niftoa de haute el~ 

ca o8oa de edad. en todas partee lao eujerco recib{an -

jornadas eatre•ao do trabajo. la •artalidad do loe pro

letarios aaumi6 caracteres alaraantea. 

Todou esoa hecbae provocaron la reacción contra el lib~ 

ralieao econ6mlco 0 la que tuvo aua principales expreai~ 

nea en las doctrina& eocialiotae y de la igleeia cat6-

lica. 

Frente o loo ecanoaiataa indivldualietan partidariou de 

la libertad induetrial ~ coaercial •parecieran loe ea~ 

cialietae,quienea oClraoron que ero necesaria acabar -

con el individualieao para resolver la cueoti6n obrera, 

leo dietintao doctrinos eocialietao coincidieron en al

gunoo puntos runda=ontaleo, en primer lunar rueron con

trarios al libcroliamo de loo econo=iotao del oiglo 

XVIII. al que acusaron de provocar el deopllrorro 7 la 
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euperproducci6n, en aegundo lugar fueron contrariae al 

r6gi•en del capitalieta que acentu6 las deaigualdadea -

sociales al reservar para la infi•a •inoria de loa cap! 

taliataa loe beneficios del trabajo 7 al condenar al -

ho•bre 7 a la •iaeria a los proletariados que conati -

tuian la gran ••1oria de la aociedad, en tercer t6r•ino 

propugnaron una profunda reorganizac16n econ6•1ca para 

ter•inar con la eaplotación del hoabre por el hoabre 7 
• reeatablacer la soberanía del trabajo • 

• Pero las doctrinas eoctalietae discreparon en la concee 

ci6n de la nueva organización social 1 en loa •edioa p~ 

ra logarla, unos fueron eatadtatae o aea que buscaban 

realizar la foraa ooctol aediante el estado; otras an -

tieatadiataa. ain intervención de 6ate. Y •ia alli del 

aocialia•o antieatadiata apareci6 el anarquie•o que bu~ 

ca la refor•a aocial por •edio de la deetruccl6n wiole~ 

ta ~ total del estado. En cuanto al •odo de concebir -

la nueva orean1~aci6n social. •lgunaa doctrinas. la& -

ut6picaa. intentan organizar una sociedad de caricter -

ideal¡ •ientr•• que otrae, la• clentlficaa, tratan de 

ajuatarae a las condiciones reales de la eaietencia. 

La opini6n de los socialistas ut6picoo, loo principales 

representantes del aocialioao ut6pico fueron el lng16o 

O•en ' loa franceeeo Saint Siaon y Fourier. 

(Roberto O•en, 1771 - 1856), fue ·un rico industrial que 

aejor6 por propia iniciativo las condiciones de vida de 

loo obreroo y eapleadoa de ou f6brica de Re• Lanark, -

diaainu,6 las horas de labor, auaent6 loo oalarioo, eo

tableci6 escuelas para la educac16n de loo hijos de loo 

obreroe ' eapleadoa de au fibrica, focilit6 la constru~ 

c16n de wlviendae para las faallias, fora6 una oocledad 

cooperativa de conauao, de la que todos fueron oocioo y 

en la que pudieron adquirir a bojoo precioo ouo aliaen-
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to•. ropa y todos los artículos que necesitaran~ *i.ae -

aananclaa de la cooperativa oe repartía por igual entre 

ello•¡ Owan ao•tuvo entonces que era posible tereinar -

con la cueeti6n obrera estableciendo co•unidodee coope

rativas al e•tilo de la Rew Lanark en todo el aundo; e! 

da coaunidad owenita estarla Eoraada por unas 1200 per

sonas que vivirían en gran ediCicio, trabajarían en uno 

C.tiibri·ca, culti•arían una tierra coaUn y repartirlan en

tre el el producto de su trabajo coaún, se crearon sie

te co•unidadee, la a6e ramooa de las cualea se instaló 

en ••• Haraon, en loe Estados Unidos, pero todas ellao 

rracaearon; (O•en) por consiguiente no logró realizar -

la reroraa social pero proaovi6 el aovtaiento coopcrat! 

Yiata de alnaular trascendencia en el •undo contc•porA-

neo. 

&l Socla],l••o Cientlf"lco a •ediadoe del S_lglo Jr:tJt. 

Co•enz6 a dea•rrollaree un nuevo Boclallaao •Aa prActl

co ~ alatea6tico qucal ut6pico que tuYo ou principal r~ 

preaentante de Corloa •ara· (1816-1883) hijo de un abog! 

do ale•6o. re•lis6 estudios univeraitarioa 7 ae aradu6 

de doctor en Filoaof"fa en (Jena) "(1841), ne dedlc6 a1 -

an61lei: de l•n condictonoo del trabajo en lao f"6brlcao 

y oe interco~ por loo eocrltoo de loo socialiataa ut6p! 

coo 7 en particular por loa de Owen, trabaj6 aalotad I~ 

ti~a con eu co•potrioto (Federico Bnaclo) (1820-1895). 

quien habrla de aer el leal colaborador 7 coapaftero de 

toda au Yido, desterrado por el gobierno prual•no que -

lo conoider6 co•pllcado en loo •ovi•ientoa revoluclona

r~oo de 1848. Ter•in6 por eatablecerae en ~ondrea 

(1849) donde co•puoo ou obra rundaaentol, un eotudlo de 

Econo•ía PolJtica titulado "El Capital"• el cual apare

ci6 en 1867. pero el aocialia•o ••r•latu no ae preaent6 
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'CD•o una doctrina ideal de junttcia aino co•o el resul

tado fat.al de le ovolucl6n econ6raica ·de la hu•anidad.* 

ftcade loe coaienzoa del siglo XIX loo obreros trataron 

'de aaociaree para luchar contra loa capltaliataa 7 con

seguir •ajorar au altuac16n. lea priaeraa de aue aaoci~ 

cianea aparecieron en Inglaterra con el noabre de tra -

de-uniona 7 luego ne cstcndicron por el reato de Buropa 

con la denoainaci6n de eindicatoe. Al principio tuvo -

el carácter clandeetino 7 fueron perseguidos coao con -

trarlon a la libertad de trabajo. pero luego conaiguio

ron una esietencla legal y goetionoron dietintae acjo

raa con el cotablcciaicnto de horarioa reducidos, eala-

rioo alnlaaa 7 eociedadea de oocorros autuoe. Loe •in-

dic•toa lograron ode•An que ae reconocieae el derecho -

de huelga para qu.;;; loa obreros puedieeen contar con eaa 

ar11a de lucha contra loe patronea. Juataaente con el ·~ 

wi•iento alndical ae deaarro116 el •o•l•lento cooperat! 

vo. laa cooperatlvaa alcnnzaron extraordinario dcnarro-

* llo en loa tleapon conteapor6neoa • 

• (EL •AESTRO JORGE HERRARDEZ •ILLARES) Opinq oobre lao 

conaecuenciaa politican 7 dice: que la explotación de 

loa obreros en las rábricaa dio origen a un nuevo tipo 

de lucha utilizado por éatoa, dende entonceo de un aodo 

ericaz la huelga, laa aoociacionen de obreros "oindico

toaN. utilizaron la huelga, eo docir el abandona del -

trabajo en entrecha solidaridad.para aejorar au aitua -

ci6n econ6aica "auaentoa do aalarion" o para reducir la 

jornada de trabajo de doce horan diarias. en la ao7orla 

de loa canoa a ocho horao, aoi coao para obtener otraa 

ventajaa que •Ltiaaran au dura labor. Coao otra de lao 

conaecuenciao de laa tranororaacionea induotrialeo eat~ 

diadao nació el aovlalonto revolucionarlo nacioliotn en 
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contra del capitaliaao. loa obreros de ~odoa loa paises 

iniciaron una política de aolldoridad, para obtener el 

control de las industrias o aedioa de producci6n, en --

1864 Cue creada por Carlos •arx, rundador del llaaado -

soclalia•o clontlrlco, la pri•era aaoclacl6n internacl2 

nal de trabajadores que tuvo poco é•ito, ain eabargo en 

1889 al •laorizaree de nuevo el aoviaiento aociallata -

Cue rundada en Paria la aeaunda internacional aoclali~ 

ta con oClclnas peraanente en Bruselas que quedó conat! 

tuida.por loa partidos aocialiatas que preconizaban lo 

conquista pacirica de aua objetivos; un gran sector de 

obreros deapu6a de la revolucl6n eovl6tica eatablcci6 

la tercera internacional (1919) que pugnaba por la con

quista •iolenta del eatado 7 por la lucha revoluciona 
• ria para eatablecer la dictadura de la claae obrera. 

~En el Libro de J.Santos Briz,Derccho •conoaicoy Civil) 
Antes de 1a pri•era auerra aundial era deaconocida la -

palabra derecho econ6aico. el concepto de derecho econ~ 

aleo aut6no•aaente deliaitado ae destoca 7a hacia 1917¡ 

pero loa ren6aenoa de carácter econóaico 7 aoclal que -

dieron lugar a que ae bablaae de eata nueva aateria ju

ridica ae ventan ~roduclendo 7a desde aediadoa del ai&lo 

XIX, en dicho alelo aural6 en erecto la llaaada econoala 

de aercado o liberal¡ según loa principios aercantilea 

7 capitalistas de entonces la econoala lnduatrial ae ha 

Coraado en la época del liberaliaao econ6aico, éste pr~ 

pugnó un orden autoa6tico de la econoala que babrla de 

seguir el acontecer del aercado, la conCluencia de la -

oCerta 7 l• deaanda Coraaba el precio 7 eata circunata~ 

cia decidía las posibilidades 7 deterainacionea de loa 

sujetoo participantco de la econaala, oc crelo en un o~ 
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den econ6mico que actuaba por si aia•o aunque loa indl

vlduoe actu•aen por •otivoa eaoiat•a~ • Según (~da• S•1th). una· mono invisible ponla rreno a su 
egolaao 7 por otro lado el principio de libre concurre~ 

el• cuidarla de que los 6rboles no llegaaen haeta el 

cielo; r1nal•ente las fuerzaa en lucha en el •arcado •e 

coordinaban •eg6n una ar•onfa preestablecida aln que el 

eatado necesite intervenir, •e exigía libertad para la 

econo•l•, el estado ae li•itaba a crear una ordenaci6n 

jurldica b6aica para el curao de la econo•la, tendente 
rundaaental•ente a garantizar la libertad de contrata

ción, loo derechos de la propiedad 7 sucesorio ' a la 

regulación del dinero 7 el aiate•a aonetario, asl co•o 

loa de ~ea•s 1 •edidaa co•o preaupue•toa dol interc••

bio de bienes, la ordenaci6n propia de las re1acione• 

econ6•ic•• •e d•Jó co•pleta•ante al derecho pri•ado por 

aedio de 1• calebraci6n de contrato•• ruaron pll•r•• b! 
•1coa por consiguiente la libertad de contrataci~n 7 l• 

libertad de industria lo• c6dtsos elTilen , de coaercio 

•e li•ltaron eeenctal•ente a p:o:ulgar noraa• co•pleae~ 
tarlaa de car&cter diupoattlvo~ A peaar de que el aia

teaa econ6•ico ilberal alu•br6 ruentea de rique&a ~ -

bteneatar. aurateron nu•eroa•• diricultadea a lo larao 

de au ••oluci6n, las ventajaa de eate •iateaa de econo

•la de coapetencia no €ueron ~aualea para todo& aiho 

para loa e•preaarios principalea 7 no para loa propiet~ 

rio• de in•ueblea 7 para loe trab•J•dorea. en capecial 

e•toa dltiaoa per•anecieron indeCettaoe. na obstante el 
principio de llbertad de contratact6n por tener que -

acept•r laa condtetones l•bor•lea ofrecidas por loa e•

preaario•• ••l •e llegó • arandes abusos en el 6abito 
de la protección del ~rabajo ••l coao •n loa e•pleoa de 

•ujerea ~ ntftoa. otro deCecto estructural de 1a econo -
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•la liberal rue su propene16n a trastornos socioecon6m! 

coa, el equilibrio entro la armonía ideada y el mercado 

•e ro•pi6 ••diante loa •oviaientoa ondulatorios de la 

vida econ6aica a las 6pocoa do prosperidad seguían 

otras de criaia con colapsos, deapidos y deproaioneo &~ 

neralea que ae extendían rápidaacnte al tráfico intern~ 

cional con otros paises; finalaente de fuera del ca•po 

econ6aico provenlan conaocionea que paralizaron lo vida 

econ6aica, la principal do ellas fue y son las guerras 

7 aua·neraataa conaecucnciaa. Estos inconvenientes y 

otroa dieron lugar a un aentiaiento de inseguridad y a 

aleda ante el ruturo que ocaaian6 el abandono del libe

raliaao~ *Bate caabio de aioteaa eo hizo en tres etapas. 

en la prtaera •ª iniciada a rinea del aiglo XIX a6n pa~ 

•anaci6 al estado al aaraen de la evoluci6n econ6aica. 

se obaerwa en eata etapa un oacuro instinto que inwita

ba a la aarupaci6n. a la ordenaci6n. aal aparece enton

ces la prlaera ola oscilante del ar•n oraanl&ador. es -

prea16n de ella rueron loa atgulentea ren6aenos: laa -

condicione• aeneralee de loa neaocioa, el aurgir de --

grandes aeociacionee econ6aicao coao loa carteles, loa 

contratoo, loo trlbuneleo arbitrales orgeni~adon por -

las entidadea 1 en la eeaunda etapa rue aotiwada por la 

priaera guerra aundial de 1914-1918 7 en ella el estado 

entr6 en priaer téraino interviniendo en la organice -

ci6n de la econoala, a6n tarde o a6e temprano todos loe 

eatadon a6n loe neutrales rueron adapt•ndoee a laa nue

vas circunstanclae co~ aedidaa intervancionteta& rija -

c16n de precios a6slaoa 0 eerviclo obltaatorio de traba -

jo, noraao coactlvae para la producc16n • diatrlbuci6n 

de aercancia•.• La tercera etapa ee abri6 en la segunda 

guerra aundial y la coneigulente diviai6n en loo eiate-

11100 ·econ6mtcoo en dos grupos!" 

J. Santoo Bri~ , Cita pa.S 



47. 

•> EL DERECHO MERCANTIL EN ITALIA: 
• La Opinión de (Secco Ellauri on su libro, La Antigüedad 

y la Edad •edin) • La orden de loa Benedictinos conatruy6 en Konte Caaino 

un •onasterio. y oe construyeron varios •As, lo cual i~ 

rluy6 poderosa•onto en el beneficio econ6aico de Italia 

y do la Buropa Occidental ya que loa •onjea tranafor•a

ron aua •onaaterioa en ricoa ca•poa agrlcolaa, lo cual 

contribuy6 a que ourgieran poblaciones alrededor do es

tos •onaoterios 0 al pasar el tieapo eurgie~on conflic-

tos que probocaron la declinaci6n del coaercio en toda 

la regi6n ... 

3eapu6s de laa batallas llaaadaa Cruzadae; en los lito

rales italianos nuaeroaoa ciudadanos eapezaron a enri 

quecerae por el coaercio y la induatrta. laa reatonea 

•'• beneticiadaa tueron Genova. Piza. Venecia. ya que 

por eaaa reaiones exietia un intenso tr6Cico aariti•o -

en Cor•• continua a eatas reaionea. La •iaaa •1tuaci6n 

aé vivla en Lo•bardia y F1andes en todan eataa reaionaa 

laa induatriaa texttleo ae convirtieron en arandes cen

tros aanutactureros. con catos caabioa surgieron nUeVBD 

rutaa •ariti•aa que unieron lae rutas del Rin en auo a

fluencia• a la luropa •editerránea. con laa regionea -

del aar del norte y del Báltico. donde loo puertoa ale

•anea de Haaburgo. Lubeck. Breaen. enviaban sus barcoo 

a Ruaia y Eacandinavta. en huaca de aodcro. peocado y 

pieles. 

Con esto resurge el coaercio 7 la industrio que habla -

sido aortalaente aniquilada por lao invacionco; pero la 

unión de Oriente y Occidente en el oiglo XII provocó 

que •e reanudara lo navegación aeditcrr6naa 7 el tráfi

co en loo puertoo de lao regioneo oricntaleo~ 
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\1 co•ercio y la industria benefició sobre todo a loe 

ciudades. cuyos habitantes loo burgueses aumentaron sus 

bienes y eua riquezas, aei ourgi6 en el Occidente unn -

nueva clase social, la burgueeia, integrado por comer 

cianteo y artesanos, cuya riqueza no conaietin en tic -

rraa, sino en dinero y cuyas actividades y coatumbrco 

diCer1an coapletaaanto de las de lo clone rural de loo 

paisanos y las de la clase guerrera de los nobles. 

La pa~abra burauee eigniCica original•entc habitante -

del burgo o ciudad. 

Bl proceao econ6aico de la burgueaia y la conoiguiontc 

proaperidad de las ciudades redundaron en beneficio de 

loa c••peainoa quienes hallaron en catas un aorcado p~ 

ra loa productos de aua tierras y no a6lo au•entaron 

au• aananciaa sino que coao ae lea pagaba en •oneda, o~ 

tuvieron dinero con lo cual coapraron su libertad a loa 

aeftorea. 

Por otra parte, nu•erosoo niervoo loararon e•anciparae 

refugi6ndoae en lao ciudadoo donde deopu6o de paoado un 

ofto, 7a no podlan ser recla•ados por loo oeftorea. Aol 

la aerviduabre dioainu76 aucho en Europa a partir del 

siglo XIV. 

En un principio en variao regionea de Italia fueron in

tegradoa bajo el do•inio do un ooftor Rey, Duque, Conde 

u Obiapo, oua habitantes doblen acatamiento a loo eefto

reo que gobernaban le ciudad adainiotraban juaticia e 

iaponlan a los burguenen el pago de tributan. 

Loo eeftorea quioieron aprovechar las riquezao urbanao -

para auaentar loe tributoo, loo burgueoeo en cambio de

searon conquiotno garantias 7 libertades que loo prote

gieron contra lo eacenor noftorialea. 

En otros lugares coao Genova, Venecia, Florencia y otroo 

oc constituyeron en verdaderao repúblicas. 

El moditerránoo ero la gran vlu de comunicaci6n con 

oriente, do donde loo curopooo tralan oobro todo capo -

ciao (pimienta, nuez, moneada, clavo do olor, canela), 



••• 
piedrao preciosas, perfu•es e inaienso, azócar, seda, 

olgod6n, alfo•braa, marfllee, porcelana&~ 
éoo grandes puertoo del coaercio oriental eran Constan

tinopla, en la zona Bizantina, Alejandrla y Antlqula en 

las tierras Mueulaanaa, llegaban allí loa novios de Ge

nova y de Venecia, ciudadeo italianas que con aua pode

rooaa flotas aonopolizaron para al el tr6fico dol •edi

terr6neo, el norte de Italia, rue la puerta abierta de 

Europa hacia el Oriente. 

Las cludade11 italianas adquirieron conaide·rables rique

zas coao lo deaueot~n Genova y Venecia a consecuencia 

del coaercio, otras coao Florencia y Mil6n por su deaa

rrollada Industria. 

Deade Italia atrav6a de loa Alpea, carabana de coaer-

clantes que aeauían prererente•ente loa ca•lnos de laa 

rlbierao del río Rin y de aua arluentea, transportaban 

loa productos del oriente hasta las costea del AtlAnti

co, del •ar del Rorte. y del B6ltico, eate co•ercio te

rrestre presentaban •Uchos obat6culos puee en esa 'poca 

(ai&los XII y XIII) el Ceudalla•o ere todavía •uy ruer~e 

y loa aeftoreo eaiglan el pago del pasaje a loa coaercla~ 

tea que paaaban por aun t~rraa. Ade•6a loo caatnoo y 

loa puentea apenas exiatlan y el tr6nsito ne hacia con 

enoraea diCicultadea. 

Al norte de Europa, el B6ltico rue el gran puente, oua 

aauaa baftaban regionea coao Ruoia y Eacandinavia, abun

dantea en cerealeo, •aderas, pesca, pieleo, etc. 

El coaercio del B6ltico rue aonopolizado por lao ciuda

des de la Hansa teutonico. Los coaercionteo hanceoti 

coa llegaban hasta Novgoge, en Noruega: Londres en In 

alaterra: y Frujaa on Flandes: Sus Clotao do•inaban asl 

el coaercio dÓ una baotloi1110 zona. 

Flandes ero uno encrucijada entre Francia, lnglnterra y 

Aleaania, por cae 111otivo surgió allí uno grnn ciudad e~ 

mercial llamado brujas. cuyo importancia oc acrecentó -

extrnordinorio•ente cuando ea deoorrol16 por loa cootno 
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del Atlántico del tráCico maritimo que un16 la zona del 

B6ltico co•o la del Mediterráneo! *Pero aáa que en el 

co•ercio las ciudades flomencae encontraron la Cuento 

de su riqueza en la industria textil, cotiz&ndoso sus 

lienzos co•o loa •ejorea de toda Europa. 

En esa época las •onedas casi hablan desaparecido en t~ 

do Europa durante la alta Edad •odia, pero el renaci 

•lento co•ercial e industrial ncceoit6 de ella un indi~ 

pensable auxilio. 

El e•pleo de la •oneda planteó, oin embargo aua grandes 

dificultades pues a la par de laa ciudades, los Reyes y 

loa Seftoree Feudales acu8aban sus •onedae particulares. 

Adea6a era auy corriente, la euetracci6n de peque8oa -

cantidadee del •etal aaonenado, li•ando loa bordee de -

laa piezas. Era diClcil pues conocer el valor verdade

ro de l•a •onedaa e•pleadaa. 

Por eso, en loa ••rcadoa. loe co•erciantee recurrían a 

loa servicios de aente eaperta que verlrlcaba el peno y 

la calidad del •etal noble e indicaba la equivalencia 

ezletente entre lee distintas •onedae. 

Eotoo o•pertoo realizaban aua operaciones de caabioo e~ 

bre un banco. de ahl deriv6 el nombre de banqueros con 

que luego ae deaian6 gen6rlcaaente a aquelloe cuyos ne

gocios conoietlan en operaciones do pr6ataaoo, dep6oito 

y canje de·aonodao. 

El trabajo urbano eetabo organizado por la' aaociaci~n -

obligatoria de todoo loa que deae•peftaban una proreni6n, 

arte o industria. 

Las personan de una ainaa actividad ne agrupaban en una 

corporación cuyas autoridadeo reglamentaban rlguroa•••n 

to lo que concernlo a la ocupaci6n de oua integranteo. 

Loo corporaciones do arteaonoa eran leo •in numorooaa, 

pueo cada orlcio tenla la ouya. 

Loa comerciantes oollan agruparse nin dio~incloncn en -

uwa solo corporación y por ello aun aoociocioneo rueron 

orgonlamoo muy ricos y poderoaoo~ 
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ias corporaciones establecieron un verdadero monopolio 

del trabajo en favor de sus •ieabroa. 

En efecto, el número de inscritos en cada entidad gre-

aial era limitado y nadie podio ejercer un oficio sin -

foraar parte de una corporaci6n respectiva. 

Loa aieabroa de las corporaciones y por lo tanto loe ú

nicos aptos pero ejercer un oficio, recibían el no•bre 

del aaeatro. Cada aaeatro tenía su taller instalado en 

la planta baja de su casa habitaci6n. Varioa operarios 

que se iniciaban a su lado en el conociaiento de loe a~ 

cretoe del oficio le ayudaban en sua tareas. 

Eran loa aprendices y loa oficiales. 

Loa aprendices no recibian sueldo, sino que por el con

º tario paaaban una deterainada cantidad al aaeatro, co•

pro•eti6ndoae ade•6• a trabajar con 61 durante un peri~ 

do rijo de cinco. seis o •iete aftos. 

A su vez. el •aeatro le• enseftaba el oricio 7 lea pro-

porcionaba en eu casa aloja•iento. ali•entaci6n 7 vent! 

doo. 

Ter•in•ndo el periodo de iniciación. el aprendiz esper

to 7a en las tarea& del taller, era reconocido co•o ar! 

cial, 7 ente ca•bio de situación lo habituaba para tra

bajar co•o jornalero a aueldo de un •neatro. 

La aDbici6n del oricial era alcanzar lo dignidad de •n

entro 7 trabajar por au cuenta instalando BU propio ta

ller. Debla para ello pagar deter•inada au•a a la cor

~o~aci6n 7 acreditar cu•plida•ente su capacidad para el 

o ricio. Generalaente la prueba conaiotia en lo ejocu -

ci6n de una obra lla•ada la obra del •aeotro. 

El ideal perseguido por lao corporaciones era proporci~ 

nar a cada uno de BUB aie•bros una vida deoahogada. ba-

aada en su trabajo. Limitaban el nú•ero de talleres de 

cada oricio para ajustar la producción con la deaanda. 

y negaban por lo tanto la libertad de trabajo. 

Loe corporaciones oran ta•bién verdaderao oociedadco de 

oocorro ~útuo. Todos ous intogronteo contribulan con -

Secco Ellaurl , Cita pag. 376 
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au• cuotae. a la Coraaclón de un tesoro común que ser -

vla para pagar pensiones a las ortceanoo enrer•oe o in-

capacltadoa por la edad. 

lo• qua Calleclan 7 para 

aala 

para costear loe Cuneralee de 

proteger a las viudas y hu6rrg 

altuaci6n~ noa que quedaran en 

la opinión de Secco 

ria Unlweraal; 

Ellaurl-Barld6n en su libro Hiato--

Italia fue fundada en 1831, por el patriota Génavee Jo

a6 •aaa1ft1. viaionario que dedlc6 au vida entera a pro-

aovar. lo que el llaaaba "La Regeneración de Italia". 

Preconis6 la eapulai6n de loa austriacos, la un1Cica

ci6n de la penlnaula 7 la conatituci6n de un gobierno 

repu~licano. La joven Italia proaovi6 el deno•inado r~ 

auraialento (reaurrecci6nJ, aovialento en favor de la 

ualficaci6n de Jtali•• que habrla de hallar uno de aue 

princtpale• diriaentee en el Re7 de Cerdefta; Waaaini -

tt;at6 ade•A• de uni.ticar a loo republicanos de toda •u

ropa en una baata aocledad secreta. que ae llaa6 la Jo

.wen Europa~ 
ln el tercer cuarto del siglo XIX (1850-1875). laa ten

dencias nacionaltataa que rueron derrotadas parclal•en

te por la re•oluci6n de 1830 7 1848. reauraieron con 

••• •iaor que nunca 7 loararon triunrar conclu7endo con 

la unlCicaci6n de Italia (1859-1870). 

Todo lo anterior lo explicoreaoe coao algue: El congr~ 

eo de Viena. dej6 a Italia dividida en eiete eetadoe d! 

Cerentea. nuaeroaoa italianoa derraudadoa por lae deci

siones de Viena. ror•aron partidos nacionaliataa que ae 

propusieron eapul~ar a loa austriacos de la penlnaula -

unlrtc6ndola coao un solo estado 7 establecer un r6ai -

aen conetitucionaliata. estos patriotas pro•ovieron laa 

.Cita pag.108 7 142 
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revolucionee de 1830, el reeurgi•iento, y la revoluci6n 

de 1848, y actuaron en laa sociedades secretea de loa 

carbonarioa, de la joven Italia, contando entre aua -

principales jefes, a •aaaini, el rracaao de la revolu 

ci6n de 1848 aofocadaa por las reacciones austriacas, 

parCcla postergar indefinida•ente el triunfo de lea id~ 

as nacionaliataa y el auefto de •aaeini, de una Italia 

unida bajo un régi•en republicano. 

Con todos estos •oviaientoa bélicos ae desatendió en -

foras traaedental al coaercio, quedando paralizada casi 

en foraa total, sin embargo, después de 10 aftoa a6e ta~ 

de, coaenz6 nuevaaente 7 con éxito el aoviaiento unita

rio, pero en esta ocaai6n no fue republicano coao pre -

tendla •aaaini sino •on,rquico. Loa protaaoaiataa pri~ 

cipalea de la unidad italiana fueron el re7 de Cerdena, 

V(ctor •anuel 11, ~ au •iniatro Cavour ~ el aeneral Ga

ribaldi. 

Vlctor ••nuel ti, pri•er re7 de Cerdefta (1849-1861), 7 

lue•o de Italia (1861-1878), era un ho•bre aenaato 7 

prudente. Su devoci6n no le per•iti6 aer tolerante en 

•ateria reli&ioae~ 
• Su liberalia•o 7 respeto por la re e•peftada le llevaron 

a aantener la viaencia de la conatituci6n de 1848, a p~ 

aar de la opiaici6n de loa austriacos y ello le atrajo 

la ai•patia de loa liberales italianos. 

Vlctor •anuel tuvo un extraordinario colaborador en Ca

ailo Benao, donde de Cavour (1849-1861). 

Cawour era un noble pia•antea de basta inteliaencia, 

aran capacidad de trabajo 7 aingular habilidad diplo•6-

tica. 

Racionalista decidido un •ercantiliata reconocido, co•

prendi6 que la unificaci6n de au patria tenla que logra~ 

ae 7 para ello tenían que expulear a Austria. 

La victoria oobre loe auatriacoo ~eaport6 el entuoino•o 

de toda Italia, y el aieao pueblo promovi6 lo incorpor! 

ci6n de otro cotado a Cedeno coao Parma, Modeno y Tose! 

Secco Ellauri, Daridon , Ci~a png.143 
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ca que le hicieron despu6s de algunas sublevaciones. Lo 

aiaao ocurrió en ol territorio Papal de Ro•~. corca de 

Toocana. 

Deapu6a del triunfo italiano sobre Austria, se estable

ció el aovtalento •ercantilista en el interior de la 

nue•a Italia que cotaba por foraaroe y estructurarse c2 

ao una nueva naci6n. la cual se iba estructurando co•o 

naci6n y coao ruerza econ6aica que eapezaba con un co-

aercio interior entre loa nuevos estados que se iban u

niendo, teniendo el proyecto de extenderse aáe all6 de 

sus f'roateras~ 

Secco Ellauri , Baridon, Cita pag.144 
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F) EL DERECHO •ERCANTIL EN FRANCIA: 

(LA OPINION DE JORGE HERNANDEZ MIL~ARES): • La aituaci6n 

geográrica de Francia a rtnee del siglo XVIII presenta

ba perspectivas cataatr6Cicaa para el gobierno abeolu-

tlata¡ Luie XVI que habla sucedido a Luis XV ae eeror&6 

cuanto Je rue posible por re•ediar lo que loe rranceeeo 

lla•aban "antiguo régi•en"• no lográndolo a pesar de h_!! 

ber conriado loe negocios públicos a ho•brea ton capee! 

tadoa co•o Turgot y el banquero ginebrino N6cker, entre 

otros¡ el proble•a principal del antiguo régi•en ero la 

oupervivencla de lae ror•aa reudalea, gremios de ori- -

cioa, tributos ecleciáatlcoa en uno aociedad que en un 

período de •ie de un ai&lo (1624-1789) babia aurrtdo -

una i•port•nte evolución en loa aapectoa aocialea 0 aer

cantilea y reli&iosoa; por otra parte una nobleza ocio

sa y corroapida que ae reeiatia a aceptar cualquier mo

dificación de oua derechoa. una igleaia que aozaba de 

irritantes privilegios 7 que oe hallaba coapueata de a! 

toa dignatario& que vivían lujoaaaente 7 pequeftoa ele 

roa de precarias condicionen de vida y finalaente una 

buraueaJa enriquecida en el coaercio 7 la industria que 

reclaaabo urgenteaente derecho• pol!ticoo. for•an el -

cuadro de la situaci6n social de Francia en v!aperoa do 

la revolución. que tranafora6 profundaaente ouo inatit~ 

cionea 7 fue una de lae a6a sangrientas que registra la 

hiatoria~ ln 1789 recurrió N6cker priaer ainiatro de 

Luis XVI, al aupreao recurso de convocar loa eotadoa g~ 

ner•lea a aaaableaa que no ae habla reunido desde 1614 

para tratar de hallar una aolución a loa probleaau fun

daaentalea del cotado francés. eapecialaente o la done~ 

perada nituaci6n de la hacienda pública. en lo convoca-

Jorge Hernánde:;r: Millares , CJ tu pan. 258 
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tori• de loa •ia•oa so reconoci6 la· impOrtancia adquir,!. 

da por el lla•ado tercer estado, que lo Corman loa re-

preaentantea de la burguesía, al decretar que el número 

de aua co•ponentea sería igual al de loe otros dos eat~ 

dos que lo Cor•aban; la nobleza y Bl clero. 

Loa estados generales se reunieron en Veraallea el 4 de 

•ayo de 1789 sin que ao hubiera derinido con claridad -

de que ror•a iban a benoriciarao aua deliberaciones, ea 

decir, si habrían de sesionar conjuntaaente loa treo e~ 

tadoe· o cada uno por separado, esta cueati6n era Cunda

•ental, pues ei ae acordaba el segundo procedimiento t~ 

das las ventajas logradas por el tercer catado con su 

nutrida representación aer{an nulaa! 

las vacilaciones del gobierno en este punto. provocó -

que a iniciativa del tercer estado loe eatadoo genera -

lea ae declararan conatituídoo en aea•blea nacional, J~ 

randa loa diputados no aeporaroe hasta dar una conatit~ 

ción y así emanara de ella un control •úa estricto del 

co•ercio de Francia; Luis XVI acordó prohibir toda cla

se de i•pueoton que no llevaron su aprobación, dando -

oní un nentido revolucionario o sus primeros acuerdan. 

Lo concentración de tropas en Vernollen y la dcotitu -

ción de K6cker olor•oron o loo revolucionarios y o•oti

n6ndoee el pueblo de Porto asaltó lo Bastilla {14 de j~ 

lio) rortaleza prisión que era considerado co•o el aI•

bolo del abaolutio•o; se constituyó eeguida•ente la - -

guardia nacionol y rue nombrado jerc de la •ia•o el Mat 

qu6a de Larayatte. el 4 de agosto la aoa•blea resolvió 

abolir todos loo privilegios y poco deapu6o hizo la de

claración de loo derechoo del hombre y del ciudadano -

co•pueoto de 17 articulan~ 
teL MAESTRO SECCO ELLAURI OPINA)! E1 trJunro de la Re

vo1u'c16n Franceon de rebrero de 1848 oe concretó en la 

Op, Cita pa~. 253,260 
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caldo de la •Onarqu{o y el establecimiento de un gobio~ 

no provisional que procla•6 la rop6blica en Francia, en 
tre loo once integrantes del gobierno provisional ae 

deatacaban Lamartino y Blanc. Laaartino habla ganado -

leg{ti•a formo como escritor 7 orador y habla fi&urado 

entre loa •6a decididos opo·attorea de Lula Felipe, aua 

idean eran •adornos, ero un inteligente escritor que h~ 

ble difundido lea ideas eocialiataa en au libro, "La o~ 

ganizac16n del trabajo", en el que recla•aba la diamin~ 

ci6n de las horas de la jornada obrera y lo declaraci6n 

de que todo ciudadano tenla derecho o que el estado le 

dieeo trabajo y que laa organizaciones de industriales 

cooperaran para la •ejorla de las condiciones de vida -

de loe trabajadoreo 7 aue condiciones de tra
1
bajo! 

• En el periodo del absolutismo imperial de Mapole6n 111 

aurgi6 un orden 7 una tranquilidad que favoreció la -

proaperidad •aterlal, el •aquinie•o dio i•pulao a la -

lnduatrla 7 al co•crclo, a la co•unicaci6n y al trans

porte. ao conatituyeron las priaeroe grandea lineas f6-

rreae 7 Be eetableci6 la navogacl6n do vapor entre pue~ 

too do Porto y con el e•terior; el gobierno e•orendi6 

i•portanteo obras públicoo, Pario fue tranoforaode, ae 

abrieron boulevarco y avenldao y oc establecieron los -

oervicioo públicos propioo de una gran capitel, la e•p~ 

oici6n universal rcoli&ada en 1855, mostr6 uno ciudad, 

esto actividad cre6 trabojo pare obreros 1 caapeainos a 

los que por otra porte Napole6n ravoreci6 estimulando -

la creaci6n de sociedades de socorros •utuoa y de pro -

teccl6n: Franclo oe enriqueci6 r6pidaaente en poco tic~ 

po se levantaron grondeo fortunas, loa burgueses ne in

clinaron hacia loa negocios de banca 7 de eapeculaci6n. 

lo abundancia de dinero eotiau16 el lujo y el refino -

•lento que tuvieron su centro en la corte imperial que 

dio el tono de la •oda europea, en ello octuobn lo pro

pia oapoaa do Napole6n 111, la Condesa KopnHolo Eugenia 

do Montijo que influy6 qingularmentc sobre ol emperador 

Op. Cito pag. 390 
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7 aso contribuy6 a un auge •ercantil ravoreciondo nota

ble•ente al co•ercio rranc6a~ 

fLA OPINION D!L MAESTRO LUIS MUAOZ): En los dos prime

ros tercios del siglo XVIII las doctrinos logaliataa -

del concepto del derecho y las Ciloa6ricaa de los cnci

clopediataa dieron al traste con el principio corporat! 

vo de la edad •edia, oponiendo a 61 uno cacncialaente -

individualiata, cata reacci6n tendia a ro•per con el -

reudaliaao religioso y civil que se apoyaba en las cor

poracionea para aantancrse out6noao del poder central -

del estado; la Revoluci6n Francesa rccogi6 la tendencia 

individualista en sus leyee y aniquiló loa organia•os -

inter•edioa entre el estado y el individuo, no obstante 

reconoci6 la libertad de aeociaci6n coao uno de loa de

rechos del hoabre, eate antinaaie dio lugar a aituacio

nea au~ aabiguae 7a que e la vez eaietian peraonae aor~ 

lea no reconocidas por el estado 7 peraonaa •orales re

conocidas por 61. 

Haate Cinea del siglo KIX prevaleció eota aabiiledad 7 -

en 1901 ae aolucion6 el caao concediendo abaoluta libe~ 

tad de aaociaci6n 7a que la Ley del lo. de julio de ese 

ano conCiere personalidad Jurídica a cualquier aaocia 

c16n libre•ente establecida, e6lo quedan excluidao de 

aeta regla las Cundacioneo para cuya existencia ee re 

quiere deterainadae condiciones 7 requisitos~ 

tLA OPINION DEL KAESTRO RAFAEL DE PINA VARA): Laa ord~ 
nanzao Francesa&, el código de coaercio de Napoleón, la 

Conatituci6n de loa grandes estados europeoa con el co~ 

aiguiente Cortaleci•iento del poder pueblo originó que 

la runci6n legislativa antes abandonada al poder de ca~ 

poraci6n de carácter privado revierte al estado, apare-

Luio MuHoz, Derecho Mercantil, To•o I ,=1tu pog. 267 
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cen así las grandes ordenanzas de Colbert en Francia~ 
eon la pro•ulgaci6n del C6digo de Comercio Franc6e (Co

de Napole6n) de 1807 ae inicia la 6poca lla•ada de la -

codiricaci6n del derecho •ercantil, cate c6diao rranc6a 

ca•bia redical•ente el aiste•a del derecho •ercantil 

porque inspirado en loa principios del liberalia•o lo -

concibe no co•o un derecho de una clase deter•inada, la 

de loa co•erciantes sino co•o un derecho regulador de -

una categoría especial de actoo, loe actos de CD•ercio, 

6ato ea ese ordena•iento pretende dar al derecho •crea~ 

til una base objetiva que deriva de la naturaleza co•e~ 

cial intrlnaeca de loa actoa a loa que se apl~ca a i•a

sen ~ aeaejanza del código Cranc6a loa dea6a eatadoe ·~ 

ropeoe proaulanron aue respectivos c6digoe de co•ercio, 

ta•bi6n sobre una baee objetiva eote código rranc6e rue 

co•o dice Aaquini un código de esportaci6n, co•o todas 

laa le7ea napole6nicaa, en Francia continúo en vigor el 

código de co•crcio de 1807 (aparte del lo. de enero de 

1808) con diveraao reror•aa y leyeo coapleaen~ariae, d~ 

be hacerse rererencia especial a la nueva ley oobre so

ciedades •ercantiles de 24 de julio de 1966 en vigor a 

partir del to. de rebrero de 1967 que ha oldo aotivo de 

posteriores reror•aa~ 

toPJMION DEL •&ESTRO ROBERTO MANTILLA •DLINA): Aunque 

todavia a rtnee del ai&lo XVI ae publico en Ruan una 

co•pilación privada, el Guid6n de la Mer (Gallardete 

del aar) de especial i•portancia para el seguro •arfti

•o pronto la actividad creadora de noraas jurídicas ea 

reaau•lda en au integridad por el estado, al preocupar

se por dictar le7es adecuadas al coaercio, la aanireat~ 

ci6n a6o iaportantc de la actividad legislativa en ••t~ 

ria aercantil antea de la Revolución Franceno la conat! 

