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I N T R o o u c c I o N 

Al desarrollar el tema de "EL CORREDOR PUBLICO EN 

HEXICO Y SUS PRINCIPALES FUNCIONES", lo que pretendo es el 

formular un breve estudio sobre este honorable profesi6n. 

Esta tesis hace un estudio sobre las funciones del 

Corredor P6blico, tanto en la pr&ctica como en la legisla

ci6n, la intenci6n es realizar una recopilaci6n para as! 

facilitar su estudio o las personas que les interese el 

tema, ya seo, para ejercerlo o para hacer uso de los benefi

cios que esta funci6n puede representar para el comercio en 

general y sobre todo para informaci6n a los estudiantes de 

derecho. 

El desarrollo de la tesis comienza por los anteceden

tes históricos relacionados con dicha profcsi6n, abarcando 

desde la edad antiguo hasta nuestros días, y con esto pre

tendo que se llegue a comprender su importancia posada 

presente. 

Posteriormente trato el Concepto del Corredor Públir.o, 

para lo cu&l hago un estudio de la definici6n dada por el 

C6digo de Comercio en su articulo 51, de como considera el 

legislador al Corredor P6blico. La calidad que se le ha 

dado, para llegar a la conclusibn de que no es un comer-

ciante, como lo han llegado a considerar algunos autores 

como el Licenciado Joaqu1n Rodr!guez Rodr!guez, También 

menciono los requisitos poro ser Corredor P6blico; as! como, 
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para el ejercicio de la funci6n, 

Dentro del mismo concepto de Corredor Público, conside

ro i•portante el detereinar, tanto las obligaciones, co•o 

los derechos; y las prohibiciones, como los sanciones, ya 

que en derecho, a toda obligación le corresponde un derecho, 

y a toda violaci6n de las prohibiciones, le corresponde une 

eanci6n. 

En el Capitulo Tercero hablo sobre la clasif icaci6n 

que se hace de los Corredores, tanto de los Corredores 

Públicos, como de los Mediadores Libres, que se han llegado 

denominar incorrectamente Corredores Privados; también 

hablo de la clasificaci6n de Corredores de Cambio, de Mer

canc!as, de Bienes Raíces, de Seguros de Transportes, 

pudiendo interpretar el lector de esta tesis, por la s6la 

redaccibn del Índice, que no se cuenta con la legisloci6n 

actualizada, ya que por los reformas del 27 de enero de 

1970, al C6digo de Comercio, se anul6 dicha clasificaci6n y 

se determinó que ya no habrie diferentes clases de Corredo

res P6blicos Titulados, pero lo comento parn •ayor com

prensi6n del tema, 

Hago un breve estudio en el Capitulo Cuarto de la 

creaci6n funciones del Colegio de Corredores Públicos de 

H&xico, ya que considero muy valiosa lo intervenci6n de 

dicha instituci6n. 

Por 6ltimo, en el Capitulo Quinto, comento las princi

pales funciones del Corredor P6blico en H~xico, agrup&ndolas 

en forma global, ya que es mu¡ amplio el campo de acci6n del 
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mismo. 

Debido a que durante el estudio de la carrera de 

derecho ae pude dar cuenta de que el ejercicio de la Corre

dur!a P6blica no es muy conocido, y pensando en la gran 

iaportancia de las funciones de esta actividad profesional, 

fu6 lo que principalmente me motiv6 a la realizaci6n de esta 

tesis profeoional, como una pequeña aportaci6n a la rama del 

derecho mercantil, 
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C A P I T U L O 

A N T E C E D E N T E S H I S T O R I C O S 

A) EDAD ANTIGUA. 

En la antiguedad existian grupos familiares que 

satisfac!en por si mismos sus necesidades. Al formarse 

organizaciones más complejas, surgieron las relaciones 

familiares¡ el núcleo familiar como unidad econ6mica 

producía en exceso determinados satisfactores y cc~ec!n de 

otros, que a su v6z eran producidos por distintos grupos. 

Para cubrir sus necesidades tuvieron que intercambiar sus 

mercanc!ns, fu~ as! como surgi6 el llamado 'Trueque 1 , al que 

Roberto Mantilla considera ''que tal vez en sl mis~o no puede 

ser calificado de mercantil, pero que tiene como necesaria 

consecuencia el comercio'' (1), 

Al surgir los intercambios de mercancías entre las 

diversas unidades ccon6micns, apareci6 un grupo cuyo activi-

dad econ6mica consistia en efectuar los trueques, mAs no 

para consumir esas mercancias, sino para destinarlos a nue-

vos trueques. De esta forma nuci6 el comercio y a los cncar-

gndos de realizar dichos trueques se les llam6 comerciantes. 