~uyen loo ordenanzas llaaodas de Colbert oobrc ol como~ 

Op. Cito pag. 10 
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cio terrestre (1673) y el marítimo (1681), la primera -

de eetaa ordenanzas aten6a el car6ctcr predominante su~ 

j~tivo quo hasta entonces hablo tenido el derecho mor-

cantil al eo•eter a la competencia de los tribunales de 

co•ercio loa conflictos relativos a letras de cambio 

fueaen quienes fueren loa personas que en tal conrlicto 

figuraran, con ello aent6 el principio que ton cumplido 

desarrollo habria de tener en loa leyes contemporáneas 

de que un acto aislado por si solo prescindiendo de la 

proreBi6n de quien la ejecuta ca bastante para determi

nar la aplicaci6n del derecho •ercantil con lo cual al

canz6 un nuevo aueento su campo de vigencia y conoecue~ 

teaente se aapli6 la noci6n jurídica de coaercio! 

rLA OPI"IO" DE ROBERTO L. MANTILLA MOLlNA): El c6digo 

rranc6a rue un gran aconteciaiento de gran i•portancia 

en la historia del derecho •ercantil. es la pro•ulaa -

ci6n por "apole6n del código de co•ercio Cranc6e, que 

entr6 en vigor en el afto de 1808, con este código del -

derecho •ercantil oc vuelve predo•inante•ente objetivo, 

en ol roali~ar actoa de co•orcio ~ no la cualidad de c~ 

•erciante lo que detcr•ina la coapetenciu de loo tribu

naleo •ercantilee ~ la aplicaci6n del c6digo, sin e•ba~ 

go, el ele•ento subjetivo no deja de inCluir en cuanto 

Be preou•en •ercantilea loa actoe reali~adoa por un co

merciante, pero lo b6eico ea el acto do coacrcio ya que 

beata reali&arlo para que ac aplique el derecho co•er -

ciol ~ la· cualidad de coaerciante no es oino una conse

cuencia de la celebración proreoional de actou de co•e~ 

cio. no depende de •anera alguna de la pertenencia a un 

grc•io o de estar inscrito en la aotrlcula de aercadc -

res, por otra parte el c6digo rranc6o siguiendo la ten

dencia que desdo un principio tuvo el derecho aercantil 

oaplió ou campo de aplicaci6n e hi~o que e•cediera en 

Roberto L. Mantilla Molino .cita pag.7,B 
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mucho al del co=ercio en aentido económico. 

Llevada& por loa nr•ao napolo6nicau, la log1alaci6n ~rag 

cesa ojcrci6 gran inrluoncin en la •oyorla de las nacia

neo europeas; tal auerto cupo también al código de co•e~ 

cio aodelo máo o •enoe fielmente seguido por gran núaero 

de códigos mercantilee redactados en la panada centuria, 

do ello es digno de especial aenci6n el italiano de 1882 

que conservando el carácter objetivo del rronc6s conti -

nu6 la tendencia hiat6r1ca ya aefialoda ampliando •áo el 

concepto jurídico do coqorcio. tanto por calificar do 

•ercantilee •ayor n6moro de actos ~ue la ley Croncoua e~ 

•o por sor su enunciac16n pura•ente ejo•pliCicntiva y 

susceptible en consecuencia* de a•pliarso por analogía, 

al paso que en el derecho franc6a el cat6loao de actos -

de coaercio ea en opinión de le gran •a1orla de aua esp~ 

aitoroa taaativo y no auaceptible de ••Pliaroe! 



62. 

G) &L DERECHO •ERCANTIL EN ESPARA: 

tLA OPIRION DEL RAESTRO SECCO ELLAURI): •corlas IV nuc~ 
•or de Carlos 111 había ajustado su política eKterior 

al acuerdo con Francia. luego de la ruptura de la Paz 

de A•iena, Carlos IV habla proporcionado suboidioe y 

barcos para la proyectada invasi6n de Inglaterra pero 

au escuadra recibi6 un rudo golpe frente a la escuadra 

franceaa en Trafalgar, con el pretexto de asegurar la -

conquista de Portugal; cien ail eoldodoe franceecn pen~ 
traron en Eepafta apoder6ndone de aue principales ciuda

des ~ fortalesaa, influ1endo en la vida social, en laa 

cueationea aercantilee 1 en el coaercio. El pueblo de 

Wadrid inerae poro lleno de coraje ae sublev6 contra 

loe invaaoroa, ora la pri•era ve& que el e•perador de 

bi• arront•r 1a reaistencia un6ni•e 7 decidida de un 

pueblo entero. en toda Eap•fta ae oraanisaron gobiernoo 

popul•res locales. laa juntaa que reclutaron tropas pa

ra luchar contra loa invaaoreo. el ~•altado patriotie•o 

de los eapaftolea unido a eu particular •odo de co•batir 

la auerrilla 1 el apoJD de Inglaterra que anvi6 un cue~ 

po de ej6rcito co•andado por el General Arturo •elles -

leJ. el ruturo Duque de •ellington. esplicaron lao pri

aeraa derrota& rranceaaa apenas iniciada la guerra, el 

General Dupont·con 18000 ho•brea capituló en Bailen en 

la región de Andalucía. rrente a loa patriotas de Ju -

nio de ~BDB, la guerra en Bapafta rue 1• causa ocaaiona1 

de 1a revolución de las colonia& espaftolaa de A•6rica, 

pues racilit6 au e•ancipación. con estos ca•bios en loo 

estados americanos la econoa{a eap•ftola deca16 nennibl~ 

•ente por la ralta de iaportaci6n de ••teriae priaao 

que resultaban gratuitas poro Eepafta 1 que en catan ci~ 

cunotoncioa deberá comprnrlaa aCectando de cae aodo ou 

econom{o~ 

Secco Ellnuri ,Ciln pug.A20 
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tEL MAESTRO ROBERTO MANTILLA MOLINA. OPINA DEL co•ERCIO 
EN ESPARA}: Para la protección y Co•cnto de aue activ! 

dodcn proCeeionaleo, loe comerciantes se agruparon en 

her•andades o univereldadce, en el siglo XV exietlan 

talen her•andades en Eepafta co•o en otros palees euro

peos cuando aenoe puede citarse lea de Barcelona, Bil

bao, Burgos y Valencia, el coaercio que en la priaera -

de dichas ciudades cataba auy deearrollado, dio lugar a 

una apreciable labor legislativo debida en parte o loe 

re1eo de Arag6n 1 en parte a loe propios aercadoreo 1 a 

lae autoridades auniclpolea. No debe olvidarse que a 

la aagna recopllocl6n llamada Consulado del Mar, ante -

rior al aílo de 1268 ee le atribuyó casi un6nlaeaente de 

origen Barcelon'ª• entre loo aftas de 1436 1 1484 ae pu

blicaron en Barcelona laa pri•erae ordenanzas en que ae 

regula el seguro aarltiao. Otra poblaci6n Catalana, -

Tortooa, ea digna de recordacl6n por un c6dlgo de coa-

tu•bree que re•onta el siglo XIII, y ooi fue.coao en el 

afto de 149• loa We1ea Cat6licoa, confirieron privilegio 

a la uni•ereidad de •ereaderea de la ciudad de Buraoa -

para que tengan juriadiecl6n de poder conocer 1 conoz-

can de laa diferencio& 1 debaten que hubieren entre ae~ 

caderea 1 para que hicieran laa ordenanzas cu•pll4eraa. 

al bien 1 conoervaci6n de la aercaderia eo•eti6ndolao a 

la confir•aci6n regia, en 1511 ae confirió an6logo'prl

yllealo a la de Bilbao y en 1539 el re1 atribu16 la ra-

" cultad juriodlccional de la cana de contratación de Se

villa, que en un principio tuvo el aonopolio del coaer

cio con las lndiao, reepecto del cuol conoerv6 durante 

aucho tleapo aran i•portancla, el 23 de agosto de 1534 

coao aneaa a dicha caea se fora6 por real orden la Uni

veraidad de Cargadores de loa Indias con loo alsmao fa

cultades jurladlcclonalen que tenian loo conouladoo de 

Burgos 7 de Bilbao! 

Roberto L. Mantilla Molino Cltn oa~. 11 
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f'LA OPINION DEL MAESTRO .JORGE JIERNANDEZ MILLARES): Al 

co•enzer el siglo XVI debido principalmente a la rcvol~ 

c16n econ6mica operada en loe dos oigloa anteriorco 0 

constantes guerras devastaron loo paiseo centrales de 

Europa. •ientraa a la orilla del Mediterráneo el renac! 

miento artístico alcanzaba au época de esplendor. viene 

a ser aal coto período la etapa más violenta de lo Con~ 

tituci6n de loa catados europeos modernos, con una ac -

tuaci~n preponderante de la burguesía, la que apoyó re

auelta•cnte a 180 monarcas en unos pa!aco o so rebeló -

en otros, preecindiendo total•ente de ellos, en cota E~ 

ropa en plena crioia loe cjórcitoa turcos avanzaban am~ 

nazadorea sobre la rica cuenca del Danubio. Si loe pr~ 

pósitos de los turcos oe hubieran realizado. la a•cnazn 

ae hubiera extendido a Italia y tnl vez a Espafta. el ·~ 

dlterr6neo 1 deado lue&o ae habla hecho ya intransitable 

para las navea cristianas después de la e~panaión turca 

la elección para el imperio germ4nico de Carlos de Aue

tria aportando a 61 la herencia do loo Royeo Católicos 

de Espafta contribuyó a aliviar en algunoo aopectoo anta 

eituaci6n critica pues loa turcoo rueron rechazados, en 

cambio el desorbitado podar alcanzado por la Caoa de 

Auotria o de Habeburgo rue causa de un aran deaequili 

brio político que detor•inó •4B do un oiglo de guerra. 

Loa progresos de loa turcos por el Mediterráneo y por -

loa Balcanee y su peligrosa vecindad a lao costas de E~ 

pafta y de Italia obligaron a Carloo V a co•bntirlos an

te el temor adea6e de perder eue ostadoo auotriacoo y 

de que loe •oriacoa eopaftoleo antiguoo muoul•anee que -

vivían principal•ente en las regiones de Eapafta, veci-

nas al Mediterr4neo iniciaron algunos •oviaientoe de r~ 

baldía con au apoyo, por otra parte loo piratee turcoo 

atacaban cont!nuamentc lo navegación y las conteo del -

Jorge llerniindcz Millnreo ,Cita pag.221 
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Mediterr6neo Occidental, lo cual afectaba en forma se~ 

sible al tr6fico de mercancías y el mercado en esa re

gi6n, esos fueron loa •otivos de la expedición •ilitar 

dirigido por Carlos V contra Túnez. 

En 1564 Eepafta y Portugal se unieron teniendo una in

fluencia decisiva en la lucha de Felipe 11 contra loa 

proteatontes flamencos (holondeoea), cuya prosperidad 

co•ercial se debía en buena parte a aus negocios con 

Portugal y a lo piratería que beneficiaba determinant~ 

•ente su econo•ia. 

En la evolución del comercio en Europa, Eapafta no po-

dia dejar de •odiflcar ou sistema de legielaci6n •er-

cantil, así surge el Código de 1892, obra de Pedro 

56inz de Andino, fue auotituido por el de 1885 en vi

gor co•plementendo 6ete por diversas leyes entra las 

qua ee deatacan lae relativaa a laa eociedadea an6ni

•ae (1951} y de responnabilidad limitada (1953)~ 



••• 
H) EL DERECHO •ERCANTIL EN MEXlCO; 

fOPlfttON DE ·AHCEL •IRANDA BASURTO. EL LIBRO DE tVALUA

CIOR DE •EXICO): En el eiglo XIII llegan al Valle de 

•~•leo loe aztecas, deapu6s de nu larga peregrinación 

desde Aztlán ou patria legendaria, descrita co•o una -

iala en •edto de un lago en e1 Noroeste de México, ta! 

v6s en ftayarit, despu6o de haber ~agado por ~uchos a-

ftoa en los alrededores de Tuln, loo aztecna llegaron n 

Zu•pango r de abi paearon a Xaltocan que era una isla, 

a&a tarde llegaron a Ecatepoc y Cinol-ente ne entable-

cieron en Azcapot~alco. Cuando los •exicna llegaron -

al Valle de •6xico, todos loe lugarea eutabnn ya ocup~ 

doo por otros puebloa y no encontraron donde establo -

cerne. tuvieron que refugiarse en Chapultopec qua crn 

un lugar aclvAtico (hacia 1267); loa habitantes de Az

capotzaleo~ "laltacan 7 Culhuac.tin se unieron para e111:"pu,! 

aar a loa aztecas de Chapultepec, llevAndolos cautivan 

a Culhuac4n ~n donde su caudillo Huitztlihuitl ~uo aa
crt<teado ~ loa •eaicaa deportadoa a loo booques de T! 

zap6n. M6a tarde. durante la guerra que aoatuvicron 

loa de Culbuac6n contra los de Xochi•ileo~ lla•aron e~ 

•o ausiliarea a loa •esicas p~o•etiéndolea la libertad 

al lograban derrotar a loa sochi•ilcaa y hablándolo 

conseguido el rey Coxcoxtli ioa dcj6 librea; loa •cxt

caa ae eatablecieron en terrenoo propiedad de Culhua -

c6n dependiendo políticaaente de él, pero habiendo ni

do conquiatado por Azcapot~alco. loa aexicaa pauaron a 

eer tributario& del nuevo seffor (1348)~ 'toa aaxicaa 

ne gobernaban interior•ente por aua aacerdoten ~ aue 
rroroe como durante 1a pereerinaci6n. pero habiendo 

crecido ou poblaci6n y sinti~ndoue ruerteo para conu 

truir una pcqucffn monarqu{b. solicitaron un re1 al oc-

Angel Miranda Bneurto, Ln Evaluci6n da México, Edtto 

rial Herrero, Déci11u1 Torcarn Edici6n, 1974. 
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ftor de Culhuacán, de allá trajeron al príncipe Aca•~ 

pichtli/ quien_ ae convirti6 en pri111er rey de Tenochti

tlán en el afio de 1383, aunque no actuó co•o •Dnarca -

soberano aino co•o vasallo y tributario del rey de Az

capotzalco en cu70 °beneCicio participó en la conquista 

do Xochimilco, Mixquic y Tláhuac. 

A la muerte de Chimalpopoca Cue electo rey Izc6atl - -

(1427), quien resultó un gran general y un gran polít! 

co que logró Cormar una alianza con Tcxcoco y otroa 

pueblos del Vallo, para derrocar a Maxtla y ter•inar 

con la tiranía de Azcapotzalco~ 
• Con esta unión política-militar que ae eatableció en -

tre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan (la Triple Alian

za), los aexicas no aolo obtuvieron su independencia 

politice eiño que ganaron nuevas tierras que fueron la 

base del i•Perio que construirían, logrando•neutrali -

zar el podor de Tcxcoco 7 de Tlacopan. Durante au po-

regrinaci6n y haato el reinado de Izc6otl, lo vida do" 

loe aztecas eo basaba en la cazo, la pesca 7 en una 

sencilla horticultura por falta de terrenos de cultivo, 

supliendo lo que leo hacía falto por el interca•bio de 

productoo con loe puebloo de tierra firme. La crecie!! 

te pobleci6n y la falta de tierrao de cultivo incita -

ron o los oztccao n conotruir eatacadao rollenoo de 

piedra y lodo o fin de ou•entar lo ouporficic cultiva

ble, tor•ando chino•pas a orillae del poblado en loo 

cualeo ao•broban hortalizas 7 otrao plantas ali•enti 

ciao; poro la conquista de Azcapotzalco 7 la de loo 

puobloo del aur dol Vallo per•iti6 a loo nobles azte 

cae tenor tierras propine 7 a loo barrioo dioponor do 

tierraa co•unaloo •'º extenoaa para el cultivo con lo 

cual ao deanrroll6 la agricultura en gran oocala, loo 

•e•icae cultivaban •aiz, frijol, calabazo, chile, come 

te, ch.le, tometc, megucy, tabeco, algodón, etc!' •El m! 

guey leo proporcionabe lo bebida pulquo y uno fibra P! 

ro tojor tcloe, manteo, bolsos y oondalios, importaban 

Jp.Cita pogo.137,138 
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el hule de la coeta del Golfo que uaoban_ pora_hacor,p~. 

Iotas y co•o goma para pegar Ion plumea y ol polo ' dol 

conejo con que adornaban eue voetldoo; como animoloo: -

do•6sticoa tenían perros que ne engordaban para, servir 

de altaentoo 0 el guajolote o pavo ailveotre, patao y -

otroe alimentos que cogían en ol aonte o en la laguna 

par coapletar au elimontaci6n. 

Las tierras del iaperio se dtvidínn en treo claooo: 

La priaera: la propiedad privada o sea la del rey y lu 

do 108 nobles y oeHore~ que lea eran concodidoo en ro

coapenoa do aua victorias o de loo oorvicioo preotodoo 

al catado y pasaban en herencia do padrea o hijos. 

La segunda: la propiedad pública que pertenecía al co

tado y a las inotitucionea civiles, militaren y reli -

giooao 0 7 cuyos productos estaban dedicodoo o eootcner 

1oa gaatos de loa runcionarioe públicos (tecpontlalli). 

loa de la guerra (•ilchi•alli) y loo del culto religi~ 

so (teopantla11if. 

tas terceros: que son de propiedad co•unol que ae div! 

dian entre loo barrios o calpullio que ror•aban la ci~ 

dod 0 lo diotribuci6n de estas tierro al pueblo lo ho -

cía el calpul1ec o jere del barrio reoervando unas PO! 

clones para el sustento del gobierno del te•plo local. 

para loe gaetoo de guerra y al pago de tributos y el 

reoto las repartla entre loa hobitanteo dando a cado 

ramilia uno parcela de acuerdo con ous necesidades y 

con loo obligaciones de trabajarlao, puco la perdía oi 

paoaban don 0800 ein cultivarlo. 

En loe territorios o puebloo conquiatodoo, loa •extcoo 

reeiblan conceeionea de tierras que trabajaban loa ve-

cinoa y cuyoa productoo 

do y al ejército de oua 

oerv[an para ooatener al esta-

dominodoreo. 

clo con lo ayudo de (armas y utennilio~) modero llama

do con, especie de bastón con el extremo enoonchudo 

que oervlu para cavar lo tierra y el huictli, enpceJe 

de polo que oc uoobo para removerla; porn el uno dom6~ 

Op. Cita pags,142,143 
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tico tenia metates y metrapillie de piedra. para molee 

el maiz, molcajetes y te•oltzin para •Oler el chile, -

malacates y telares para hilar y tejer; cuchillos y n~ 

vajoe de obsidiana; hachas, martillos y cinceles de 

piedra para labrar y esculpir; punzones y agujas de 

hueso paro coser, etc. 

Para la caza y la guerra usaban flechas, arcos, lanzas, 

aacanaa, hondas y cuchllloo de piedra o de •adara, pues 

conocían el uso del hierro y apenas empezaban a empl~ 

ar el bronco. Los artesanos aztecas hicieron precloaae 

obras de arte talladas en cristal, do roca, obsidiana, 

jade, turquesa, tecall, etc. con cuyos •aterialea ha 

clan pectorales, collares, cóecaraa, etc. Hac1an tam -

bién espejos de piedra y obsidiana, mosaicos de turque

oao, concha coral y obsidiana con que recubrían cr6neos 

hu•anoa, a6acaras 0 •anaos de cuchillo. rituales, etc. 

E•pleaban principal•ente el cobro para fabricar hachas. 

cuchilloo 0 agujao. cascabelea y varios adornos; lao -

t6cnicaa que e•ploaban eran la del cobre batido en frlo 

"••algaaa" de cobre y oro fundido en aoldea por el pro

cediaiento de la ''cera perdida"• "laainada". "filigra -

na", etc. La ainería era rudiaentario, yo quo el oro -

ae obtenía en pepita o en polvo lavado de arena de cie~ 

toa orroyoa. tontan hornos de Cundici6n calontadoo por 

carb6n vegetal y aliaentados por aodio do aoplete~ 

i1 Coaacrcio: 

Para suplir lo falta o eacasez de olomenton nocooorioa 

para el suatento y el vestido practicaban el interca•

bio de eCectoo o productos locales por otros do proce

dencia aatarior. utilizando coao aoneda loo cranoo do 

cacao, el polvo de oro y ciertos tipos do montan. Pa

ra el coaercio local cada poblaci6n tenía su mercado -

especial como loo do Texcoco, Tlatclolco y Tonochtitlon 

en loa qua ne reuntan numeroaao porsonoo lon dloo de 

tianguis en donde se vendían joyas de oro y plata, 

Op. Cita pag.1A3 



70. 

piedras precioaaa. veBtidos y mosaicos de plumoa, pro

ductos ali•enticioa, etc~ 
ln cada •ercado hablo uno Verdadera organt'zaci6n admi

nistrativa con aua jueces y runcionarioo encargados de 

cuidar el orden y hacer cumplir loa reglamentos esta 

blocidoa. El co•ercio exterior lo realizaban loa 

"pochtecao" que gozaban de privilegios oopccialca y -

arectuaban grandes expediciones que partiendo de Te -

nocht_ltlan posaban por Choluln y llegaban o Teotitlan 

en donde ae separaban loe que iban o lo costa del Gol

eo, Tabaoco y Yucatán y los que se dirigían a Oaxoca, 

Tehuantepec y Ccntroam6rica. 

Para el transporte de las aercanciao los pochtecao ut! 

lizaban corgodores (ta.emes), gente de clase humilde o 

esclavos que llevaban oobre la espalda posados fardoo 

a largas distancias. conduciendo loe productos de Méx! 

co y trayendo a eu voz artículos de lujo y •aterioe 

pri•ae que no oc producían en lo Meoo Central (jade. -

comoraldao. caracolee •Drinoo. pieles de jaguar. plu 
• muo de quetzal. etc.). 

l la llegada de loo eopa8oleo y do cruen~oo luchan y 

do la inevitable calda de la Gran Tenochtitlun, loo -

ideas y cootumbreo de loo invasores ee fue i•poniendo 

en formo determinante y definitiva afectando también -

loe cueotioneo comerciales: lo legioleci6n colonial e~ 

tableci6 dos aiote•ao de propiedod do la tierra. la 

privado para loo conquiotadoreo y colonoo y lo comunal 

para loo indioa. Ton pronto como oe logr6 lo canquiu

ta de México porD asegurar lo ouboiotencia de loe con

quiotadoreo oe loo repartieran leo tierras y oc loe o~ 

comendoron indioo en ouficiente contidod paro ln oxpl~ 

taci6n de la tierra con la obl1gaci6n do adoctrinorloo 

en la fe cot6lica. 

Loe pueblan indioo ~ombiún tenían tierroo comunoloo de 

lnbronza, oguoe y monteo y un eupocio do tierra de uno 

lengua cuadrado (llamado ejido) donde pudiesen tener -

Op. Cito pogs.144,186 
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su ganado, pero sin que pudieran disponer de estas ti~ 

rrna para su venta y cesión o cualquier otro persona, 

puoa solo oe lea daba paro eu cultivo. 

Se aplicaron nuevao técnicas de cultivo utilizando in~ 

trumentoa y rormae de producci6n desconocidas para loa 

ind{genae, loa animales de cargo y de transporte ~cab~ 

lloo y oanoa) o de ouminietroa de allmentoo (vaco, ov~ 

jo) y algunos productos vegetales (trigo, erro~, cofto 

do azúcar) que vinieron a tronaCormnr leo condicioneo 

econ6micos de nuestro pueblo; pero como la mayor porte 

do loa espoflolen, que salo venían al po{o con la mira 

de enriquecerse rápidamente por medio de loo •inaa, 

prestaban poco atención o la agricultura dejando el -

cultivo de ous tierras en monos de loo indioe y euje -

toe a lo vigilancia de copatncee y moyordomoe y conro! 

mándoee con sacar una renta de eue propiedades que leo 

permitiera vivir holgadamente en loo grandes ciudadee. 

A ~oto oe agravan loe reetriccionea que dictaba el go

bierno paro controlar la producci6n especialmente del 

algod6n, de la caffo de azúcar y del toboco con el obj~ 

to de proteger al comercio y a la lnduotrio de Eapaffa, 

además prohibi6 el cultivo de la vid, lo morera y ol 

olivo con igunlco rinoe~ 

~onaecuencin de cete eutancnmiento ogrfcolo eron los -

hambres que periódicamente vcn!on o ouolnr a la pobla

ción mexicana aunque para remediar en porte la rolto 

de vlvereo oc entoblecieron loe ''pociton'' y "olhóidi -

gas" donde ne almacenaban loo gronos y oemillon do Ma

yor consumo poro loo affoe de encnoez, no obstante hay 

que reconocer que loo espoffolco ampliaron y mejoraron 

la técnico del cultivo, trajeran el arado con punto de 

ocero, lo ruedo y el corro, loo animnleo de tiro y 

tranoportc, pero en •uchos casos oc acgu!on usando in! 

trumcntoo de madero por roltn de hierro, y loo indioo 

reemplazaban o loo animales poro labrar lo•licrro y -

tronnportor lo cargo. 

On. Cito ~OQ. 18? 
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En la 6poca dol aercantiliemo se estimaba como princi

pal riqueza el oro y la plata, por eso la industrio m! 

nern constituy6 el objeto primordial del gobierno cap~ 

Rol y de los hombres que venían n Am6rico~ •La corona 

concedi6 a los particulares Cranquicins para el aprov~ 

chamiento de los rundoa mineros en Am6rica, conformAn

dose con percibir el quinto real o aoa, lo quinta por

te del •etal extraído; en estas condiciones muchos es

paftoles se dedicaron a descubrir Cundas mincroe en el 

territorio de la "ueva Eopafta y luego do encontrados -

se dedicaban e explotarloo con dinero de particulnrco 

que se hicieron inmensamente ricoe, como el Conde Re 

glo en Pachucn y el de La Ynlonciana en GuanuJuato. Y 

cuando no encontraban ainne de oro oc dedicaban o tra

bajar •inao de plata, de cobre, de plomo y mercurio --

con resultados bastante favorables. El gran denarro -

llo que alcanzó la minería ee debió en primer lugar al 

hecho de que en actividad oc omple6 gran número do in

dios eneomondndoo quo denempoffaban el trabajo sin can

to alguno para el oaplotador, ·cuando ne eupri111ieron 

lao encoaiendaa ee estableció el oietc•a de reparti 

miento forzoso (o "•itnd") por el cual ee repartían 

loa indios de loe puebloo paro loo trabojoo del ca•po, 

de loe minan, de loo obrajes y de loo transportes, de

biendo servir te•poralrnente a un amo mediante "contra

to" o con un salario Cijo. 

Desde loo principios de la colonización de Nueva Eopa

ffa ee tuvo aucho empeffo en eotoblecer industrian impo~ 

tantee en Espaffa y en proteger a loo numerosos artena

noo que de all6 inmigraron (boncteroa, alba8ileo, car

pinteroo, cerrajeros, herrero, fundidoreo, impreaoreo, 

minoran, ploteroo, oaotrea, zapateros, etc.) conced16~ 

doloo cierton privilegios, do acuerdo con ouo propioo 

cotatutoo. EopaRa mantuvo nicmpre o aun colonioo una 

aituaci6n do oatoncamiento, frenando loe naeicnteo ln

duatriao paro obligarlao a mantener un bajo nivel de -
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producción con el Cin de no poner en peligro la indus

tria y el .comercio do la •etr6poli. Al eCecto Espa8a 

euprimi6 en uua colonias todas aquollao industrias ai

milarea a las de la pen!naula y que podían co•petir 

con ellas disminuyendo su producci6n y comercio; por 

éso prohibió la explotaci6n do la seda, do loe vinos, 

el ac~ito de olivo y otras. En loa casan de industria 

antes deaconocidaa pero cuya explotac16n dejaba Cuer -

toa ingresos a la corona, oc eotablecían loa •onopo -

lioa de estado llamados oatancoa por •odio de loa cua

les se adminiotr6 la producci6n y venta del tabaco, la 

pólvora, el mercurio, etc., la manuCactura de hilados 

y tejidos puede considerarse la de •ayor i•portancia -

doapu6a de la Minería y en ellao ae producían telas do 

lana y algodón y algunao de aeda;las C6bricaa •6s i• -

portantes se hallaban en Puebla. Quer6taro y San Miguel 

El Grande. Guanajuato. pero en el siglo XVIII oe ha -

bían instalado ya algunas •As en Guodalajara. TJaxcala. 

Cholula y otrao poblaciones. 

Adem6e loa eapaffoleo habían establecido en dintintoo 

lugareo de México. C6brica de loza y do vidrio. •anu 

Cactura de cigarros. jab6n. p6lvora, curtido de pioles, 

etc., pues el palo ora una fuente abundante de mato -

riaa primee. El Dar6n de Humbolt eatimaba que Ja pro

ducción manucacturera novohiopana a principioo· del si

glo XIX aocendió a la suma de siete u ocho millones de 

pesos anuolcn. 

Doode que oe descubrió América loa Rcyco do Eepafta ao 

procuraron desde luego reglamentar el comercio tratan

do do conoervar euo beneCicioo para los eopaftoleo ex 

elusivamente~ 
f'oPINION DEL MAESTRO ROBERTO L. MANTILLA MOLINA): 'En 

la Nueva Eapafta, como era natural, ac imitaron loa in~ 

Roberto L. Mantilla Molina,ctta pag.11 
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tituciones juridico•ercantiles de la metrópoli y así -

hacia el afta de 1581 loa mercaderes de la ciudad de M~ 

xico conetituyeron au Univeroidad que fue autorizada 

por real c~dula de Felipe 11 fechada en 1592 y confir

mada por otra real cédula del propio monarca dada en 

1594, confirmaci6n que fue necesaria debido a la op-

ci6n que la pri•era auacit6 por parte de loe escribo -

nos de c6mara. 

El •&estro (Manuel Cervantes) considera la oparici6n 

del Conaulado de México en 1s92, aua atribuciones eran 

•uy variadas ya que si en un principio lo habían regi

do de hecho las Ordenanzas de Burgos y loa de Sevilla 

muy pronto el rey la confirió facultodea legielativoo 

al encomendarle le formación de sus propios ordenanzas, 

mandando que entretanto se redactaban, se aplicaran -

lee de Sevilla~ ~aa ordenanzas del Consulado de la U

niversidad de Mercaderes de la Nueva Eepafto fueron -

aprobadas por Felipe 111 en el afto de 1604, tenlon en 

derecho el car6cter de supletorias, de ellos, las de 

Burgos y las de Sevilla no obstante lo cual en lo prA; 

tico so aplicaron oiompro loo de Bilbao. Por medio de 

su Prior y C6neuleo ejercía funciones juriodiccionalee, 

al resolver las controvcroias relativos al comercio~ 

Asl mismo tenla el Conoulodo funcionea odministrotivae 

para la protección y fomento del comercio y en ejerci

cio de ellau llevó a t6rminoe empresas de utilidad oo

cial como canolca, carreteros, edificios y oootuvo un 

regimiento, lo designación de cuyos jefeo y oficialeo 

ero atribución del propio Consulado, para cubrir sue 

gaotoo la corono le habla concedido la percepción del 

impuesto llamado averia que gravaba todas loa mercon

clos introducidas en lo Nuevo Eepafto. 

Oo.Cite PORs.12,13 
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La jurisdicción del Consulado en un principio abarcaba 

no a6lo el territorio do la Nueva Sspaffa en sentido º! 
t~icto, sino también la Nueva Gallcia, Nueva Vizcaya, 

Guatemala, YucatAn y Soconusco, estando aometidoo a 'tal 

Jur!adicci6n todoa loa •ercadorea •atrlculadoa, pero -

en oste punto la mia•a evoluci6n que ac había operado 

anteriormente en Europa tuvo lugar en Aaérica y una r! 

al cédula del afta do 1719 oupri•l6 el roquioito de la 

matr!cula para aer considerado co•ercinnte y quedar 

por ende sometido a la juriadicc16n consular~ 

l1 20 de diciembre de 1595, Felipe ll diapuoo la crea

ción del Conaulado y Universidad de Co•ercianteo en L! 

mo con iguales privilegios que loo de Sevilla y Dur&oe 

ha pedido del Cabildo de Mercaderes de la ciudad. Se 

dictaron deopuéo 49 ordenan:ao oanclonadaa por Felipe 

JV en 1627 relativos a la organiznc16n de loo co•er -

cíanteo y al eatablcci•iento de la juriodjcci6n connu

lar. por renl cédula del 11 de dicie•bro oe ere6 el 

Consulado de Guate•ala con Jo cual oc cercenó ln juri~ 

dicci6n del de México: por geati6n del Virroy, Condo -

de Revillngfgedo, oe crearon aendoo Conuuladoo en Ver~ 

eru: y en GuadalaJorn, en el uiglo XVIII ne eotnbleci~ 

ron ta•bíén conauladoo en Puenoa Aireo, Carncuo, La H~ 

bono y Snn~iago de Chile. En Pueblo oc eotoblec16 con 

autorizoci6n del Virrey, un Consulado que no llegó o 

obtener la oanción regia, lo cual corrobora la verool

•illtud de la creación del Coneulado de W6xico con au

toridad a la Real C6dula que lo autari~6. 

El Virrey Cande do Re~illagigado habin propuento la n~ 

preei6n de Joe Coneuladoe a eu •ultiplicoción por con

siderar que el nú•ero reducido de cllou habla entorpe

cido y no raeilitnba la reooluci6n do loo litigioo en

tre co•ercianten, en loa Corten do C6diz el diputado 

Joeó Bayo de Cionerao praacntó una mocJón contra el 

Tunciona•icnta de loo Conaulodoo~ 

Oo. Cito no~o.13.14 
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fLA OPlffION DEL MAESTRO RAFAEL DE PlNA VARA): 61 con

sulado de la Ciudad de •éxico (1592) tuvo una gran im

portancia en la rormoci6n del derecho ~crcantil en ca

ta etapa, al principio Cue regido por laa Ordenanzas -

de Burgoo y da Sevilla, paro en 1604 ruaron aprobadaa 

por Felipe 111 las Ordenanzas del Consulado de la Uni

versidad de Marcadereo de la Hueva Eapaffa, en la prác

tica las Ordanan&aa de Bilbao tuvieron aplicaci6n con~ 

tente_, en 1795 ao crearon los Consulados de Veracruz y 

Guadal ajara~ 
fLA OPl"lOM DEL NAESTHO ROBERTO L: MANTILLA MOLINA}: 

La conuu•aci6n de la Independencia de México no trajo 

eoneigo la abrogación del derecho privado español, por 

lo que continuaron en vigor lea Ordenanzas de Bilbao. 

ain e•bBrgo. por decreto del 16 de octubre de 1824, oe 

aupri•ieron loo Consulados y se diopueo que loa jui -

cioe •ercantileo oo Callaran por el juez co•ún aaioti

do de dos colegno co•ercianteo. loa tribunales de •in~ 

ria subsiotieron hasta el ano de 1826; el 20 de mayo -

de dicho afta se dict6 un decreto que declaraba que ce

saban sus runcionea. 

Laa Ordenan~as de Bilbao reuultaba ya anticuada en •o

chos aopectoa y dcriciente en otrou. tanto en Eepafta -

co•o en A~érica comerciantes y juristao 0 acn~iun la n~ 

ceeidad de un código de co•crcio. En Eopana ne eatie-

ri~o tal neceaidad aediante ¡Q eKpedic16n del que re -

dacta don Pedro Sáinz de Andino y que rue proaulgado -

por Folipe VII en el afta de 1829. deapu6e do revisarlo 

por at •is•o y olr las opiniones de las co•iotoneo que 

al erecto desien6! •De este Código dijo el c6lebre •e~ 

Rarael de Pina Varo,Ctta oap.10 

Roberto ~antilla Malina • Cito DDP.· 14 
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centilista (Pordeaaua) que ora mucho mds perCocto que 

todos loe que habían salido a luz, incluyendo por su 

puesto el C6digo Francés pues en erecto el de S41nz de 

Andino regulaba adecuada•ente •ateriae que habían eido 

omitidas o dcCectuosamente tratadas en el C6digo Napo

le6nico~ 

lün cuando desde el afto de 1822 se había considerado 

necesario elaborar el Código de Co•ercio y ae nombró 

al erecto por decreto de 22 de enero de dicho afto una 

comisión encargada do redactar tal obra, no pudo ser -

realizada sino en el afta de 1854 en el que debido al 

juriaconaulto Don Teodoaio Larca, encargado por Santa 

Anna del Ministerio de Justicia oc pro•ulgó con Cocha 

16 de •ayo el pri•er Código de Co•ercio Mexicano. 

El Código Lares co•o suele llamarse en justo hoaenaje 

a su autor. contiene 1091 artículos. regula de •anera 

aiate•ática inepirado en loo buenos •odnlen europeos. 

la aateria •ercantif. y en indudablemente superior a -

lan vicjac Ordenanzas de Bilbao, sin embargo, loa vic! 

aitudea de la política hicieron efi•era la vida de en

te código, cuya vigencia terminó al triunfar la Revol~ 

ción de Ayutla y caer el régimen eantonieta, la abrog~ 

ción del Código de Lores rue puramente de hecho. pues 

no ea exactamente la afir•oción de (Pallares) reitera

do por (Tena) de que el citado código haya oido derog~ 

do por la Ley de 22 de ñoviembre de 1855, yo que esta 

ley se limitaba o ouprtmir loo tribunales especialeo! 

o~. Cita ns~a. 15 .• 16 
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ta facultad de legislar en materia de comercio se con-

Ciri6 al Congreso Fedorol a conaecucncio de la reformo 

,que ea hizo por ley do 14 do diciembre de 1883 o ln 

fracci6n X del artículo 72 de la Conotltuci6n, en vir

tud de aeta refor•o se elaboró con carácter federal un 

nuevo Código de Comercio que comonz6 a regir el 20 do 

julio do 1884 y que al lado de inevitables imperfecci~ 

nea tenía indudoblee aciertos por lo que no oe explico 

que a poco de entrar en vigor oc pensara en abrogarlo~ 

tLA OPINION DEL •AESTRO RAFAEL DE PINA VARA). Uno voz 

conau•ada lo independencia continuaron nplicándoao sin 

e•bargo, loa Ordenanzas de Bilbao, aunque yo en 1824 -

fueron oupri•idoo los coneulodoo. 

Por ley de 15 de noviembre de 1841, oc creoron loo tr! 

bunalee morcontileo determinñndooe en cierto rormo los 

negocian mercantiles sometidos a ou juriodicci6n. 

En 1854 oo pro•ulg6 el primor C6digo do Comercio Moxi

cono conocido con el nombre do C6digo Loreo¡ colo c6d! 

go dej6 do aplicarse en 1855 aunque pooteriormentc en 

tio•poo del I•pcrio (1863) rue rootourudo su vigencia, 

en eooo intervoloo continuaron oplic6ndoee loo viejos 

Ordenenzao de Bilbao~ 

tn 1803 el derecho •ercontil adquirió en aéxlco cor6c

tor redorol al ser rerormodo lo Frocci6n X del Articu

lo 72 de lo Conotituci6n Polltico de 1857, que otorg6 

ol Congrooo de lo Unión lo rncultad de loglolor en ma

teria de co•ercio, con bono en eotn rerormo conotitu -

cionnl se promulgó el Código de Comercio de 1884 apli

cable en todo lo República. 

Debe citnreo tombién lo Ley do Sociedodeo An6ni•oo do 

1088, el lo. de enero de 1890 ontr6 en vigor el C6dlgo 

do Comercio de 15 do oe~tiombre de 1889~ 

Op. Cito pog, 17 
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tLA DPINIOH DEL MAESTRO LUIS MUROZ). Con respecto de 

la ovoluc16n de ln economía en Mhxico, las tendencias 

individualistas do la Revolución Froncooa ae dejaron -

sentir en México de aodo ouy notable, mediante lo le -

gialación contra las manos •uertas; id6nt1co fenó•eno 

Be observa en loa dcQáa palees iberoamericano& aat co

mo en Eapafia, Italia, Austria y otros eatadoe europeos. 

Loa legisladores roaentaron una intensa ca•paha de de

aamort1zaci6n de loa bienes de laa pcraonaa aoralco. 

por entender que aa! se rncilitaba el progreso de la 

induotria y del comercio, cata tendencia legialadorn 

se aanireet6 durante la primera •itad de siglo XIX, 

por ello la pri•era diapoeici6n mexicana contra laB •! 
nos muertoa Cue el decreto de 31 de marzo du 1856 por 

el que ue mondaron intervenir loa bienea de la d16se -

ais de Pueblo, en decir de loe Estados de Puebla, Ver~ 

cruz y del entonce& Territorio de Tlaxcala. la •otiva

ción del decreto ue bauabn en lo neceotdad de inde•ni

zar a la República de los gastos hechoa en la guerra, 

pero ain detri~ento de loe objetivos piadosos. El •i~ 

•o dta se expidió, otro decreto que regulaba el noabr~ 

•lento y loa runcionee de loa interventorea ortcialen 

de loa bienea aa( desaQortizadoa, el 20 de julio de --

1856 apareció otro decreto que establecía un deposita

rio de bienes ecleai6aticoe, el cual ruc ouutitutdo el 

12 de eeptiembre de 1857 por una necci6n encargada del 

cobro de loa adeudos de productos de dichou bienes. no 

ea inútil recordor que contra ceas dinpouiciones dena

•orti&•doran de loo bieneu del clero ne alcanzaron nu

•orouaa veces y entre ellao la del Obiopo do Puebla, -

Dr. Don Pelagio Antonio de Lubaetida, por aodio de uu 

doeu•entada expouic16n del 2 de abril de 1856. La 

Conatituc16n de 5 de ~obrero de 18S7 en uu artículo 27 

Luio Muftoz, Derecho Mercantil, Tomo 1,~t~n png.?GB 

í'¿~,\~, 

llt u. 
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declar6 que la propiedad de loe personas no podía oor 

ocupada sin ol coneentimlonto do las mioiiioo li~itO;..en
te por causa de utilidad p6blica y previa indemnizo -

c16n~ *r..a Conetituc16n no hacia otra coso que mantener 

el criterio de loa Artículos 8 y 25 de lo Ley do 25 de 

julio de 1856 como desarrollo dol Gopiritu conetituci~ 

nal, el Articulo 26 de la Ley de 10 de ogooto do 1857 

doclar6 inh6biloe poro heredar por teota•onto y paro -

adquirir por legados a las igleoioo, convontoo o mono~ 

teriOa del conreaor del tentador y se entendían como 

manos •uertaa si la herencia o legados conaiotio on -

bienes roiceo, con arreglo a la ley lo propiedad ecle

ai6atica oe hablo de convertir en bionoo mueblen me- -

diante su invorai6n en numeraria, can la cunl el legi~ 

lndor tendr6 a impedir que loo igleoiao pooeyernn bla

nco ralcoo; un decreto de 24 de octubre do 1860 si- -

guiando la trayectoria desamortizadora do lea diapooi

ciones citadao ntribuy6 oopeciol•entc el pngo de le 

conducta do caudeleo ocupedoo por leo ruerzao conotit~ 

cionelos en oepticmbre del efto anterior y a la inde•n! 

znci6n de loe perjuicios ceusedoo por tal ocupnci6n, 

el producto de le vente de loo conventoo no vendidoo 

hasta la recho y que deblon enajenarse conror•c a la 

ley de 13 de julio de 1859, como quedaban suboistontoo 

loo diezmatorioo la Circular de 3 de enero de 1861 •a~ 

d6 intervenir y la Legioletura de entonces prepur6 con 

urgencia loo leyes de 2 y 5 de rebrcro do 1961, por -

loo que quedaron seculorizadoo loo establecimientos do 

benoricencia administrativo por autoridades o corpora

ciones ecleei6oticos y oc rcglsmcntoron loo rormno y -

derechos de adjudicaci6n de bienes de loo capellaniaa, 

boncricencioo, monjas, etc. Ante lno protcotno que 

la deoamortizoci6n do loo bieneo ocloai6oticoo produ -

cinn y oiguicndo en 6ato el criterio de otroo polaca, 

el decreto de 6 de marzo do 1861 orroci6 ooftolnr opor

tunamente el cnpitnl que hnbrin de oorvtr poro gaoton 

Op. Cita pag.269 
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del culto, en cumplimiento de la ley de 3 de julio do 

1859, el acuerdo do 9 do marzo de 1862, ordenó al Mi -

nietro do Hacienda que eu secci6n uéptima procedioeo a 

acffalar los capiteles que habían de quedar efectos ae 

coda conventos para oua finos, toda can legislación 

culminó finalmente en la adiei6n y reforma de la Cone

tituc16n hecha por la ley de 2$. de septiembre de 1863, 

la cual dispuso: 

lo.- El estado y la igleeia aon independientes entre -

al. 

20.- Hinguna inatltucl6n religloaa puede adquirir bie

nes roleos ni capitales impueatos &obre estoa can 

la sola excepción eutablecida en el Art. 27 Cons

titucional, y 

Jo.- La ley no reconoce ordenes ~onaaticas ni puede 

per•itir su estableci•iento. 
E•poro mia adelante el 14 de aeptie•bro de 1874 0 cuan

do ya el furor de lao deaa~ortizacionco hnbin panado, 

dio uno ley que peraltió o lno inetltuclonoo religio-

aaa organizarse libre y jerarqutcaaente a efecto de 

que loo oupariores pudieran ejercer loo derechos de 

lan aoociaciones, petición de prooperidnd de to•p1os 

para el servicio del culto, rocopci6n de
0 

li•oanoe o d!? 

notivoe 0 cte. Por lo que respecto a lon corporocionco 

religiooos consideradas co•o personas •oraleo, tombi6n 

lo tendencia individualista y laica do la Revoluci6n -

Francesa ejercl6 su influjo en nuestro Patrio, lo Com

paff{o de Jesús, e•pulaodo en tiempoo de Carloo 111 hn

b(a autorizado nueva•entc por decreto de 19 do neptie~ 

bre de 1653 o ostablecerne en la República. pero el -

decreto de ? do Junio de 18&6 derog6 el anterior y por 

lo tanto qued6 disuelta lo co•poñla. Lo ofenniva con

tra las ~orparacionce religioaoo ne inlci6 de cota ro! 

ma y el 25 de junio de 1856 unn ley introdujo rcntric

ciones en el régimen de loo co•unidnden•, *en la ley de 

12 de julio de 11359 oc af'irm6 que debía bnrroroe houtn 
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la últiaa sombra de lee corporaciones religioaao y de -

aua propiedades y para ellos se dispuso que deberían de 

entrar todos aua bienes en el dominio de la nación, eu

primi6ronae las órdenes religioaae regulares y se proh! 

bió la fundación de nuevoe conventos, iglesias, el de -

creta de 26 de febrero de 1863 ordenó la existencia en 

toda la República de las comunidades religiosas, esta -

bleciendo que loe bienes de las •iamae fuesen recibidas 

por las oficinas de Hacienda! 

'°••bi6n las corporaciones no re.llgiouaa sufrieron loa -

conaecuenciaa de la deaa•ortización por decreto de 1861, 

se eetableció que loa hoepitaleo, hoapicioa y otros es

tablecimientos de beneficencia quedaban bajo la protec

ción del gobierno. los ayuntamientos vieron desa•ortiz! 

dos sus bienes por la ley del 25 de junio de 1856 0 la -

cual diapone que las fincoo rúeticoo y urbanas que tu

vieron coao propietarios o ad•inistradoree las corpora

ciones civiles. aerlan sdjudicadan a loo arrendatarios 

en deter•inadas condiciones y eolo ne exceptuaban do lo 

adjud1caci6n los edificios, ejidos y torrenoo destina -

dos al servicio público do laa poblaciones, ne neg6 ca

pacidad legal a las corporaciones civileo poro adquirir 

en propiedad o administrar bienen ralees can la único 

excepción antes •encionada 0 lee comunidadce indígenas -

sufrieron loo efectos de la desamortización; esao co•u

nidadca hablan sido rundodas pera allegar fondos a fin 

de cubrir loe gastos de ficetas rcligiooas y profanas 

coao oon adornos de teaploo, danzao, •úoico, etc. y 

ta•bién para el cultivo colectivo do tierra. 

En relación con la desamortización de loa bienes de ta

les comunidades indigcnae y cofradlas da indioo, oe d~ 

ben tener en cuenta o aáe de leo Leyes de Refor•a ante

riormente citadao de 9 de octubre de 1856, de 19 de di

ciembre de 18~6 y lo resolución de 2 de mayo de 1861. 

La tendencia dconmortizadoro ha llegado hooto nueotroa 

dios, aunque en lo uctunlidod oc advierte como un denoo 

Op. Cita ~~~· 270 
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de parte de1 legislador de hacer •enoe severas loe res

tri ccionea sobre el patrimonio de las personas morales 

y sobre la croaci6n de las miomas. ~n virtud do la 11-

bertad de aaociaci6n reconocida por nuestra Carta Cons

titucional!' 

Op, Cita pag. 271 
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CAPITULO 11: EL DERECHO CORPORATIVO Y LAS FUENTES DEL 
DERECHO •ERCANTIL. 

Op1n16n 
* 

A) CONCEPTO 

personal: 
DE DERECHO CORPORATIVO: 

Cuando penea•oe en el derecho corporativo, sobre todo 

en una lnveatigaci6n de tesla, debe•oa decir que cae 

t6r•ino en realidad no existe tal co•o ae piensa, (DER! 

CHO CORPORATIVO) ya que en •6xico no existen corporoci2 

nea, Bino lo que ae •aneja y existe oon lao aocicdadca 

•ercantilea que ea a lo que se le podía aplicar ese t6~ 

aino, ya que corporaci6n viene del latln corporaren, -

corp6reo, cuerpo que oigniCica el cuerpo de la oociedad 

pero cae t6r•lno ca netaacntc cxtronjero, por esa ra~6n 

en nuestro palo no tiene un aigniricado re~l, pero pue

de ser aplicado al derecho aercantil en la ra•a eepeci~ 

lizada a las aociodades •orcontilos. por esa •is•& r•

z6n no existe un texto eopecializado de derecho corpor~ 

tivo 0 ni existen co•entarioa sobre el DERECHO CDRPORAT! 

VD en loa textos que los eopecialiatao del derecho •er

cantil realizan; o6lo podría existir libros que puedan 

dar una opinión de oota ra•a. en libros de autorea ex-

tranjeros? 

lhora bien. la Enciclopedia Jurídica O•ova To•o IV de 

una Editorial Argentino. nos habla de •uchoe tipos de -

corporaciones: Corpore Juria Canonia 0 quo ee refiere al 

derecho canónico; Corporacionea Sindicalea; ~ entre 

otraa deCinicionee oe puede encontrar alauna referente 

o laa cuestiones aercantileo. pero no co•o sociedades -

mercantiles •era•entc 0 sino co•o la oraaniKaci6n quo d~ 

ter•ina la calidad de loe objetos que producen loa gru

poe de eocicdadoe aercnntilee dedicados a la producción 

do •orcancin y que eotno corporocioneo oon los encarga

doo de que la colidod de eooo productoo oeo de pri•era 

lineo. 

Enciclopedia Jurídico Omova, To~o IV, f.ditodo en Argen

tina. Cita pag.888 
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Otro tipo de corPoraci6n existente es la de las carpo-

raciones indias, que se dedican al desarrollo de las 

tribus, nativas de una deter•inada región, con carocte

risticas aborigenee. 

Otro tipo de corporaciones aon las do mercaderes, que 

se utilizaba o •Odiados del siglo XVI en la región •o

dia de Europa Central, y que •As que so conetituyeran -

co•o una soci iedad de productores "para el deoarrollo de 

una deter•inado industria, se conatituion con el objot! 

vo de resolver los proble•Da que surglon entre los •or

cadereo con aotivoo •UY diveraos~ 
In el (Diccionario Jurldico •exicano To•o II C-CH) Ins

tituto do lnveotigacionea Jurídicos, Editorial Porrúa, 

1985: 

Definir corporativo, significo de la palabra corpora 

ci6n que viene del lat{n Corporatio - Dnia; •edieval 

Corporatie 0 que Dignifica f6r•eae en un cuerpo 0 o de lo 

pri•era interpretación: cuerpo unido. 

El corporativo ae pudiera definir co•o el cuerpo coa6n 

general de interés público 7 que a veces puede eer rec2 

nocido por las autoridados 0 que llevan el control do e~ 

t•• inatitucionee •ercnntilee. 

Analizando un poco loo antecedentes hiet6ricon de eata 

rara palabra jurldica 7 poder entender m6o ou denorro

llo en la actualidad. eotudinre•os el dconrrollo que t~ 

vo en los siglos XVI y XVII. En esto época deocubriaoo 

que ouraieron aanifeatacioneo de corporocioneo co•o nu~ 

vos fen6•enoe econ6aico-Jur1dicos con la eaeraencia en 

la Gran Bretafta 7 Francia; de aocicdadeo co•ercialeo 0 

aarftiaas 7 de colonizaci6n de Aaárico 0 Asia y Africa. 

Jurfdicaaente lo corporoci6n ae •onifiooto en cote caso 

coao cuerpo for•a·do y autorizado por ley que poso o eo-

Diccionario Jur{dico •e•icono 0 Tomo,An lo C!I, lnntituto 

de Investigacioneo Jurídicoo, Eoitoriol Po

rrúo. 1985. Cito pog.752 
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tar constituida por el o por personas ríaicoe, tleno -

paraonalidad legal para fineD de cumplimiento de cior -

tas actividades y eat6 dotada do varios derechos y obl! 

gaciones de una persona natural • 

. In la experiencia de Estados Unidoo, Gran Brotafta y Eu

ropa Occidental y otros paises do menor desarrollo rol~ 

tivo que han implicado modelos oocialea y jurldicoo or! 

ginadoa en aquellos, la •Oyoria de cotos corporaciones 

ee caracterizan por tener un fin lucrativo. 

El co~porativie•o se identifica con una organizaci6n de 

la sociedad en corporncionea induatrialea y profooiona

lea que sirven co•o 6rgenoe do reprooontaci6n política 

y ejercen olgGn control sobre las personas y loe activ! 

dados dentro do su juriedicci6n~ 
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OPJNlOM PERSONAL: 

11 Derecho corporativo es un término que de unos aftos a 

lo fcchn ha dado •ucho de que co~entar a loe estudiosos 

del derecho. ya que es una ra•a del Derecho Wercantil -

que se dedica ha estudiar todo lo que se rcCicre a las 

corporaciones o oociedadea •ercantilca, pero el t6r•ino 

corporoct6n tiene su origen en lao raleen grccolatinao 

como lo tiene todan loe palabras que tengan un origen -

Ro•once co•o lo co nuestra lengua por ello la podemos -

estudiar doode el punto de vinta ~ti•ol6gico, diciendo 

que corporaci6n viene del latin, Corporc 1 corporco. Co~ 

por-que oignificn cuerpo, e ivo- que signirica referen

te a; coto significa que corporativo es el estudio reC~ 

rente ol cuerpo, y en cote caso el cuerpo oigniíica el 

cuerpo de lD sociedad, que puede aer yo oca el copital 

social, o cuulquJer otra 1nvero16n que oi&niíiquc un -

apoyo para el desarrollo de la sociedad en cualquiera -

de aun aspectos; pero el cuerpo de ln nociedad puede 

llegar ha ner loo individuos que lo constituyeron. ya 

que coda uno de eoon individuan aporto deter•inada can

tidod de capital. pare que se pudiera conotituir el ron 

do que hace que caiata la aocicdod 0 co•o una inatitu -

ci6n que realice deter•Jnada actividad •crcnntll o cca

nó•lca. ~· que aunque el capital en el que determino el 

poder de loo aociedadea co•o talco, la aportación hu•a

na creo yo eo •ucho •Aa tracendental quo el del copitol 

T& que ai loe individUQB que eatAn aportando ou copitnl 

7 su o•ruer&o de trabajo no esiatieran no pudiern axin

tir el capital para la aociedad; esto quiere decir que 

e1 elc•ento •6a i•portante de una aocledad 0 o corpora 

ci6n de cu•lquier ••gnitud·es el ele•ento humano, yo 

que •u aportaci6n 7• •ea de capital. especie o trabojo 

eo lo que al final de cuentas viene a eotruc~urar y n 

tor•ar lo sociedad. 
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El t6r•ino corpor•ci6n se ha utilizado en M6xico an ro~ 

•a relativa•ente nueva ~· que existen profesioniataa 

que •• ••peciali~•n on el Derecho Corporativo ~ ea ded! 
can al deaarrollo del derecho corporat~vo o aaaaoran 

corporaciones, lo que antes eigniricabe asesorar co•pa

ft{ae o induatriaa •e han transror•ado en coperacionea, 
pero en realid•d la palabra Corporaci6n 0 se ha utiliza

do con •ucha •ia antigUedad en loe Eutadoa Unidos de 

Worte A•6riea. donde ne le lla•a Corporation, este tér

•ino ae utilita pare dcno•inar a las aociadadca, pero 

eato tér•ino tiene un ca•po aóa basto por el poder de 

la inici•tiva privada, eatc t6rmino tiene un cotudio 

•Aa ••plio que en ninguna otra parta, ya que eo la ea 

tructura runda•ental de ln tucr=a eeon6aica del •erean

t~lia•o norteaaeric•no. euta entructura •ercan~il dio -
eo•o resultado una eatructura ruerte 7 bien deaarrolia

d• • al ••P1iarae ente tér•ino ye en loe aocLedadaa; 

dio desarrolla « las flolder que ea una eatructur• •uebo 

•6a Cuerte ' deaarrolladn ~a que 1•• Holder. ea la - -

uni6n de •arlan corporaciones que nl unJroe ror•an una 

estructura única la cual eo una. pero al •io•o tie•po -
aon •uchaa 7• que ae eotructura de variaa corparactonee 

poro pierden au peraonalidad al unirse para ror•ar una 

•is ruerte lla•ada Holdcr-

En conclusi6n puodo decir que laa aocied•dea o corpora

cionou ae ban utilizado desde la antigüedad~· que dea-_ 

de la edad del Sr. Foudal se conatitul•n loa •rteaano• 

en corporaeionea de ••eatro de deter•inado •rte. • que 

se unían p•ra la •1uda de cada •ie•bro. ~ p•r• el con -

trol del trabajo 1 su rin era que ~odoa aua •te•bro• p~ 

dieran vi•ir en ror•• tranquila con el resultado de •u 

trabajo; ta•bién podeaoa wer que laa aociedades ••rcan

tiles oe han •enido deaarrollando desdo la edad ••dia 
ya que se constituían aociedades de •crcndcrea. co•er 

ciunteu. e induntrialen para au deaorrollo y •cjor cul-
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dado de eu trabajo eata altuacl6n podeaos ver quo las -

eociedadea o corporacionea no son nuevas para la huaan! 

dad ya que tienen un antecedente bastante antiguo, esas 

sociedades o corporaciones se han venido des.arrollando 

~ perrecclonando a trav6e de loe alaloa o de las nece

aidadee de cada ~poca, que le ha tocado vivir, 7a que 

no podeaoa decir que las aociedadee o cor~oraclonea de 

aquella 6poca son las aieaaa que utilizan en esta Apoca, 

ya que por las condiciones de las eoctedadeo y las nec~ 

aldadee de loa individuos se ha tenida que perfeccionar 

tanto en au roraa coao en su estructura, ya que en la -

actualidad tanto las eocledadea 7 las corporacionea •e~ 

cantilee ae dedican al acrcantilioao econ6aico y aue C! 

ne• •on lucr•tiwoa~ 

Creo 70 que las sociedades •ercantlleu en cualquier 6•

bito econ6•ico. en cualquier tipo do ecoao•Ia que pueda 

e&iatlr esta Claura. o en cualquier parte del •undo do~ 

de •e pueda desarrollar laa sociedades ul tienen laa e~ 

racteriattcas de ser •ercantilea Bie•pre au• rlnea ae~ 

r6n lucratl•oa 7a que aer6 por lo que exista. porque al 

deja de aer ••rcanttitata deJar6 de tener rtnea lucr•t! 

woa. 7 aua objetiwoa habrin caablado radical•ente. pero 

eate tipo de aocledad no puede aubtltulr al no ea con -

la caracteriatlca •ercantiliata teniendo rines lucrati

woa. •in eaa caracteriatlca slapleaente no eslatiria. -

en todas partea del •undo que au alate•a lo per•ita es

tas aociedadea Clarecen en ror•a conetante adecu6ndoae 

• laa necesidades de cada pala 7 6poca~ 
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B) CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LAS FUENTES DEL 

DERECHO •ERCANTIL 

!DEL ~IBRO DERECHO •ERCAftTIL DEL •AESTRO LUIS •uHoz DICE) 
P•r• S6nchez Roa6n, Cuente en sentido Eigurado ca "lo r~ 

s6n pri•itiva de cualquier idea o la cauea generatriz o 

productora de un hecho". Lulo •uftoz dice que la Cuente 

re•ota y pri•itive del derecha hay que buscarla en dete~ 

·ainadaa aanircotacionca de ln naturaleza huaono. <•on-

taoqllieu) dice que de lan leyeo non rclncionca necean -

riaa derivadas de la naturaleza de lea cooaa; Luis Muftoz 

dice que el entado ce el único que oc reoerva la excluo! 

va racultod de dar vida, vivir y hacer vivir en roran r~ 

al' au•entando auo racultadee en cada •oacnto del dere

cho y la única Cuente visible 7 deter•inante•ente •le 

co•plet• que laa de•á• ea la Le7. 7a que 1• le7 ao 1a 

~uente directa del derecho •oderno 0 aunque la cootu•bre 

•urae co•o una fuente for•al¡ pero al paao del tie•po 7 

la tradici6n-jurfdica han obligada a ourgir otras fuen 

tes de derecha supletariea para poder ca•ple•entar a lan 

das pri•eran 0 o eotoo fucnteo oe len puede dena•inar in

directaa 7 en •uchoa canoa para la debida aplicaci6n de 

la Juaticia. 

Luia Wuftoz clasifica a las fuentes en la foraa cl6oica: 

Las ruenteo directos son las que •us caracterfatlcao aon 

suficientes para producir por af •i••o una nor•• o regla 

juridica. 

Lae indirectas son aquellas que carecen de ouficiento c~ 

pacidad para poder producir por af •ia•a una le7 de der~ 

cho. 7 su 1abor solo será facilitar la aplicaci6n do loe 

fuentes principales! 

tceny) hace una clneificaci6n distinta de las fuentes 

del derecho; 7a que lo enfoca en cuanto a la interpreta

ci6n del funcionario que legiela 0 para (Gen7) en pri•er 

t6raino las fuentes far•aleo dependen del intérprete. y 
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las segundas que serán las inveatigacionea cientlficaa 

que auxilian al jurisconsulto cuando no cuenta con ca

tas Cuentos for~nleo que lo orienten. 

(EL CODIGO DE CO•ERCIO) eatableco la aplicaci6n de ea

taa le7ea, oolo a loa actoa de co•ercio, Esto deter•i

na que el criterio do nuoetroo logialadoreo eatl al n! 

vel de loe c6digoa europeos con éeto oc entiende que 

la leaialación •exicona tiene un criterio aoderno y 

avanzado; poro aunque el c6digo ooa au7 actualizado y 

aparenteaento lleno todoo los requisitos coaorciales 

aieapre tendrá algunas lagunao en los cuales oo utili

zarán algunas dinpoaicionea del derecho coaún, ésto so 

aenciona en el articulo 10. del Códi&o de Coaercio que 

literalacnte dice: Las dinpoaicionea de eate c6digo 

non aplicablea s61o a lo& actou co•ercialeo. 

Art. 2o. A ralta de las diapoaicionea de ente c6diao 

aerin aplicables a loa actoa de co•ercio laa del dere

cho co•íin. 

&n ente aspecto el (C6digo de Co•ercio) cuenta con el 

nuailio de direrentee lc7ce de tipo •crcantil que coa-

pleaentan la labor logialativo que reali~o. coao aon 

la le7 de tttuloa 7 operacloneo de cr6dlto, lo le7 de 

aocledadee aercantllee 7 la ley de quiebra 7 auepen -

al6n de pagoo. etc. 

El articulo 2o. del (C6digo de Coaercio) •onciona el 

derecho coaún entandl6ndoae éste aegún el articulo lo. 

del (C6dtao Civil del Diatrito Federal) que 1ao diopo

aicionea de eate c6digo reairán en el Distrito Federal 

en aauntoa del orden coaún 7 en toda la República en 

* aauntoa del orden Cederal. 

tBL WABSTRO RAFAEL DI PIRA VARA) OPINA CON RESPBCTO DE 

LAS FUENTES DEL DERECHO, EN SU LIBRO DERECHO •EHCAN-

C6dlgo de Co•crcio 7 Le7ee Co•ple•entorioo, Editorial 

Porrúa. S.A •• Cuadrogéaiaa Octavo Edici6n 1987. 
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TIL •SXICANO) ÜICE: Que el noabre de Cuentco del de

recho •ereantil (opini6n de Gorrlguea) para oate juri~ 

t• el caliClcativo de ruentea •ercantilea tiene una º! 
preai6n equívoca iapueata por la doctrina tradicional, 

ente autor no trata en erecto de lao Cuentes de dore -

cho aercantil eoao Coraa peculiareo de aantreatorao e~ 

te derecho. alno de laa noraao (legaleo 7 conouctudin~ 

riaa) relotivao a la aateria aercantil, dende oute pun 

to de vista deben conaiderarae coao ruentea indloeuti

blea del derecho aercaotil lo ley y loo uaoo o cootua

bree aercantllea, la jurioprudencio por ouo cualidaden 

jurfdicao 7 legialativoa so puede toaor en cierto Cor

aa co•o Cuente del derecho aercantil~ 

f'LA OPINION DEL •AESTRO ROBERTO •ANTILLA •DLINA DE SU 

LIBRO DERECHO •ERCANTIL) La teor{a general ~-1 derecho 

eooefta la oxiat~nci• do len Cuenten con las tren 

diCerontoa ror•ae: For•aloo 0 •utorialco e Hiatoricaoo 

Cognocltivnn. 

Laa Cuenten ror•aloo eeftolu cote autor, aon la logiul~ 

ci6n. la coatu•bre 7 lo juriaprudencio. 

La legiolaci6n en el producto do loo decretoo del Eje

cutivo de la Unión ~ del auxilio que recibe éate del 

Congreso do la Unión. 

La cootu•bre ea el conjunto do actoo ropotitivon do d~ 

tor•inada aociodad que a trnvéo do loo aftao no hu •ar

cado co•o una le7 conauotudinaria. 

La jurioprudoncia aon tres oentonciaa ejecutoriadao 

ain ninguna en contrario que roouelve la Suprea• Corto 

de Juaticia do la Ración. 

Lae Cuenteo por excelencia del· derecho •orcantll e• la 

Rnrael de Pino Vnrn.Cita p~g.12 

ao~erto Mantillo Molino Cito DD~.~5 
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legielaci6n •crcantll. 7a que este autor opina que una 

le7 tiene carácter ~ercantil no solo cuando el legiel~ 

dor se la ha dado ezpllaita•ente sino ta•biEn cuando 

rec•e sobre ••torta que por la propia ley o por otra -

di•eraa, ha nido declarada co•ercial. 

Eote autor opina ta•bián sobre las Cuentes supletorias 

diciendo que la legiolac16n •ercantil ourre del •ia•o 

•al de todao leo Iegielacioneo jurídicas y que ae tra

to de las lagunas. eoto oigniCica que loa preceptos l~ 

galea no cubren todas loe necesidades •crcantileo¡ pe

ro la propia ley acrcantil provee lo ror•a de colaar -

eataa deCiciencias eotableciendo diCcrenteo oioteaae 

entre uno de ellos eot6 lo indicado en el articulo 2o. 

del (Código •ercantil) que indica que eer6 aplicable a 

los actoe do comercio lae del derecho co•ún? 
• EL •A!STRO (BARRERA GRAF) SOSTIIRI: La valide& co•o af 

•ia•a de la cootu•brc co•o una ruente i•portanta del -

derecho 7 de su extraordinario c•r6ctar aupletorio en 

todo el deaarrollo que ho tenido el caapo del derecho 

•ercantil aunque antorior•ente no oe le ha7a dadoeate 

car6cter en la actualidad cuenta con un reconociaiento 

en auchoa pa{aen 7 con •uchoo eotudiooon del derecho -

no oolo •ercanttl oino de otras ra•ao. paro poder apo

yar ente GltJau tcoio el aaeotro (BARRERA GRAF} invoca 

el art. 20. de la (Ley de Títuloa y Opcracioneo de Cr! 

dito). 

Lo• actoa 7 laa operacionco a que •e rerterc el artlc~ 

lo anterior ac rigen: 

Op. Cita oag. 46 
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I) Por lo dispuesto en esto ley, en loo 

de•6a leyes especiales relativna, en 

su deCecto. 

II) Por la legislaci6h •ercantil. 

ttI) Por 1o uaoa bancarios y •ercantilea. 

IY) Por el derecho co•ún, declarándose -

aplicable en toda ln República, para 

loa rinee de esta ley. el Código Ci

vil del Distrito Federal. 

Puea el •neutro (~ARRERA GftAYl considera ~uc la ncept~ 

c16n de un principio general no solo debe referirse a 

uba parte del aiste•a oino n todo él, pero no so de

•Ueatra que ae trata en realidad de un principio gene

r•l • pues juata•ente uu alcance ne reduce canror•e nl 

propio texto • loa actos que constan en titulo de crE

dito 7 a las operaciones de crEdito ~ nada ba7 en el 

precepto lDR•l que derogue la clara diapooici6n del a~ 

tlculo 2o. del (C6digo de Cq•erclo): 

E1 •aestro (MAftTILLA -OLlftA) dice: que •eaún el arttc~ 
lo 2o. del (C6digo de Co•ercio} a Calta do diapooicióh 

de 1a loaiulaci6n •ercantil deber6 recurrirue a loa u

aoa bancartoa 7 •crcontilea. ' ualo en detecto de elloB 

al derecho coaUn 1 oc declaro aplicable coao derecho -

co•ún al derecho ciwil que oerla el álti•o recuroo que 

el derecho podía utilisar, ya que el derecho ~ealisa -

~oda clase de •oditicacionee 7 aejora•icntoo poro ale~ 

pre esiaten tallas en las laglalacioneu de ••nera nat~ 

ral~ 
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Dtroa eje•ploa de la oupletoriedad de la ley podr{a 

aer el artlculo-10 de la (Ley General de Organizacio 

nea y Actividadea Auxiliares del Cr6dito), dicen que 

serán aupletorioa de esa ley las leyes aercantilee, -

loa uaoe •ercantilea iaperantea entre laa organizacio

nes Bulliliares de cr6dito y el derecho Co•ún •. Adea6a 

el •&cetro (MANTILLA MOLINA) opina en roras auy acert~ 

da sobre laa Cuentes supletorias del •creado de valo -

rea (art. 7o.) en el siguiente orden: las leyes acrea~ 

tilea, loo uaoa bura6tilce y aercontilea y loa c6digoa 

civiles para el Distrito Federal y Ccderal de procedi

•ientoa civiles. 

El articulo 60. de la (Ley de Navegaci6n y Comercio ·~ 

rítiao), declara oupletoriaaente aplicables "loo uaoa 

•arltiaoo. el (Códiao de Coaercio) la (Ley aobre el 

Contrato de Seguros) la (Ley General de ln•titucionea 

de Seguros) el (C6digo Civil para el Diotrita Federal) 

y la (Ley de Vlae Generalea de Coaunicaciones) en suo 

respectivas •ateriae". 

•uchoa autoreo hablan sobre lo aplicación do dlCeren -

tea. en este caoo oer6 aplicable de tipo mercantil, -

las cuales co•o heaoa vioto en loe eje•ploo onterior~e 

el •aeetro (WARTILLA WOLINA) loo cotó estudiando desde 

el lado de lan Cuentes y de la aupletoriedod de loa d! 

rerentee •odalidadea del derecho •ercantil, el Waeotro* 

f'RAFAEL DE PINA VARA) da una opinión sobre la ley •er

cantil y dice que debemos entender coao lo nor•a e•an~ 

da de loe órganos del entado destinado a regular la ·~ 

teria •ercantll! 

Roberto Mantilla Moli=a,Cita pag.47 

.Rafael de Pina Vara Ci~a pag.12 
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SL •ABSTRO tJUAN ANTONIO GONZALEZ EN SU LIBRO ELEMEN
TOS DE DERECHO CIVIL) da una deCinici6n de Ley, dicien 

do que las nor•ae jurídicas reunen caracteríoticaa ee

pecialee de t•l Cor•B que se perCeccionan en le7ca, 

que •e preeupone conetitu7cn un cuerpo de reglna ord~ 

nado 7 siate•atizado sobre una determinada materia, e~ 

•o por ejemplo tene•oe la Ley Suprema de toda Nación -

que ea en este caso la (Conotitución Política) que se 

tiene co•D la e6•i•a le7 e•anada de la eoberanle de la 

naci6n, otros eje•ploa podrían ser la (Ley de Aguao) -

(Le7 del I•pueeto Sobre la Rente) (Ley General de Tit~ 

loa 7 Operaciones de Crédito), etc. Con coto queremos 

dar a entender que ee trata de un conjunto de nor•ao -

jurldicaa, e•pedidas. sancionada y pro•ulgadas por el 

Poder P6blico. 

Analiaando todo lo dicho. antcrior•ente es en sentido 

gen6rico. por sJ noa eapecirica•os a la •ateria •erca~ 

til. entonces se tendrán que enrocar el criterio a las 

cueotioneo neta•ente orerto de•anda. capeculativoa, 

•ercantileu, corporati•aa y en oí todas las ror•ea do 

derecho que tengan carecteríotices jurJdica•ercentil~ 

tEL •AESTRO TRINIDAD GARCIA EN SU LIBRO APUN~ES DE IN

TRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO) ·opino sobre las 

ruentes del derecho diciendo que el derecho positivo 

ea el conjunto de lea nor•ao jurídicas vigente& que el 

individuo debe observar porque su Coerza de vigencia -

laa hace que en todo •oaento de su eaistenci• Jurldica 

las boga obligatorias e toda individuo. el derecho ea 

el producto del trabajo social que nace en lo• indivi

duos y deapu6a ae exterioriza objetiva•ente 7 ae con -

vierte en reglan ror•al procesada por •edioa o proced! 

mientoo de elaboraci6n que acuaan, que deterainan el -

carácter de obligatoriedad de catan noraoo; pare este 

Juan Antonio González. Elo•entou do Derecho Civil, Ed! 

torio! Trilleo. Quinto Edición. 1974. Cita po~.29 
Trinidad Gercla. Apuntes de Introducción ol Estudio 

del Derecho. Editorial Porrúa. Vigási•a Seeug 

da Edición, 1973. Cita pog.21 
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autor la Cuente ea todo •edio •aterial que sirve para 

conocer el derecho que estuvo en •iaor en el pasad~. -

en eate sentido la fuente hiat6rica del derecho ea el 

•onu•ento ta•bi6n hiet6rico que noa enaefta el derecho 

pret6rito, cato lo pode•oa ejemplificar diciendo que -

son fuentes del derecho ro.ano loe peeajea de Cicer6n. 

que han per~itida conocer frag•entoe de lae XII tablas 

ley que inicia la historia auténtiva del derecho. 

Este autor realiza la claoificaci6n de la siguiente •! 
nora diciendo que las fuentes for•eleo son dos: la ca! 

tu•bre y lo ley 0 y la jurioprudencia aunque cote autor 

manifiesta que la jurisprudencia ca una conaecucncia -

de costu•bre~ 

Qp. Cite pag.22 
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C) LA COSTUMBRE COMO FUENTE DEL DERECHO MERCANTIL -

•EXICARO Y LAS FUENTES SUPLETORIAS. 

t'LA OPIRIOR DEL •AESTRO TRINIDAD GARCIA): . 
La coatu•bre es lo coneecuencin do loe h6bitoa que lo 

hacen obrar de deter•inada ror•n. porque cuando obro 

bajo la convicción de que ese comporta•iento o acto -

tiene un car•cter obligatorio. y de que debe eujelareo 

a ella. so-pena de una eonción determinada apoyada en 

una conducta que va en contra de la costumbre que en -

catas condiciones ae puede denominar jurídica, por lo 

tanto a la contuabre oc le puede catalogar ein riesgo 

d~ error, co•o una real y c~ectivo ruante del derecho 

en todas suo raaau, ya que tiene la racultad do crear 

una noran a la que ac le da ruerza obligatoria, y al -

conjwtto de princJpioa juridicoo que tienen co•o ori -

gen la cootumbre, Cor•o el derecho conouetudinario, la 

coatu•bre ha nido en nueatro derecho una Cuente acept~ 

da exprena•ente. según lao pnrtidao requería para te -

ner ruerza obligaroria provenir de un uoo útil conror

mc al derecho natural público y aceptado por el oober~ 

no a •ño de constante y oancionado por loa tribunalea-_ 

tA LEY, ce la nor•a jurídico emanado del poder pública. 

Eate autor dice que la costumbre precedió • la ley, p~ 

ro éste ha ida ganando a aquella un terrena cada ve& -

mayor, hasta el punta de que en lea •odernaa oraaniaa

cianes sociales de cultura superior han cataloaado a 

la ley coaa la Cuente, rar•aa del derecho. ya que tie

ne cualidades que la coatuabre no tiene, la eualJdad -

de poder aer •adiCicada can aayor brevedad que la coa

tumbre; pero adea6s de uer una cualidad de la ley se 

puede convertir en una Calla inconveniente, ya que pe~ 

mite al legislador caabiar o aupri•ir el texto legal -

en normas y códigos que en realidad deberían de con-

ocrvarac y que oi oc necesitara tranaCoraar Cueoe por 

Trinidad Garcia,C1ta pa~5. 2~.22 
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el transcurso del tiempo, que oo una cualidad de la 

coatu•bre que transforma las leyoa y normas con el si~ 

ple paso del tieapo~ 

tA JURISPRUDENCIA.- Eata fuente eat6 constituida por 

loo principioe jur!dicoo auotentadoe por las eentenctae 

o deciaionee dadas por la autoridad jurídica, al roso! 

ver loe controversias o conflictos eo•etidoe a ella y 

aplicar el derecho. Lo jurieprude~cia so lo tiene ta~ 

bi6n como la Ciencia del Derecho. La jurieprudoncia 

oc puede entender como len docioioneo jurldicae que 

aclaran o comple•entan al derecho pooitivo, ya que º! 
toa decleionoe obligan en principio a61o a loo partee 

que intervienen en la controvoraia resuelta, pero cuau 

do esta deciui6n ae repito en la •ieaa roraa, esto Di& 

nifica cuando se resuelven en ocaaionea dlveraas con -

troverslao análoaas y aplican a todas ellao ld6nticso 

nor•ao jurldicau para eotoblecer sie•pre iguales prin

cipios estos adquieren o pueden adquirir ruerza do pr~ 

cedente que softale a loo jueces el sentido en que de -

ban reaolver nuevao controversias constituldao por ele 

•entoa iguales D lo& de la& ye rolladas~ -

Rute autor continúa diciendo que lo ruerza de loa pri~ 

ciplos iapuostos por la vio de la lnterpretaci6n judi

cial puede llegar a aer considerable, sobre todo cuan

do ae repiten inderinida e invariable•entc por los fa

lloa citados, puea incluso por efectos de la costuabre 

que estos rollos i•plica ,a que podeaos observar que -

para la creación de la le,, en esta roraa entra en ac

ción y en cierta for•a ae aplica la costumbro, natura! 

aente que para que esto so pueda dar, es necesario que 

el siete•• jurídico de deterainado lugor admito e•pre

aaaente tan considerables efectoo de lo costumbre jur! 

dico o bien que los rollos dictados e•onon do una autE 

rldad de esto orden que oatiefactorioDenle organizado 

eea la intérprete riel de lo colcctividod popular no -

Op. Cite pago. 26 , 27 
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oraaniaada co•o la lla•a RADBRUCH y constituye el resu! 

tado de la convicción jur!dica de ésta~ 

tA DOCTRIKA.- Ea el conjunto de principioB que expre

aan el reaultado del estudio •eraaente especulativo de 

laa nor•ao jurldieaa 7 en eapecial de loa preceptos do 

derecho paitivo eon el fin de comentarlos o interpre -

tarloo cuando loa eatudioo doctrinales tienen por obj~ 

to co•entar o interpretar loa noraoo vigentes, ou not~ 

raleaa ae aoe•eja a lo de la aplicación del derecho o 

a un caoo concreto porque en aaboa coooo so interpro-

tan noraaa jurldicoa. 

Ente autor sigue diciendo que lo doctrino ea el reaul

tedo del eetudio del derecho por personas que tienen -

un profundo e indiscutible conoci~iento de esto cien -

cio pero sus conclusiones no pueden oor jurldicoaonto 

obligatorios por aucho que oca lo autoridad de que loa 

reviata en ocasiones el prestigio de uuo autores. y 

por grande que ue considere lo aceptaci6n que tengan 

en el campo científico 7 eapeculotivo. 

El Kaeotro (LUIS •UROZ) da otra opinión con respecto -

a la ley: 

Diciendo que toda dofinici6n do ley deber6 tener en -

cuenta eotoo ele•entoo internos intrlnaecoo y foraoleo 

externoo, donde el g6nero ea el ele•ento de rondo y la 

últiaa sea el ele•onto de ror••· En el 6•bito pura•en 

te jurídico la célebre dorinici6n de (S6nchoz Ro•6n) 

definiendo "Co•o 1a regla de conducta juata 0 dictada 

por leglti•o poder 7 de obaervancia 7 beneficio co•ún". 

E1 (fil6aofo Su6rez) la deCine "Co•o el precepto eo•6n 

juoto. estable auricionto•ente pro•ulgodo"~ 

Op. Ci~n Png.29 
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ºtn la antigua legiolaci6n de lea partidas dice:. 

"Leyenda en que yeso eneeffamionto e castigo oecripto 

que liga e apre•ie la vide del home que noan Caga mal 

e nuootra e enaefta el bien quel home debe hacer e usar 

••• e otroei". 

Una doCinici6n •6a actual y •oderna oc dice: 

Que la ley en sentida técnico eo aquello reglo de de

recho creada en ror•n rerlexivn y aolomne por el poder 

legítimo del estado". 