En eso época los comerciantes, compradores y vendedo-

rea, tenian lo necesidad de saber donde, como, con 

J,- ROBERTO MANTILLA HOLINA: "Derecho Mercantil"; 6a, ed,, 
Ed. Porrúa, S,h,, Mlxico, 1963, p6g. 3. 



quien y en que condiciones comprar o vender sus mercancías, 

surgiendo as! la figura del Mediador, que era la persona que 

facilitaba los informes requeridos y reunía a las partes 

para la celebración de los contratos, a cambio de unu 

remuneraci6n. Es decir, la función del Mediador era In de 

facilitar y agilizar la contratocibn mercantil. 

La contratoci6n mercantil lo considera el autor Jase 

Ram6n Cano Rico como una profesi6n milenaria: ''se puede 

decir que la mediación por medio de agentes es tan antigua 

como el comercio mismo'' (2). Para Joaquín Garrigues la 

figura del Mediador aparece en las culturas más primitivas, 

y define su ejercicio de esta menera: 

Su función consistía en facilitar la 
aproximación de compradores, estimulando 
lo coincidencia entre oferta y demanda 
entre el comerciante extranjero y el 
indígena al que servia al propio tiempo 
de intérprete (3), 

En Egipto, los Mediadores formaban una clase 

particular o casta, se les denominaba Corredores. En 

Grecia eran conocidos los Proxenetas, que significa 

Conciliadores, desempefiaban funciones análogas a las de 

los Cónsules, protegiendo a sus conciudadanos y sirviéndoles 

de intérpretes y de mediadores en sus negocios (4), 

2.- JOSE RAMON CANO RICO: "Los Agentes Mediadores en Espafia 
y en el Derecho Comparado"; Ed, Tecnos, Had, 1980 pág. 2 

3.- JOAQUIN GARRIGUES: "Curso de Derecho Mercantil"¡ 
(revisada por Alberto Bercovitz), Tomo I, 6a, ed, 
reimprcslón, Ed. Porrún,s.a., Mé~ico, 1981, pág. 678. 

4.- Cfr. FRAUCISCO BLANCO CONSTANS: "Estudios Elementales de 
Derecho Mercantil'', (revisada, corregida y aumentada por 
Ricardo Mur Sancho), Tomo I, 4a, ed., Ed. Reus, pág. 610 



En Roma se les conocia con el mismo nombre de 

Proxenetas y sus funciones estaban definidas en una Ley del 

Digesto, Libro L, Titulo XIV, N6mcros l, 

estableciendo lo siguiente: 

Sobre las Gratificaciones de los 
(Mediadores 6) Proxenetas: 
1.- Se pueden reclamar lícitamente las 
gratificaciones por una mediaci6n (ULP, 
42 SAV,) 
2,- Si interviniera un mediador para 
encontrar un mutuario, como suele 
hacerse, cabe que nos preguntemos si 
puede quedar obligado como un mandante, y 
no lo creo, pues más que mandar lo que 
hoce es recomendar el nombre de un 
posible mutuario, lo mismo afirmo si 
alguien cobr6 algo en concepto de 
gratificaci6n: no se dará la acci6n de 
Arrendamiento: claro que si hubiera 
engañado dolosa y maliciosamente al 
acreedor, responderá con la acci6n de 
dolo (ULP, 31 ED,), 
3.- Acerca de la gratificaci6n del media
dor (aunque es coso vil), suelen conocer 
los Gobernadores, pero de modo 
que hayo cierto límite en estos casos, 
por la cuant!a y por el tipo de negocio 
en el que han cumplido sus pequenos 
servicios y han reolizodo en cierto modo 
su trabajo, (Menos) fácilmente podrá 
reclamarse ante los Gobernadores lo que 
los Griegos llaman Bcrneneutikon (o 
interpretaci6n), que se dA cuando alguien 
ha sido mediador en una condicibn, 
amistad, asesoramiento o cosa parecida, 
pues tales mediadores hasta tienen 
oficinas, como ocurre en esta gran 
Ciudad. Hay pues un límite en los 
mediadores que intervienen con ef icacin y 
no inmoralmente en les compra ventas, en 
el comercio, en los Contratos lícitos 
(ULP. 8 De Omn. Trib,) (5), 

J, 

Ulpiono los denomina como 'Oficinae Contractuum'; 

5,- DIGESTO DB JUSTJNIANO: pág. 841-2, 
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Celso, con el de 'Adnumeratores', y otros jurisconsultos 

como 'Mediator, Internuncios, Minister, Pararius, 

Intrercesor, Interpres, Philantropus, Interemptor, Censarus, 

Cesalis, Curritor, Currator, Currateriur', de cuyas Últimas 

expresiones se derivaron las voces Courratier y Coutiers, en 

francl!s, la de Corredor en castellano (6), Justiniano es 

el primero que los denomina Mediatores, teniendo ~stos 

agentes el carácter de personas privadas sus cargos eran 

completamente libres en su ejercicio, sin restricci6n 

alguna. 