Eote autor comenta que no ee corriente que los c6digoe 

o constituciones •odernaa hagan derinicioneo do la ley. 

sin e•bargo nueotra (Conetituci6n) en ou artículo 70 -

do el oiguienle concepto de la leyt 
• ftTodo roeoluci6n del Congreao tcndr6 el carácter de ley 

o decretos oe ca•unicarán al Ejecutivo Ciraado por loo 

Presidentea de ambas Cámaras y por un Secretorio de c~ 

da una de ollao y se promulgarán en cota roran: El Co~ 

greao de loa Eotadoo Unidoo Mexicanos decreta: (texto 

de la ley o decreto). 

De acuerdo con cote concepto conotituclanal reoulta 

que la ley no puede oer otra cosa que una regln de de

recho creado en roras razonada. rerleoiva y oolomne 

por el poder legfti•o del cotado, según la dorlnición 

de la constitución que ae puede no•bra~ técnica. ado-

m6a de esto cualidad necesita por obligaci6n tenor co

tan aiguienteo condiciones: 

lo.- So aprobada por el Congreso. 

20.- Que ou texto aea enviado al Ejecutivo con loo Ci~ 

•as do loo Preaidentoa do a•bao Cámerao. 

3o.- Qua tales Cir•aa aat6n hoaologadao por un Secre

tarlo do cada uno de eaao Cámaras? 

Conatituci6n Política do loo Eotadoo Unidon Moxicanoo 0 
Editorial Porrúa, Octuagéoimo Segunda Edl

ci6n0 1987. 
Luio Muftoz,Tomo l,CJtn pag.82 



l:1 Maeatro (LUIS •uRoz) nos da otra derinici6n con 

pecto a la ley, diciendo que: 

102. 

re.!! 

"La ley ea el conjunto de nor•aa atinenteo al deoarro-

llo de laa ••teriao conotitucionaleo". 

Se uaa el tEr•lno constitucional aigniricando con éoto 

que deberá tener aplicación en toda la República, oe 

eati•a que eoto aucede cuando el Congreso resuelve so

bre aountoa. de orden intencional con eota caracterfet! 

ca aolo lo puede tener la ley, 7a que el Congreso tie

ne 18 racultad do dictar le7ea aegún lao cualno deban 

declararee de oboervancia en toda la República. 

LA JURISPRUDINCIA BAJO LA OPINION DEL MAESTRO (LUIS ·~ 

ÑOZ): El •aestro opina que la Supremo Corte de Juati

cia ha •ontenido la alguiente doctrina respecto a la 

proaulaaci6n 7 publicidad de las le7ea: "Una ley ea -

obligatoria cuando ea conocida o ae prenuae logal•ente 

que lo ea". 

Para considerar proaulgada una lay debe tenerse en 

cuenta lo que dlopongan laa leyes 7 no ln prfictica 

aceptada. "Ro hay obligación de cu•plir laa prevenci~ 

nea de una ley o reglaaento no proaulgadoa". La Supra-

aa Corte de Juoticia aoatiene la tenlo de : "que de--

ben aplicarae lo• preceptos conCorae al teato auténti

co, aún cuando la publicación altere aubatancial•ente 

la verei6n aproba~a por el legiolador"~ 

!1 Kaeotro (TRINIDAD GARCIA EN SU LIBRO APUKTKS DE IN-

TRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO) opina: en ror•a d.! 

ter•inante que l• ley ea la Cuente ais i•portanta de 

las Cuenteo del derecho, 'ª que se conaidera coao una 

de lao partea runda•entaleo del derecho objetivo, el 

Kueotro (Trinidad García) enu•era al&unao caructar{ot! 

Luis Nuftoz,c1ta pug. 95 

Trinidad Garcia, Cita pag. 79 ., 
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caa de la ley• co•o son: 

A) que es una nor•a jurldica. 

B) que o•ana del poder público con una ror•a especial, 

precian y C6cil de entender. 

En una for•a eatricta de analizar a la ley, ae le pue

de constituir por dos ele•entoa traecendentalea que 

son: el ele•ento material y el elemento ror•al. 

El oleaento •aterial de la ley es en sí la norma jurl

dica, y el elemento formal ca la manera en que fue ex

pedida. 

El Maestro (Trinidad Garcla) al hablar de leyes aupre

mas oe tiene que dirigir a la ley oupreaa por excelen

cia que es la Conatituci6n, que ea la ley aupre•a del 

entado y que encierra las disposiciones acerca de la -

organizaci6n fundamental de 6ate y de la deter•inaci6n 

7 racultadea de aue óraanoa de mayor importancia. 

"El efecto caracterlaticamcnte activo de la ley ea ou 

aplicación a loa caaoa aujetoa • ellas, la aplicación 

de la ley provocada por la realizoci6n de un evento -

previsto por el legiolador 6ate ae runde en el nact- -

•lento de derechoa y obligacionea o aoa en términos a~ 

neralea en una oituaci6n Jurldica concreta~ 

!1 Mneotro (Juan Antonio González) en su libro, co•cn

ta lo oigutentc: que el derecho oc he manifQotado co

mo algo e•inente•enta aoctal. esto trae co•o conoecue~ 

cia que el derecho tiene la caracterlstica de poder 

cambiar dependiendo de las necesidades da la mioma oo

ciedad 7a que una vez que la aociedad cambia y progre

ªª• el mia•o derecho tendr6 que •odificuree para poder 

acoplarse a lau neceaidadea de la aociedad que la cre6 0 

apea•ndose •l progreso que conatante•ente afecta a ea-

Juan Antonio Conz6loz, Citn png.33 



•1•••· Eatoa eambioB ae han raali~ado con cierta rap! 

de& co•plic6ndose cada día •6a lao aociedades humano& 

~ por canaecuencia lógica ae ha afectado en Carmn doC! 

nitiva al derecho, provocando que al iguol que la ao-

ciedad •e torne di~lcil 7 co•plejo en ou conetituci6n, 

1 con esto coaplicar •óa laa relaciono& entre los se -

res hu••noa; ente autor dice que ql derecho ea un tra

bajo social •ilenario ya que debi6 de haber nacido on 

la conciencia de los ho•bres para después ostoriori~o~ 

1a en una ror•a objetiva. tal rorsa conatituldn por r~ 

g1aa Coraaloa y prectsaa que oeusan ya un carácter o-

bligatorio. 

Independienteaente de aquel viejo derecho dol •60 Cuer 

te 7a eatudiado en ror•o constante y que parece aer In 

posible pri•era aan1Ceotoci6n de la rccla•act6n de un 

derecho entre loa aerea hu•anoo. pero junto a oat• tee 

ria ee puede conte•plar la esiatencia de otr•a ci~cun~ 

tancia• generadoraa de derecho. algunao tan ytgenteo -

que •ctúan a6n en la actualidad 1 o~rau que o no ac- -

tüan con la •ia•a vitalidad o au ln~luencia ae ha red~ 

cido en ror•a por •6D notable. 

A oatoo •odio• o circunstancioo por los cuales ne ho -

oatubleeido la nor•a Jurldiea ac len lla•a ruentea del 

derecho~ 

iA LEY: Cu70 concepto ha quedado expresado con ante -

rioridad coao la tlpica 7 principal Cuente del derecho 

1 lo que aucotra una capital i•portancio sobre laa de

aia. es la nor•a jurldica emanada del poder p6bl1co 

•iu•o ~ el aedio eaple•do por 6ste par• establoco~ el 

derecho pooiti•o. haciendo •Cceoible su conoci•iento 

a los intesrantcu de le coaunidad. lleva en al •i••o 

la conveniencia de la C1Je~a de aus proporcionea con -

eretse y la racllidad con ~uo puede ser aodiricado con 

aatisCactoria precisi6n o Cin de adaptarla a nuevas r! 

lacioneo aocialeo. lo cual conatituye una ventaja ind~ 

Op. Cita png.3A 
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dable. 

LA COSTUMBRE: Esto se entiende como una nor•a de1 o -

brar no obligatorias por 6rdeneo o caetigoa estableci

dos contra su no cu•pli•iento, co•o iucode con las no~ 

moo nocidae por un decreto y que tienen la caracterio

tica de oer caercitivoo, can esto se quiere dar a en -

tender que la costumbre oon h6bitoo o loo cuoleo oe -

apego el ho•bro en ou vida diaria, co•o ruante del de

recho esas cootuabreo o hábitoa tienen carácter oblig~ 

torio y odcaóo sirven poro resolver cuootionco que 

caen dentro del ca•po del derecho, esto signiCica que 

cuando esa costu•bro que no tiene Cuer&a coercitiva 

cae en el terreno de lao fuentes do derecho, oe con- -

vierte en nor•• obli&atori•, cre6ndoaele lo caracteri~ 

tica coercitiva y de ob1ia•toriedad co•o cualquier 

otra norao jurldica eaunada del poder pública. 

LA JURISPRUDENCIA: Se constituye con la interpretación 

que de la ley haclon los tribunales judicio1oo al dic

tar sentencia en loo ditorcntoo cooau que oc loo oo•o

ten a au reaoluci6n por loo particulares; debe adver-

tirae que la •tolón del poder judicial cu aplicar loa 

noraao e&iotentco pero oln crear en al el derecho, de 

ahl que las sentencias ae li•itan al cosa concreto que 

las ha originado a dlCerencia de la ley que co•o pe ha 

observado es nie•pre de observancia general, en •6•ico 

por diopoaicioneo conotitucionalcs aolo ea único•ontc 

l• Supre•a Corte de Justicia de la Ración co•o 6rgano 

•i•i•o de la naci6n del Poder Federal. quien eot6 ra -

cultade legal•ente para poder crear la jurieprudencia 

la cu•l ee constituye cuando son resueltos en igual -

sentido cinco canoa idénticos de •oda ininterru•pidoa 

a •odo de generalizar el oentido de la in~erprctoci6n 

de la Ley~ 



tA DOCrRIRA: Pode•oa considerar a esta co•o el conju~ 
to do opiniones o criterios euotcntadoa por los juria

taa que reaulta del estudio •ero•ente e~pecul6tivo de 

laa inatitucione~ jur{dicao o de las nor•aD del dcre-

cho pouitivo u rin de co~entorlaa o estudiarlo&~ 

Conceptuada uní lo doctrlno uue concluoiones no revia

ten obligatoriedad a pesar de ls autoridad o el prest! 

gio que pueda envolver a euo persona en el ca~po cJc~ 

~iTlco y espcculutlvo. 

LOS PRlftCIP10S GEKERALES DEL DETIECffO: Esto fuente con 

características •uy proCundao o aca con rasgos rilonó

ricoa •áu que los de•áa Cuopteo. ya que en unn recln -

16gica-juridico 0 deducida de la ciencia •io•o del der~ 

cho. laa cuales siendo aplicoblea a tadoe los regi•e-

aeo juridlcoa 0 7a qua por sus caracterloticas tiene Y! 

lidez universal. co•o eje•plo podrln•os citar alnunoa 

to•ados ol a~ar co•o: 

"quién puede lo m6o puede lo •onon ••• ," 

"donde ho7 la •in•a rozón cabo aplicar la •in•o dispo

sición •• ~." etc. 

Xate autor realizo un co•entario aclarando la divJai6n 

que reali16 de loa Cuente& del derecho, diciendo que 

en Cor•a general ea aceptado esta enu•ernci6n de laB 

Cuenteo del derecho. pero continúa diciendo que lan -

dos últi•aa o •ea lo doctrina 7 loa principios gen~ra

lea dol derecho. no ae pueden aceptar co•o Cuenten re! 

les en estricto derecho. 

Una opiniDn peraonal sobre la interpretacian de ente.

autor sobre lao Cuentea del derncho 0 oer{Q que las 

Cuenten co•o la ley. la eoatu•bre ~ la juriaprudcncia 

uon Cuenten en laa cualca oe puedo constatar la crea -

ción del derecho. ya que por •odio de cotos •edioa ae 

han creado y •odiCicodo nor•as y leycn que conatitu~en 

Op. Cita pag. JS 
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la leginlaci6n •exicann; pero la doctrina solo ae apo

ya en el preetigio reconocido por una dcter•inada per

uano o bien por un conjunto de peraonns que eopeculen 

y dirieren en lou fundn•cntos o tarncterlotiees de da

no1111nadoo cC1nccptos o C[ltructurns jurldicna·.· tratAndo 

de esclorcccr y perrcecionur cRdn uno de lae partea da 

lu ciencia del derecho. poro entan personas Bolo se -

apoyan en el prestigio do juriaconoultoe ain ninguna 

fucrzb lenal real~ pero considero que lo doctrino in -

fluye en ror~n detcr~tnnntc, ya que lo doctrino eutru~ 

tura y ~oldcn el criterio do lon hombree que estudian 

la ciencia del derechoy y ente criterio eo el que en 

un ao•ento deter•"inodo creo lae leyes, todo eato eian! 

fica que sin lo doctrina no pudiera esiotir un crite -

rio tan a•plio 7 con caracteríaticae propi•s para po~ 

der cr~nr o •odiCicar todo el aundo jurídico que rea -

tringe la ~idu de las oociedadee, aodificando ln con-

ducta del ser hu•ano en bnae a eae criterio que el le

gislador debe tener~ 

foptntón peroonal) con ~eopccto a loa principiou gene

ralea del derecho no ae pueden catalogar ca•b tu&ntea. 

de laa cualoo surgen laB nor•as ~ le1en que regulan la 

conducta de las nociod•dcs 0 pero ai entro dentro del -

ca•bio en donde ae encuentro la doctrina uolo que loo 

principios generales del derecho entran en el ca•po de 

la rtlosoCia 7 la lógica del derecho• cata ra•a no 

ere• o •odtrica el derecha. eo cierto. pero da laa ba

•ea en donde ae •po7a la cre•c16n de la 1egiolaci6n j~ 

rldica, ~· que tiene que to•ar en cuenta el pensar. 1 

el aentir de cada aer hu•ano quo integr• la oocled•d -

en la que eatá Jnrlu7ondo en ror•• deter•inante, lt•i

tando a cada intearanto en au co•porta•iento ' en aus 

dtteeos par• evitar el atoctar el bienestar da loa de-

aáa intograntea de enta sociedad~ 

Op. Cita pag_ 35 
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~ Maestro· (RANTILLA MOLINA) habla también do ln cos 

tu•bre en la ra•a del derecho •ercantil diciendo que 

loo denoclnadoa uuoa interpretntivoo son los que nlgu

non tratadistas llemnn usos del comercio o uoon de ne

gocios. denominondo coatumbro loa uuoa norrnntivou. E~ 

te butor prc~iore la opinión de loo uutorcs, lu pbln -

bra costumbre para denotar uno fuente out6no=o del de

recho. ea decir que tiene fuer~• prop~n, para poder 

c~oar las nor•as juridicon, al paso que los uooa nor•~ 

ti•oa n61o tienen valide~ en cuanto uon inYocodos por 

la 1cy que os aat la ruente originarla de lna normbn n 

las que dan contunido loo uuou. 

Ea oplni6n generaimentc uccptnda que en Mé~ico lo coe

tu•bre en el sentido que ocuba de aeñelurae. no en - -

Fuenta de derechQ. pues el artículo 14 Canntltuclonoi. 

nefialo que lea aentenciao ne ~unden en ley y por.ello 

ne ~lcnan oerla anticona~ituctonol la acntencta que i~ 

vocora como rundn~ento uno coDtumbre. 

ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL: "A nlngunn ley ne do.rh 

erecto ~ctroactivo en perjuicio de peraono alguna~" 

Nadie podrú ncr privado de lu vidn, de in libertad, o 

de sus propicdndes, poneoiancu o derechas aino •Cdinn

te juicio seguido unte lou tribunulcu previa~ente cat~ 

~lecidoo en el que ee cu=plon los <or=olidndeu euencl~ 

lou del procedi•ionto y cOnrorma a lau leyea o~pedidan 

con anterioridad al hecho. 

En loa juicios del orden criminal quedo prohibido i•P2 
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ner por eimplo analogía y aún por mayoría do roz6n 0 p~ 

na.alguno quo no eoté decrc~nda por uno ley exactamen

te oplicable al delito de que oe troto. 

En loo juicioo del orden civil la oentencia derinitiva 

deberá ocr confor•o o lo letra o o lo interpretoci6n -

jurídica de lu Jey y o fnlta de ente oe fundor6 on loe 

principian flcncrolea del derecho. 

Sigue diciendo el Maeotro (Roberto •antilla Malina) -

que aqui lo (Conntituci6n) hoce ver que loa oentencioe 

oólo ee aplican con normao omanodao de un poder con e~ 

cultodco lcgiolativoo, y nunca ae podr6n aontenciao 

con la coatu•brc, por lo •enoo en nuestro palo, que la 

coatuabre no ea ruento tan deter•inante co•o en Inala

terra u otros paioea que la costumbre oo ruante deter

•inanto para la creación de leyes 7 noraao jurtdica.t". 

tl Maeotro (•ANTILLA •OLINA}, explica lo oiguiente con 

respecto al Art. 16 diciendo que ln Conotituci6n e•

plea la palabra ley en ocntido rormal (acto emanado 

del poder legiolntivo). o en oentido motcrinl (Nor•o 

jurldico general) y o ravor de esta negundo intcrpret~ 

ci6n podría aducirse ln diCicílmente diucutible cono

ti tucionalidad de la sentencia. basada un un reglamen

to o an un tratado internacional, en cote caso serian 

leyes en oentido aaterial. pero no en oentido Coraal. 

Por otra parto el concepto de loo principios generales 

de derecho que el propio art. 14 adaitc co~o rundaaen

to de laa aentanciao, tiene auCiciente iaprcai6n para 

que no aea abourdo invocarlo, coao bane do la Cucrza 

obligatoria de la coatuabre. (SRAFFA), di.ce oobro J.a 

Op. Cita pag.53 
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costumbre y aobrc 1os uoon con respecto al derecho 1110~ 

cantil: que tiene una relevante i•portsncia, sin dcnc2 

nacer la qua tuvieron en ou rormeci6n hiGt6ricn, cabe 

dudar de que en la 6pocn actual sen relevante nu run 

ci6n creadora del derecho aercantil, poro hace notor 

que en N~xico no en C6cil sefiolor la existencia de u-

aoa nor•ati•oa que hayan tenido verdadera inrluencio -

en la vida jurídiea o que ha.yo nido reconocidt1 en "1aa 

aentenciaa de nueotros tribunnlea. 

L~ ~URISPRUOENCIA: F.l ~ueotro (MANTILLA NOLlHA) dice: 

que p11oro que oc le pueda conoidcro.r a lo juriapruden -

cia co•o verdadero ruentc i·ormu.l del derecho ocriu pr!: 

ciao qUo•Cl contenido do lo ocntcncio airvicro cono 

norma general con validez jurídica de tol, no eomo 

norma concreta que rige o quieneo rucron parte en el 

Juicio rcopectivo. 

El criterio que oistione 1n Supre~n Corto do Justicia 

con roopecto o lo jurioprudcncia, oe ve rorlcjado en -

el (C6digo do Aaparo) en nuo articu1oo 192 y 193 bia. 

ARTICULO 192: La juriaprudencin que ootablozca la Su

pre•a Corte de Juoticia, runcionando on plano o en sa

lan. ea obligatoria paro Estno, en tratándose de la 

que decrete el plano 7 ade•án paro loo tribunaleo uni

tarloa y colegiados do circuito, loo juzgado• do die -

trito. loe tribunales •ilitoroa 7 judiciales del orden 

co•ún de loo Eotodoa. Dintrito Federal y tribunalea a~ 

•inlatrativoa 7 del trabajo, locales o roderalea. 

Las ejecutorian conotituirán jurisprudencia, oie•pre 

quo lo resuelto en elle oc sustenten en cinco aenton 

Roberto L .. •antilla •ollnn, Ci~o pog.53 
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cine no interrumpidas por otra en contrario y que ha -

yen sido aprobadas por lo •cnos por 14 miniotros si se 

trata de jurioprudencio del pleno, o por 4 ministros -

en los caooo de jurisprudencia de las salas. 

También conotituyen jurioprudencia las tcuio que dilu

ciden las contrndiccionco de sentencias de salas. 

Cuando se trate de ejecutorias sobre constitucionali -

dad e inconotituclonalidad de lcyeo de loa estados, la 

jurioprudcncia podrñ rormarsc independientemente de 

que las oentenciae provengan de una o do varios salau. 

ARTICULO 193: Lo jurioprudencia que entablezcon los -

tribunales colcgludoo de circuito en maLerin de su co~ 

potencia excluolvo es obligatorio para los juzgados de 

distrito. para loo tribunalca judicialeo del ruero co

•Ün 7 para 100 tribunalco administrativoo 7 del traba

jo que runcioncn dentro de ou jurisprudencia tcrrito -

riel. 

Las ejecutorias de loa tribunales colegiados de circu! 

to constituyen juriaprudencia aioapro que lo reauelto 

en ellaa ae sustente en cinco sentencias, no interru•

pidao por otra en contrario y que hayan oido aprobada& 

por unani•idad de votoo de loo •agiotradoo que loa in

tegran. 

Eatoo artlculos de la (ley de a•paro) denotan la i•po~ 

tancia que tiene la jurioprudencia ya quO en ella ul -

ae puede apoyarse para poder dar cualquier sentencia -

7• aea an pri•era instancia, coao en a•poro ya oca di

recto o indirecto~ 

fA ~URISPRUDERCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL •AESTRO 

(RAFAEL DE PINA VARA) ESTABLECE UNA DEFINICION DICIEN

DO: 

Ley de Ampara. 

Rafael de Pina Varo. Cito png.17 
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"Que la jurisprudencia ae deCinc co~o el critorio de -

intorprotaci6n judicial de las normas jurídicas de un 

estado que prevalece en lsc rcsolucion~n de un tribu 

nal superior o de variou tribunales superiores y ne 

inspira ·en el pr1;1pio de obtener una int;erpretnci6n un!_ 

ror•o del derecho en 106 canos que la realidad prenon

ta a lob jueces". 

Ahora bien. el Mncatro dice que puede dincutirso ln e~ 

11Ticoci6n de Cuente del derecho que pretende otor~ar 

a la Jurisprudencia en virtud de que In nor~n jurídico 

contenida en uno ronolución judic1nl noln~ente en cpl! 

cable nl cano concreto eopcetnl planteado en una con -

trovoroin el articulo 192 de la (ley de n•poro}. 

Este artículo es trnnncrito liternlNentc en loe coeen

torioo del Nueetro (Montilla Molino). y nhora nerú co

Dcntodo por el Necotro {Pina Varn en su libro Derecho 

Mercantil Nexlcnnol co~cntn sobre cate artlculo de ln 

Le~ de A•paro; dcclorn que la jurioprudcncin que cota

blc~ca la Supremo Corte de Juuticia ~unciohando en pl~ 

no o on a~las cu obligatorio pora éutao en trnt6ndooe 

de laa que decrote el pleno y odomán para loo tribunn

len unitnrioo y coleeindon de eircuitQ. lon juzgados -

de distrito. loo tribunoleB militares y judlcinles del 

orden común de loe cntndoo, diotrito redernl, tribuno

les adminintrativos y del trobojo, locales o redoralen~ 

El •aeatro de (Pina) dice que lGB ejecutiriaa eonstitu! 

rán juriaprudcnciae aio•pre que lo resuelto en ell•s 

ae sustenta en cinco sentidoo no interru•pidoa por o -

tra en contrario y que hayan a!do aprobadas por lo mo

nos por catorce ainistron ai oc trata do jurtspruden -

cine del ~leno o por cuatro •in1otroe en los coeoe de 

jurisprodcncia de los onlna~ 
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f1 Macutro (RAFAEL DE PINA EN SU LIBRO DERECHO CIVIL M! 

XICANO), dice que también constituyen jurisprudencia 

les tesis que diluciden los contradicciones de senten

cias de nolas. En este punto la opinión de (Mantillo 

Malina) y de (Rafocl do Pino) son muy parecidas, ya 

que explican lo importancia que en realidad tiene lo 

jurisprudencia y leo tcain que liduciden los controve~ 

eias que existencioo en lo Suprema Corte yo sea en so

los a en pleno. 

Ahora bien, la opinión de (Rafael do Pino) dice que 

los jurioprudcncioo que pueden interrumpir o perder el 

carácter de obligotoricdod y esto eotá bien copeciric~ 

do en el urtículo 194 de lo (Ley de Ampuro) que dice: 

ARTICULO 194.- La jurioprudcncio se interpone dejnndo 

de tener carácter obligatorio eic•prc que ee pronuncia 

ejecutorio en contrario por catorce ministros, ui se -

trota de lo oustentada por el pleno, por cuatro el es 

de una sola y por unanimidad de votos trotándose de la 

de un tribunal colegiado de circuito. 

En todo cnoo en lo ejecutorio respectiva deberAn expr~ 

saroe las razonen en que ae apoye la intorrupci6n, loo 

cuales oc referirán a loo que se tuvieron en coneider~ 

ci6n poro eetoblccor la jurieprudenciu relativa. 

Pura la •odiric~ci6n de la jurioprudencio ae observará 

las •io•aa reglas eotoblecidao por la ley para au ror

•aci6n. 

Ente articulo que aenciona el Maestro (De Pina) solo -

denota la for•a en que la jurisprudencia pierdo todas 

loo facultades de ley -y norma con ruerzo coercitiva, 

que es lo que lo caracterizo como rucnte importante 
• del derecho. 

Rarael de Pino,nerecho Civil Moxicono,Novcno Edicion, 

1976,Editoriol Porruo,S.A. Tomo l. Cita pog.144 
Ley de A•paro, 



i1 Raeatro (Luis Muftoz) coGonta sobre laa Cuentes del 

derocbo on una Cor•s •U7 personal hablando do la coe

tu•bre, la jurisprudencia ~ los principios gcneraloa 

del dorecho. 

EmpiQ~G hablando sobro la costumbro en el Oerecho Mer

cantil Mox~cano. 

En ol Derecho Mercantil Moderno lo costu~bre y loa u-

soa •ercantilen no tienen la i•portnncia que tuvieron 

en ép_ocou pnaadlEln. En México dcaconoco•oo nor•as con-

auetudinariaa •ercantiles, de auorte que la costu•bre. 

loa usos nor•Btivos no han croado por decirlo aa{ der~ 

cho aercantil. Por otra parte la Supre~n Corte de Ju~ 

tieia no ha reconocido que noaotroa ocpD•OB ninguna 

noraa consuetudinaria •ercantil. Yu he•oa dicho que 

alguno• precepto• de la ley Dcrcantil aluden A loo 

usoo, aat acontece con loo articuloa 304 y 333 del 

(Código de Co•ercio). (La Ley General de' T!tulos y 0-

poracionca de Crédito) loa ads1to co•o ~ucnte nupleto

ria. 

ARTICULO 304.- Salvo pacto en contrario; todo cD•iai~ 

niota tiene derecho a oor reauncrado por au trabajo. 

En cauo do no existir onttpulación previa el •onto de 

la re•unerac16n se regularñ por ol uno de la plaza do2 

do oe reall~o ln eo•is16n. 

ARTICULO 333.- Salvo pácto en contrario ~l depoai~a -

rio tiene derecho a exigir retribuc16n por el dep6aito 

la cual se arreglará a ~os t6r•inon del controto 7 en 

su der~cto a loa uaou de ln plaza ~n que ea canotitu~6 

el dep6uito~ 

El Maestro (Lulo •ufto:) do el eje•plo de la coatu~bra 

en ol dcro~bo aercontil. yo que en catan ae dejn dcno-

Ley Qcncrol de Títulos y Opcracionco de Cr6dito. 
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tar que •encionan la palabra uaoa y costumbres del lu

gar, con éoto ae deja ver que la costu•bre existe en -

rorma derinitiva en el derecho •exicano. 

El uso normativo co•o nor•a jurídica que ea costu•bre 

dcberR ser probado no obstante por quien lo alegue, 7a 

que el juzcudor puede ignorar su exiotencio, ea aplic~ 

ble puco o ente oupuesto el Articulo 1197 del (C6digo 

de Co~ercio) que dice: "Solo loa hechos eotAn sujetoo 

a pruebao, el derecho lo cot6 únicamente cuando no ru~ 

de en leyee extranjeros ••• el que loe invoca debe pro

vocar la exiotencio de ellas y que son aplicobleo ol -

caoo". 

Sigue diciendo el •aestro (•uftoz) que en atención a que 

a la contumbro le ralto aquella cualidad de autentici

dad irrcrutoble de la 1ey! 

• LA JURISPRUDENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROFESOR 

(LUI:S NUÑOZ): 

La palabra jurioprudencia proviene de "Juria prudentia" 

y a la vez "prudentia" deriva de lo contracción "pro" 

y "video" ver delante de al oignirica nntin;ua•ente co

noci•iento del derecho ' loo ro•anoo lo derinioron: 

"Divinaru• ntquc hu•anaru• rerua noticia, juati atque 

1njuoti acientia". 

Co•o este aigniricado ne entendió por jurioprudencia al 

estudio del derecho 7 de ahí que lao nntiguns Cnculta

des de derecho en Europa y M6zico tuviesen en siglos -

anteriores ~ en W6zico 20 aftoa atr6s la denominaban F~ 

cultad de Juriaprudencia. 

En loa tie•poa •odernoa 1a juriaprudcncia perdió au ·~ 

tigua acepción para devenir un concepto afio reotrtnat

do; coao rucnte indirecta de derecho y co•o pcrccpci6n 

Lula •uftoz. ~itn png.106 
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de lo Justo en relaci6n a la eplicaci6n de la ley, ba

jo eete concepto el Juzgador liga en rorma Clexiblc o 

laa nor•aB jurídicas en cetoo conceptoo ee ou•a el de

recho positivo de acuerdo con un obligndo criterio de 

rectitud y de justicia. 

Como Cuente indirecta de derecho. ln jurioprudcncia cu 

el conjunto de rceolucioneu dictodao por loo tribuna -

lee a rtn de revelar la uniCor•idad con que debe ejer

citarse el cOntenido de las leyeo, pero le juri~prude~ 

cia no•puede ner aplicable en todoo loo tribunnlco de 

una naci6n, sino noto aquelloa tribunales que por ou -

superioridad a loe de•áe reouelve en última inotencia~ 

~l •eeotro C•uHoz) pone un ejemplo sobre la •ala apli

cación de la Jurioprudencia y eeo sucede en Francia 

donde eziaten nu•eroeoo tribunalee oupre•oe llamados 

"corte de casación•, lo que hace i•precioa lo juriopr~ 

dencia en virtud de que cada tribunal interpreta o ve

ces de direrento •oda la lay. 

En c••bio en •6xico el eupro•o tribunal en único para 

todo el pela 7 por cea •ie•a roz6n el criterio a ao -

guir en la aplicación de le jurieprudcncia en el •ia•o 

en todas lae qalae en que se co•pone la Suprc•a Corte 

de Justicia. 

En la jurisprudencia al igual que en la nor•a jurídica 

hallaaoe dos eleaentoe ooenciolee. La convicción jur! 

dica do aplicar la ley tal cual 6ata ea, apeg6ndoee 

oieapre al espíritu 7 al contezto de la •ie•a. 

Y una aerie uniCorae de reaolucionea. ratlon o oenten

ciae en que •e declara eaa convicción. ~ajo cote pen

aaaiento le juriaprudencia eat6 aieapro subordinada a 

la ley, y lo único que hace co•o y en que ror•a oc ho 

do entender la le7. con éoto la jurisprudencia está o~ 

pliendo lea deCicienciaa o lagunaa de la 107, apo76nd2 

la con loe propios •edioo que lo propio le7 le ha dado 

Op. Cito png.107~Tomo i 
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esto aignirica que aunque la ley sea •uy co•pleta sie~ 

pre tendr6 lagunas, loa cuales oer6n ocupadas en Cor•a 

adecuada por la Cigura jurídica lla•ada juriaprudencia 

y en eate eentido la jurisprudencia aer6 una Cuente de 

interpretación de la ley, pero no se to•ar6 co•o una 

ruente directa de derecho, 

Maestro (Luis •ufloz)~ 
esto claro ea opinión del 

ineecceerua dice acertada•ento que "la actividad del 

juez solo eo estructura o •odola relaciones juridicao, 

derechos aubjetivos; pero nunca puede originar derecho 

objetivo, reglas que sean obligatoriao o vinculativas 

para otroo jueces, ni aún para él •io•o" .. 

Sin e•barao, ha7 que reconocer que donde puede obrar 

co•o legislador ae puede ad•itir que en la aplic•ción 

del derecho, en la eatructuraci6n eopecialiai•a de loa 

derechoo oubjetivoa que reconoce •e halla en eabri6n 

una verdadera regla i•perativa 

Cuente de derecho. 

que ae presenta co•o 

El Maestro (Luis Muftoz) opina que en •~ateo existe una 

aran inconaruencia en su aiotea6tica constitucional, 

pues •ientrae la Conotituc16n establece la diviai6n 

tripartita de los podcrea, la Le7 de A•paro conCiere a 

la Supreaa Corte de Juaticia la racultad do producir 

noraao obliaatoriaa de derecho por acdio de la Jurie

prudencia. 

Laa juriaprudenciao que pueda establecer la Supre•a 

Corte de ~usticia de la Mación en aue ejecutorias de 

a•paro•. solo podrá roCerirae a la (Conotituci6n) y d~ 

•áa le7ea Cederalea. 

Con eato el •aeatro quiBre dar • entender que la Cono

tituc16n ea el lugar donde ae depositan todas lao leyeo 

creada• o •odiricadaa 7 la jurisprudencia no ea la ex

cepción a eata regla. 7 ai la (Ley de A•paro) da la r! 

Op, Cita pag.109,Tomo I. 
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cultad a lo Supre•a Corte de croar y modificar los ju

riaprudencias, la (Conatituci6n) cre6 y facult6 o lo 

le7 del a•paro para poder aer lo que ea. 

El ••e•tro conclu7e esta expoaici6n diciendo que lo e~ 

posición de aotivoa del decreto del 30 do dicie•bre de 

1950 publicado en el Diario Oficial do 19 do febrero -

de 1951 dice: la jurisprudencia debo ser obligatoria, 

pero no eat6tica, pudiendo •odlficorse, no o6lo para 

dar ~na aejor interpretación e loe ordenamientos lego

lea, sino ta•bi6n para fijar au sentido en concordon -
• cla con el progreso de lo vida social. 

los PRINCIPIOS GENBRALES DBL DERECHO: VISTOS DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DEL •AESTRO (LUIS •uRoz): 
La necesidad de suplir laa fallas o lagunas de la ley, 

•e re•onta a •u7 lejanos tio•poa, 7 para ellos debe•oa 

re•ontarnoa • la 6poca del Iaperlo Ro•ano, al referir-

oe a la interpretaci6n de lo ley, incluían en aquellao 

verdaderas fuentes oubsidiariao, co•D lo podemoo ver 

en los escritoe de (Juliano) quien preconiza que las -

lagunas deben suplirse por •edlo do la analogla. 

Durante la edad aedia las fallas de loe leaielacioneo 

feudales, seftorioles o realeo, se suplían recurriendo 

al derecho ro•ano, e incluso al derecho canónico. En 

Europa, el fuero de Arag6n fue el prl•ero en entable -

cer coao noraa supletorias a la razón natural o equi-

dod 1 Blenda en eote pain donde se cre6 la pri•ere con~ 

tituci6n de orden deaocr6tico, ade•6a el (códi&o ciYil) 

creado 7a en la era •odorno fue en donde ae aplicaron 

loa principios genoraleB del derecho co•o regla suple

toria, el c6digo austriaco loa denoain6 principios· de 

derecho natural, áato dio lugar a que •Uchoa estudio-

Op. Cito png. 101 Tomo J 
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eos opinaran con respecto a este te•a 1 lo cual confun

dió a todo el 6mbito juridico, ya que alaunoe enten -

dien que ee trataba de loe principios del derecho nat~ 

ral e i•putable, otros docian quo so trotaba de loa 

principios generales que inforaan el espíritu 7 letra 

de lo aeoa del derecho austriaco, del aiete•a natural 

del derecho positivo de Austria, eota confusión oe de

nota en loe tratadistas aodernos al interpretar 7 fi 

jar el contenido de loe principios generales de dere 

cho en aquellos paises quo coao Espaffa 7 •6xico. loe 

consideran co•o derecho supletorio~ 

ftonde •As so ha aanifeetado acerca do 600 1 ea en Ita -

lia 7 en EepaRa, doe eon las tondenciae que ae aani- -

fieetan: la tendencia riloe6flca 7 la tendencia hlet6-

rica. 

Loe que se inspiran en la roraaci6n Ciloa6fica de loe 

principioo entienden que eaaa non laa verdades juri

dicao univeraalee dictadas por la recta razón, a aodo 

de un a•ioaa jurldico o bien por aquellos univeraal•en 

te adaitidoe por la ciencia juridica 7 no controverti

bles, esto opinan (Boraari 7 Bianchi), coto ea la teo

ría italiana. 

Loa que ae inclinan por la teoria histórica y que aon 

la aayor{a, entienden de acuerdo con (Bonaa) quo son -

"loa que sirvieron al legislador de guia para estatuir 

las realao del derecho pooitlvo, loe principioe runda

aentalea del siateaa jurldico adoptado por el legisla

dor". Abundando en esta opinión (Stolfl) eatiaa que -

son las bases runda•entalea en que ae apo7a la legisl! 

ci6n 1 por lo que ae puede decir que son connaturales -

al ordenaaiento juridico vigente. aún ein eotar indi

cados o e•presadoa en ningún sitio~ 

Op.Citn pag.102,Tomo t. 
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loa tratadiatas eapaftoles se han •anifestado tambi6n -

por ••b•• tendencias, coao (Valverde), (Mucius} y alg~· 

nos •As se han inclinado por la concepci6n filos6fica. 

Pero ~ara quien centre la cueati6n·7 se adentre aagia

tral•ente en la concepción hiat6rica de los principios 

del derecho ent6n (Cleaente de Diego}, cuando hace la 

interpretación del articulo 60. del Código Civil Esp~ 

ftol, donde se invocan dichos principios co•o Cuente 

aub~idiaria. 

(De Diego) dice que al foraular las normos concretos -

de un derecho positivo, no hace •6s que traducir y de

••rrollar loa principios que se don en au conciencia, 

bien pudo haber nido obtenido esos principios por la -

refles16n indiwidual o por i•pooici6n de la alama rea

lidad de las cosas. bien pueden haber aido recogidos 

de la conciencia popular o del ••terial del derecho 

histórico; en cualquiera de los eaaoa no quedar6n ago

tada• todaa laa posibilidades en unas nor••a dictadas 

por el legislador, 7 ea natural auponer que al invocar 

6ate loa principios de derecho para suplir las lagunaa 

de sus dispoaicionea, estos principios son aquelloa 

que su rico contenido oCrece una eap16ndida cantera en 

la que se puede encontrar un aln nú•ero de posibilida

des .para Coraar nuevas reglas que traten de llenar loa 

hueco• dejados por otraa leyes. 

Volviendo otra vez con Italia. la jurisprudencia se 

•antiene al iaual que caai en el reato del aundo en 

Coraa vacilante. lo •isao aucede en Brasil. 

En nuestra Patria ta•bi6n ac han •aniCeatado las dos 

tendencias. la Ciloa6Cica r la hiat6rica~ 

\1 (Maestro •uftoz) atrae wariaa opiniones de otroa pe~ 

Oo. Cit:n oag.103,Tomo l. 
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eadoree coao el entuioeo (Jacinto Pallares). al comen

tar el articulo 20 del (C6di&o Civil) de 1884• e•ti•a 

que no existen tales principios generales pues h•eta 

ahora loe juriaconaultoa de diversas escuelas no •e 

han puesto de acuerdo para rijar las werdadee de orden 

•áa general. que eirvan de ciencia jurídica 7 que por 

otrn parte loo jueces son incoapetentes deado el punto 

de vinta te6rico, para rijar eaoa aupueatoa principian 

generales, el Maeatro (Pallares) ae inclino por la es

cuela riloa6rica a la vez que de•ueotro cierta vacila

ción inexplicable hacia la coapetencia teórica do nue~ 

troa jueces. 

Otra opini6n valiosa que aenciona el •aoetro (Mufto&) -

ea la de (Trinidad García). 7a que opta por la tenden

cia hlat6rica al tratar de la t6cnica jurídica 7 de la 

co•tU•bre. 

La opinión del aran Waeatro (García •oynoz) parece a -

doptar un alao ecl6ctico cuando opina de la •gquidad -

ea ol •Aa general do loa principios de derecho 7 pu~de 

considerarse coao ruente del •iaao, aegún esta canten! 

da en el C6digo Civil de 1928". 

Con reapecto del origen de la peroonaa •orales el •ae~ 

tro (Luis •unos) dicet 
• A •Aa del individuo huaano pueden aer uujetoa de dere-

cho algunaa colectividades conatitufdaa por un grupo 

de hoabrea. el propio catado coao ruante priaordial 

del derecho ea una deeaaa colectividades. eaou entes 

colectiwos racultadoa de aer sujetos de derecho. reci

ben •u7 diveraaa deno•inacionee en el ca•PO de laa 

ciencia• jurfdica•. peraonaa ciwilea. inc~rporales. 