Joaquín Garrigues scfialn que ''en Romn el oficio de 

Mediador (Proxeneta) es un oficio privado de escasa 

consideraci6n social'' ( 7). 

llny autore~ que consideran un supuesto menosprecio por 

parte de los romanos Ja práctica del comercio, no 

existiendo por lo tonto un Derecho Mercantil eutbnomo en 

Roma (8). Pero para Roberto Mantilla Malina la raz6n de no 

tener uno legislaci6n de Derecho Mercantil era debido a lo 

flexibilidad de su Derecho Pretorio, que permitía encontrar 

6.- Cfr. ENCICLOPEDIA JURIDJCA OMEBA: Tomo IV, Omeba Ed. 
Biog, Argentina, S.R.L. Buenos Aires, pág. 920. 

7.- JOAQUIN GARRIGUES: Op. Cit, pág. 678, 
8.- Cfr. CESAR VIVANTE: "Tratado de Derecho Mercantil", Vol, 

I, (El Comerciante),(trad, Cesar Sili6 Bclena), versión 
españolo de lo 5a, ed., Ed, Reos, Madrid, 1932, pág. 
255.; ALFREDO ROCCO: "Principios de Derecho Mercantil"; 
(trad. de la Revista de Derecho Privado), Ed. Nacional, 
Mhico, 1970, pág. 6,; NOTA: Cesar Vivantc afirma que el 
trtabajo de mediador fu~ despreciado en el mundo roma
no ••• ; Alfredo Rocco d1ce ul respecto: "cierto que los 
romanos no fueron un pueblo de comerciantes, como tampo
co purde negars~ el desprecio que en cierto modo tenlan 
a la Industria Comercial, comparada con la alta estima
ci6n quo daban a la agricultura". 
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la norma adecuada a las necesidades de cada caso, 

satisfaci~ndo las exigencias del comercio (9). En esta época 

se definía al Derecho Pretorioano como ''aquel que los 

Pretores han introducido para aplicar, completar y corregir 

al Derecho Civil, teniendo en cuenta el interls com6n" (10), 

En Roma el Proxeneta·era un hombre libre, ciudadano 

romano que no dependía de nadie, por lo que tenía que ser un 

''Pater-Familia'', actuando como conocedor de la materia 

mercantil y dando fl de los ·actos que ante 11 se realizaban, 

protegiendo los intereses de los ciudadanos romanos, 

Surgieron cambios ccon6micos que hicieron posible una 

transformaci6n en el parecer, ya que se reconoci6 el valor 

del comercio y el de los servicios que el Mediador prestaba, 

por lo que dej6 de considerarse a éste Último como aquel que 

representaba s61o una utilidad particular a quien utilizaba 

sus servicios, pasando a ser un Fedatario P6blico, dn11do así 

seguridad a los intereses de lo comunidad, comenzando una 

época de auge para el Proxeneta o Mediador. 

B) EDAD MEDIA. 

En la Edad Media el comercio resurgi6 debido a las 

cruzadas, que abrieron vías de comunicación con el Cercano 

Oriente, propiciando el intercambio de productos entre los 

paises europeos; El tráfico mercantil se intensific6 sobre 

9,- Cfr. ROBERTO MANTILLA MOLINA: Op, Cit., plg. 4, 
10,- GUILLERMO F. HARGADANT: "El Derecho Privado Romano"; 

2a. ed,, Ed. Esfinge, M6xico, 1965, pág. 68, 
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todo en las Ciudades Mediterráneas, debido a su posici6n 

geográfica, como son Pisa, Amalfi, Venecia, Génova y 

NKpoles, siendo los primeros puertos del mundo, las 

ciudades de Siena, Lucen, Milán, Bolonio y Florencia, las 

m6a importantes plazas mercantiles, industriales, y además 

esta Última el mayor centro cambiarlo de toda Europa (11), 

En esta época subsistía el Derecho Romano, pero ya 

resultaba obsoleto, incapaz de adoptarse las nuevas 

necesidades de la sociedad, 

El Derecho Germánico, sobre todo en el aspecto 

procesar, no satisfoc!a las necesidades creadas por el 

desarrollo comercial. 

En esta misma época surgen los llamados gremios, que 

fueron los organizaciones corporativas medievales formadas 

por personas dedicados a una misma profesi6n, arte u oficio, 

que se agrupaban para su protecci6n y en defensa de los 

intereses comunes, cstoblcrciendo tribunales encargados de 

dirimir los controversias entre sus agremiados, utilizando 

los usos costumbres de los mercaderes, sin las 

formalidades del Derecho Procesal, y sin aplicar las normas 

de derecho común, creándose os! un derecho de origen 

consuetudinario (12), 

Les resoluciones de los Tribunales Comerciales fueron 

recopiladas conservando su forma original, redactadas en 

t~rminos generales y ordenadas sistemáticamente, siendo las 

más notables las 1'Consuctudincs de G6nova 11 (anteriores a 

11,- Cfr. ALFREDO ROCCO: "Principios de Derecho Mercantil"; 
(Trad. Rev, Der. Pri\',), Ed. Nac., Héx. 1970, pág. 9 

12,- Cfr. ROBERTO MANTILLA HOLINA: Op. Cit., pág, 5, 

6 



1056) 1 el "Constitutum Usus" de Pisa (1161) y la "Paz de 

Constanza" (1183) (13), 

En la Edad Media es cuando verdaderamente se incremen-

t6 desarroll6 el oficio del Mediador o Corredor, adqui-

riendo gran desenvolvimiento e importancia, a tal grado que 

en algunas ciudades italianos se lleg6 a prohibir la cele-

braci6n de cualquier contrato sin su intervención, debido a 

la intensif icaci6n del comercio en estas ciudades por el 

intercambio de productos con paises orientales. Al reunirse 

en ellos comerciantes de diversas nacionalidades se vieron 

precisados que alguien mediara entre ellos, siendo su 

intervenci6n, garantla de probidad y buena fl, facilitando 

asi la rapidez de sus convenios contratos mercantiles. 

Roberto Mantilla Molino scftala al respecto: ''si las partes 

hablaban diferentes idiomas, el corredor podio allanar la 

dificultad actuando como 1 Truchimnn 1 (asl surgi6 el corredor 

intlrprete de buques)" (14), 

La Jurisdicci6n Consular Marítima aport6 grandes 

colecciones de usos, como la Tabla Amalfitana (siglo XII y 

XIV) y los Roles de Oleron (1285-1314), donde se consignan 

algunas de las obligaciones del Corredor Intlrprete de 

Buques, que hablan surgido del uso, En España se compilb la 

jurisdicci6n del Tribunal Consular Harltimo de Barcelona, 

formando el Consulado del Mar (siglo XIV), que eran las 

costumbres vigentes en los paises mediterráneos. 

Jonquin Gnrrigucs señala sobre los Mediadores de lo 

13.- CCr, !bid,, pág. 11. 
14,- !bid,, pág. 154. 



Edad Media lo siguiente: 

Adquieren el carácter de funcionarios p~
blicos y se monopoliza la funci6n en el 
cargo. Junto al privilegio de la funci6n 
está la necesidad de organizaci6n 
corporativa y la imposici6n de severas 
obligaciones. La obligación de ser 
imparciales -ya que la remuneraci6n se 
obtiene de ambos contratantes- justifica 
la fuerza probatoria que se concede a los 
asientos de sus libros, en los que sin 
demora Rabian de anotar las operaciones y 
comunicarlas al Fisco para que no sustra
jesen a los impuestos (15), 

Con la intensificación del tráfico mercantil surgieron 

las Feries, que junto con los puertos eran el campo de 

acci6n de los auxiliares mercantiles. 

En esta ~poca se ampli6 el comercio terrestre, sobre 

todo en Francia, ya que dichas ferias atra!an comcciantcs de 

diversas regiones, siendo las más importantes las de Lión 

la Champaña, donde ae origin6 la letra de cambio (16), 

El Mediador, al actuar como f edaterio de las 

transacciones mercantiles, ejercía como funcionario del 

Estado pare la estimaci6n de mercancías y el establecimiento 

de las cotizaciones; los comerciantes temían que 

participando estos funcionarios en sus negocios se 

aprovechasen para realizar los propios, que fijaren los 

precios de las mercanc1os según su conveniencia en contra de 

la verdad y que no fuesen imparciales al dar la prueba de 

los contratos efectuados con su intervenci6n, por lo que se 

15,- JUAQUIN GARRIGUES: Op. Cit., pág. 678, 
16,- Cfr. ROBERTO MANTILLA MOLINA: Op. Cit., pág. 6. 
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establecieron 

monopolio de 

prohibiciones que hicieron 

dicha profesi6n (17). A los 

un \•crdadcro 

Mediadores le>:; 

estaba prohibido ingresar en sociedad y ejercer et cogcrcio 

por cuenta propia o por cuenta ajena; debían ser ciudadanos, 

gozar de buen nombre, ser mayores de veinticinco años 

menores de treinta años; se les exigi6 otorgar fianza, se 

limit6 su número y debian aprobar un examen. 