•fatic••• Cictici•a. colectivas, abstractas, ••• Bntre 

eaaa denoainacionea han preponderado tres: Personas J~ 

rfdicaa, •orales o Sociales, nosotros optaro•oo por In 
de peraonaa aoraleo 7a que aaf lo entiende nuestro de-

Op. Cita pug.104 y 261,To~o l, 
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recho patrio, pues lo moral no cae bajo la jurisdic 

ci6n de los sentidos, sino que es de la apreciación e~ 

clu•i•a del entendi•iento o de la conciencia, la nota 

de •eral con•iene a tales persona& porque no son un e~ 

te Cisico, al igual que el individuo humano, que es 

perceptible por •edio de los sentidos aino un ente no 

ríaico 7 cu7s percepción es puraaente intelectual, pr: 

ciaaaente en esa cualidad aoral estriba el hecho de h~ 

berae producido entre los juristas 7 tratadistas tRn -

taa 7 tan di•eraentea opiniones para Cijsr la natural= 
• sa Jurídica de seaejantes personas. , 

;eciben la deno•inaci6n de personas •orales aquellao' 

que el derecho conaidera coao sujetos de la relación 

jurídica sin que ue austenten sobre la encarnación Ci

aica de un hoabre indi•idual (Cantan) laa deCine di -

ciendo que aon aquallas entidades ror•adas para la re~ 

lisaci6n de loa Cines colectivos 7 peraanentes de loa 

ho•bres. a las que el derecho objetivo reconoce capac! 

dad para derechos 7 obliaaciones (Ruaaieru) da una de

rtnici6n que abarca las notas correapondientea a las -

di•ersaa clase• de peraonaa •oralea que ae conocen co

ao ente colectivo intearado por individuoo 7 coao co--

lectividad de bienes a tal erecto dice: •Persona Jur! 

dica ea toda unidad org6nica resultante de una coloct! 

vidad organizada de peraona• o de un conjunto de ble -

nea 7 a loa que para coneecuci6n de un Cin aocial dur~ 

ble 7 paraaaente, ea reconocida por el catado una cap~ 

cidad de derechos patri•onialea". 

Se podrían citar nu•eroaaa deCinicionea •la de laa pe! 

aonaa aoralea. de acuerdo a coao ea entendida ia natu

raleza de cotas por Ioa di•eraoa autores. pero el con-

~. Cite pagn.261 y 262,Tcmo I. 
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junto de esas definicionQs se advierte que para la ezi~ 

tencia de una persona •Oral ae requieren dos requisitos 

b6aicoa: 

a) Que la persona •or•l surja co•o un ente distinto e 

independiente de loe individuos que la co•ponen. 

b) Que el estado reconozca a dicho ente la facultad de 

ejercer derechos y obligaciones de índole patri•o -

ni•l• que no sean en •oda alguno loa derechos y 

obligaciones privativas de cada uno de loa ele•en -
• toa o individuos que lo constituyen. 



CAPITULO III: 

124. 

DE LAS SOCIEDADES IRREGULARES 

A) LAS SOCIEDADES REGULARES, SU DIFE

RENCIA CON LAS SOCIEDADES IRREGULA
RES y EL REGISTRO PUBLICO DE co•ER

CIO. 

Opin16n Personal: ~o•o 7a he•os visto anterior•ente -

en loa antecedontoa hiat6ricoo donde ne vio que el ho~ 

bre ea la i•potencia de enfrentarse o otroa ani•alee 

••• ruerteu que 61, o a luchar contra la naturaleza. -

ae wio en la necesidad de uniree con otros hoebree tan 

d6bilea coeo 61, para que en arupo tuviera una aa7or -

oportunidad de aobrevivir, 7 adea6a para loarar date~ 

•inadou Cines o para llevar a cabo deter•inadaa eeprc

••a. que un aolo ho•bre aer!a iepoalble que lo realiz~ 

r•, eato ha llevado al hoabre a unirae a otros para 

que •ediante la co•binaci6n de auo earuerzoe, logren -

· 1a real:izaci6n de dlveraoe rinea en provecho coaün\ 

La opinión del •aeetro (Juan Antonio Gonsllez en au l! 

bro Ele•entoa de Derecho Civil) ente Raeatro define a 

la persona •oral o jurídica: 

•co•o el conjunto de peraonaa C!aicaa que reúnan aua -

eaCuerzoe o aua capitalea 7 en ocasionen aaboe para la 

realización de una Cinalidad coaún aie•pre licita.•• 

Deapu6a de la deCinicl6n que ha dado el •aestro ( Gonz§: 

tiene peraonalidad Jurfd! lez), pode•oa decir que e•ta 

ca propia. eato ea. diatinta de la de cada uno da loa 

individuos que co•o personas C{aicaa la intearan. en 

consecuencia ai la persona •oral tiene peraonalidad J~ 

rídica propia gozan de alaunos atributos co•o no•bre, 

do•icilio• nacionalidad, patriaonio 7 capacidad de 

ejercicio. aie•pre y cuando 6sta Be ha7a constituido 

Juan Antonio González, Citn png.65 
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a la ley y estó jurídica•ento regulari~ad:. 
Otra opin16n con respecto a la aociedad ae deja ver en 

• ln (enciclopedia •onitor Salvat), y lo deCinen co•o: 

"La aaociaci6n de personan que crean un rondo patrl•o

nlal co•ún para colaborar en la explotación de una e•

presa con 6ni•O de obtener un beneCieio econ6aico. ~ 
en cu~o reparto participan todos loa aaoeiadoa". 

Eata derintci6n per•lte analizar loa ele•entoa runda 

mentales de lu aociedad que aon: 

"La aoportuci6n de bienea para constituir un tondo pa

triaonial coaún. el ejercicio colectivo de unn activi

dad econ6aica y la intenaión de obtener un benericio. 

Eate últiao eleaento es el que caracteri~n a la socie

dad 7 peraite dtatinauirla de la asociación, pue• •ie~ 

~r•• ~at• puede peraeauir.Cinea de naturale&a ideal e~ 

ao •on artlaticoa, relialoooa ~ bcnericlo• en caabio -

la aociedad centra todo au eatuereo 7 ~rabajo en la o~ 

tenci6n de un benertcio econ6aico-

"º obstante algunos ordenaaientoo jurldicou do otroa -

palees coao loa de Sui~a 7 Ale•ant• no exigen eo•o no

ta eaencial de la sociedad el 6n~•o de lograr una ga 
nancl• con lo cual noa dan a entender que para elloa 

sociedad y onociaclón viene aiendo lo alo~o? 
• La sociedad os un contrato. pero un contrato •UY pecu-

liar, dtrerente de lo• de•A• pues contraria•ente a lo 

que en general ocurre, ee decir, que laa partea aon t! 
tularea de intereaea contrapuoatoo en laa oociedaden -

7• qua en una sociedad todos los que intervienen en la 

conclu•i6n del contrato tienen un inter6a coincidente. 
gn este aentido puede deCinlrae el contrato do aocied~ 

des co•o un contrato de org•ni1aci6n dirigido a eata-

blecer la• noraaa que regul•r6n las relucionoa de loa 

aocioa ent~e al y las relaciones de cada uno de clloa 

can la sociedad de que ror••n parte. 

Enciclopedi• •onitor Salvat, Editores de •6xico 0 U-V. 
I•preeo en Eapafta, 1968. 
Cita pag.1956 y 1957. 
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Ahora bien. al lado del aapecto contractual hay que -

considerar otra Caceta de extraordinario interés. el 

••pecto institucional, ya que en el contrato está el 

origen de la sociedad pero una vez que 6sta ha sido* 

!reada •Odiante los tr6mites y Coraalidades que la ley 

establece para ello habrá surgido un ente Jurídico nu~ 

vo 7 distinto de los aocioa que integran cata sociedad. 

Ade•áa de la diCerencia que existe entre la eociedad y 

loa. integrantes de la aisaa. existe ta111bi6n según la -

opln16n de (Durkhei•) la división de trabajo, que cada 

aocio debe de realizar 7 que ea una de loa roraaa de -

•ani~eatar la aolidaridod 7 la unidad inminente que d~ 

be exiatir entre los hoabrea que integran uno sociedad 

ya sea uno sociedad •uy coapleja o una siaple. 

En 1o que respecta a la relación de terc.;'.ras P.eraonan. 

1aa legislaciones atribuyen a la aociedad personalidad 

Jurtdica propia, distinta de la do loa nocioa. por lo 

tanto éata·puede aer deudora o acreedora de la sacie-

dad que una Yes creada, puede cuando actúe por aedlo -

de aua legltiaoa representantes. adquirir derechos u 

obligaciones. que ae tomarán enoo dorochoo y coas obl! 

gacionea coao sociedad nunca coao un individuo pereo -

nal, sino como una ente conatituldo ~ con deter•inada 

personalidad distinto a cualquier otra ente que no es

tá unida a ella~ 
• El autor (P. Nikitln opina en ou libro Econoalo Pollt! 

ca) 0 que aegún la opini6n de (Lenin) se entiende por -

producción aercantil "La or&anizaci6n de la econo•la

oocial en la qua loa articulo& aon elaborados por pro

ductores aueltoa, aialados con la particularidad de 

que cada uno se eapecialiao en la rabricaci6n de un 

Op. Cita pag.1958. 

P.Nikitin,Cita,pag~.39 
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producto determinado de modo que para eatisCacer las 

deaendaa de la sociedad es necesario la compra-venta 

de productos y a ese producto se le llama aercancla! 
• La producción aercantil sólo puede surgir en deter•in~ 

das condiciones, para que aurja 7 e•iata la producción 

•ercantll debe darse una condición iaportante, co•o lo 

ea la división social del trabajo, esto aigniCica que 

la producción do distintas aercanclas eat6 dividida e~ 

tre los hombreo o grupoa de hombres a la cual se le d~ 

nomina sociedad de producción. 

Ahora bien, la división social del trabajo no os •6s -

que una de las condiciones necesarias para que se dé 

la producción aercantil, otra de las condiciones indi! 

pensables ea la eziatencia en la sociedad de distintos 

propietarioa de loa aedlos de producción•. 

11 •aeatro (Rafael de Pina en au libro Derecho Civil -

Meaic•no) dice: que las personas Claicao no son las ú

nicaa que asisten coao oujetoa del derecho, asisten 

taabién personas aoralos llaaadas taabién personas ci

viles, personas colectivas, personas incorporalea, pe! 

sanas Clcticiaa, personas aoclalea 7 peroonao abatrac

taa. 

Eatoa conceptos oc han vertido de diferentes autoreo. 

El (Cbdiao Civil del Distrito Federal) loo denoaina 

personas aorales. 

El (Código Civil) en el Libro Pri•ero, Capitulo Segun

do de laa poraonao •orales dice: 

Art. 25: Son personaa aoralea: 

1) L• aaci6n 

11) Las dea6a corpor•cioneo de car6cter público 

recon~cidaa por la ley. 

111) L•a aociedadeo civiles. 

P. Nlkltin. Cita pag. 41 

Rafael de Pina. Cita pag. 246 
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IV) Loe sindicatos, asociaciones profeeionoloe. 

V) Las sociedades corporativos y mutuolistao. 

VI) Las asociaciones distintas de las enumerados 

que se propongan fines politicoa, cientiri -

coa, artiaticoo, de recreo o cualquier otro 

fin 11cito, siempre que no sean desconocidos 

por la ley. 

Art. 26: Las personas •orales pueden ejercitar todos 

loa 
0

derechoa que sean necesarioo para realizar el obj~ 
to de su instituci6n. 

Art. 27: Las personas •orales obran y ae obligan por 

aedio de loa 6rganoa que la repreoentan sea por diepo

aici6n de la ley o conCor•e a loa diaposicioneo relat~ 

vaa de •u• escritura• constitutivos y de sua estatutos. 

Art. 28: Las personaa •orales se regir6n por las le 

yea correspondientes por su escritura constitutiva y 

por sus eatatutoa. 

Seaún la opinión de (Ruggiero), como toda unidad org6-

nica resultante de uno colectividad ornanizada 7 de un 

conjunto de bienea, a lo que paro el logro de un fin -

social, durable y per•anente, oe reconoce por el esta

do capacidad de derecho patrimonial. 

(Cantan) ha definido a loo peroonao aoraleo"diciendo 

que con ente noabre oe designo a aquellas entidades 

Cor•adao por la realizaci6n de loe Cinco colectivoe y 

per•anenteu de loe ho•bree 0 a las que el derecho obje

tivo reconoce capacidad para tener derechos y obllga-

cionee. 

Op. Cita pag.246 
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El runda~ento de las personas •orales se encuentra en 

la necesidad de su creación para el cu•pli•iento de r! 

neo que el ho•bre 0 por oí solo, con su actividad pura

•ente individual no podría realizar de •anera eetiera~ 

toria y en la inclinación natural que siente de aaru -

paree con sus eeeejantes. 

En relacidn con las personas •orales se discute la ais 

niCicación que debe daroe al reconociaiento de •atas -

por el estado. 

El reconoci•iento atiene un valor certiricado para (S! 

vigny; declarativo para (Gierke); conrir•ativo para 

(Karlowa, y conatitutivo para (Ferrara). 

Funda•ental•ente este reconociaiento ea un acto eata

tal posterior a le creaci6n de una peroona •oral, en 

virtud del cual ••ta queda incorporada a la realidad 

del •undo juridico~ 
• El ••estro 1Roberto L. •antilla •Dltna), en cuanto las 

relaciones que el ho•bre establece con aua ae•ejantea 

eat' reconocida y regulada por el derecho y ae to•on 

real•ente como relacionea jurtdicaa. as{ la relación 

interhu•ana ae puede llevar a cabo ouo Cines con •ayor 

plenitud, pero eaoo Cines para lograrlos el hoabre ne

ceaita la ayuda de loa de•Ao individuos, coordinando -

aua actividadeo para que exiota una verdadera colabor! 

ción entre loa ho•bree, pero eoa coordinacidn debe de 

uer de acuerdo a las necesidades de cada individuo y a 

un Cin coaún que pueden ser loa oocioo de una deter•i

nada aociedad. 

El aaeatro C•olina) derine a las aociedadeo •ercanti

lea co•o: 

Roberto L. Mantilla Malina, Cita pag.184 
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•si acto jurídico •ediante el cual loe socios se obli

g•n a co•binar sus recursos o sus esfuerzos paro la 

realizaci6n do un fin co•ún, de acuerdo con las nor•aa 

que para alguno de los tipos sociales en elle previa -

toa, aeftala la lef •ercantil". 

Coao ae hace abstracción del fin social, suele decirse 

que el car6ctcr mercantil de una sociedad depende de -

su foraa, y esa forma puede ser de dos tipos diferen -

tea co•o son: LA SOCIEDAD CIVIL Y LA ASOClACION CIVIL. 

La Sociedad Civil: si el aspecto econ6•ico llega a ser 

preponderante en la finalidad perseguida en coaún, no 

puede realizarse •ediante el tipo de la aoociaci6n ci

vil. 

La Aaociaci6n Civil: la esiatencia de una finalidad c~ 

aún a todos loa que en ella intervienen en caracterle

ticaa de loa negocios aocialea, eapleando esta capre -

ai6n en un sentido aapliaiao, cuando tal finalidad no 

aea preponderanteaente econ6aica sino artiotica, cult~ 

ral, deportl••• reli&ioaa, etc. etc., eatareaos en pr~ 

eencia de una aoociaci6n civil, a condici6n adeaáa. de 
• que no sea aeraaente tranoitoria dicha finalidaó. 

" Alauna de las cualidades de estas sociedades coao par-

te esencial, la vocación de las ganancias 7 las p6rdi

daa, y Eoto coao consecuencia arraatra e loo socios a 

soportar el 6ltl•o concepto y a obtener la priaera. 

Pero estas oociedadeo tienen notableo diferencias: la 

Aeociaci6n Civi1 de la Sociedad Civil. 

por eje•plo: en la Asociación, el fin propuesto no se 

eaplea para determinar el car&ctor •ercantil de una o~ 

ciedad. a pesar de que la definlci6n de la oociadad e! 
vil tiene una nota un tanto diferente, co•o es que "EL 

Flft COMUN ftO CONSTITUYA UNA ESPECULACION COMERCIAL, S! 

HO DEBE TENER FINES NETAMENTE SOCIALES EN CUALQUIERA -

DE SUS ASPECTOS". 

En el otro tipo de sociedad quo oerlo la Sociedad Ci -

Op. Cite pag.187 
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vil. la característica principal aerá el lucro. eso -

eignifica que tendrá e6lo finee mercantiles. 70 que au 

característica principal aerá el comerciar 70 sea con 

•ercancías o con deter•inados acrvicioa~ 
• La opini6n del •aestro (RAFAEL DI PINA VARA EN SU LI-

BRO DERECHO •ERCANTIL •EXICANO) deja d~not•r cierto 

El •anciana 

el Art. 2o. de la (Ley General de Sociedadee •ercanti

lea) 0 la cual ya •enciona•oe anterior•ente 7 que por 

ello 7a no •encionare•oa. La atribuci6n de peroonali

dad jurídica está establecida en el Art. 25 del (Códi

go Civil) ya analizada con anterioridad pero que dire-

•os que aon: La N•ci6n 0 •unicipios 0 Corpor•cionea re-

conocidas por la Ley. Sociedadea •ercantilea 0 Socieda

des •utualiatae y Sociedades con rinee Políticos. Cul

tural·ea. etc.• entre otraa. 

laa peraonalidad jurídica de las aociedadea •erc•nti

lea lea confiere a todaa laa aociedades de carácter de 

sujetos de derecho, 7a que laa dota de capacidad jurl

dic• de aoco y de ejercicio. eato ea en tanto que per

sonas •orales, laa sociedades •ercantilee aon aujatoa 

de derecho 7 obligaciones. pueden ejercitar todos loa 

derechoe y asu•ir todas las obliaacionea que sean nec~ 

oariae para la realización de loo finco que persiguen 

c•da institución •ercantil de cualquier clase. esto lo 

aeftala el Articulo 26 del (C6diao Civil) que a la le

tra dice: 

"LAS PERSONAS •ORALES PUEDEN EJERCITAR TODOS J.OS DERE

CHOS QUI SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR EL OBJETO DE SU 

I•STITUCION"~ 

Rarael de Pina Vara, Cita pag.56 

Ley General de Soci~dadea •ercontilee 

Codigo Civil 



132. 

~e la (enciclopedia de "El Tesoro de la Juventud", To

•o III, 'Sdlci6n 1962, e~traje una oplni6n con respecto 

a la derinlci6n de la Sociedad: 

•ss .L CORJUMTO DS SLE•ERTOS APORTADOS POR DETER•INA -

DAS PERSONAS CON FINES SI•ILARES Y QUE CONSTITUIRAN UN 

SUJSTO COR PERSONALIDAD, CAPITAL Y CAPACIDAD DISTINTOS 

A LOS SUJETOS QUE LA CREARON Y f'OR•AN". 
Sata de~inici6n ea dada por un autor rrancéa lla•ado 

(Francbeli Guiaccar), que con inrluenclaa de diCeren

tea taorlaa europea• del Sur co•o aon Italia, Franela, 

Sapalla, laa cualea han inCluido deterainanteaente en 

eate autor para que 61 externe esta opinión. El dice 

que laa aociedadee aon aujetoa de derecho co•o cual -

quier otro ente aujeta a las nor•a• 7 que aoza de dore 

choa •ª eatablecidoa por la le, para eae tipo de aocl~ 

dad, paro puede aer una aoctedad con rínea culturales, 

aocialea, artlstlcos, en eae caao el tipo de aociedad 

aer6 un aaociación civil que ae caracteri&a porque -

aua ~inea no aon especulativo• al •ercantilea, en caa

bio laa aociedadea que coaercian con ciertos producto• 

o que venden deter•inadoa servicio•, eaaa aociedadea 

tendrln Cines eapeculativoa , co•ercialea, ae lea de

noaina aociadadea civiles; a estaa aociedadea ae lea -

11••• aociedadea aercsntilea ,. aea con Cines lucrati

vos o con Cine• aocialea , culturalea! 
• El •aeatro (Lula •u~oz en au libro de Derecho ••rcan-

til), di un~ opinión con reapecto a deCinir a la aoci~ 

dad •ercantil diciendo: que ni loa articulo• deroaadoa 

de nuestro (Código de Co•ercio), ni la (Le, General de 

Sociedadea Kercantilea) derine al contrato de aociedad, 

El Teooro de la Juventud,Tomo III,Cita pag.289 

Luiu Muftoz ,Cita pag. 384,Tomo i. 
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pero el Articulo 2688 del (Código Civil para el Diatr! 

to y Territorios Federales) dice: "Por el contrato ao

cial. loa socios se obliaan •utuaaente a coabinar loe 

recursos o sua esfuerzos para la realización de un fin 

coaún de car6ctcr preponderanteaente econ6aico. pero -

que no constituya una cepeculaci6n aercantil". 

Continúa diciendo el •aeatro (Lula •uftoz) que en wirtud 

del contrato social nacen laa peraonae jurldlcaa con un 

fin deterainado que cuapllr y que uer6 de car6cter ca-

aún para todoa los aociou. y el cu•pliaiento peraanente 

de dicho fin ca el aotivo de le relación jurldlca-con-

tractual. loa intereaea de las partea eut6n en el cua-

pliaianto del fin aoci•l• aqul el ••eatro (•unos) no ·~ 

lo habla 7• de una aociedad alno de un contrato aocial. 

qua preaupone una aayor reaponaabllidad. 

Aqu( el •aeatro inclu7e laa opinlonea de •arioa eatudlg 

aos de las aocledadea coao aon (Gierke). en Aleaania ~ 

(Lorenao •oaaa) de Italia. ellos han afiraado que el ~ 

contrato no tiene •irtualid•d autlciente coao alaple -

acuerdo de woluntadea que .~. para crear una peraonall

dad jurldica. Y ello• dan una definicl6n de lo que pa

ra ellos ea sociedad. diciendo: "que una aociedad no -

ea un contrato. aino un acto aoclal conatltutivo uaila

teral0 ya que el necialento y perfeccionaaiento de la 

persona jurldica 0 ea un aolo acto jurldlco". 

C•oaaa) aflraa que~ ~el acto da conatituci6n de la ao

ciedad aercantll lapllca la calidad de contrato. pero -

doalna en ~l la creación de la peraonalidad Juridica y 

de la eapr••a que califican el acuerdo de acto coaplejo 

o acto creador. que no puede re&ularae netaaente por 

la• noraaa del contrato". 

C6diao Clwll 

Lula Muftoz.r.ttn paga.384 y 3e5.To~o I. 
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Pero en relación con loe criterios de juristas ton em! 

nentea, he•oB de subrayar que el acto constitutivo no 

peraiaue única•ente la creación de uno pereona jurídi

ca, aino que ta•bi6n 7 co•o consecuencia del noci•ien

to de la nueva personalidad, se establecen relaciones 

jurídicas, derechos y obligaciones en ravor y a cargo 

de la sociedad 7 de loa socioo. 

Cierto• autorea aleaanea, italianos 7 rrancesee noa h~ 

bl~n de acto colectivo o co•plejo en lugar de contrato, 

según eatoa autores las voluntadeo que intervienen y -

tienden a la constitución de una personalidad jurídica, 

peraiauen el •iaao rin, pero no ne unirican. 

Co•o he•os dicho, loa socios, aunque persiguen un aio

•o Cin, tienen intereaea contrapuestoa 7a que e•iaten 

aocioa invereionistaa que con un •lni•o de inverai6n -

pretenden loa •ia•o• derechos de loa dea6a aocioa 1 di

rigir a la aociedad, etc. 

al Proreaor (~oaqu(n Rodriauez) dice: que las aocied~ 

des ea la auaa de aedioa para aatiaracer loa intereaea 

contrapueatoa de lae partea. 

Dice el •aeetro C•unoz) que todae eataa opiniones est~ 

blecen un •ia•o par6•etro que ea un conjunto de indiv! 

duoo ajenos uno de loa otroa, ee unen para conseguir 

un •ia•o rin. 

Ahora bien el (C6diao Civil) no d6 una derinici6n exa~ 

ta de sociedad pero la claairica 7 en la roraa en que 

lo hace puede to•arae coao una roraa de derinirla 1 el~ 

ro eato desde el punto de vista auy personal, eato ae 

deja ver en loa artlculoa ya Viotoa pero que valvere -

•oe a analizar: Titulo Segundo. de laa Peraonaa •ora

les: 

Op. Cite png.385,Tomo l. 

Codigo CivJl 
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ART. 25: SON PERSONAS MORALES 

t.- La Naci6n 0 los Estados y los Municipios.• 

11.- Las de•6B corporaciones de car6cter p6bli

~o reconocidas por la ley. 

111.- L•a sociedades civiles o •erc•ntilea. 

IV.- Los aindicatoa 0 las aaociaciones prorealo

naleo 7 las de•ia a que ae reriere l• rrag 

ci6n XVI del Art. 123 de la Constitución 

Federal. 

v.- Las sociedades corporativas 7 •utualiataa. 

VI.- Las aaociacionea distintas de las enu•era

doa que ae proponaan Cines pollticoa. cie2 

tlricoa 0 artlaticos 0 de recreo o de cual

quier otro rtn licito, aleapre que no Cu! 

ren deaconocidaa por la le7. 

ART. 26: Laa peraonaa •oralea pueden 

loa derechos que aean neceaarloa para 

to de au inatituci6n. 

ejercitar todo• 

realtsar el abJ! 

A•T. 27: L•• peraonaa •oralea obran 7 ae obllaan por 

••dio de loa 6raanoa que lo representan. •ea por dl•P~ 

atct6n de l• le7 o conror•e • la• diapo•iclonea relat! 

••a de aua eacrltur•• conatitutivas 7 de sus eot•tutoa. 

ART. 28: Las peraonaa •orales •e reairln por las le--

7ea correspondientes, por au eacrltura conatitutiwa 7 

por au•. eatatutoa. 

Sl C6dtao en eatoo artlculoa no derine literalaente a 

una sociedad pero la encuadra en aun caracterloticas 

•la iaportantea, coao ea quienea pueden ser sociedades. 

7 loa oraania•oa que van a raair a •••s sociedades, 7 

adeala loa derecho• que coao persona puede ejercitar,

todo eato caracterlaan a las sociedades cualquiera que 

sea esta. 

C6diao Civil 
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El Articulo 25 1 •enciona en au fracción IV, que loa 

aindicatoa, las asociaciones, profeaionoles y las de 

•6• a que se refiere la fracción XVI del Articulo 123 

de la (Constitución Federal). 

El Articulo 123 de la Constitución dice: 

"Tanto loa obreros co•o las ••presas tendrán derecho 

pera coaligarse en defensa de sus respectivoe intcro 

aes_, for•ando sindicatos. asociacionaa profeeionoleo, 

etc.• 

Sato aigniCica que esos sindicatos, asociaciones prof~ 

sionalea, serán personas •orales susceptibles de dere

choa 7 obligaciones entrando en el •Undo de las socie

dades •ercant11ea. 

Del (C6diao de Coaercio 7 Le7ea Co•ple•entarias), (Le7 

General de Sociedades •ercantilea). 

C A P I T U L D 1: 

ARTICULO I) Eata Le7 reconoce las nlgutenteo eope

cie• de aociedade• •ercantilea: 

J.- Sociedad en no•bre colectivo 

JI.- Sociedad en co•andita ai•ple 

IJJ.- Sociedad en responsabilidad liaitada 

IV.- Sociedad an6ni•a 

Y.- Sociedad en coaandita por acciones 

VI.- Sociedad cooperativa 

ART. ~.- Se reputarin aercantilea todas las aociedadea 

que se constituyan en alguna de las foraaa reconocidas 

en el Art. lo. de esta ley. 

Ley General de Sociedadeo Mercantiles 
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ART. 3.- Las saciedades que tengan un objeto iliclto 

o e.1ecuton habitunl111ente actoo ilícitos, aer6n nulas y 

se proceder& a ou in~edlato llquldocl6n, a petición 

que en todo tle•po podrá hacer cualquiera peroona, in

cluso el ministerio público." sin perjuicio de lo reo-

ponaebllidad penal a que hubiere lugar. La llquida

ci6n ee limitar~ a la roalizaci6n del activo ooclal, -

para pagar len dudas do la sociedad y el re•anente ee 

oplicor6 el pago de la reoponeabilldnd civil, y en de

fecto de 6sto, o la beneficencia público de la locali

dad en la que lo sociedad hoya tenido su domicilio. 

En el (C6digo de Comercio) y eapecificomente en la --

(Ley General de Sociedades Mercantiles) no ee coapleta 

ninguno definici6n de oociedad, pero loa artlculoa an

tes •encionadoe explican con claridad las sociedades 7 

elgunan de lao carectertoticaa que lo& distinguen en .. 
ror•a clara co•o aociedad •ercantll. 

l1 Maeotro (Felipe de J. Tena) deClno a lo que el llo

•a E•preoa Mercantil, en lugar de oocicdad mercantil -

coimo: 

.. El ornaniu1110 que realiza la coordinaci6n de loe ('act2 

ree econ6micoa de la producci6n". Y la corectcr1atica 

priaordial de cota persona ce la aplicaci6n del capi -

tal 7 la coaorcializaci6n de •ercanclaa con Cinca lu -

cratlvoa. Para ATcarelli y Rocco: Rocco opina aobre 

la eaproaa de('inl6ndola coao: ea la oraani&acl6n de 

loa ractore• de la producci6n juntos la naturaleza, el 

capital 7 el trabajo~ 
lrcarelli la de('lno coao: La eapreea ee el organl•ao 

que actúa, la coordinaci6n de loa rectores ocon6alcoa 

do la produccl6n. 

Felipe de J. Tena, Derecho Mercantil Mexicano, Edito-

riel Porrúa, D6clao Segundo Edición, 1986. 
n. t.11 n1it'h, ·1n v "HI 
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La naturaleza •ercbntil deriva do lo ontidnd ocon6mica 

da la e•presa. 

Despu6a de habur anal1~ado lea d1rcrantea doC1nicionea 

do uociodadce, cGtudinromoa las diCerenciau que cxin ~ 

ten can respecto a las socicdadoG irregularcl • 
• ttl Muestro (Rnracl do Pina) nos habla do ln diCcr~nctn 

qua oxinte ontro las sociodados irre&Ulareo y lno so -

ciodadea regulares, las personas •orales regulares son 

aoc~edadoa que tienen ciertos atributos como el no~bro. 

el do•icllio ~ el patri•on\o reconocidos por rcgiotro 

p6blico do co•orcio bajo la escritura constitutiva que 

toda aoctodad debo tener, en caeo que en la oociodod -

no cxiota una eacriturn constitutivo oignificn que no 

eat4 reniotrodn anto el registro de comercio y a outao 

sociadndeo ue le dcno~1nará oocicdadcu irregulares. 

El rcgiotro do co~crcio oc aotnbloce: 

A) Lae epcriturau en qua oe conotituyan rofor•aa o di

auclvan Iae aociedadco civiloa. 

B) Lns ascrituroa·coneti~utivoa y loo estatutos de las 

aociedndoe y lae eacriturao en laa que se reror•cn o 

diaue1van. 

C) Lo• aatatutoe de naociacionea y eociedadce cxtranj~ 

rao de car&ctcr civil. 

O) tas ~unciones. 

El Articulo 19 del (C6digo de Co•ercio) dioponc que ia 

inacripci6n en el reglatro de co•ercio ea obligatorio 

para todaa laa •ociedadea •ercantilea. 

&i Articulo 19 del (C6di&o de Co•ercio) a la letra di

ce: La inacrt~ci6n o aatricula en el regiatro •orean 

til aerA poteatativo para loa individuas q~e ae dedi 

Rafael de Pina.r.1ta paa.257 

C6digo de Coaorcio 
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quen el come'rcio y obligatoria pera todao loe oocicdn

doe mercentiloe y pare loe buques. loe primero~ quode

r4n metriculedoo de oCicio al inscribir cunlquier doc~ 

monto cuyo registro oeo noceoerio~ 

• El Mocutro (MIGUEL ACOSTA ROMERO, en ou libro Derecho 

Roncario), hable sobre el registro p6blico do coaorcto 

recorriendo loo antecedontee hiet6ricos m6e primarios 

con loo que roepocta el regiotro do co•ercio; el rogi~ 

tro de coacrcio tiene antocodentoo hiot6ricoe que eo 

reaontan o la cdod medie, época on que lo matriculo -

proCoaionol do loo comerciontoe eo llevaba on loe cor

porocionoo mercontiloo o guildao y serio pera probar 

le membrco!n a ciertos corporaciones, lo que uuponia 

la eumioi6n n le jurisdicci6n do loo tribunalce cope -

cialee •ercer.tilos, como el consulado, que duranto mu

cho tiempo Cuo en gran parte del mundo lo baeo do ln -

jurisdicción en aeta materia. 

Con el tic•po, esta inocrtpci6n privada Cueron coaple

t•d•• •ediante disposiciones legalea que tenl•n con -

el aeftal••iento de cierto• datoe 1 reperc~ci6n Crente -

al público, en aeneral puede cit•rne co•o antecedente 

loa registros de •l••cenea co•ercialea del oiglo XVII~ 
~l (C6diao de Co•ercio) de 1889 aún vigente en esta ·~ 
terla. en ou •rticulo 16 establece co•o obliaaci6n de 

todos loa co•erciantea, la publicidad por •edio de la 

prenaa, de la calid•d •ercantil, con oua circunotan -

ciaa eaencialea 7 en au oportunid•d, do laa aodiCica -

cianea que ae •dopten 7 •de•Aa de participar lo apert! 

ra del eatableciaiento por •edio de circular diri&id• 

a los coaerciante~ de laa plazas en que tengan do•lci-

•tauel Acoata Ra11ero 1 Derecho Bancario, Editorial Po -

rr6a, Seg11nda Edición, 1983. Citn, pog. 270,271 

C6digo de Co•ercio 
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lio, aucursaleo, relaciones o corresponsales mercanti

les, de dar parte también por •edio de circular de las 

•odiCicacionce que eufrn cualquiera de lee circunstan

cias antes referidas y de publicar en el peri6dico, 

eaaa circularco, aoI coao el cotado de liquidación y 

d
0

e clausura del eetnblcci111icnto o deopacho• • 
• El Maestro (Mantilla Molinn) opina al respecto, que e~ 

taa circulacionea casi son inoperantes y que lo único 

que.hace en ocasiones el co111erciante en avisar en loo 

peri6dicoe de circulaci6n general, la revocación del 

no•bra•iento de ractoreu y de otros apoderados. 

En erecto, consideramos que en ciudades cuya población 

ea tan nú•eroaa co•o M6xico, Gundalajera, Monterrey, -

etc., donde existen incontableo co111erciantcu, esta ci~ 

cunatancia haría que el nú111cro de circulareo fuera muy 

grande y auo efectos dudoeoo, ya que la vida co•ercial 

de nuestros días so desarrolla en términos mós co•pli

cados que en el siglo pasado, por eao, se eoti•a que -

la.publicidad de la calidad •ercantll, debe regularse 

en otra foras y bauarae rundamenta•onte en loe raquis! 

toe de inacripei6n en el regietro de co•ercio o on o -

troe registros adainistrativoa~ 

OPI"ION PERSONAL SOBRE LAS PERSONAS MORALES: 

late concepto ea utili~ado en este tipo do personas 

denotan un ente constituido por varios entes laa cua 

lea aportan au capital, eua conoci•ientoa y su traba-

jo para poder ror•ar una pereona diCerente de loa que 

lo integran, pero eate tipo de personas que denomina -

moa aoralee tienen que llevar ciertos requiaitoe de o

bligaci6n _co•o aon la conatituci6n ante notario e ina

criblree ante el registro público de co•ercio. 

Roberto L. Mantilla Molino, Cita ou~.22~ 
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La diCerencia de las personas físicas y morales; ea 

que la peraona f{oica es un ento indivldual que vives 

trabojn y aus acclonee son por si Diamo, en ca~bio lae 

peruonau morales son entes que no puedan euboiotir por 

eI ~iamoo~ ya que nocesitnn el cnpitol, ol trabajo y 

la tntegraci6n d~ loa individuos pnra que puodan cons

tituirse co•o tales• eataa eocicdadeo CO•O se leo pue

de conocer tombi6n ncccaitan do que codo •od1Cicaci6n 

o ocontecimicnto que trastorne a la sociedad requiere 

de la aanci6n dol notorio co•o lo he•OB explicado ant~ 

rlormento! 

t~n su libro del maestro. MiRuel Acosta Romero dice): 
Las INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PUBLICO DE co•ERClO! 
El regiGtro póblico do comercio ea una oricino públic• 

dep~nd~ente de loo autoridades ad•inistrativon, en dog 

de se hacon loa inncrlpcionaa de lao principales acti

vidades jur{dlcao y econ6•1cas on que intervienen los 

co•crcianten y ne toma nota de aquellos contratos 7 ªS 

tos que pueden a~cctar ou actividad económica 7 au con 

dic16n jurfdica. 

Al tener la calidad de público, el regintro de co•er -

clo per•lte a quien quier• que lo desee, la con•ult• -

de sus libros, as{ coao la eapediei6n de certitic•cio

nea de loo actoa o contratos que en ellos ae coneianen. 

El (Códtao de Co•ercto) eatablcce que el roaietro de 

co•ercio ee 11evar6 en las cabece~•• del partido o di! 

trlto Judlci•l del doatcilio del co••rciante, por l•a 

oCicin•• enc•r••d•• del reai•tro público de la propie

d•d• a Celta de eataa por lo• otlcioe de hipotecae r 

en deCecto de un•• 7 otr••• por loa Juecea de pri•er• 

inetanci• del orden coaún. 

Cabe hacer, la aclaraci6n de qlft! los ortcloa de hipote

ca•, ya no e21aten en nuestro •edio y que hay aucha 

dispersión en cuanto a la entidad redcrativa. no nie•-

Miguel Acosta Romero.Cita pag. 272 
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pre oe llevan loa regietroo do comercio 0 on loe cabec~ 

raa de partido o dietritoo judicialoo, como oe oboorva 

en nlaunoo Eutodoa de la RepUblica, entre otros, el E~ 

todo de Guerr~ro, en que el rioaco está centralizado -

on la Capital del Estado. 

Lo anticuado de lae nor•ao dol (Código de Co•o.·cio) h!! 

ce que el registro de la •atrícula •orcantil oca pote! 

tativo, para loo co•orciantoa individuales 7 obligato

ria. para laa oociedadee mercantiloa y loe buques, cua~ 

do en nuestra opini6n debería aer obligatoria para to

doo loo comorciantee, cualquiera que aoa su Corma de 

ors•nicaci6n. 

Ea importante respecto de loo inotitucionca do crédito 

y organizacionoo auxiliaren de cr6dito, acftalar quo r~ 

vioton la rormo do sociedad anónima y por tonto tiene 

obligac16n do inocribtroe en el Registro Público de C~ 

111ercio 0 ain. nocoaidad do la homolo,caci6n judicial! 

l1 (CODIOO DE CONEHCIO) ordenu que en la hoja do cada 

comerciante o sociedad oo onotor6n: 

Su nombre, ro&6n oocial o t~tulo. 

Lo claee de coaercio u oporoc16n a quo oc dedique. 

El domicilio, con eepcc1ricaci6n do lao eucuraalea 

que hubiere oatablocido, ain perjuicio de inacribir 

lao aucuraaloa en el registro del partido judici•l 

en que oat6n do•iciliadoa. 

Lea eacrlturaa da conatituc16n do ooclodad aarcantil 

cualquiera que aaa au objeto o dono•inaci6n. aa( e~ 

•o laa do •oditicacloneo roaciclonea o di•oluci6n -

do laa aia•ao aociedadea. 

El acta do la priacra Junta soneral 7 docuaentoa •

nc•oe a ollaa. en las aociedadea an6niaae que so 

con&titu7an por ouacripci6n pública. 

Loo podcreo generales 7 noabraaientoo 7 revocacio -

nea do loo mio~ou. el la hubiere. conroridoa a Ion 

Op. Cito png.273 
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gerentes. ractores dependientes 7 cualesquiera otros 

•andatarios. 

El aumento o dlsainuci6n del capital orectlvo en laa 

sociedades an6ni•as. 

Loa títulos de propiedad industrial. patentea da in

vencloneo y •arcan de Cábricaa. 

Las e•ialones de acclonea. c6lulao 7 obliaacionea. -

ezpreaando la serle 7 núaaroa do loa títuloa do cada 

eaisi6n, ou lntar6a y aaorti~aci6n, la cantidad to -

tal de la eals16n de loo bienes que se arecton a su 

pago't 

Ezisten dlrerentea alateaas ndea&o del nuestro ooao 

son: el Cranc6a, italiano, eapaftol 7 ale•6n. 

Francia: ruc establecido hacia 1919 y ba sido objeto -

de •últipleo rerormas 7 adicionea. es un registro llev~ 

do en las aocrotarins Judiciales de loa tribunalea de 

coaercio. Hay regiatroa locales 7 en Paria una central 

en la oriclna de la Propiedad Induatrlal. 

Italia: También es judicial 7 eat6 bajo la vigilancia 

da un jue~ dclceado del Preoidente del Tribunal. 

aapafta: El Reaiatro •ercantil ea único 7 1aenaral 7 

••late uno en cada prowincia 7 en ella ae encuentra la• 

Jn•cripcJane• per•onalea 7. realea qua arectan •.l coaer

cio. tanto • loa indiwiduoa caao a laa aociedadea ••r -

caatilea. 

Al•••nla: se baaa runda•ant•l•ente en dar al rcatatr~ 

•ercantll un car6cter Judicial. puee aa llevada por loa 

jusaadaa de ~ri•era lnatancia que callrlca loa docuaen

toa aoaetldoa a realatra. 

En alaunaa paíaea ea llevan reglatro3 eapacialea, aocl~ 

dadea aercantllea 0 aaI coao en Inglaterra hay un regia-

Jo.Cita DetP.274 
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tro de Sociedades (Co•paniea Regiatration, orrico) Re

gistro do denoainacioncs do negocios y empresas~ 

• Rn Setados Unidos uxieto un rcgiotro de corporaciones 

locales. 

El sistema del anuncio do la calidad mercantil en Néz! 

co. ea baetante de~iciente y anticuado, no responde a 

la realidad actual y •ucho •enoo trotándose de loe ei~ 

te•~• aercantilea. adea&e b97 -.ch• disperei6n todn 

vez que hay regietroa en la SecretGrla de Rclocionee 

Eztariorea. en lo Secretaría de Hacienda, on la de Co

mercio, cte., independientemente del registro público 

de coaercio. 

El proyecto de (C6digo de Co•ercio) de 1964 (Artu. 395 

y 399) no aporta un ca~bio sisniricativo en cusn~o al 

Rcaiotro do Co111crcio, lo no\•odru:: roaide en que el anun 

clo de lo calidad mercuntil. ae hará en los Cú=nrae de 

Comercio y establece sanciones ~uy lcveu por eu omi- -

oi6n. 

El (C6digo de Co111e1'cio) actual ha darogndo cotos artí

culos: (del 392 al 449). 

El (C6digo do Comercio) cxprcea en auo articulan el 

criterio a aaguir con respecto del Registro Público de 

Coaercio. diciendo: 

ART. 250: L•• sociedades extranjeras lcgalaente cona

titufdas tienen person•lidad jurldic• en l• 

República. 

ART. 251: Las uocicdadee extranjeras solo podr6n eje~ 

cer el co~ercio desde au inecripcl6n en el 

registro. 

La inscripci6n oolo oc ercctuar6 aediante 

autorización de la Secretarla de la Econo 

ala Nacionul. que será otorRada cuando ac 

cumplan loo oiguientoe roquioitoe: 

Oo: Cita DDR.27~ 
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l) Comprobar que se han conatitutdo de acuerdo con -

lns le7ce del eatndo del que oean nacionales. pn

ra lo cual ae exhibir6 copia auténtica del contra

ta social y ade•áe documentos relativoa a ou cone

ti tuel6n y un ccrtiCicndo de catar constituidas 7 

autori~ndao confor•e o laa leyes, expedido por al 

Reprcnentante D1plo•4tico o Consular que en dicho 

entodo tenga la República. 

11) Que ol contrato aoctnl 7 ode1t6s docu•entos conuti

tutivou no oean contrarian a loa ~receptos de or -

den público eutablccidoq por lba leyes mexicanae. 

Ill)Que ue ~otoblezcan en la República o tengan en 

ella a1gunu Qgenci.a o aueuJ"nal. 

Lan sociedndeu ~xtrunjerau catar6n oblift&d•n s pu

blicar anualmente un ba1ancc general de 1• negoc1~ 

ci6n, revinodo por un contador público titu1odo. 

ART. 260! La inucripci6n en el Rogiutro P6blleo de C~ 

•erciu do ln oacritura constitutiva en una 

aocicdad •ercant~1 7 le de aus rufor••a. ea 

hará acdlante orden ~diciul, de acuerdo 

con loe artículos atautentea-

ART. 261: La aolicitud reopectiva ue ror•ulari •nte -

~uez de Distrito o ante el Juez da Pri•ora 

Instancia de 1a jur~adtcc16n del do•iclllo 

da la sociedad. acoapuft&ndoae con todo• loa 

docu•entoe relativos al acto do eu7n inacr~2 

ci6n ae trate. 
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ART. 262: El juez darú vinta do la solicitud al Nini~ 

terio P6blico por el t6rmino dH tren días, 

y deaahogndo el traslado citará para unn a~ 

dicncia. dontro du loo ti·ca díns siguientes, 

en la qua se recibirárl ¡lrUebau y ne dicturii 

la resolución que ordene o niuguc el rcniu·

tro solicitado. 

ART. 263: Loa intereuadoa podrán interponer el recur

so do apelación durante el término de tres 

días. 

El rccuroo oc dr.cidir6 sin máe tr6mitc que 

la colubración de la vista, en la que loo 

n~eluntca expresarán 106 ugroviou que len 

cauae lo rcuoluciún del inf"crjnr. y n cont.i. 

nuución ne ¡ironunc.i.:irá el 1"ullo corrt!a¡ion -

diente. 

11.RT. 264: Unr. vez que: hnyn ceunoüo cjecuto1•in de rea.2 

lunión JU~Scial que ~cucr~e In lnocripci6n 

do] acto. el rcgiutr;¡1'101· proncder.6 a orce -
• tunr el reglu~ru. 

¡¡ Naoatro (LUIS NUÑOZ) opina con rcopocto n laa uoci~ 
daden irrec:ulnrct> y uu registro ante el Regiotro Públ! 

co de Comcu•cio: 

Las uociedadcs mercantilco iuucrltno"cn ol llo,cintro l'Q 

blico de Comercio dico el Art. 2o. de la (Ley General 

de Sociedades •ercantilco) tiene personalidad Jurídica 

diotinta de la de loa aocioo. Salvo el caao previoto 

en ol Art!culo siguiente. no podrAn aer declaradaa nu

lao loo oaciodndeo inacritao en el Registro Público de 

Comercio. 

Luia Nuftaz 0 Cita pag.395,Tomo l. 
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Las sociedades no inscritas en el Registro de Comercio 

que ee hayan eEterlorizado como tales Crcnte a tcree-

roo, consten o no en cecrlturno públicas, tendrán per

sonalidad jurídica. 

Lao rolocionou ln~ernoo de lou aocledodes irregulares 

ae reglran por el contro~a aocinl rcapoctlvo, y en au 

deCecto, por las dinpooicionce r.cncralce y por 1ao eo

pecialen do esta ley, según la clase de sociedad de -

que ae trate. 

Loe que oe renlicen actos jurídicon como ropreuentantoo 

o •andotarios do Uh3 aociodRd irrcr.ulnr, rceponderñn -

del cumplimiento dP- loo miamon rronto a torceroD, aub

eldJorlon, ~olidnrin o ili~itadnmento. ~in perjuicio -

de ln rcoponanbilidad pennl, en que hubieucn incurrido 

cuando lo:> tereeroa renulturen pcrjudicuda:.;. 

Loe 'QOcion no culpables dr. la irregulu.ridatl 0 po~riin 

exigir doña:> y perjuicios ll loe culpHblco y ;;u l.Utl r¡uo 

ectul1ren cono rc11reuent;..int.en o 111andu~1n•ioa de la noci~ 

dad irrep,ulnr~ 
• F.otc urt.Iculo que cnt..ar.iou nnullznnda {2o-), articulo 

de la {LEY GF.NKHAL DK SOCIEDADES MF.HCAHTlLES) cotahle-

ce coao requinitn rormal ln inucripcJón de lao aocied~ 

den •crcantilea ~n el Registro Público de Comercio; 

ahora birn, para que oc pueda llevar o cebo lo inecrie 

cióo eo abaolut.umcnte neceoariu que ln aociedad hayo -

nido conotituído en cocrit.ura público. 

Lao uociednden mercontilcu no inocrit.oo, bien porque -

no ee hoyo eolicitndo la inocripción o porque ruc de

negada o ent6 tra•itándooc 10 solicitud correepondion

te. no reúnen 1on requisitos que la ley cxigo a esta -

persono juridicn. En eetoo caeos noe cncontra•DD con 

oociedadcn inror•alce, aunque el autor Soprano loo dc

no•ina oocicdadeo de conetituci6n ilezaleo en cuanto a 

Op. Cito pue.396 Tamo I. 
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Ea evidente que el iegislodor procura la publicidnd m~ 

diante la inscripción paro garantizar el trñ~ico co•e! 

cial y loa intereses de terceras personas. por esta r~ 

zón el últi-o párraro del artículo ?o. estnblece que 

las peraonao que celebren las oµerncioncs a no•brc de 

ln aoeiednd. antes de la inscripción de lu escritura -

contraerán ~rente a terceree renponaabilidod ili•ltadn 

y oolidaridnd por dlchno op~rucioneu. 

Huentro legislador ad•ite, junto n ln publicidnd legal, 

que conniate en In inacripci4n de lu sociedad en el R~ 

gtetro PUblica de Comercio le>_ pudiéra•oa llncaar publi

cidad inCor•al, buena pruebo de ello noo la propurcin

na el pñrroro tercero de este nrtículo, cuando ad•i~e 

au exiatencia de aocicdadea no inocritne, pero que qe 

han autorl:ado co•o talco~ 

contrumoa ante una nituación oocial upurcnte de la PC! 

aona jur1d:ica. 

La cxpoa1ci6n de ~otivoo de la Jey general de Sociada

dca lfarcnntilee oap1co co•o ainóni•on loa t~r•inoo "112 

cidod i.rregular" y '"uocil!ldO.d de hecho", procede lo do~ 

trina Gala que por lo general, entiende que uocicdadco 

,de hecho aon aquollau que actúan no obetuntc ndolcce 

de algún vicio oubtancial o de roran. 

El catudiooo (Soprano) loo lla•a aociedadea tlcgnlca 

en cuanto al contenido o en eunnto o la Cor•a. 

Para (Vivanta): Lo e~prcaión Sociedad Irregular es 

•ia ~•neta, oobre todo en legielact6n eoao la nuestro 

que no cutatu7en lo. nulidad de lea sociedades que no -

reúnen requinitou de ror•a 1 ya que lao aociedadea son 

lao que existen sin haber cu•plido loe requisitos de 
• ror•u •arcados por la ley. 

(Lura Rodriguez): Lan aociedndee irrer,ularco son luu -

Oc. Cfta png.396,Tomo I. 
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sociedodca 1nrormales 0 no solo lan uociedadea murcnnt! 

les inocritne en el Regiotro Pfiblico de Comercio, oino 

tombi6n las informales por falta de 1necripc16n tienen 

peroonalided jurídica distinta de loo aocioe co•o se 

ve en loa Art~ 5, 6 0 7, de le {Ley General de Sociede

dcn Nnrcantileal 

ART. 5.-

~RT. 6.-

Lee oociededue se constituirán ante notarios 

y en la alome forma oe hnrán conetnr aun •o

dlficecioneo. 

La escritura constitutiva de une sociedad d! 

ber6 contener: 

I) Loo no•bren, nacionalidad ~ doaici1io de 

las personan !laicas o ~orelea que cona

ti tuynn la sociedad. 

11) El objeto de la sociedad. 

IIl) Su razón social o nu dcno•inac16n. 

1V) Su duraei6n. 

V) El i•porte del capital socinl. 

VI) La ezpreai6n de io qua cado oocio aporto 

an dinero o en otros bieneo, el valor 

a.tribuidt> P éstos 
0

y el criterio aeguido 

para au va1ora.ción. 

Cuando el capital aaa vnrinblo, no! oe 

o~preaar6 indic6ndoee e1 ~lniao que eo -

l"ija. 

VII) El do•icilio de la sociedad. 

VIII) La •anera conCor•e a la cua1 hayo do ad•! 

nietrarae la aociedad y lao racultadea de 

loo od•inistradoroo. 

O~. Cito per,.397,Tomo l. 
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XX) El noabro de los adainietradoree y la d~ 

aignaci6n de loe que han de llevar la 

rir•a social. 

X) La •ancra de hacer la distribuci6n de --

1as utilidades y pErdidae entre loa •ie~ 

broa de 1o sociedad. 

XI) El iaporte del ~ondo do reaerva. 

XII) Loa casos en que le sociedad hoyo do di

solverse anticipada•entc. 

XIII) Las besoo para practicur ln liquidaci6n 

de le oociodad y ol •odo de proceder e lo 

elecci6n de loo liquidadores, cuando no 

hayn oido dcoignado onticipndDQCn~e. 

Todoo loa roquioitoe a que ue rcrierc -

eotc articulo y lao demño rcr.lno que ae 

ootablezcu.n en la escritura eobrc organ! 

:aci6n y runcionnmlento de la sociedad -

constituirin loo cstutu~oa de loo ~inao&. 

ART. 7.- Si el contrato social no oc hlbiere otorgR

do en escritura ante notario pública. poro 

contuviere loa roquisitoa que.señalan laa 

rroccloneo 1 a Vl1 del Art. s. cualquiera 

pernono que rigure coao socio podr6 deaan 

dar en 1a vla •u•arla el otorgaaiento do la 

eacritura correspondiente. 

En caso de lo escritura oocia1 no ne preue~ 

toro dentro del téraino de quince d!au a 

partir de au rocho. para au inacripci6n en 

e1 Regiatro Público de Coaercia. cualquier 

socio podr6 dcaandar en lo vlo auaaria dicho 

registro. 

Lno peroonao que celebren operacioneo a no~ 

bre de la sociedad antea del reglatro de la 

escritura constitutiva controerin Crente a 

terceros reaponoobilidad iliaitada ~ •olld~ 

Lev General de oociedodee mercantiles. 
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ria por dichoa operaciones. 

La; aociedad ejerce el co1acrcio con todos 100 derochoa 

~ obligaciones de loa co•erciantca ezcapto co•o dice 

(Vivnnte). los que preauponen una eziatencia Cíaiea. 

El principio de ln peraonalidad jurídica, que es una 

laboriosa conquiata del derecho •cdievel italiano. pu~ 

de ror•ularoe así: 

••Lo sociedad •orcentil conotitu7e una peraona jurídica 

distinta de loo nocion, tanto reopecto n éetoo co•o 

respecto a un tercero". 

Son nu•eroaao loo aplicaciones práeticaa del principio 

dice el jurista italiano. y entre ollao anotnmoo laa -

alguientce; 

A) ningún uocio puede dioponer de1 capital nocial poro 

uoo propJo, oi lo hace comete un hurto o une apropi~ 

ci6n indebida, co•o Ei ne epodcronc de loo bienen -

ejcnoo. 

B) El patri•onlo social nirve para gnran~ía exclusiva 

do aun acreedoren. Loo acreedores particularaa de 

loa aocioa tendrán que aguardar a que la sociedad -

se dlvuelve para hacer valor nun derechos e le per

ta de capitel que corresponde a ouo rcpoctivoo deu

dores (Art. 23). Loa acrecdorea particuleroo do -

un •ocio no podrán •!entran duro la sociedad. hacer 

eroctivo ouo derecho• sino aobra le utilidad que c~ 

rreaponda al socio e~aún loe corraapondientee eote

doo rinencieroo y, cuando oe diuuolve la aociadad, 

•obre ia porci6n que le corresponde en le liquida -

ci6n, igunlaente podr6n hacer erectivo oua derechos 

aobre cualquier otro ree•bolao que oc haga a ravor 

de loa socios. talea co•o de•olucl6n de priaao uo -

1.uis Mu8oz.Torao I,Cito oa~.397 



152. 

11obre accionea, devoluciones de- aportaciones odici~ 

nalea y cualquier otro aemejante. 

Podr6 sin e•bargo. embargar la porción que le co

rresponda al socio en la liquidación y, en las soci~ 

dadea por acciones, podrán embargar y hacer vender -

las accionea del deudor. 

C) La 11ociedad ejerce el comercio con un nombre propio, 

diCerente del de cada uno de los socios, y puede de

renderlo como todo comerciante contra cualquiera qua 

intente usurparlo. 

D) Lo sociedad tiene un domicilio legal propio, jurídi

camente distinto del de los ~ocioo. 

E) La oociedad puede ejercer acciones en juicio contra 

loa socios, por eje•plo, citarlos para el pago de -

sus cuotos, para el ree•bolao de los daftoa su~ridoe 

por la negligencia, y a su vez puede oer demandada 

por ellos para el pago de los dividendos, para el -

ree•boleo de gastos de mercados y de reaorcialentoo 

debidos, el deudor de la sociedad no puede eximirse 

de lo obligación de pagar la deudo presentando el -

cr6dito que tenga contra un socio, porque el débito 

del socio na ea el débito de la sociedad, hsegGn el 

artículo 23, ya visto anterioraente par este aiamo 

• autor". 

OPINION PERSONAL: 

• Ea con respecto a la oanci6n que obtienen lao socieda-

des mercantiles en todas oun madali.dades para au debida 

conotituci6n ante un juez, el cual tiene que aeguir un 

pequeño juicio paro revinar oi colú correcto lo rormo 

en que se ha conotituido cota sociedad, puoodo este pc

qucffo juicio entonces sancionar6 la conot1luci6n en ~o~ 

OP.Cita pag.397,Tomo I. 
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1110 positivo n nugera, paro. que oete nuevo organismo p·u! 

da funcionar en forma 1ega1; yo conoidero quo esto jui

cio ea algo que e~ realidad ho.co perder tiempo a las s~ 

cicdades que se in~cgran en forma voluntaria para desa

rrollar una actividad licita y beneficn desde este pun

to de viota ea de p1•opanerae que se oupriiaa ol procedi

miento que establece el C6digo de Comercio parque una 

sociedad que ya fue sancionada por la Secretaria do Re

laciones Estcriorco y un notario público que es notario 

porque el Departamento del Distrito Federal otorga a un 

abanada titulado una patente do votarlo y lo envisto de 

fe pública, que es lo que le pcriaite que su firma tenga 

valor oficial, ea por ello que el Juicio •e parece algo 

intracendontc y que podio evitarse para el mejor deaah~ 

go de loa trámites y con este paso monoa serio •6e fA

cil esigir que las eociedodee irregulares so ;ueran ev! 

tanda hasta la deeaparci6n de cote mal social • 

• El •aoetro lROB&RTO •ANTILLA •OLINA, en ou libro Dere-

cho •ercan~il) ezpreae su opini6n de loo oociedadeo -

irreguloreo en la oiguiente for•a: 

La •ultiplicidad de ezigencias legolca paro la creaci6n 

de una aociedad •ercantil tiene como repultodo que, en 

•uchuu ocnuioneo oc descuide eatiefocer algunao de ellau 

lo que provoca la irreaularidad de lo oocicdnd. 

Gravemente el legialador de 1934 al considerar que "el 

dificil proble•o lae sociedades de hecho o irrcgulareo 

puede desaparecer haciendo derivar el nacimiento de lo 

persona jurldica do un acto de voluntad del cotado". 

Expoaici6n de •otivou de la (Ley de Sociedades •ercan

tileo}. 

Roberto L. Mantilla Molino, Clta pag.241 
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El problo•a de laa eociodadas irregulares no puede an 

realid•d desap•recer nunca, pues siempre habrá quienes 

por ignorancia, deacuido o mala Ce, dejen de cumplir -

con laa normas juridic~s. que por enencin, aon susccp

tiblca do violación; pero µenoo puude desaparecer el -

problema porque eo cntable%can nuevos rcquiuitoo, que 

ni pueden conducir a una mayor pcrrecci6n a loe oocic

dadaa que loo aatieCagan, crean necesariamente uno nu~ 

va cauaa de irregularidad. para aquellos que no ne uo

•eten a au obeerwancia. 

Laa aociodadeo irroculareo, como ora de prevcroe no d~ 

aaparecieron bajo la viooncio de la (Ley de Socicdodeo 

•ercantiles) y on 1942 hubo de roCormarae la lay para 

no correr loe ojoo a la realidad, r reconocer el hecho 

de qua exieton uociedadeo irregule.rea, y que ea necee~ 

rio en inter6o de los tarccroo y do 1o coloctividad. -

regular aua eCcctoa. 7a que no puodc ovitaroo ou oKiB

tencia. 

Ahora puedo ••latir el reconoci•iento por la 107 de •! 
tuacionoa creadaa al •argen do ella. 6eto en •parien -

cia ea una paradoja que el derecho ne ocupe en lao ao

ciedadea croada& en opoaici6n a aua propias noraaa~ 

* Sin o•barao, esta aituación ea ral•tivaaonte rracuente 

para que una peraona adquiera la propiedad de una ca•• 

ea necesario, ai no es una adquisición oriainsria. que 

quien lo tranaait• la propiedad aea el lealtiao propi~ 

tario. sin eabarao, el derecho no ha ianorado l• po•~ 

bilidad de que ae bagan adquioicioneo en wirtud del t! 

tulo wiciado y ha reaulado la poacoi6n deoprovista de 

titulo capas de hocor adquiaic16n la propiedad, ha d•

do erectos a la poseni6n pacICica aea de buena o de ·~ 

la re. En todas lae divereae hip6teaia ha protegido -

coao porpietario al que tiene apariencia de tal, reau! 

tan~e de la poneoi6n, eUn cuando no tenga un derecho 

de propiedad. Aei, el derecho regula una situación 

que en rigor, ha sido creada al aargen do la ter-



1ss. 

En el caao anterior. la ley crea una institución para 

~ines determinados pero al aismo tie•po preve' 1• ai-

tuaci6n de quienes pretendan PlCanznr lOB •i&ao8 rinftBo 

sin haber eatiorecho laa condiciones de la ~natituc16n 

legnl. Aei resulta acorde con los soluciones indica 

das, que el legislndor rij~ loa r~quinitoe que ba de 

sntia~ncer la institución jurídica sociedad •ercantil, 

pero qua también regule ln oituaci6n de quiQnoa han -

pretendido conutituir una sociedad •ercant11, aunque 

no hayan cumplido todas lno nor•aB jurldicno aplica- -

bletf'¡ 
• La Lnncripci6n ~e la aoccdad en el Registro Público de 

Co•ercio i~plicn el cumpli•icnto de le esigencia rinal 

de lne iMpuestan por la ley, parece que en ta1 c••o no 

puedo hablarse de irregularidad do la eociodad. Sin -

e•bargo, cabe peneor que al examen judicial haya esca

pado alguna circunotancia que a~ccte 1o Yalldc~ de1 n~ 

aocio Juridico º• lo que es •ucho •6e i•probable• que 

la inacrtpci6n se hoya realizado sin el preYio decreto 

judici•l, o que eate se hubiera dictado a peaar de loa 

erectou de ror•a o da rondo de que la uocied•d adoles

ca. ~l articulo 2 de lo (Le~ de Socied•des aercanti

lce) en ou segundo p6rraCo, reeuclve el caso al decir 

que "no podrán eer declaradas nulae las eocied•d88 in! 

critae en el Reglstro Público de Co~ercia". 

La única expcci6n que establece ln (Le7 de Sociedadea 

•ercantllea) de la in•cripci6n en el Roaletro Público 

de Comercio ea relativa a la aociedad con rlnea illci

toa, la nulidad de in cu•l puede acr doclarada en eua! 

quier tle•po. a potición del •iniaterio Pübllco o de 

cualquier otra persona. coao lo indica la (Lay de So -

ciedadea •arcantilea) Art. 3 que dice: "Las uociedadea 

que tengan un objeto iltcito o ejecuten habitual•ente 

Le• General de Sociedades •crcantilea 

RoberW "•nWla Molino.Cita pag.242 , 243 



156. 

actos ilícitos aer6n nulas y se procederá e ou inmcdi~ 

ta liquidación e petición que en todo tiempo podr6 ha

cer cualquiera peraone, incluso el Ministerio Público 

nin perjuicio de la responoabilidad penal a que hubie

re lugar"" • 
• Lo liquidación ee limitará a la realización del neto -

social para pagar las deudas de le oociedad y el rema

nente se splicar6 al pago de lo responoabilidad civil 

y o~ defecto de éata, e la benericencia pública de la 

local.idad en que la sociedad haya tenido su domicilio" 

Una vez declarada la nulidad, In sociedad ocr6 pueota 

en l.iquidaci6n y una vez pagadao 1as deudao sociales, 

incl.uso la responsabilidad civil, el ro~anente eer6 e~ 

tragado a la beneCicencia pública. 

En verdad, ca diCicil concebir que oc declaro ante un 

notario, al constituir la sociedad, que tiene una rin~ 

lidad ilícita. y que esta ilicitud pone inadvertida al 

notario que autoriza lu escritura, al minioterio públ! 

co a quien habrá do- dar vinta el juez que conoce el 

procedimiento de inocripci6n y a 6ote min~o. Cnbo nin 

embargo, que el Cin, licito en el aomento de const1--

tuirse la oociedad, deje de nerlo en virtud de uno ley 

posterior. pero eo dudooo la aplicoc16n del precepto 

en esto cal:llo. 

El maestro (Mantillo Molino) exprooa ou opinión con -

respecta a loa sociedadco no inocritoo, poro que cons

ten en escritura pública, la ley preveñ el remedio o -

J.e irregularidad de las sociedades que consten en oo -

crituron público pero que no han oido inscritos en el 

Registro de Co•ercio, al dar acción o los socioo poro 

demandar la inscripción, Art. ?• (Ley de Sociodadoo 

Morcantileo, párrafo segundo)~ *xn coao de que la ea -

Roberto L. Mantillo Molino, Cita par.;.?.44 
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critura eoctol no ne presentara dentro del t6r•ino d& 

quince días a partir do su Cecha. para su inacripci6n 

en el Registo PGbltco de Comercio, cualquier socio po

dr6 de•andQr en VÍQ su•ariQ dicho regiatro. 

El pla~o de quinco dina que estableen la ley a partir 

de la techa de otorgamiento d~ lu eacriturn eu domnci~ 

do corto, pues la orden judicial de tnocripción rara -

voz ae obtiene en términos tnn brevas. El propio pre

cepto entubleco que la demanda ue propondrá en la v!a 

au•aria, norna procesal fuera de lugnr e inoperante, -

pueo en el procedimiento mercantil no huy vio sumaria 

y tompoco en algunoo do loe c6digoe proccoaleo de lo 

Repúblice! 

l1 articulo ?• no establece contra quien ae ho de en

dcrezurae ln de•anda 0 parece que contra la aociodad 

•iu•a¡ pero ello ocrlo ~ontradictorto con el aiate•n -

pri•itivo de la ley. al cual pertenece el texto del a~ 

tlculo comentado 7 conCor•e al cual la uociedad no in~ 

crito corocia do pcruonulidad. 

Por ello y por parecer •ña práctico dice el •aontro 

(•antilla Malina) considero que debe intorpretaree lo 

nor•a en el oentido de que lo de•anda ha de entableco~ 

oc contra el Minintcrio Püblico. en lou t~rminaa de 

loa urticuloo 260 y 26~ d~l IC6digo do Co•ercia, Ley 

General de Sociedades Mercantiles) 

ART. 260 

ART. 264 

Lo inocripci6n en el Rogiato Público de C~ 

mercia de la oscrituro constitutiva de uno 

sociedad aercontil ~ la de nuo reformas. 

ae harA •ediantn orden judicial. 

Una vez que haya causado ejecutoria la ro

soluci6n Judicial que acuerde lo inecrip-

ci6n del acto, el registrador procederú n 

Roberto L. Mantilla Molino, Cita png.245 
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ecectuar el registro. 

Leo irresularidndeo por fnlta de inscripción en el Rc

gintro Público de Comercio conforme al texto primitivo 

del artículo 2 {Ley de Spciedades Nercantiles) inter 

pretodo a contrnrio eensu, oobrc todo a lo luz de lo -

exposición de motivan, mientrao la sociedad no quedaba 

inscrita carecía de peroonalidod jurídica. J,a oitua -

ci6!1 de quiene:J controtuban con loo que operecíon como 

reprenententen de lo Rnciedod ero de incertidumbre e 
• inseguridad . 

• El Noeatro (Rnrocl de Pino Varu, en nu Libro Derecho -

Mercantil Uexicono), non habl'o do la irregularidad de 

luo sociodadeo •ercontilco, diciendo que la irregular! 

dnd de las oociedndeo nercontileu puede derivar del i~ 

cu•plimiento del •andnto legal que exige que la conot! 

tuci6n dtt loo •iumes 110 hngo conutar en encriturn pú -

blica o del hecho de que, oún conotnndo en con formo, 

le eacritura no haya nido debidamente inocritu en ol -

Registro de Co•orcio. 

Loo sociedades •ercantiloo con esos defectos se cono -

cen con el noabro de sociedades irregulares. 

Nos referimos eopecialmonte al caso de las sociedades 

mercantilen cuya eocritura constitutiva no ha nido in~ 

crita en ol Regiotro Público de Co•ercio. 

De acuerdo con el texto original del Art. 2 de la (Ley 

General do Sociedades Mercantiles) leo sociedadeo •er

cantiles no inocritaa en el Regio~ro Público de Coaer

cio carecen de personalidad jur!dica. 

La incertidumbre e inseguridad do las oituacioneo pr~ 

ducidas por una disposición aemejnnte, en las relacio

nes del trúficQ comercial, obli46 al legislador, en el 

Rafael de Pina Vara, C1tu. oar,.67 
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afto de 1943, a reCormar el citado artículo 2 de la 

{Ley General de Sociedadee Mercantiles) de acuerdo con 

el texto rcCormado viaente de dicho precepto, las so

ciedades no inocritas en el Registro P•íblico de Come!: 

cio, que oc hayan exteriori~ado como tales Crente a -

terceros. consten o no en escrituro pública. tendrán 

te~bién eu pereonnlidad jurídica. 

Leo uocicdadeo irreguloree tienen pues, en nuestro 

sistema logioletivo, personalidad Jurídica, siempre y 

cuando ae exterioricen como talen oociodadco Crente a 

• terceros·. 

~tro cuso de irregularidad oe preoenta cuando el 

trato oocial no se otorga en escrituro pública 

con-

pero 

contienen loa requioitos esenciales que la ley exige. 

En este ceso. cualquier persono que Cigure como socio 

podrá demandar el otorne•iento de la escritura corre~ 

pondicntr.. 

El Maestro {Pino Vara) eotnblece que loe aodiCicacio

nea del contrato aocial deban haceroe contor taabi6n 

en escritura pública (Art. 5 Ley General de Socieda -

des Nercantileo) que dice: 

"Lee aocicdodeo se constituirán ante not•rio 

y en lo mie•a Corao se har6n conotar aun aodiCicacio-

nea". 

E inecrlbirao en el Regiatro Püblico de Coaercio co•o 

lo indica el Art. 21 del (C6digo de Coaercio). Crac-

ci6n v. que dice: 

"Las escrituras de conatituci6n de oocieda -

des aarcantilee cualesquiera que Cueee eu objeto o d~ 

no•inaci6n ao1 coao las de aodiCicacioneo recientes e 

diaolucioneo de lao aie•as sociedaden". 

Cuando no ae cu•plan loa rcquiaitos mencionados noa -

Op. Cita pog. 67 ,69 



160. 

encontraremoe frente e un caao de modificac16n irregH 

lar del contrato aocial, con loe aiguienteo efectoe: 

A) La •odificaci6n produce plenamente uue efectoe e~ 

tre loe socios. 

B) Lo modificaci6n no podró oponerec a loe terceros -

do buena fe, ni leo ceuoar6 perjuicioo. 

C) Loe terceros podrán oprovccharsc do dichao modifi

cacionee en cuanto loa favorezcan. 

Tod9 ello a la luz del Artículo 26 del (C6digo de Co-

111ercio). 

ART. 26: Loo documentos conforme o este c6digo de-

ben rcgietrarec y no se registren, e6lo 

producir6n efecto entre loo que otorguen 

pero no podrá producir perjuicios a tcrc~ 

roo, el cual si podró oprovechnrloa en lo 

que lo fueren fovorobleu. A peoor de lo 

omioi6n dol rcnlatro mercantil producirá 

efectoo contra tercereo los docu•cntoo 

que ae refieran a bienes in•uoblcs y der~ 

choe roaloo, siempre que hubieron sido r~ 

gietredoe confor•e a la ley comUn en el 

rcglotro de la propiedad o en el oficio 

de hipotecne correupondientc~ 

Rafael de Pina Vara, Cito pag,69 

Codigo de Comercio 
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B) LAS SOCIEDADES ESPECIALES CON COMPARACIOH CON LAS 

SOCIEDADES IRREGULARES. 

ta opinión de (LUIS MURoz en su libro Derecho Mercan

til, Toino lI). 

Las eociedudcG que se orconicen para operor col!lo bol

sa de valores, oolo podrán tener por objeto, ocgún la 

reglat11cntaci6n de la {LEY DEI. MERCADO DE VALORES) en 

su capitulo IV: 

El Art. 31: Loo boloas de voloree deberán constituir

se como sociedades an6nimoo de copital v~ 

rioble con sujeci6n a la (Ley General de 

Sociedadea Mcrcantileo) y a las alguien 

tes reglas de aplicaci6n especial. 

1) La duración de las sociedades puede ser -

indef"inlda. 

11) El· capital oocial ain derecho a retiro d~ 

ber6 estar integromcnte pagado y no podr6 

oer in~crior al que ne establezca en la -

concesión correspondiente otendicndo a -

que loa servicios de la bolsa se presten 

de •anere adecuada o las necesidades del-

•creado. 

111) El capital autorizado no será •oyor del -

doble del capitel pagado. 

IV) Las sociedades aolo podrán ser suscritas 

por las caaan de bolne. 

V) Cada casa de bolea a6lo podr6 tener una -

acci6n. 

VI) El nÜ•ero de sus administrndorcn no aer6 

•enor de cinco y actuor6n constituldoe en 

consejo de ad~inietraci6n. 

Luia •ui\o:i., Torno 11,Cita png.313 

Ley del Mercado de Valores, Editorial Porrua 
Edtcl6n de 1987 



162. 

YIX) 11 nú•ero de aocioa de una bolaa de valo

rea no podri •er inrerior a veinte. 

VIII) Loa eatatutoa de la bolaa de valores deb~ 

rin •atablecer que: 

•> El derecho de operar en bolna aeri ex

cluaiwo de intranaCerible de sus ao--

cioa. 

b) Wo podr6 eCectuar oper•cionea en bolea 

loa •ocioa que pierdan au calidad de 

casa de bol••· 
e) La bolaa deberi llevar un registro de 

accionista• reconociendo co•o tales 6-

nica•ente • quienes Ciguren en el •ia

•o 7 en loa tituloa reapectivoc. 
d) Lea operaciones de bolsa de los socios 

deber¡n aer ef"ec'tuad11c por apoderado& 

que •atiaC•s•n el requiaito a que •e -
~iere la tracci6n 111 0 inci•o A) 7 D) 

del Art. 17 7 loa que exija el re~la -

•ento interior de 1• bol•• respectiva. 

no podrán actU•r en una •i••• opera- -
c16n d9 ra•ate do• o •6a apoderado• de 
una aoctedad. 

e) Lo• aocio• de la• bolaaa no deberln 

operar Cuera da •ataa. loa •alorea ea

critoa en all••· La Secretaria de Ha

cienda ~ Crfdito Pdblico podrl det•r•! 
n•r laa oparacionaa que ata aar canee~ 

t•d•• en bol••• deban con•ideraree co

•o realiaadaa a travfa de la •i•••· 
&l ejercicio de_eeta Caculted queda·~ 

jeto • que la• operacione• re•pectiva• 

Ley del Mercado de Valores 
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ART. 29: 

163. 

oenn registradas en balen y dodau a e~ 

nocor al público conCor•e a lao diapo

o iciones de carácter general que expi

da dicho Secretaría, oyendo iñ opini6n 

de la co•inión nacional de valorea. 

Para la operación de bolsa de valorea ae 

requiere conceaión, la cual aer6 otorgada 

diocrecionol111ente por lo Secretaría de 11!! 
ciendo y Crédito Público, oyendo al Banco 

de México y a la Comisión Racional de Yo-

lores. El otorga111iento de la conceoi6n -

oc rouolverñ en atención al mejor doqorr~ 

llo y pooibilidadea del ~creado uin que 

puedo outori~nrue ol eutnbleci111iento de -

mño de uno bolos on coda plu~o. 

El acto conntitutiva y loo eotatutou de -

loa bolsea así co•o aua aodiCicocionea d~ 

berún oometeroe o la previn aprobación de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Públ! 

co y uno vez obtenida dicho aprobación p~ 

dr6n ser inscritos en el Registro Público 

do Co•orcio, nin que eea preciso •anda -

•lento judicial. 

Las boloaa de valoreo tienen por objeto 

Cacilitar las transacciones can valoreo y 

procurar el deoarrollo del 4.ercodo reopOE 

tivo 0 a trav6a de las actividades alguien 

toa: 

I) Eotnblecer locales, instalacionco y •eca

niuaoo que ~aciliten laa relacionen y op~ 

racionen entre la oCerto y lo demando de 

valoreo .. 

Ley del Mercado de Volares 
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•"II) Proporcionar 7 •antencr a dlepoeic16n del 

pGblico lnror•aci6n sobre loe •alares in~ 

critoa en bolea, aua e•ieorea 7 lae oper~ 

cianea que en ella• ec realicen. 

III) ff•cer publicaciones aobre laa •atcriaa a~ 

ftaladaa en el inciso in•edioto anterior. 

IV) Velar por el estricto apego de las activ! 

d•dee de aun aocioe a lae diepoeicionea -

que le sean aplicablee. 

Y) Certiricar lae cotizaciones en balea. 

VI) •ealiaar aquellas otras actividadea an61~ 

a•• o coaple•cntariaa de las antcrlorea -

que autorice la Secretaria de Hacienda 7 

Cr6dito Público 07endo a la Coaial6n ••~ 

cional de Valorea. 

ART. 32: La Co•lai6n •acional de Valorea podrA ea 

todo tieapo ordena• loa au•entoa de capi

tal que aean ncceaarioa para baccr poei-

blee la •d•ia16n de aociedadee que hayan 

obtenido au inacripci6n en la acccl6n de 

intcraediarioa del 8caiatro Wactonal de -

Valore~ e interaediarioa. 

Sl precio de la auacripci6n de la• accio

ne• ae rtjar6 de coaún acuerdo entre la -

~ol•• reapecti•a • el preaente adquirente. 

en el caso de que no ae produaca dicho 

acuerdo. 1• Coaiei6n Waclonal de Valorea 

reaol•cr6 en dertnitiva oyendo la• razo -

Ley del Merdado de Valore!i 
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nea que •~pongan lao p•rteo. 

Par11que loo valorea puedan ser operador •n 

bola• ae requiere: 

1) Que eat~n inocritoo en el Reaiatro ••

cional de Valorea e lnteraedlarioa. 

11) Que loa caiaoree eolicitcn au lnacrip

ci6n en la bolea de que ae trat•. 

111) Que aatiaragan loa requisitos que de-

teraine el reglaaento interior de la -

bolaa4 

Loa valorea que se encuentren en loa 

aupueatoa aencionadoa en loa inciaoa 

precedentes. deber6n aer inacritoa en 

bolea. 

Loa ••iaorea de valorea que no sean ina-

critoa en bolsa que ae consideren atecta

doa en aun derechos podr6n recurrir a la 

Coaial6n •acional de Valorea. la cual re

aolver4 lo que corresponda 07endo a la 

bolaa respectiva. 

Las bolaaa de valorea eat4n racultadaa p~ 

ra auapender la cotiaaci6n de valorea. 

cuando ae produzcan condicione• desorden~ 

daa u operacionea ao conroraea a aanoa u
aoa o pr4cticas de •arcado. dando aviso -

de esta aituacl6n •l •iaao dla a la Coal

ai6n •aclonal de Valorea 7 al ealaor. pa

ra que dicha auapenal6n continúe viaente 

por ••• de cinco dlaa h4bilea. aerá nece

saria la conror•idad de la acncionada co-

Ley del Mercado de Valoree 
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•iai6n, la cual resolverá oyendo al ami -

aor y a la bolsa. Las bolsas de valoree 

tambi6n podrán. previa autorización de la 

Comisión Nacional de Valoreo, suspender o 

cancelar la inocripci6n de loe valoree -

cuando 6etoe o sus emisores dejen de en -

tiafacer loe requisitos a que oe refieren 

loa fracciones X y Il del Articulo 33, p~ 

ra dictar la reeoluei6n que correapondo, 

dicha comisión deberá oir al emisor de loe 

títulos de que trata. 

Trotándoae de valoree emitidos o garanti

zador por inetitucioneo.u organizaciones 

auxiliares de cr6dito o inotitucionen de 

seguro, la Comisión Nacional de Valoreo -

deberá oir previa•ente a lo Comisión Na -

cionol Bancaria y de Seguroo poro resol

ver sobre las euapencioneo o cancclncio

nee a que se refiere cate articulo. 

Loo documentos en que consten las opera-

cioneo realizadas en boleo de valorea. e~ 

tre loe socios do lao miemos conforme al 

reglamento interior de óa~oa, traerán ap~ 

rejadas ejccuci6n oiompre que estén ccrt! 

ficadoo por la propia bolea. 

Codo bolea de valoreo fornular6 ou reglu

•ento interior, que deber6 contener entre 

otreo las nor•ao aplicoblco o: 

I) Lo odmiai6n ouopenoi6n y excluoi6n de 

quieneo representen en boloo a 1oa ao

cioo. 