C) EDAD MODERNA Y CONTEHPORANEA. 

La Edad Media se caracterizb por un sistema 

monopolista, 

liberales. 

pero 

Cada 

después surgieron 

ps!s tuvo en 

ordenamientos ds 

esta materia un 

desenvolvimiento legislativo relacionado con sus condiciones 

pol!ticas financieras propias, por lo que consideramos 

indispensable el estudio en forma separada de las 

legislaciones que más influyeron sobre lo mexicana, siendo 

las más importantes las de Italia, Francia y España. 

l.- ITALIA. 

La historia legislativa italiana en las disposiciones 

dictadas tiene una continuidad y originalidad que falta a 

otros palees, siendo criterio dominante en todos los 

trabajos preparatorios del régimen actual que el mejor 

remedio contra los abusos es la libertad, la cual tiene como 

17.- Cfr. CESAR VIVANTE: Op. Cit., p6g. 255-6 No. 200. 
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tomando como base para el nuevo C6digo, el C6digo Albertino, 

aunque reformado en algunos puntos y singularmente en lo 

relativo a los Agentes ~cdiadores del Comercio, Letra de 

Cambio y Sociedades (20), 

En la legislacibn italiana encontramos normas que 

prohiblon el ser Corredor a quien no fuera ciudadano, 

exigian determinada edad, lo práctico de un examen para 

acreditar la capacidad técnica del aspirante, el otorgar 

fianza, se les prihib{a ejercer el comercio y el formar 

sociedades, la obligación de mantener el nombre de los 

contratantes en secreto y deblan dar cuenta al Erario de la 

celebración de las negociaciones, paro evitar lo evasión de 

impuestos. 

En Italia se proclama el principio de libertad en el 

ejercicio de la pro(csión de Mediador, existiendo por lo 

tonto dos clases de agentes, unos con carácter oficial 

otros no oficiales, generando los primeros, por su 

intervenci6n en ciertos contrtatos, efectos de mayor 

validez. 

La legislaci6n italiana dice: 

La profesi6n de Mediador, es libre, sin 
embargo, los Oficios Póblicos, para los 
cuales se requiere una autorizución 
especial, quedan reservados a los 
Mediadores oficiales 6 inscritos (21), 

20,- Cfr. ALFREDO ROCCO: Op. Cit,, págs, 25-6, 
21.- Cfr. FRANCISCO BLANCO CONSTANS: Op. Cit., pág. 614, 
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2,- FRANCIA, 

La legislacibn f ranccsa en cuanto a la rcgulaci6n de 

los Corredores, se caracteriza por atender a los intereses 

estatales. 

El Estado francés en la Edad Media, por su situacibn 

econ6mico, principios de la Edad Media, tuvo que emitir 

bonos de la deuda p~blica para evitar la inf lacibn la 

devaluacibn de lo moneda, creándose por lo tanto una 

categoría especial de Corredores, siendo éstos los Agentes 

de Bolso. En esta época, por el incremento de los Mediadores 

se tem{a que aumentasen también los juegos de bolsa las 

oscilaciones artificiosas de los valores, surgiendo por ello 

un sistema monopolista en cuanto al ejercicio de la 

Corredurla, yo que en una Ordenanza de 1305, de Felipe IV, 

el llcrmoso, instituy6 catorce puestos de agentes para cambio 

de moneda, exigi6ndoles además fuertes fianzas la 

obtenci6n de una patente (22), 

En 1572 se dispuso que podla ejercer el oficio de 

Corredor quien obtuviera una carta de provisión y el permiso 

de los Jueces Reales del lugar de su residencia, siendo 

revocadas estos disposiciones por Enrique 

además con pena corporal y multo de 500 

IV, castigando 

escudos al que 

ejerciera la Corredur!a sin tener cartas de provisión; se 

fij6 tambi~n el n6mero de Corredores que podla haber en cada 

ciudad, permitiéndose ocho en Paria, doce en Lión, cuatro en 

Ruan y Marsella. 

22,- Cfr. CESAR VlVANTE: Op, Cit., p6g. 256, 
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En 1705, Luis XIV aprob6 una nueva reglamentaci6n, 

que suprimía los oficios entonces existentes y crcab~ 116 

hereditarios, 

Por el movimiento revolucionario de 1791, se expidió 

una Ley que dcclar6 libre esta profesi6n, con la condición 

de solicitar ln patente y prestar juramento ante el Tribu

nal Mercantil, autorizando la Convención Nacional la cxis-

tcncia de sesenta Corredores de Mercaderías, para evitar el 

agio de las mismas operaciones mercantiles. 