Ley del Mercado 'de Vulor"'o 
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11) Los derechos y las obligaciones do los 

&ocios. 

III) La inscripci6n de los valores y las 

suspensiones y cancclacionea de aque--

lle. 

~V) Los derechos y obligaciones de los e•! 
aorea de valores inscritos. 

V) Loe t6r•inos en que debcr6n realizarse 

lae operaciones, la manera en que deb~ 

r6n llevar sus registros y loo casos -

en que proceda lt euapenei6n de cotiz~ 

cianea respecto de valoree adminietra

dos. 

El regla•ento interior deber6 aometer

se por la bolea respectiva s la previa 

aprobaci6n de la Co•iai6n Nacional de 

Valores. 

La Co•isi6n Nacional de Valoree podr6 or

denar la intervención adminiatrativa de -

las bolsas de valorea en loa caeos aiguie~ 

tea: 

1) Por infringir las diopooicionca a que 

se refieren las ~raccionee II, IV, VI, 

VII y VIII del Artículo 31. 

2) Por incurrir en infracción grave de las 

diapoe~cionee que le son aplicables. 

Cuando a pesar de la intervención de -

la Co•isi6n Macional de Valoree no lo

-aren aubaanarae las irregularidadea 

que dieron origen a la intervención o 

cuando la b~laa de que ae trate entre 

Ley del Merca~o de Valorl!S 



ART. 39~ 

en dieoluei6n o liquidaei6n o oen dcclar~ 

dA en auspcna16n de pagos o en qui~bro, -

ln Secretarla de Haciendn y Crédito Públ! 

co 07ondo •l Banco de ~6xico, a la Co~l -

s16n Nacion•l de Valorea y o la bolsn u-

Ccc~ada, podrá eancnlor la concesión res

pect.iva. 

La cancelación de la conccai6n uerá causa 

de diaoluctón de la sociedod. ~n Co~isiOn 

ftnctonnl de Valoree podr4 aollcitnr ante 

jue~ co=potcntc dicho dinoluc16n. F.1. no~ 

bra~icnto de 11quidnei6n deberá recaer en 

inatttuciQneo CiducinriuG. 

CDdA bolan forcul~r6 el nr~nccl nl que d~ 

ber&n ajuatorn~ lna remuncrncionur. que pe~ 

ctb~n por nus servicio~. ~00etiéndolo n lu 

Sccrctarlo. de llncicndn :y Crédito Püblico -

por~ nu oprobnelón lo que rcsolver6 oyendo 

a la Co•iaión Hocionnl de Yoloros. 

Las uociodadce que ue organizan paro operar co•o bolsa 

de valores, previo lon requioltoe lcgalcn roepoetlvoe. 

1os tituloa o vnlorcs que puedan ser objeto de opare

clonaa en le bolea, establecer localcn adecuadon para 

que auo oocios lleven o ceba operacionea con los tttu-

1os o valorou 1nacr1tos. detorainar en au real••ento -

interior laa rcglae de operaci6n • que han da •uJe~ar

eo, de acuerdo con la ley. las tranaaccionos, volar -

por el eetrlcto eu•pli•iento de las le7ou 7 entatutoa. 

fo~entar la tranaaeciQn con tltulou o valores y procu

rar el •eJor y •áa Cir•c denerrollo del aercado. cnrt! 

Ley del •8rcado de Valoreo 

Luln Mui'lo:. Cit.o. pug.313 
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ricar la cotizac16n que de las operaciones realizadas 

resulte. publicar notician sobre ellas y de loa inro~ 

•ea que au•inistren oricialmente lna empresas cuyos 

tltuloe hayan eido admitidos a operación~ . . 
Las bolean se organi~arón cono aociedadeo anónimas. 

de acuerdo con leo nor~os establecidas en la ley de 

instituciones de crédito y en las de sociedades •er 

cantilco como rorma de eupletoriedad. Solo puede o--

briree uno bolea en coda plaza, quedando al arbitrio 

de le Secretario de Hacienda y Crédito Público la a

preciación de la convivencia de ou establecimiento. 

La CDBH de bolon como oocicdadce anónimas de capital 

variable dcbcr6n tener íntceramentc suscrito el capi

tal ~ínimo que o~rü de cien mil penos cuando ne eeta

blczcun 1~n !u C"pitHl de la Rcp~blicn y el que nc8olo 

lo Sccrclnrio de Jlacicndn y CrEdito PüblJco, 6uto ni 

ne orgoni '·" t:'r. ot.rnu ciududcn. Lno bolsos podrán 

conotituirn~ por tiempo inderinido ~ podrán emitir a~ 

clonen de tesorería en representación de su capital 

autorizado. 

El capital mínimo obligatorio estará intourndo por BE 
cionen oin derecho do retiro. 

Loe ad•iniutrndorce do una bolsa no podr6n oer •enor 

de cinco y actunrAn constituidos en un coneejo de ud

ain1atraci6n. 

Laa Facultades y obligacioneo del coneejo do adminio

tración adeN6o de las que Cijon loe oatotutoa 0 oer6n 

laa afguienten: 

A) For•ar loo reglamentos interiores de la aociodad. 

B) Resolver sobre la inocripci6n do valoree y conser

var loa ezpedientes relativoa a los valoreo inacr! 

too, dando loa aviaoo o inrormee que oobre dichos 

valoree aean procedentoo de acuerdo con la loy. 

Op. Cita peg.313,314 
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C) Presidir laa acaioneo de las boleas •odianto uno de 

loa mie•brou del consejo designado por éste el ere~ 

to. 

D) Inntruir ~ resolver las quejas que loa socios pre

senten con •otivo de las operaciones. 

E) Eztender el acto de cotización de los valores con 

que la bolsa opere. 

F) Aplicar lns sanciones que en la ley o en el regla

mento se establecen y respecto a las cuales no es

té reservada le decioión a la asa~blce. 

G) Intervenir mediante alguno de sus miembros en la -

conaumación de las operecioneo o que ne reriere el 

Art. 132 de lü Ley de Instituciones de Crédito. 

El objeto de les bolsas de valores lo determine en el 

Articulo 70 de la (Ley de Inutitucionao de Crédito) -

que dice: Cuando preceptúa que oorá materia de contr~ 

taci6n de bolsa. 

a) Los voloreu y erectos públicos. 

b) Loa titulas de crédito y loo valoree o erectos me~ 

cantilea emitidoo por particulareo o por inetitu -

cioneo de cr6dito, oociedndeo o empreoao legalmen

te conetituldnu. 

c) Loo •atales prociosoo amonedodou o en poeta~ 

!As SOCIEDADES DE INVEnSION: 

Esta& oociedodes tienen por objeto comerciar con va

loree, titulas y erectoo bura6tilee, haciendo da eota 

actividad su habitual ruante de ingreooa y para cons

tituirse ncceoitan autorización de la Secretarlo de -

Hacienda, lao sociedodeo de inversión oc organizar4n 

como anónimas y están racultadas para mantener accio

nes en tesorería. 

Este tipo de oociedodes es muy eopeciol en ou rarma y 

Ley de Institucioneo de Crédito, Editorial Porrúa, 

1987. 

Luis M ufloz. To1110 lI, Cito pog. 320 
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derecho. ya que debi6 de constituirpe como una aocie

dod completamente regular llenando ~odos loa requiai

toa en au constitución, además. contnr6 con un perai

ao especial dado por la Secretaría de Hucienda y Cr6-

di to P~blico, la cual le dará el derecho de accionen, 

moneda extranjera y gsranti~ar ou eota~ilidad co•o ·~ 

ciedod y a&a como una aoelcdnd capocia{ • 
• El •ocntro {MIGUEL ACOSTA nOHERO). habla sobre laa •E 
ciedadea cnpecialeu diciendo: 

Que lon nociedodea de inverai6n llop,nron del extranj~ 

ro n nueotro pala nlgunnn d6cndan ntráG con inrlucn 

cia europea y ademán ponLcriorfflcnte con inrlucncia 

nortcaméric~no; la~ 3o~icdodoa de inver~ión Cueron 

trasplantadnu a nuestro medio rinancicro dlríamoo 0 

con afan c~tralócico ~nt~~ de que prcaentaran 1aa ca

ractcrfnticno de ~crcudo de valorea. ncccnurlus para 

ou creación. Ln ley que eutablocc ol r6gimcn de loa 

aocicdodcu de inversión, de 4 de enero de 1951 y ·~ -

reglamento de te de octubre del nio•o aílo. cntablecia 

como Clnalidad de lnG •is•oo "croctunr opcrucionoo -

con tftuloo. vnlorea. otros erectos bura&tiloo. "No 

determinaba la naturale~a do eoos orguniumou ni Cija

ba nor•ao que peraitieaen una dintinc16n precisa de 

las sociedadoo de inversión. Por lo conCuoi6n que ao 

creaba en esa ley no ae Cund6 ninguno sociedad duran

te su vigencia. La ley de aociedadea de inversión de 

31 de dicie•bro de 1954. vino a subsanar oJgunan Ca -

llaa de lo anterior precisando la naturaleca de las 

aociedadea de inversión al seftnlar lo eo•pooic16n de 

•ua activo• ~ al conaaarar el principio de las diver

a!ricacioneo de riesgou; el Art. 8 entoblece que~ 

ftPor la •enoo el 80$ del activo total daber6 diverai-
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rtcarse en efectos y volares de rente fija o variable''· 

Con ol afán lo&ialodor que exiotc on esto •aterie se 

expedi6 una nueva ley de eociedodee de inverai6n del 

31 de diciombro de 1955 que establecía loo finen de -

lfto eocicdedcp de invcrol6n, leo prohibió antre otrna 

cosas recibir dcp6sitoG de dinero, hipotecar aus in -

~uobloo 0 garnntiznr lo ~~iai6n de cu~lquier clase de 

valorco 0 e•'itir acciones sin valor nolDinal y practicar 

opc~acionce octivea de crédito. 

En teoría pare {JooE Prnte Esteva); Inetituci6n de ln-. 

vcrai6n Colectiva ca toda organización que tengo por -

objeto oxclueivo lo compra y geoti6n por cuenta de aun 

aoocindoa o participes de una cartera de valorea •obi

liarioa (o in•obiliarioa en su cnoo),aplicondo loa 

principios de divisi6n, 1imitaci6n y reporto de ries

gos y reduciendo al aóxiao loo operaciones de tipo es

peculativo o aleatorio. 

Para el Necotro (Acootn Ro~cro) lan inntituciuneo de 

inversión colectiva pueden clasificarse: de ncuerdo a 

lo oatructura financiera "En DDbiliariao" e "lnmobili~ 

riaa". LDB •obiliariae son el capital que ne anneja -

y aua direrenteo •odolidaden 0 y loa in•obilinrlae son 

en ni lae aocicdpdon, fondos. o clubeo con ouo direre~ 

tes modalidadco. 

Adem6a catan sociedadoo deben de cotar constituldao -

por eociedadea legalmente conotituldao ante notarios, 
• para poder ror~arne como especial. 

Op. Cita pag. 552 
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fntendcrsc que 1s •utualidad opera bajo uno dcnomino

ci6n oocial, pues la existencia de una rnz6n aocia1 -

pugna con su nnturolezo, en 10 dcnominaci6n debe ind! 

carac el carácter •utuoliotn de 1o oociedad. 

Lo 1ey exige que 1no mutunlistao indiquen su car6cter 

en ln denominación oocial, pero no prohibe a otras 

clnseo de instituciones el empleo de lo palabra •Utu~ 

lista u otra oemejantc y noi ruc posible que oe diera 

el parnd6jico cono que exiotiera uno sociedad an6nimo 

de eeguroo lla•ndo La •utualista de México. 

Ni lo carencia de una diaposici6n legal expreso que 

prohibo el c•pleo de lo palabro autualista a loe oo-

ciedadeP que no tienen este carácter ni el hecho de -

que tal t1ociedad an6ni1110 hubiese aido en un principio 

verdadero sociedad autunliota, explican suflciente•e~ 

te que lu Secretaria de tlacienda ~ Crédit.o Páblico h,!! 

yu aprobado el empleo de esta denominoci6n que podla 

inducir al público a error. en la actualidad euta an~ 

aa1ia ho deeaporecido, por el caabio de dcnominacl6n 

de lo co•panía que ue •enciona. 

La reeponaabilidod de loa oocioe es oiemprc li•itada, 

la ley no •enciona docu•ento alguno que pruebe o ln-

corpore loe derechos de 1os oocioe aunque normalmente 

se expide una p6li%a de oeguro que permita probar la 

caistencia de un contrato de can clase, como el carA: 

ter de socio es inherente al de asegurado en los ca -

eoo en que eo posible troneait~r o ceder el contrato 

de seguro se traneaite taabi6n el carActer de soci~ • 
• Muchos tratadistas aoatienen que el ingreso a una •u-

tualista oupone la celcbraci6n de un único negocio j~ 

rídico cuyos caracteres son loa de una aociedad o una 

asocioci6n, otros autores opinan por el contrario que 

al ingresar en la cooperativa se celebro un negocio -

jurídico alx~o que tiene ele~entoo del de sociedad y 

ele•ontoo del de oeguridod o bian que oc celebran doo 

Op. Ci~a pag. 333 y 334 
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negocios Jur!dicoo uno de aociodad y otroo de eeguroo. 

Wo adhiero a cata t•sis, puea ea evidente que la vo -

!untad del mutualizndo ve encaminada más que a ingre

sar en una determinado sociedad a obtener la protec -

ci6n del acguro, en loo aociedodco cooperativas ea 

evidente Qtie no ca ~l negocio aocinl que se celebro -

al conotitu~r lo cooperativo o al ingresar en ella un 

socio y otro al contrato de coNproventa de ouminiutro 

de arrendamiento, etc., que celebra el cooperatista -

para obtener loo benericioo de la cooperativo; en ln 

•utualioto amboo momonton se conrunden y al miomo - -

tiempo que oe ingrooo en ella, oc adquiere el corác-

tor de aoegurado, éuto eo uno conoecucncia de que el 

contrato de ser.uro~ por nu noturoluzo ~ioma oc e~tic~ 

de o un lapso determinado y loo contratou que celebro 

uno cooperativo pueden conuumorac en un instante o un 

período •uy breve; pero noí como no oería poaiblc ne

gar el carácter de contrato de comprnvento al que ce

lebra un coopcratiato con una cooperativo paro cono1-

dorarlo co•o una oimple conoccucncia del negocio uo 

ciol tampoco creo que ooo pooiblc negar el carácter -

de contrato do seguro al que celebre el •utunlizado 

por el hecho do ou ingreoo o lo •Utualiotu y conoide

rorlo aboorbido co~o pretendan loo outoreo primcra•e~ 

to eludido en ol negocio oocial que dicho •utuolizodo 

celebro tambiéd' • 

• REQUISITOS PARA LA CONSTlTUCJON DE LA MUTUALISTA: 

Si lo •utualioto a de operar en el ramo de vida, no 

puede conotituiree con menea de treocientoo oocioa. 

En ln mutuoliato cuyo rinolidad oociol eoo operar en 

otrou romos del oeguro no oc rijo número •ínimo de ·~ 

tualizadoe. Cualquier persona puede ingrconr en uno 

mutualidad puco la ley no exige requioitoo de porte -

nuncio o une dotorminodo claoc, como lo cotablccon 

loa nocicdadeo coopcrotivoo, ni ocftoln restricciones 
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al ingreso de oocios extranjeros. 

Lo.o 111utuolintao no tienen capital en sentido estricto 

en erecto como uu finolidad esencial ea orrontar en 

común loa rieagoG que omene~on a todos uuo componentes 

no necesitan de un patrimonio paro realizarla y por 

ello loo mutunlizndoo no cst6n obligadoG a cubrir apo~ 

tacioncs con leo cualeo conatituir dicho patrimonio. 

Loo cuoteo o primas que paguen eet6n dentinadoe a cu

brir una parte proporcional del riesgo previsto y no 

conetitui~án técnicamente aportaciones oocialee. 

Lo duración de la sociedad puede oer inderinido aunque 

también puede constituirse en escritura público, lao 

escrituras conetitutivae deben eometcrno a lo aproba

ci6n de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -

que ordenará oi lo estima pertinente eu inucripci6n -

en el Registro Público de Comercio sin que oc requie

ra aandamiento judicial. 

El órgano supremo ea la asamblea gennral, la cual te~ 

dr6 lau máu ampliao facultadeo paro resolver todos 

loo eounto& que o lo sociedad co•peten. 

La elccci6n del Consejo de Adainiatraci6.n 7 a uno o -

varios comisarios, deter•inar la parte de leo cuotas 

anuales que pueden emplearse para loe gastos do ges -

t16n. 

La aeaabloa general deberá celebrarse cuando aenoo una 

vez al ano sin que la ley cuide de fijar le aanera en 

que habré de hacerse la convocatorio que puede hacerae 

por el consejo de adminiutraci6n o por loe comionrioe. 

Loa sociedades autualiatao co•o todas laa inotitucio

nea de aeguroe, ae disolver6 coao indica la ley rea -

pectivo, lo Secretaria de Haciendo 7 Cr6dito Público 

~ut6 rocultoda para declarar lo disolución de la oocl~ 

Op. Cita POJt.335 
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dad y eefialarle un plazo pera que regularice su situ~ 

ci6n cuando la dieoluci6n Cucrc originada por el aal 

Cuncionamicnto de ln eociedaa. 
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C) FORMAClON Y PROBLEMATICA DE LAS SOCIEDADES IRREGY 

LARES • 

. 
Lo opini6n del Maestro ( R_OBERTO MANTILLA MOLlNA. en -

ou libro Derecho Mercantil). 

La multiplicidad de cxigencinn legales pnrn ln crea 

ci6n de una sociedad •ercantil tiene como resultado 

que en mucheo ocnoiones 0 se descuide sntisfeccr algu

nas de ollas, lo que provoca la irregularidad de la 

sociedad. ya que si ne facilitoro a loe eociedodeo 

que se eotñn conotituyendo o yn constitu!dne pe~o que 

entra dentro de los irrcgularidaden mcncionadoo, oc -

ria •60 f&cil poder logror que llenen loo requisitos 

todos los sociedades y ne conviertan en oociedades r~ 

gulares. 

Los representantes de las eociedadcn irregulares de 

acuerdo con los principios generales de lo repreoent! 

ci6n no quedan obligados personalmente por los actos 

que realizan en nombre ajeno. Por lo contrario. loa 

representantes de lo sociedad irregular responden so

lidaria e ili~itadamente de lno obligaciones de la n~ 

ciedad aunque de •odo aubeidiario con respecto a 6ata. 

Además loo representantes de la sociedad son reapono! 

bles de loa deftoa y perjuicios que la irregularidad -

hubiere ocasionado a loa oocioo no culpables de ella. 

ya que en principio la falta de registro en imputable 

a quienes por tener la repreaentaci6n de 1a sociedad. 

pudieron inscribirla y no lo hicieron. Otro de loa 

efectos en que co•o no est6 inscrito lo escrituro ao

cial. aun cl&uaulaa no pueden oponerse a loa tareeros 

y no surtir& efectos respecto de ellos loa 1imitacio

nea da las facultades de los administradores, el pla

zo de duraci6n de la sociedad, etc. 

Op. Cita Pag. 247 
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La inacripci6n de la escritura social ee establece en 

benet'lci'o de torceros y por ello eu omiai6n no nf"ecto 

a las relaciones de loe socios entro ei que no abete~ 

te la irregularidad se rigen por la escritura consti

tutiva en todo lo ref"erente o reparto de utilldadeu, 

derechoo de gcati6n y de votou. 

Ade•6a la escritura social liga v6lidamentc a loo ao

cioa. ninguno de elloa puede prevalecerse de la irre

gularidad para desprenderse del vinculo juridico y lo 
• acci6n que le da la ley. 

l:n el libro (Derecho Mercantil l del Maestro Luis Nu

ftoz), establece un criterio con respecto a la f"ormn-

ci6n do las aociedadeu irregulares y dice: que lau-

sociedadeu no inucritau en el Regiutro de Comercio 

que ac hayan autorizado co•o tales f"rente a terceros 

conaten o no en escritura pública, tendrán personali

dad jurídica. Adea6a que loe oociedades irregulares 

no eotán aceptadas pero oí toleradas por la iey, ya -

qua nacen con la •entalidad de ser irregulareo deode 

aun rofc<'Jo. 

Loo que realicen actoo jurídicoa como represcntontco 

o mandatario& de uno oociodad irregular, reoponderón 

del cumplimiento de loo miomoo Crente a tercoroo, ou~ 

oidioria, oolidarin, ilimitadamente nin perjuicio de 

la reoponoabilidad penal, en que hubiesen incurrido 

cuando loo tercero& resulten perjudicados. 

Loo aocioa no culpables de la irregularidad, podr6n 

e~igir daftoa 7 perjuicios a loo culpables y a loa 

que actuaren como repreoentontea o mandatarios do le 

sociedad irregular~ 

Lula Muftoz, Citrupa.g.395.TOf:'IO I. 
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El Maestro fRAFAEL DE ~IHA VARA, EN SU LIBRO DERECHO 

MERCANTIL MEXICANO), nos habla de la irregularidad de 

las oociedndee mercantiles y dice que puede derivar -

del incuaplimiento del •andoto legal que exi&e que la 

constitución de las mis•as hagn constar en escritura 

público o del hecho de que, aún constando en eea Cor

ma lo escritura no huya nido debida•ente !nacrita en 

el Registro de Comercio. Lea oociedadca •ercantiles 

con eson dcCectoa se conocen con el nombre de eocied~ 

dea irregulares. 

La incertidumbre e inseguridad de lao eituacionee pr2 

ducidae por una dioponic16n semejante en las rclncio

nca de trárico comercial. de acuerdo con el toxto vi

gente. las sociedades no inecritua en el Registro Pú

blico de Comercio, que ae hayan autorizado co•o tal•• 

trente a terceros consten o no en escritura púbiica -

tendr6n ta•bi6n personalidad jur1dicn, lae sociedades 

irregulares tienen pues en nueotro alote•• leaialati

vo, personalidad jurídica aie•pre 7 cuando ae e•teriE 
• rice eo•o tales sociedades trente a terceroa. 

Rafael de Pina yara,Cita pag.67 
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D) •ESPOftSABILlDAD DE LAS SOCIEDAD&S IRREGULAR~S: 

Del 11bro lnERECHO "ERCAHTIL MEXICANO DE RAFAEL DE P! 

•~ VARA): Loa reprcaentantes de las sociedndon rreg~ 

lareo, loe qu~ cQao regla general no quedan obligados 

peraonalmente por lon netos que renliznn en nocbrn de 

aun reproaentadoo. En ca•bio trutindoae dn loo rcpr: 

aentanteu de aociedades irregulares 6atoo responden -

aolidaria, e i1i•itada•cntc, aunque de •odo subsidia

rlo. rrcnte a tercttroa, del cu111pli111icnto de loa actoe 

juridicoa que realicen con tal car6cter oln perjuicio 

de la reaponaabilidad penales qua hubieren incurrido 

cuando loa tercerea resulten perjudicndoa; coto prin

c•pio eatá conrir•ada por el p6rrafo últi•o del Arti

culo 7o. de la (Lo~ General de Sociedades •ercantll~e) 

qua diopone que 1aa peraonau que celebren operacionea 

·a no•bre de la oociedad •ntea del regintro de la ea-

critura constitutiva. contraerá ~rente a torccroo re~ 

ponoabil!dad limitada 7 solidaria. pQr dichne opera -

eioneu .. 

AdeDáa 1ou repreuentantoe de lee uociedadeu irreaula

reu aon reaponaublea do loe dafioa ~ perjuicios que la 

irregularidad hubiere oeaaionado e loe uocioe no cul

pables de ellos. 

El contrato de sociedad no inocrito. no puede oponer

se ni causar perjuicio a lo& terccrou de buena ~e. 

loa cuales el ~odrfin oprovecharlo en lo que len ruara 

ravornble (Art~ 26 del Código de Co•orcio). 

Op. Citb pog.68 
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Loa documentos qua conCor•c a este c6digo 

daban ragietrnrae y no se registren, e6lo 

producirán ef"ectoe entra loe que len 

otorguen, pero no podrán producir perjui

cio a tercereo el cual ai podrá aprove

charlos en lo que le t'ueren f"uvorablea • a 

peoar de la omiai6n del registro •crean 

til poducirán erectos contra terceros loe 

docu•entae que ae raf"iernn a bienea inmu~ 

bles 7 derechas resloo, aieapre que hubi~ 

ren sido registrados conf"orme a la ley c~ 

•Gn en el Registro de la Propiedad o en 
• el of"icio do hipoteca correspondiente • 

• El libro del (•AESTRO ROBERTO •ARTILLA •OLIRA, DERE-

CHO •ERCANTIL), noa explica la reoponaabilidad de loa 

repreaentanteo y de loo aocloo y de lao aociedadea -

irrcguloreo, pero cabe decir que ne reconozcan la pe~ 

aonalidad jurldica no de laa sociedades irregularoo, 

no quiere decir ni con mucho que coté oomctida al Mi~ 

mo régimen que loe uociedodea regularen, loo represa~ 

tantea de éotna de acuerdo con loo principios genera~ 

lee de la repreaentaci6n. no quedan obligados persa -

nalaonte por loa actos que realizan en nombre ojedo. 

Por lo contrario, loo repreocntanteo de la noclcdad -

irregular responden solidarla e llimitada•onte do lan 

obligoclonen de la oociodad aunque de •oda oubsidla -

rio con respecto a ésta. 

Adeaio loa repreaantantea de la sociedad son roapons~ 

bles·de loa· daftoa 7 perjuicion que la irregu!aridad -

hubiere ocasionado a loo socion no culpableo do ella. 

7a que en principio la f"alta de registro es imputable 

Roberto L. Mantilla •olina, Cita pag.246 
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a quienes por tener la roPrenentnci6n do la sociedad, 

pud~eron tnocribirla y no lo hiciero~. 
1.oa socioa recpondon de las obligaciones oocislcs en 

ln medidn.~ctablecida en la escrituro conotitutivn~ 

en efecto conCorme nl Articulo 25 del (Código de Ca

uercio), 1oe actos inscritos pueden ner invocados 

por loa tercoroo en lo que les ~avor~cen de ~odo que 

loe acreedores oocialee pueden basarne en el acta -

conatitutiva de la sociedad para reclamar o loo oo -

cioa 1as deuda& sociales, pero cloro es que no podr! 

an desconocer lao limitacionos da reoponoabilidad 

que resultan del propio acto en qua ~undan au acción. 

Loe aocioe culpables do la irregularidad responden -

ta•bi~n. ~rente a loe dea6s ooctoa, de loa daños y -

parjuicioa que dicha irregularidad ocaeionc a ~stos. 

es juuto imponer ~ loo responaablos de lao irregula

ridades ya sean ud•inistradorco aocios~ la indc•ni~a . -
ei6n de loo daftoa oeacionadoo a t"rccroe • 

• &l Maestro (FELIP~ TENA. EM SU LIBRO DERECHO N&RCAN-

TIL NEXlCARO) dice: Que cuando ne le otorgn poder g~ 

neral a une persona que realice operacionea, pero oi 

descuidaron lo inacrtpci6n on el registro. el apode

rado no podr6 reopondor conforae el Articulo 26 del 

(C6di&o do Co•ercio). 

~RT. 26: Loo docu•entos que conror•e eato códikO d! 

ban raaietrarao y no ae reaistren aolo producirln 

efecto entre 1os que loo otorguen, pero no podr6n 

producir perjuicio a terceros, el cual o! podr6n a-

provecharlos en lo que lo rueron ravorobloe. A pe -

aar de la omiai6n del registro •ercantil producir&n 

~tectae contra terceros lea docu~entou que se refic~ 

Roberto ~un~1lln MQlinu.C1tn ~ng.247 
Folipc Tenu,citn png.234 
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ran a bienes inmuebles y derechos rea1ea 0 siempre que 

hubieren sido registrados, con~or~e a le ley común, -

en el Registro de la !ropiedad o en el o~icio de hiP2 

tecas correspondiente. 
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S) AUTORIZACIO" A EXTRAMJEROS PARA LA CDNSTITUCIOH 

DE SOCIEDADES. 

DEL rcoDtGO CIVIL, CAPITULO VI DE LAS ASOCIACIONES Y 

SOCISDADES ZXTRARJERAS). 

ART. 2736.- Para que las aoociaciones y'oociedadeo e~ 

tranjorao de car6cter civil puedan ejer

cer sus actividades en ol Dietrito Fede

ral, dobor6n estar autorizadas por lo Se

cretarla do Relaciones Exteriores. 

ART. 2737.- La autorización no se concodorA ni no co~ 

prueban: 

1) Que eat6n conotituldoo con arreglo a 

1ae luyo o •• su pala y que. su a os ta tu-

t"oa nada conCionen QUO ••• contrario • 
1eu leyes moxicanos do orden público. 

tl)Quo tienen roprosentanto do•iciliado -
on ol lugar donde van a operar, ouri

cientomente autorizado para responder 

de las obligacionoo quo contraigan lao 

•encionadao personas •orates. 

ART. 2738.- Concecida la autori&aci6n por la Secreta

ria de Relaciones Exteriores, ae inacrib! 

rAn en el Registro loa estatutos da 1•• 

aaociaciones ~ aociedadea extranjeras~ 

El Maestro (RAFAEL DE PIRA VARA, SW SU LXBRD PZR&CHD 

MERCARTIL MEXICAMO). establece •obr~ lae sociedades -

extranjeraa. que de acuerdo con el Articu1o So. de la 

Código Civil 

Raracl de Pina Vara, Cita pug.55 
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(Le7 de Nacionalidad~ •aturalizaci6n), aon aocieda

dea •exicana• laa conatituidaa con arre&lo a laa di~ 

poaicionea de nueatraa le7ea con doaicilio le&al aa

tablecido dentro de la Rep6blica •esicana. A contr~ 

rio aerin aociedades estranjeraa laa que •• conatlt2 

7an de acuerdo con leyea extranjeras o ten••n au do

aicilio en el extranjero. 

La (Ley General de Sociedades •ercantilca) en au Art. 

250 reconoce personalidad jurídica a las aocicdadcs 

aercantiles extranjeras legalmente constituidas. 

Sin cabargo, 1aa aociedadea extranjeraa aolaaento p~ 

dr6n ejercer el comercio dentro de nuestro territo -

rio, d~sde au inacrlpci6n en el Reaiatro P6b1ico d• 

Comercio, inacripci6n que ae efcctuarA previa autor! 

zac16n de la Secretaria de Comercio quien lo otor••

rá ai ae cumplen eatoa requisitos. 

a) Co~probar que ae han conatituldo de acuerdo con 

1aa lc~ea del catado del que aean nacionales, p~ 

ra lo cual ae exhibirán copia aut6ntica del con

trato social y deaia docuaentoe relatiwoa a au -

cooatituci6n 7 un certlCic•do de cotar conatitu! 

daa y autorizadas confor•e • 1aa 1cyea czpedldaa 

por el representante diplo~6tico o conaular •es! 

cano en dicho eatado. 

b) Que en contrato aocial y deaia docuaentoa con•t! 

tutivoa no aean contrario• a lo• preceptos de o~· 

den púb1ico ••tablecidoa por 1aa leyea •••ica 

oaa. 
e) Que aatablescan an la Repúb1lco o tcnaan en ella 

•1auna •aencia o aucuraal, Art. 251 (Ley General 

de Sociedades Wercantilea)ya •encionado anterlo~ 

aente. 

Op. Cita pag. SS 



Par• que lee •ociedadea extranjeras tcnaan la calidad 
de co•ercianten ae requiere en todo caso que ojerznn 

acto• de co•ercio dentro del territorio nacional, 

Art. 3 (C6di&o de Co•ercio)~ 

3) Se reputan en derecho c~•erci•ntea; 
I) Laa poraon•o ~ue tienen capacidad legal paro 

ejercer el comercio. hacen de 61 au ocupación 

ordinaria. 

tt) La• -aociedadea conatitufd•a con arreglo a 111.e 

le~es •ercantilea. 

Ill) Laa sociodadoa eatranjeraa o laq agencias o -
aucuraalea de 6ataa que dentro del territorio 

nacional ejerzan actoa de comercio: 

• 11 •aeatro (ROBERTO MAMTILLA •OLINA EH SU LIDHO nER! 

CHO •IRCANTI~). no• habla de 1aa aociedadea axtranJ~ 
reo. alaunoa outoroe han cona~derado que 1a naciona

lidad ea un atributo de laa p~reonaa ri•ica• 7 quo -
por' tanto no puede. apllcarae a la_s aociedados. 

Pero ai uo eonaidera qua la nacionaltdad. en cuanto 

atributo Jurtdico. ea indopondientu de loa caracto 
rea 6tn1coa. linaUfettcoa. ate. que solo pueden oa 

t•ntar loa indiYldua•. oa docir •i ae eaplea un con

cepto jurldico y no aociol6cico de nacionalidad. no 
ae encontrar6 diCicultad alauna en aplicarlo a laa 

per•onaa •orales 7 Por tanto a 1•• aoc1•4adea. 

La nacionalidad deade el punto de vista Jur~dlco •• 
una cualid•d que •o atribuye a la• peraon•a para de

terainar la apl1caci6n de un deteratnado conJunto do 

noraaa jurídicas. aal cuando ao de loa requleito• p~ 
ra cal1Cicar de aeklcana Q en ceneral do n•cional 

una aociedad 0 le aor~n •Plicabiaa iea noraaa sobre 

conatituci6n 0 otora•=tento de la peraon•lidad, capa

cidad. ate. 

Roberto L. Mantillo •olina, Cita pag.465 
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Una de lae teoriaa dice que •er6n aexicanaa la• aoci~ 
dadea que se constituyan baja laa leyes aesicana• y 

que eatablezcan au domicilio en territorio nacional. 

do na ocurrir aaboa requieitoa. la aociedad •• con•! 
derarl cD•O extranjera. 
Para que una saciedad estranjera pueda reallaar el -

coaerclo peraanente. deberl obtener la autoriaacl6n 

de la Secretaria de Comercio. e !nacrita en el Reai~ 
tro Público de Coaercio. 

El (C6digo de Comercio) en au Art. 15 y 24 eatablocen 

lo aiguiente: 

ART. 15.- Laa saciedades leaalaante conatituldaa an 

ol extranjero qua ae establezcan en la ·~ 
pública o tenaan en ella alauna agencia o 
eucuraal podrAn ejercer el coaerc~o auje

t6ndoae a laa preacrlpcionou eapecialea -

de eate c6digo en todo cuanto concierne a 

la.-creaci6n do aun eetablecl•ientoa den

tro del territorio nacional. a •U• opara
cionea aercantllea y e la juriedlccl6n de 

loa trlbunalea de la aacl6n. 

ART. 24.- Laa aociedadea astranjeraa que quieran e~ 
tablecer o crear aucuraalea en la Rep6bl! 

ca praaantarln 7 anotarln en •1 re&latro 
adaala del taatlaonlo de la protocollaa

cl6n 'da aua aatatutoa. contrato• 7 deala 
docuaantaa retorente a au conatltuci6n. 

el inventario o el 4ltiao balance al lo -

tuvieran 7 un certiCicado do eotar conat! 

tutda 7 autoriaada con arreglo a las la-

7ea del paia roapoctivo. expedido por el 

•inlatro que alll tanaa acreditado la R~ 
p6bllce o en au detecto por al C6naul Mo

•lcano~ 

C6dlao de Co•ercio 
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&l •aeatro (LUIS •uRoz EN su LIBRO DERECHO •ERCANTIL) 

Toao ti, opina sobre las Sociedades Extronjerao: 

La nacionalidad ea el vinculo jurídico, polltico, que 

une a la persona individual o •oral con el estado o -

que pertenece .. 

La (Ley de Nacionalidad Naturalización), en au Art. 5 

dice: que aon personas aoralea de nacionalidad aexi

cana, laa que se conatituyen confor•e a las leyes de 

la Rep6blica y que tengan en ella su domicilio legal. 

La (conatituci6n Polltica), en su Art. 27 non habla de 

aociedades mexicana& y extranjorca, 

En ol capitulo do la capacidad para adquirir el domi

nio de lea tierras y agues de la nación, se regirá -

por las ai&uientee prescripciones: 

I) 5610 loa aexicanou por nacimiento o por naturali

saci6n y las sociedades mexicanas tienen derecho 

para adquirir el dominio do las tiarraa. aguao y 

sua accesiones o para obtener concesiones de ox

plotac16n de ainas y aguas. El catado podr6 con

ceder el mismo derecho a loo extranjeros, •ieapre 

que convengan ante la Secretario de Relaciones E~ 

teriorea en conaiderarae coao nacionales respecto 

a dichos biene~ y en no invocar por lo misao la -

protecc16n de sus gobiernoa, por lo que ee refie

re a aquellos, bajo la pena en caao de raltar al 

convenio de perder en bene~icio de la nación loe 

bienes que hubieren adquirido en virtud del •ia•o. 

En une faja de cien kil6•etroo o lo largo de las 

fronteras 7 de cincuenta en las playao. por nin -

gan aotivo podrin loa extranjeroe adquirir el do

minio directo de lao tierra y acuao. 

Luis •uHoz~ Hite Pª&• 139 

Ley de Necionalldod y Noturolizeci6n, 

Conetituci6n Política de loe Eotados Unidos Mexlconoo, 
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IV) Las sociedades comerciales por acciones. no po-

dr6n adquirir poseer o administrar Cincas rústicas 

las aociedades de esta clase que se conatitu7eran 

para explotar cualquier industria, Cibrica, •ine

ra, petrolera o pera al¡ún otro !in que no aea 

agr1colo, podró adquirir, poseer o adquirir terr~ 

nos únicamente en lo extensi6n que sea extricta -

•ente necesaria para loe establecimientos o sorv! 

cioa de loa objetoo indicadoo y que el Ejecutivo 

de lo Uni6n o de loa Estados !ijará en cado caso. 

Las sociedades extranjeros legalmente constituidao 

tienen personalidad jur!di~a en la república, las ao

ciedadea extranjeras solo podr6n ejercer el co•ercio 

desde ou inscripci6n en el regiatro4 

Ea indudable pues, que el le&ialador ha reconocido la 

nacionalidad de las sociedades, apartándose del crit~ 

rio deCendido por •uchoa autores según el cURl la na

cionalidad ea un concepto oolaaente aplicable al ind! 

viduo, 6eto os, a lo lla•ada persona natural, y no a 

las peraonaa •orales! 

11 Proreoor (LUIS •uRoz), expresa alguna de las li•i

tacionea para las sociedades extranjeros, 7a que pue

den reali:ar actos aialadoa de co•ercio co•o por eje~ 

plo: laa relativas al ofrecimiento al público, do va

lorea en boleaa o fuera de ellee4 

Otro tipo de liaitacioneo son las que ee i•ponen a 

las aociedades eatranjeraa para reoli:ar actos adai 

niatrativoa. tal como acontece en el Art4 133 de la 

(Ley de Racionalidad 1 Raturalizaci6n) o tenor del 

cual dichae sociedades no puoden obtener concesionee 

o celebrar contratoa con loa oyuntamientoo, autorida

des localen o autoridades rederaleo4 

Lula •uftoz., Cita pog. 142 Tprao II. 

Ley de Nacionalidad y Noturalizaci6n, 
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CAPITULO IV: EFECTOS QUE PRODUCE EN EL -

CAMPO DEL DERECHO MERCANTIL 

LAS SOCIEDADES IRREGULARES: 

A) COMCEPTO DE QUIEBRA Y SUSPENSION DE PAGOS Y REQUI
SITOS PARA LA DECLARACION DE QUIEBRA: 

(CODIGO DE COMERCIO. LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSION 
DE PAGOS. CAPITULO 1): 

ART. 1.- Podrá aer declarado en estado de quiebro el 

co•orciante que ceoe en el pago de eua obli

aacionee. 

ART. 2.- Se preeu•ir' salvo prueba en contrario quu el 

comerciante ceae en sua pagos en loa eiguien

tee casos 7 en cualeo quiera otroo de natura

leza an6.loaa: 

I) ~cu•pli•ien-to ·general .en el pago de aus 

obliaacionea liquidas • vencidas. 

Il) lnexiatencia o inauricicncia de bienes an 

que trabar ejecuci6n al practicaroe un 

e•barao por incu•pliaiento de una obli&•

ci6n o al ejecutarse una eontoncia panada 

en autoridad de cosa Juzgada. 

Ill) Ocultación o ausencia del co•erciante sin 

dejar al rronte de au capresa alguien que 

logal•ente puedo cuaplir con aus obliga

ciones. 

IV) En iguales circunotanciaa que el caso an

terior. el cierre de loe locales de ou e~ 

presa. 

V) La ceai6n do sus bienes en ravor de aua 

acreedores. 

VI) Acudir o expedienteo ruinosos, rraudulen

too o ricticioa para otender o dejar de -

cumplir eua obligncionue. 

Ley de Quiebrpp y Suepenei6n de Pegoe, ~ditorial Porrue, 

Otodregecimn Oetavn Hdieion 1987. 
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VII) Pedir su declaración en quiebra. 