En 1798 se establerci6 un sistema corporativo se 

fij6 un arancel para determinar el importe de los 

honorarios. 

Se public6 el C6digo de Comercio Francls en 1808, 

conocido como Código Nnpalebnico, que hasta la fecho está 

vigente, pero ha sido modificado en sentido liberal J>Or la 

Ley del 18 de julio de 1866, reconociendo Ja libertad de la 

profesi6n de Mediador de Hercancias (23). pero contin&a con 

un sistema restrictivo o de privilegio limitaci6n, en 

cuanto a los Agentes de Cambio y a los Corredores Jurados: 

Dentro del sistema de libertad hay dos 
clases de Corredores; los enteramente 
libres y los inscritos. Estos necesitan 
ser franceses, no quebrados, y acreditar 
su moralidad y nptitud profesional 
mediante informaci6n de comerciantes; 
son en número indefinido, no tienen 
derecho ~rivativo frente n los libres, 
pero gozan de ciertas prerrogativas como 
certificar el precio de cotizaci6n las 

23,- Cfr. Idem,, pág. 256, 
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mercancias, justipreciar las depositadas 
en almacenes generales, etc, (24), 

3,- ESPAÑA. 

El Derecho español tiene una importancia trascendental 

para nosotros, no sólo por habernos regido durante mucho 

tiempo, sino tambibn por la influencia que ha ejercido sobre 

nuestro sistema jurldico mercantil. 

La legislaci6n española toma mucho en consideraci6n a 

la figura del Corredor, 

En la compilacibn juridica de Alfonso ''El Sabio 11
1 

llamada ''Las Siete Partidas'', se regu16 en forma aislada e 

insuficiente, por primera vez la actividad de la Mediacibn, 

fué hasta las Ordenanzas de Barcelona de 1271 cuando se 

reglament6 en forma completo y sistemática, en donde se 

citaron a los Corredores de Oreja y a los de Encante. los 

Primeros se les denominaba asi porque conoclon todos los 

secretos referentes la situocibn del comerciante que 

intcrvenia en el negocio respectivo, los segundos 

intervenian en otros negocios de conocimiento general, como 

las subastas de mcrcenclas o propo3icioncs de vento en voz 

alta (25), Estas Ordenanzas no se oponían al desempeño de 

los Corredores Libres, los que debian otorgar fianza, 

prestar juramento y no ejercer el comercio. Este oficio se 

encomendó primero o los judlos, pero no pas6 mucho tiempo 

sin que los cristianos empezaran participar, 

24.- FRANCISCO BLANCO CONSTANS: Op, Cit., pág. 613. 
25,- Cfr. RAMO~ CA~O RICO: Op. Cit., págs, 22-3, 
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suplantarles enteramente¡ deb1an estar vigilados por los 

Hagistrados Hunicipalea y sujetos a una tarifa aprobada por 

la autoridad (26), 

A fines del Siglo XIII, en la Provincia de Tortosa se 

compil6 su derecho muni:ipal, en el ''Liber de Costums'', 

conocido como ''C6digo de Costumbres d~ Tortosa''• siendo &ste 

uno de los C6digos más avanzados de su época, en donde se 

les dá carácter oficial a los Corredores como ºpersones 

P6bliques 11
, distinguiendo dos clases de los mismos, los Je 

negociaciones privadas (fletamentos, cambio3 préstamos), 

los de negociaciones públicas (subastas, remo tes 

pregones), exigiéndosclcs ciertos requisitos de capacidad, 

aprobar un examen, prestar jura~cnto y otorgar fianza (27). 

En cuanto a la capacidad, dicho ordenamiento 

consideraba incapaces para el ejercicio de la Correduría 

los menores de veinticinco años, los dementes, los pr6digos 1 

las mujeres, los comerciantes y los que hubiesen sido 

destituidos del cnrgo de CorredJres, los que habían sido 

comerciuntes ten!un la obligaci6n de observar en el 

desempeño de su ejerclclo fidelidad, imparcialidad 

lealtad, además de dar oportunidad de beneficiarse en primer 

lugar n los naturales antes de of reccr el negocio los 

extranjeros, se les prohibía poner interés en los negocios 

que celebrara~, adquirir para si las mercnncíos que les 

hubiesen encargado vender, obtener mayor precio que el 

26,- Cfr. R. GAY DE MONTELLA: "C6dlgo de Comercio Espafiol"¡ 
comentado: Tomo I, 2n. ed-. Busch, Casa Ed., Barcelona, 
1948, p6g. 367, 

27.- Cfr. JOAQUI~ GARRIGUES: Op. Cit., pág. 678, 
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señalado, y su derecho principal era el de percibir el cobro 

de sus honorarios (28), 

En 1327, Don Jaime II expidi6 una cédula para remediar 

los abusos contener los fraudes que cometían algunos 

Corredores de Encente, que se ausentaban de Barcelona con 

las alhajas, rapan o gbneros que les encargaban vender los 

particulares, estrableci~ndose en otra jurisdicci6n: median

te la c~dula castigaban al que se ausentara con dichos cosos 

o el valor de ellas, o bien si quebrare, además de la peno 

de Derecho que~aba ''ipso facto'' infame, degradado privado 

del oficio para siempre, En 1343 public6 el Magistrado 

Municipal un llamado que daba a las reglas que debían obser-

varae en los ajustes de viajes y fletes paro países ultrnrna

rinos entre pa~roncs y mercaderes, se prohibía a los Corre-

dores facilitar el fletamento o deshacer el contrato para 

recibir de contado o con promesa de nlgunn grntificación o 

préstamo de dinero, con la pena de ser azotados públicamen

te, sefinl6ndose adem6s la~ tarifas de los Corretaje3 en los 

fletamentos de viaje ultramarino (29), 

En 1444 se dict6 la Real C~dula de Alfonso de Arag6n, 

por la asunci6n de la f~ p6blica, en la que se calificó 

los Corredores de Oreja como personas p6blicas 

reconociéndoles además de la funci6n mediadora la fedatario 

sobre los contratos en que intervenían (30). 

Las Ordenanzas Primitivas de Bilbao de 1459 son las 

que se ocupara~ por primera vez del cargo de Corredor como 

28,- Cfr, R. GAY DE MANTELLA: Op, Cit., Tomo I, pág. 367, 
29,- Cfr. !bid, págs, 367-8. 
30.- Cfr. JOSE RAMON CANO RICO: Op. Cit., pág, 23, 
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óficio pfiblico, despubs se le hicieron algunas reformas 

confirmadas por Felipe II, el 15 de diciembre de 1560, ~Is 

tarde se realizaron n11evas· reformas, aprobadas por Felipe V 

oi 2 de diciembre de 1737, En estas Ordenanzas se reiteraba 

la obligaci6n del secreto profeslonal, Ja prohibici6n de 

realizar operdciones por cuenta propia y el debe~ de anotar 

diariamente las operuciones en el Libro Registro, además 

se reconocía la daci6n de fé de sus asientos y declaraciones 

(31). 

Dichas Ordenanzas de Bilbao reglam•!ntaron el oficio de 

Corredor en los Capítulos XV y XVI¡ el primeco se ocup6 de 

los Corredore3 de Lonja, que comprendía a los Corredores de 

Mercanc!as, de Cambio, se Seguros y Fletes, y en el segundo 

a los Corredores de Navíos, dá1doles carácter de intbrprete 

de los Capitanes o Maestres y a los sobrecargos (32), de la 

siguiente forma: 

CORREDORES DE LONJA, 

1.- Los Corredores de Lonja debían ser nombrados por 

el Piar y C6nsules, con la obligaci6n de prestar juramento, 

ratificandolo a principio de cada afio¡ 

2.- Debían ser naturales del Reino y vecino~ de la 

villa, ser hombre$ de buena opini6n fama, prudentes, 

secretos, h~biles e inteligcnte3 en el co~ercio; 

3.- Propon~r los negocios con discreci6n y modestia, 

•in exagerar las partes proponibndolo 

31.- Cfr, !bid., pág. 24. 
32.- Cfr. FRANCISCO BLANCO CONSTANS: Op, Cit., pág. 612, 
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sinceramente; 

4,- Al intervenir en letras deb1an llevarla• del 

Librador al Tomador, estor presentes si lo pcdinn las 

partes en la entrego, peno y medida de mercanclas; 

5,- Estaban obligados a llevar un libro foliado para 

los a~ientos diarios de las operaciones en que intervenian; 

6,- Por exclusi6n o m11erte deblan entregar 61 o sus 

herederos, al Pior y C6naules loa Libros de Registro: 

7,- Se lea prohibía hacer por sl o para si mismos 

negncio alguno, bajo peno de ser multados la primero vez 

destituidos en lo segundo; 

B.- Cuando se les ofrecio la venta de mercaderías 

precio inferior del norm11l y si se sospechase de ser robada~ 

deberán de obstenerese del negocio, bajo pena de ser 

multados o privad1>s del oficio: 