VIII) Solicitar la auapenai6n de pagos 7 no 

proceder Esta o ei concedida no ae con 

clu76 un conveniocon loe acreedorea. 

IX) Incumpli•iento de las obligaciones con 

traídas en convenio. hecho en la aua -

~enei6n de pagos. 

La presunción a que alude este ar.ticulo ea inv.ilida 

con la prueba de que el comerciante puede hacer rreg 

te a aua obligaciones liquidas 7 vencidas con au ac

tivo disponible~ 

k1 •aeatro lLUIS •uRoz EN su LIBRO DERECHO •ERCAftTIL) 

To•o JI .. La auepenaión de pagos ea una inatituci6n 

preventiva de 1a declaraci6n de quiebra por entender 

el legislador acertadamente que 6ata debe evitarae en 

1o posible por ra&onea de orden p6blico 7 en inter6a 

de loa particulares. El Raeatro (Rodrlaues) dice: 

que la quiebra 7 la auspenei6n de pagoa aon inatitu

cionea paralela•. la auepenaión es un benericio que 

se concede al deudor que lapide la declaración de 

quiebra 7 el auapenao no pierde la administración de 

aua biene.t. 

Lula Muftoz.Cita oae,601,To~a JI, 
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fi el acogido a la auapanai6n paga. 6sta ha concluido 

J'a que 1a suapenai6n per•ite al suspenso obtener una 

•oratoria en todos aua pagos en el tenor que indica. 

AR~- 408.- Con excopci6n de lea roclamaclonea por 

deudas do trabajo, por alimentos o por 

crEdltoa con garantía real. quodar6n en 

.u .. penao lo• julcioa que tonaan por obj~ 

to recl•••r el cu•pll•lento do una obllg~ 

ci6n patri•onlal pero •e podr•n practicar 

ea •llo• la• actuaclona• tendiente• a pr~ 

vanlr perjuicio• en laa coaaa aujetaa a -

1l~lalo o a eoaaer•er lntearaaente loa d~ 

recbaa de 1aa partea. 

La quiebra •• -aa ~o.4ur14lCO.--lJ po4r6 6ata. aer -

declarada en eatado- .. -~labra ·• ~oa coaerclantoa quo 

ceaen en el paao •a aua obllaaclonea como ae ve en el 

(Art.- ·:l· do ·1a. LOJ' do Qulobraa J' Suapona16n do Paaoa) 

que eat& ~ prlnclplo del capitulo en Cor•a integra. 

La quiebra de una sociedad determina que lon aocioa ! 
11•1tadamento roapon•Bblea aoan connlderado• para to

doa 1oa eroctoa como quebrados. laa llquldaclonea ro~ 

pectlvaa se •antondr•n •ep•rada•-

La quiebra do uno o ••• aocio• no produce por al •ole 

la de 1a aociodad. La• aociedadea •ercantll•• en li

quldaci6n ~ las irroaularea podr•n aor declarad•• en 

e•tado de quiebra! 

Oo. Cltn oa2.G06,TomoII. 
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B) LA QUIEBRA EN LAS SOCIEDADES IRREGULARES • 

• El ProCeaor (LUIS MURDZ en el libro Derecho Mercantil) 

'loao I· hablo sobre la quiebra de laa -•ociedade• •ar -
cantiles •trregularce. 

En loa artlculoa mencionadoa l. 2, ea la parte •upe -

rior, ~a mencionamos algo de quiebra pero de •ocieda
dea regulares; pero el (C6diao de Co•ercio en la Le' 

de Quiebra• 7 Suapenai6n de Paao•) el articulo 4 ae 

••nciona la quiebra en •ocledadea lrreaular••· 

ART. 4.- La quiebra de una •ocledad det•r•lna que

lo• aocioa illaltadaaente reapoaaablea ·~ 
an conalderadoa pare todoa loa efecto• e~ 

•o quebrado• .. 
La• aociedade• •ercantllea en llquldacl6a 

7 laa lrre&ularldadea podrAn aer declara
da• en estado da quiebra. 

La quiebra do ia• aociedadea lrreaularea 
prowoca la de loe aactoa lll•itadaaeote 
~eapoaaablea 7 la de aquello& contra loa 

que ao pruebe que ain ~undaaeate objetlYO 

eo tenla por ll•ltadaaente reaponaablea. 

Salvo la• excepciona• exproaaaente lndlc~ 

daa en eata 1•7• aon apllcabl~a a laa ao
alodadea lrreaular•• todos loa preceptoa 
cancarnlentea a la quiebra de aocledadaa. 

Do. C~ta pag.398.To~o l 

Lov do Quiebras v Susnenclon de PaRD9. 
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Ahora bion. el investigador Rodríguez dice que lo qui~ 

bra de laa aocied11doa irragu"larea ha sido uno de loe 

puntoa •'ª diacutidoa en el derecho mexicano! 

~l Proreaor (LUIS •uRoz en au libro Derecho Mercantil 

To•o I) dice: que la quiebra do leo aociedadea irreg~ 

larca provoca la de algunos de auo aocioa, desde lue

•º• la de aquellos que sean ili•i~adaaente reaponaa -

blea. coao arreglo a la Cor•• bajo la que haya venido 

op~rando la aociedad (aocioa colectivos, aocioo coman 

ditadoa). pero taabi6n la de aquellos que ain funda -

aento objetivo ae tenlan por iliaitodaaente reaponaa

blea. Bata 6ltiaa rraae ea de dificil interprctaci6n 

y a nueatro Juicio debe entenderaa en el aiauiente 

sentido:. 

Se requiere quo se pruebe contra ellos la oituaci6n 

de tenerse por liaitada•ente r-eaponaablea ain funda 

•anto objetivo, el cual tendr4n cuando dada la Coraa 

de la aociedad pudieran 7 debieran conaider•rae co•o 

aocioa li•itadaaente reaponaablea, salvo que. por aer 

ello• loa culpablaa de la aituac16n de irreaularidad 

deben responder por aste precepto. 

El r6aiaen da la quiebra en laa oociedadea irreaula -

rea ea aeaejante al de l•s aociedades reaul•rea, con 

lao aiguientea excepciones: 

l. Su quiebra deberá aer caliCicada de culpable, al -

por otras razones no le correspondiera la callCic~ 

ci6n de rraudulonta. 

2. La rehabilitaci6n de loo quebrados culpables ro -

quiere condicionen ospecialeo. 

3. No pueden acoaeroe a loa benericloa de la auapen -

oi6n de paa,oe. 

4. Sus oocioo incurren en el riesgo de ser decloradoa 

en quiebro aún cuando oean ilimitada•ente reopona~ 

bles. 

Luis Muffoz. Cita png. 398 y 399 , Tomo I. 
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5. No pueden deae•peftar el cargo de sindico. 

Las oociedades •ercantiles cualquiera que aea au espe

cie o Coraa 0 7 hasta las irregulares aon reconocida• 7 
• toleradas por la ley. 
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C) EFECTOS DE LA DECLARACION DE QUIEBRA EN LAS SOCI~ 

DADES IRREGULARES. 

l1 Proresor (MANTILLA MOLINA EN SU LIBRO DERECHO •ER

CANTIL) dice que: Como no está inscrita la escritura 

aocial, aua cláueulae no pueden oponeree a loa terce

ros, 7 no surtirán erectos respecto de ellos las lia1 

taciones de laa racultadea de los adminiatradorea el 

plazo de duración de la sociedad en caso de insolven

cia de la •ociedad, au irregularidad le impide acoge~ 

ae a loe benericloa de la auspenai6n de paaoa como ae 

ve on el articulo 397 de la (Ley de Quiebras Y· Suspe!! 

ai6n de Paaoe). 

ART. 39?: Las aociedades irregulares no podrAn aco

aerae al beneCicio de la auapensi6n de pa

aos. 

Y ter•inar la quiebra por •edio de convenio con aua 

acreedores coao lo establece el artículo 301 de la -

(Ley de Quiebras 7 Suspenai6n de Pagos). 

ART. 301: Las aociedades aercantiloa irreaularea no 

podrán aolicitar la celebración de un con
venio•. 

El Maestro ,LUIS MUROZ EN su LIBRO DERECHO MERCANTIL 

TOMO II), establece: 

La quiebra de las aociedadea irreaulares provocará la 

de loa aocioa iliaitadamente reaponaablea y la de - -

Roberto L. Mantilla Molino, CJta oa~. 243. 

Ley do Quiebras y Suapena16n de Pagos, 

LUIS inmoz TOMO 11, Cita pag.607 
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aquellos contra 1os que se pruebe que ain Cundamon

to objetivo ae ten1an por limitadamente reaponaablea. 

Salvo las excepciones expresamente indicadas en esta 

Le7, aon aplicables a 1as sociedades irreaulares to

dos loa preceptos concernientes a la quiebra de ao 

ciedadea. 

La declaraci6n de quiebra podr6 hacerse do oficio en 

loa casos en que la ley lo dlsponaa, o a solicitud -

eacrlta del comerciante, de uno o varios de aua acr~ 

edorea o del Klniaterio P6blico. 

El coaerciante que pretenda la declaraci6n de au es

tado de quiebra, deber6 presentar ante el juez co•p~ 

tente, demanda Cirmada por el, por au repreaentante 

legal o por au apoderado especial, en la que raaone 

loa aotivos de au altuaci6n 7 a la que acoapafta: 

a) Loa libros de contabilidad que tuviere obllaacl6n 

de llevar y loa que voluntariamente hubieae adop

tado. 

b) El balance de aua negocios. 

c) Una relación que comprenda loa nombres 7 doaicl -

lioa de todos aua acreedores o deudores, la natu

raleza 7 aonto de aua deudas 7 obligacionea pen 

dientes, los eatadoa de p~rdidaa 7 aananciaa de 

au gira durante loe 6lti•oe cinco aftoe. 

d) Una deacripc16n valorada de todo: sus bienes in-

•ueblea 7 aueblea, tltuloa, valorea, g6neros de 

coaercio 7 derechos de cualquier otra especie. 

e) Una valorlsaci6n conjunta y razonada de au eapre-... 
Cuando el n6mero de acreedores pase de •il o sea, 

Cueae iapoeible deterainar la cuantla de euo cr6di 

toa, basta que ae haga constar con referencia a últ! 

•o balance de aituac16n, el núaera aproximada de 

aquellos, el nombre y domicilia de loe conocidas y 

el importe global de aus créditos~ 

Lula Kufttiz.,Tomo 11, et.ta pag. 607 
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Ge aentencia en la que ee haga la declaración de qui~ 

bra contendr.6.: 

I) El nombre del sindico y de la intervención. 

II) La orden al quebrado de presentar el balance y 

sua libros de comercio dentr~ de veinticuatro 

horas. si no se hubiesen re•itido con le deme~ 

••• 
III) El •ande•iento de aeegurar y dar poaceión al -

sindico de todos los bienes y derechos de cuya 

ad•iniatrac16n y disposición ~e prive el deu -

dor. en virtud do 
0

10 eantencia as{ como la or

den al correo y tol6Cono para que se entregue 

al sindico toda la correspondencia ~11 quebra

do. 

IV) La prohibición de hacer pagos o entregar erec

tos o bien de cualquier clase al-~eudor común. 

bajo apercibimiento de seaunda paaa en su caso. 

V) La citación a loa acreedores a erecto de que -

presenten sus cr6ditos para examen en el t6r•! 

no de cuarenta y cinco diae contados a partir 

del aiguiente al de 2a últi•• publicac16n de 

la aenteni:ia. 

VI) La orden de convocar una junta de acreedores -

para reconocimiento, cert1Cicaci6n y gradua--

ci6n de loa cr6ditos, que se orectuar6 dentro 

de un plaso de cuarenta y cinco dios cantadoo 

a partir de loa quince dias aiguientea a aquel 

en que ter•ino el plazo que rija la Cracci6n -

anterior, en el lugar y hora que aeftale el 

juez, en atención a lee circunstancias del ca

so. Por causas juetiric•das podr6 celebrarse 

la junta dentro de un p1azo •Pxi•o de noventa 

dlos. 

Luis Mul'loz,'l'OJllQ JI, Cito peg. 609 
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VII) La orden de inscribir le sentencie en el regi~ 

tro páblico en que ee hubiese practicado la 

inscripción del comerciante y en eu defecto en 

el de la residencia del juez competente. y en 

loe de coaercio y de la propiedad de los de••• 

lugares en que aparezcan inscritos o exiatan 

bienes o establecimientos del deudor. 

VIII) La orden de expedir al e!ndico 0 al quebrado a 

la intervención o a cualquier acreedor que lo 

solicite, copias certificadas de la sentencia. 

IX) La fecha a que deben retrotraerse loa efectos 

de la declaración de quiebra, al declarar la 

quiebra de una sociedad le sentencia indicarA 

tambi6n loa nombres, apellidos 7 domicilio• de 

loe socios y ae anotará la hora en que se dic

te~ 

WIS llUffoz T09IOII ,Cita pag, 609 
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D) RESPONSABILIDAD PENAL EN LA QUIEBRA DE LAS SOCI~ 

DADES 1RREGULARES: 

~l Maestro (MANTILLA MOLINA EN SU LIBRO DERECHO MER

CANTIL), dice: 

Que conrorme al Art. 27 del (C6diao de Comercio) es

tablece que "Lo Colta de regietro de documontos har6 

quo, en caso de quiebra 6sta ee tengo co•o Craudulen 

ta! aalvo prueba en contrario". 

Lo quiebra odem6a habr6 do conaiderarae rroudulento, 

puesto q~e por hip6tesio, se habrá omitido el rogio

tro del octo constitutivo, con la consiguiente viol! 

ci6n de la rracci6n V del Artículo 21 del C6digo de 

Comercio, Ley de Quiebrae y Suapenei6n de Pagoo, que 

dice: "Las eacrituras de constituci6n do sociedades 

•ercantilea, cualesquiera que sea au objeto o donom! 

nación ae! co•o laa de •odiC1caci6n, reacia16n o dl-
• eoluci6n de loa •iemao aociedodea" • 

• El ••estro (LUIS •uRoz DICE EN su LIBRO DERECHO KER-

CANTIL, TOKO 11): Que la 107 noa habla de erectos -

en cuanto a la pereone del quebrado 7 dentro de ---

ellos examina loa limitaciones en la capacidad y en 

el ejercicio de derechos personales y la responsabi

lidad penal en la quiebra. 

Por le aentencia que declare lo quiebra, el quebrado 

queda privado de derechos de la ad~inistroci6n y di~ 

posiciones de sus bienes 7 de los que adquiera hoata 

finoli~aroe aquella. 

Roberto L. Mantilla Molina,Cilo co~. 247 

Código de Comercio 

LUIS MUÑOS TOMOII, ~ita pog.610 
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Aunque la sentencio de declaración no limita los de

rechos civiles aunque si no en los canos que la ley 

seftola, éste no podr6 deaempeftar cargo para los que 

oe exija lo plena posesión de oqu~lloe. 

La sentencia de declaración de quiebra produce todos 

los efectos civiloe y penales de arraigo para el qu~ 

brado, quien no podrá oeparerae del lugar del juicio 

sin que el juez lo autorice a ello y sin dejar apod~ 

redo auricientementc instruido. 

Loa aocioo ilimitadamente reaponoableo quedan somet! 

dos ol régimen que esta ley eotoblece paro loa que--
• bradoa • 

• Por lo que hace a la reoponaabilidad penal • loa qu~ 

bradoa ce preciso distinguir entre quiebra fortuita, 

culpable y Croudulenta. 

Se entenderá co•o quiebra rortuita lo del comercian

te a quien sobrevienen infortunioo que debiendo eat! 

•arsc casuolea en el orden regular y prudente de una 

buena adminiatración •ercantil, reduzcan au capital 

al estre•o de tener que ceoar en au• pagoo. 

Se considera quiebra culpable la del comerciante que 

con actos contrarios •·las eaigenciae de una buena -

ad•iniatración •ercontil haya producido, facilitado 

o agraviado el cotado de cesación de pagoo, ·así: 

I) Si loa gastos doméaticoa y peraonalea hubieren 

sido csceaivoa 7 desproporcionados en relación a 

sus posibilidades económicos. 

11) Si hubiere perdido au~ao con desproporción de 

sus posibilidades de Juego, apuestas y operacio

nes semejantes en bolsea o lonjas. 

III)Si hubiere experimentado p6rdidas como consacue~ 

cien de co•proo da ventea o de otras operacionaa 

realizadas poro dilatar la quiebro. 

Luis Muflo:r:, TONO 11, Cito pag. 611 
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lII) Con posterioridad a la Cecha de retroacci6n Ce

voreciera e olgún acreedor haciéndole pagar o 

concediéndole garantías o preCerencias que eate 

no tuviere derecho a obtener! 

LU:s iruffaz TOlllO II. Cita pag.612 
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8) RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES IRREGULARES FREN

TE A TERCEROS • 

• El •aeatro (~A•rILLA NOLINA EN su LIBRO DERECHO MERCA~ 

TIL) die~~. ~ue se conozco la personalidad jurídica de 

la aocied•d. irre11:ular no quiero decir ni con Mucho que 

eat6 aoaatida al •ia•o r6ai•en que laa aociedadee irr~ 

aularea. Loa repreaentantea de 6ataa de acuerdo con -

108 principioa aoneraloa de la repreaentaci6n, no que

dan obliaadoa.,.M..C.011al•ente por loa actoa que real izan ·-··!-..- .. ·-
en no•bre ajeno. Por lo contrario loa representantes 

de la aocted8a·1rraaular reaponden aolidaria e 111•1-

tadaaente de laa obliaacionea de la aoeiedad aunque de 

aodo aubaidiarto. 

AdeaA.a 1~ T9PPat1ea~nte~ de 1aa aociedadea aon r••PD!! ;• ~--·~>-· . . . 
•ab1e• de 1a.." 9'dlo9 ' p.,.Juicio• que la irreaularidad 

hubiere ocaaionado • loa eoctoa no culpabloa de ello. 

ya que ea#princ!pto la ralta do roaiotro ea imputable 

a quionea por tenor la repreaentac16n de la aociodad -

pudieron 1nacr1birlo.y no lo hicieron. 

El Maeetl"CI ·(119btUl .. ni'. Molino.) adeaula dice: que .i.. J.aa

cripc.16n de i•·eacritura aocial ae eatableca en bener! 

c.10 de terceros. -y por ello au oqiei6n no aCecta a -

laa relaétonea de loa aocioe entre aí que no obatante. 

la irrea~laridad ae riee por la eacritura conetituttwa 

on todo lo r-eferenb?, a reparto de utilJdadea. derecho 

de geat16n ~ ~e-woto. etc. P•rraCo 4• del Articulo 2 

(Ley General de Sociedades NercantJlea). Las relacJa-

neo internas de lae aociedadoe irregulares ao roetr•n 

par el contrai:o ~ocial 0 reapoctivo y en au deCecto par 

··lao diepoaicJ.ono• .generales y por lee eepocialea do º!! 

Roberto Mantilla Jt>lJn~-~~ Op. Cita pag. 246 .· .. ·i 
·!~ 

·• , 
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ta ley, aegGn la clase de sociedad de que ae trate~ 

ldem6a, loe representantes de 1as sociodadea eon roa

ponaablea de loa daftoa y perjuicios que la irreaular! 

dad hubiere ocaaionado a loo aocios no culpablea de -

ella. Art. 2 61timo p6rraro, de la Ley General de So

ciedades •ercant1Lc.u. 

" Loa socios no culpables de la irregularidad podrln 

exiair daftoa T perjuicios a loa culpables y a loa que 

actuaren co•o repreaentantea o ••ndatarioa de la ao -
ciedad irreaular ... 

Ya que en principio, la Calta de realatro ea iaputa -

ble a quien•• por tener la repreaentaci6n de 1a aocl~ 
dad, pudieron inacriblrla 7 no lo hicieron. 

La 1nacrtpc16n de 1a aacrltura aocial ae eatablaca an 

beneticlo de teroeroa • ttor a11o au coaiai6n Do afec

ta a. la• relacione• ..... _~°i:!!'!''o• entr-e af qua DO ob.!, 

-tanta la irreaularlda4~ -•• rl&•n por la eacritura - -
conatttutiva en todo.lo reCerente a reparto de utili

dades. derecho de acati6n 7 do votos. etc. 
La escritura conatitutiva liga v&lidamentc a 1oa ao~ 

cioa. ninguno de ellos paede prevalerae de la irreau

laridad para deaprenderae del •lnculo Jurídico 7°1.a ~ 
acc16n qua lo da la le7. aea6n 7a ae vto, ea a6lo ••
ra exigir el reai•tro por lo t•nto ea in•plic•ble a 

l•• eociedade• •erc•ntilea. 
Art. 2691 del C6diao Civil: 

"La Celta de ~oraa pr-eacrit• para al contr~ 

to de •ociedad eolo produce el e'•cto do -
que 1oa aocioa pued•n pedir. en cualquier 

tieapo. que ae haga la liquidación de la -
aociednd conrormc a loa convonioa, y n ra! 

Do. Cito pag 247 



ta do convenio conrorme el Capitulo V do 

esta aecci6n¡ pero mientras que ooa li -

quidaci6n no oc pida, el contrato produ

ce todos loo erectos entre loa oocioo y 

éatoo no pueden oponer a terceroo que h! 

7an contratado con la sociedad la Calto 

de f'orma." 

207. 

Que f'aculta a loo oocioo para pedir lo liquidación -

cuando la sociedad caroce de la f'orma exigida por di

cho código~ 
11 Naeatro (LUIS MURoz EN su LIBRO DERECHO MERCANTIL, 

TONO I) dice: Que' lao oociedadco no inacritoo en ol 

Registro Público do Comercio que oc hayan cxtcrioriz! 

do como tales f'rento o terceroo conoton o no en eser! 

tura público. 

Las relacionea internos de las oociedadea irregulares 

se regirin por el contrato aocial respectivo y on ou 

dof'ccto por las diapoaicionca generales y por lao oo

pecialea do cata ley, según lo claoe de oociedadoe de 

que oe trato. 

Loe que realicen acto& jurídicos como representantes 

o •andatarioa de una sociedad irregular reaponder6n -

del cumplimiento de loo miomoo f'rente a terceros, au~ 

aidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio -

de la reoponaabilidad penal. en que hubieren incurri

do. cuando loa terceros re&ulten perjudicados. 

Loa aocioo no culpables de la irregularidad podr6n -

exigir daftoa y perjuiciou a loo culpobleu y a loo que 

actuaren como repreoentuntea o mandatarios de la ao -. 
cicdud irregular. 

Luia Muño;:. TONO I, Clto pur..395 
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* El Maestro {RAFAEL DE PINA VARA EN SU L_IBRO DERECHO -

MERCANTIL MEXICANO) opina: Adem6a loe reproeontantca 

de las sociedades irregulares son raeponsablee de loe 

dnftoe y perjuicioe que lo irregularidad hubiere oca-

eionado a loe socios no culpables de ella. 

El contrato de oociedad no inecrita no puede oponerse 

ni causar perjuicio a los terceros de buena re, loa -

cualee oi podrán aprovecharlo en lo que lee ruere ra

vorable, por ejemplo no podrán oponerse a un tareero 

de buena re, las limitacionee a las racultadoa do loa 

administrodoroo de una aociedad oi la eacritura cons

titutiva en la cual conuton dichns limitacionoa, no 

están inacritoa Cn el Registro Público de Comercio. 

arael de Pina Vera.Cite oaP,68 
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F) LA PERSONALIDAD DE LAS SOCIEDADES IRREGULARES: 

El •aeatro (RAFAEL DE. PINA VARA EN SU LIBRO DERECHO -

•ERCANTIL •EXICANO) dice: Que los reprcscntnntcs de 

laa sociedades •ercantilea co•o regla general no que

dan obliaadoa pereon•l•ente por los actos que reali--

zan en nombre de aus repreaantedaa. En cambio trat4E 

doae de loa representantes de sociedades irregulares, 

6stoa responden solidaria e ilimitadamente aunque de 

•odo aubsidiario, frente a terceros, del cumplimiento 

de loa actos jurfdicoa que realicen con tal carácter 

ain perjuicio de la personalidad penol en que hubie-

ran incurrido cuando loo terceros reaulten perjudica

dos, co•o lo indica el articulo 2 de la (Ley General 

de Sociedades •ercantiles). 

ART. 2.- Las sociedades aercantiles inacritaa en el -

Reaiatro Público da ·Coaorcio tienen peroona

lidad juridico distinta de loa socios. 

Salvo el caso previsto en el articulo. aiguie~ 

te no podrin aer declaradas nulas los aocie

dades inscritas en el aegiatro Público de e~ 

aercto. 

Las oociedadaa no inacritao en el Registro -

Público de Comercio que oe hQ3an oxterioriz! 

do como tales frente a tercerea consten o no 

en cocrituro pública. tendrán personalidad -

jurídica. 

Las relacionas internas do las sociedades -

irregulares se regiran por el contrato so- -

Op. Cita pag. 6S 
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cial respectivo y en su detecto por laa die

posicioneo generales 1 por las especiales de 

esta ley. según la clase da uociedad de que 

ae trate. 

Loa que realicen actoa jurfdicoa co•o repre

oentantea o •nndatarioa de una sociedad irr~ 

gular responden del cu•pli•iento de loa •i•
•aa Crente a terceros. subsidiaria, solida-

ria e ilimitadamente sin perjuicio de la ree 

panaabilidad penal en que hubiere incurrido 

cuando loa terceros resultaren perjudicados. 

Loa socios no culpables de la irregularidad 

podr6n esisir daftoe 7 perjuicioa a los culp~ 

bles ' a loa que actuaren co•o representante 

o ••ndatarioa de la •ociedad irreaular. 

ART. 3.- Laa aociedadea que tenaan un objeto ilfcito 

o ejecuten habitual•ente actos ilícito• ••r6n 

nulas 7 se praceder6n a au liquidación • pe

tict6n que en todo tiempo podr6 hacor cual-

quier peraon• inclu•o el •iniatorio público 

•in perjuicio de l• reaponaabilidad penal a 

que hubiere lugar~ 

La liquidación se li•itarú a la roalizaci6n 

del acto aocial para paaar las deudos de la 

sociedad y el re••nente ae aplicar& al paga 

de la renponaabilidad civil y en defecto, da 

6ota a la beneficencia püblico de lo locali

dad en que la sociedad hayo tenido su domic1 

lio~ 

Este principio eat6 conrirmodo por el párroro último 

del artículo 7 d~ la (Ley General de Sociodndeo Mor-

cantiles) que diopane que lon pereonnu que celebren 

Ley General de Sociedadeo Ncrcnntilco, 
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operaciones o nombre de la oociedad anteo del reciotro 

de lo eacriturn conatitutivo, contraerán Crcnte a tor

ceros rcoponaobilidad ilimitada y oolidnrio por dichao 

operncionea. 

Adem6a de loa representantes de laa oociedndoa son re~ 

ponsableo de loa dn8os y perJuicioa que la irregulari

dad hubiere ocaaionodo a loa socios no culpables de -

ella como lo indica el articulo 2 de lo (Ley General -

de Sociodadeo Mercantiles), yo plasmado en Cormn lite

ral en loe comentarios anteriores del Maootro (de Pino 

vara f . 
• El Maestro (Roberto •antilla Molino, en eu libro Dere-

cho Uercantil), eotablece que: ConCorme al texto pri•! 

tivo del articulo. 2 de la (Ley General de Sociedadeo -

Mercantiles) interpretado a contrario aenaura 1 sobre 

todo a lo luz de la exposici6n de motivos, •icntrao lo 

sociedad no quedaba inscrita enrecia de peraonalidod 

jurídica. 

La aituaci6n de quienoo contrataban con loa que apare

cían como reproaentonteo de la oocicdod ero de incert! 

dumbre o inoeguridad. 

¿ Qu16n era ou contraparte ? No la sociedad por no ner 

persona jurídica; no loa socios porquo no habíDn conf~ 

rido poder o loe que se ostentaban co~o reprcoentantea 

do la sociedad¡ y tompoco 6stoa, porque no hobíon obr~ 

do en nombre propio. Cierto que el p6rrafo Cinol del 

articulo 7 (Ley General de Sociedades Mcrcnntilea). 

lea impone lo reaponoobilidad por luB operocioneo colo 

brodao en no~bro do lao oociedodca antoa de ou regio-

tro; pero cota reoponaabilidod no ero suficiente poro 

Lev General de Sociedades Mercantiles. 

Roberto L. Montilla Molinn,Citn pac.245 
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conetituirloe en parte de un c·ontrato celebrado a nom

bre ajeno. ¿Cómo padrlen por ejemplo vender une cosa 

aportada por otro eocio y quo on coneecucncia no era -

ni de la sociedad (por carecer de peroonalidad) ni de 

qui6n celebrara la compraventa ? Este aer6 reeponaa-

ble de loe daftoa y perjuicios por el incumplimiento de 

la obligación, pero na podía tranflllitir lo que no era -

BU)'O~ 
Ca falta do personalidad aacial conducta a este reaul

tado inicuo: 

Loa acreedores do un socio podlan arrojarse aobre loa 

bienes que eu deudor habla pretendido aportar a la ao

ciedad irregular, que no loa había adquirido por care

cer do personalidad¡ en cambio, loe acreedores aocia-

lee no podlon tocar el potrimonio del socio ni siquie

ra loo bienea que oate habla entendido aportar a la e~ 

ciedad, si dicho socio no habla contratado ~n represe~ 

taci6n de ello. 

Lo dicho eo buatante paro juotiCicar lo reCormo que en 

1943 ae hizo al articulo 2• al declarar que tienen pe~ 

__ aonal .juridico loo uociededeo que oe hayan exterioriZ,! 

do como tales frente a terceros, aunque no ent6n ina -

critas en el Registro Público de Coaercio. 

Nótese que el mero otorgamiento de la escrituro aocial 

no baetapore conferir la personalidad, uino que 6ato -

ourge de lo publicidnd de hecho que implica la nctua-

ci6n frente a tercereo. 

A6n, bajo la vigencia del primitivo texto del articulo 

2• cabria aootenor la personalidad de loa eociedodee 

irregulnrcn ya que literalmente la ley no hoblobn de 

leo aociodadee no inncritee, ni para concederles ni p~ 

ro negarles personalidad; y por otra pnrtc ol articulo 

25 del (C6digo Civil) que dice: 

Oo. Cita DaP.245 
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ART. 25: Son peraonaa morales: 

I) La nación, loo estados y los ~unicipioo. 

II) Lao demás corporaciones de carácter p~bl! 

co reconocidas por lo ley. 

III) Las oociedadee civiles o mercantiles. 

IV) Loa aindicntoo las ooociacionoa proCaoio

nales y las do•4s a que ea reriere lo --

Crocci6n XVI del articulo 123 de la Cono

tituci6n Federal. 

V) Las eo~iedadoa cooperativos y •utuoliataa. 

VI) Las asociaciones distintas de las enu•or~ 

das qua ao propongan Cinca polltlcoa. cie~ 

tlCtcoa. artlatlcoa, de recreo o cualquier 

otro Cin ~licito, aiompre que no ruaron -

deaconocidaa por la ley. 

Bl Articulo 123 ~nciao XVI do 1942 (C6di8o de Co•er=io) 

indica que loa aindicatoe 7 aaociacionea proroaionaleo. 

Conaidera a las aociedadee aercantilee peraonaa •orales 

ain diatinaulr al eatAn Jnaeritaa o no lo eatAn. 

Por ello pudo Rodrigue• 7 Rodrfauez desde 1942. aoate

ner que laa aociedadea irregularea tienen peraonalJdad 
• en el derecho ae•icano. 
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G) LA CREACION DE NORMAS QUE EVITEN LA CONSTITUCIOH -

DE LAS SOCIEDADES IRREGULARES. 

OPlNION PERSOHAL: 
• En la legielacl6n mexicana el te•e ·de lee aociedadea 

irregulares he sido, tratado desde diCerentea puntoa 

de vlota, ya que paro la Ley General de Socledadee •e~ 

cantlloo oat4 legislada, poro alento 70, que eea leal~ 

laci6n no ea auClciente para poder controlar el aran -

problema que oigniCJca ol controlar a •ociedadee que -

no habiendo llenado todos loa requiaitoa eatablecidoa 

por la ley, eo maniCieata co•o •i lo hubiera hecho, d~ 

aenvolvióndoae con todoa loa derecho• 7 prerroaatiwae 

que traen coneigo la conat1tuc16n de una peraona •Oral 

ante notario • rcai•trarJa ante el Reai•tro P4b11co de 

Co•erclo. a6lo de eaa ••nora la persona •oral ~eadr• -

derecho a tener 1e pereonaltdad con que ae •antCteatan 

las aociedadea irregulareo ain tener en realidad dere

cho , ya que aanlCeatarac co•o personas •arele• con t~ 

doa loa derechoa ante terceroa, atgntCtca ••nar •u con 

Ciente 7 aanejar •u• capttalea en una Cor•• rieeaoaa 7 

atn ninguna aarantla ante eata• per•ona• que aport•n 

au conft•n•a ' au c•pital en e•t•• eoctededee con•tt-

tuld•o en foraa poco reapon••ble•. ya que at eu• Jnte

arantee denot•ran un poco de reaponaabilidad ae hubie

ran con•tttuldo co•o una per•on• •oral ev!t•ndo loa 

rieaoa corridos por 1•• peraon•• que conCl•n en eat•• 

in•titucionea irreaularea. 

Las instituciones dedicadas a la creación de leyes pa

r• el •eJor entendi•iento de lea aociedadea 0 deberl•n 

de crenr leyaa que eviten la creación de aociedadee -

que no CU•Pl•n con loa requiaitoa eatablecidoe por 1•• 

Joyen, Y qua •l eatar entructur•dae en for~a irregular 

junnan con la neauridad de loa lntogrontoe de nuoatreo 
rioc.iodaden. 
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En 1a Q&taria de quiebra 7 ouapenstón de pagoo, loe in~ 

titueionea ~uc rogulan al comportaqiento de estas inst! 

tucionoo no ao ponen de acuerdo con renpe~to u como de

ben d~ comportarse en la quiebra de esta3 sociedades. 

aunque la Ley de Quiebra y Suspenai6n de Pagos regula -

al comportamiento do oataa oociedadoa; pero con toda y 

eatn lagl•laci6n asiste duda al reapocto a la foraa de 
control•rla para la debida 11quidaei6n, ya que eo•o no 

• as una sociedad rosular fto •e puada tratar co=o tal. 



CONCLUSIONES 

Después de analizar las opiniones tanto teóricas co•o 

legislativas, tratare•oe de dar algunas conclusiones, 

lo más acertadas posibleo con respecto a este proble-

ma• 

A) Después de analizar las opiniones que las diCeren

tea legiolacionee existentes que regulan esta par

te del derecho como son el (Código Civil), (Código 

de Comercio y Leyes Comple•entarias) co•o pueden -

ser (Ley de Sociedades •ercantilea) y l• (Ley de -

Quiebra y Suspensión de Pagos), adea6a (la Consti

tución) y ya enterado de la opinión de loa diferen 

tea Códigos que leaislan a las sociedades •ercant! 

lee ~ por consecuencia ta•bi6n rigen a laa aocied~ 

deo irregulares, podre•os decir que, esta legiala

eión est' raltante de una estructura •6• fuerte ~ 

determinada capaz de frenar el nacimiento de a6e 

aociedadea que no cu•plen loe requisitos para la -

debida constitución de 6ataa, o bien, en contra de 

éstas, en tal ror•• que lao obligara a recortar t2 

das las libertades con que cuentan hasta la actua

lidad. 

B) Con respecto a su personalidad, creo yo que una 02 

ctedad constituida en roraa irregular, no doberia 

tener la facilidad de presentarse con peroonalidad 

propia, ya que no est6 conotituidn como lan layen 

lo •andan y bajo esa circunstancia no tiene un re~ 

paldo con que de•ostrar que su nociedad eot6 acep

tado yo sea por lo Secreterie de Relaciones Exte-

riorcs, le Secretaria de Comercio, la Sccroturía -

de Hacienda y Cr6dito Público o onncionnda por ul

gún Juez, bojo coa oituación no puede prcoentnroe 

denotando tener peroonnlidnd propio ni dotnr de -

pernonolidad o ningún reprceentnnte legal. 



C) En realidad la de Suspensión de Pagos y Oulebrn, -

no menciona en Corma determinante las coneecuencine 

de una qui.ebra o una suepenaión de pegos con respes 

to e las sociedades irregulares, y considero que d~ 

ber!a de exintir un espacio especial dentro de esta 

(Le~ de Quiebra y Suspene16n de Pagos) que determi

nar4 le rorma en que ae debe proceder cuando una n~ 

ciedad irregular incurre en la auapensión de pagos 

o directa•ente en la quiebra. 1 que existen posibi

lidades que la quiebra de este tipo de sociedades -

aea rraudulenta siendo aiempre arectadoo las perso

nas ajenao a estas saciedades. 

D) Con ~eepecto • loe co•entartoe que loo estudiosos 

del derecho han hecho co•o el •aeatro (Lulo •uRoz) 

(R•t•el de Pina) 7 otros. pienao yo que •uchaa de 
eat•s opinionea •on de un valor relevante, ya que 

ai tueran to•adas en cuent• para crear una legial~ 

cJ6n. ia cual riatera la craclón de este tipo do 

aociedade• y la regulación de au desarrollo co•o 

peraona •oral, pues aus opinionea abarcan campos -

que la leaiolaci6n actual no ha contemplado. co•o 

es, que este tipo de aociedadea no se presenten -

con propia peraonalidod. ya que paro alguno de es

tos estudioaoa estas sociedades que au~gen pero 

que on realidad no tiene una Cormalidad roal. 

E) Laa opiniones de estos inveotigndorea concluyen en 

que estas sociedaden llamadas irregulares, tienen 

la opinión de poder estar Cuera de control de las 

inetitucionon gubernamentalcn que tiene la taren -

de controlarlas Tª que por eu rolta de rormolidod 

éstos no pueden tener un control real, y~ que lao 

Sucrt:ite.rruo como la de Co111erciom Haciendo y Crédi

to Público, Relaciones Exteriores, Gobcrnoci6n y 

otros 1nst1tucionep quu intervienen directa o indl 



rectamente con este tipo de sociedades en un momo~ 

to doterminodo pueden perder el control de cotoo 

instituciones y no poder evitar fraude al finco. 

como en asuntos mercantiles y hasta aociales. 

F) La opini6n te6rico dC estos estudiosos con respec

to a lo quiebra ee reducida ya que no ae aaplian -

en forma detallada como en otros temas, pero creo 

que aoria interesante saber como se deberla de -

tratar • estas sociedades bajo la luz de un crite

rio tan aaplio como la de estos aaeat~os, pues --

creo yo que ne daboria de tomar una opinión a6s e~ 

tricta y deterainante para evitar como 7a coaent6, 

los fraudes en loa quiebra• de estas aociedadea. 

G) Ade••• este tipo de aociedadea se pueden aprovechar 

en cualquier •o•ento de la confianza que laa dife

~entes personas depositan en ellas, ya que como no 

existe un reaistro ni un verdadero control de eotas 

aociedadea 0 propiciando con 6ato que eataa socieda

des actúen en auchan ocaaionea con ongaftos, venta

ja o •ala fé, llegando a cometer actos rraudulentoo 

que debe~Ian de eatar controlados por laa diferen

tes legislaciones que rigen estas socicdadca. 

H) Además deberla. de exiatir en el (Código Penol) unu 

parte dedicudu a las sociedades irregularoo poro -

que existiera. en este aspecto un control y uno DD~ 

na.za. que constantemente están prcoiona.ndo a cotos 

aociedadeo que crean muchas veceo engoftoo y rrau-

dea o pcraonoo e inatitucioneo, y que de eo~o •an~ 

ro se podrian evitar •ós abusos. 
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.· .• . 
Enseftanza sobre la purez1 e•terlor i 11 lnt.ertor 

1Hipocrltasl Bien profetizó de vosotros tsafas cuando dijo: 

·Este pueblo me honra con los labios. pero su corazón esta lejos de •t. 
en vano me rinden culto. ensenando doctrinas que son preceptos humanos: 

Y llamando ast a la muchedumbre, les dijo: Dfd y entended: No es lo que 

entra por la boca lo que hace impuro al hombre, mas lo que sale de ta 

boca, eso es lo que al hombre lo hace impuro. 

Entonces se le acercaron los dtsctpulos y le dijeron: LSabes que los 

fariseos al otrte se han escandalizado? Respondiend6les y dijo: 

lada planta que no ha plantado mi Padre celestial serA arrancada. 

Dejadlos, son gufas ciegos: Si un ciego gufa a otro ciego, ambos caeran 

en la hoya. 

lomando Pedro la palabra, le dijo: Expllcanos esa parAbo1a. 

Dijo E1: !Tampoco vosotros entendéis? 

!No comprendéis que lo que entra por 1a boca va al vientre y se expele 

en la letrina? 

Pero lo que sale de la boca procede del coraz6n. y eso hace Impuro al 

hombre. 

Porque del coraz6n provienen los malos pensamientos, los homicidios, los 

adulterios. las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las 

blasfemias, Esto es lo que contamina al hombre. 

San Mateo: 
Cap. 1S 
Vers. del 7 al 20 
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