9,- Ningú1 Corredor podla tomar para sl comprada cosa 

alguna que le dieren como tal, ni por sl ni por otra 

persona: 

10.- Tampoco pod!an comprar los de otro Corrcdo:; 

11.- Se les prohibía ser aseguradores por mar ni 

tierra, ni tener interés en Navíos; 

12.- El corretaje dabla ser pagado por mitad, entre el 

vendedor y comprad•>r; 

13,- Debl•n prostar también juramento cada año de 

haber llevado bien su libro; 

14,- Se establecia que ningJna mujer ni otra persona 

con Titulo de Corredora o Corredor que no fuera del 

número de los admltidoe y juramentad~s, se introdujera en 
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el oficio, bajo pena de multa. 

CORREDORES DE NAVIOS. 

1.- Los Corredores de Novios, al igual que los de 

Lonja, dcblan ser nombrado> ?O< el Pio' C6nsules 1 su 

núuero era de cuatro, debían prestar juram~nto y ratificarlo 

cada año; 

2.- Oebiai ser inteligentes ~n diferenteo len3UD91 

adem6s del es~oñol (france9a, inglesa, holandesa, etc,): 

3.- Se les prohibla hacer comercio algun~; 

4.- En los casos que serv!,n de intépretes doblan 

jurar nuevamente que en di~l10 caso procederían con toda 

verdad, pureza y fidelidad; 

5,- Pera la trad1cci6n de alg6n papel, el Corred·Jr se 

nombrabn por los jueces, en rebeldla de las portes, o por 

ellos miqmos, prostand~ nuevdmeota jurdmento; 

6,- Dcbian ~yud~r a lis merendares o sobrecargos en la 

mercadería de venta, expr~s6nrloles los precios corrle11tes.

Sin co~pra~ n~ vender para si mlsmos, s6 pena de multa 

privaci6n del oflci~; 

7,- Obligaci6n de tenar un libro foleodo en él 

raz6n individu:il de los navi~s, Capitanes 6 Mnestrea qui? se 

vallercn de' ellos; 

B.- No podl•n cobror mis derechos qu• 

legltlmaroente se debí~n, con la mlsma pena 

privaci6n del oficii; 

9.- Debían asesora· los Ca)ita11es, 

aquellos que 

de multa ó 

Mae•tres 6 

sob(ecargos extranjeros, de loa estilos del comercio y de 
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los Ordenanzas, acompañandolos a las diligencias antes de 

descargar, bajo pena de pagar el Corredor los daños que 

resultaren por falta de ello; 

10,- No podían comprar ni vender a Capitanes, Haestres 

ni marinero alguno efectos ni mercaderías por su cuenta: 

ll,• No podían salir ni anticiparse a las bahías, 

canales 6 riberas para ofrecer sus servicios (33). 

El 30 de mayo de 1828 las Ordenanzas fueron 

sustituidas por el primer Código Español, el cuál establecía 

con absoluta precisión que el oficio de Corredor seria viril 

p6blicot de nombramiento real, despu6s de hnber sido 

examinados declarados aptos y capaces para ejercer tal 

profesi6n~ En este sentido vernoM el articulo 63, que dectn: 

Su oficio es un oficio viril (no s~ adQi
ten las mujeres) y pGblico, Las que lo 
ejercen, y no ótros, podrán intervenir 
legítimamente en los tratos y 
negociaciones Qercantiles. La funci6n 
mediadora se prohibe a los co~erciantes, 
salvo que se haga ''por oficio de amistad 
y benevalcncia 11

1 siempre que no recibur1 
por ello estipendio alguno y no estén 
notados como intrusos en las funciones 
propias de los Corredores (34). 

En el mismo Código se esinblecln que doblan prestar 

juramento ante el Intendente de la provincia en donde hablan 

de ejercer, debiendo prometer un buen y ftel desempeña de su 

cargo, consistiendo éste en intervenir legítimamente en los 

33,-

34.-

Cfr, "ORDENANZAS DE LA ILUSTRE VS!VERS!DAD Y CASA DE 
CONTRATACION DE LA M.Y. Y :1.L. VILLA DE BILBAO": 
Librería de Rosa y Bouret, Parls, 1869, págs. 68-72, 
Cfr. JOAQUIN GARRIGUES: Op. Cit., pág. 679, 
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tratos y negociaciones mercantiles pare proponerlos, poner 

de acuerdo a las portes, concertar y certificar por su libro 

maestro, la forma en que pasaron dichos contratos¡ se 

establecía además, que los asientos de sus libros hacían 

prueba plena, pero con la condici6n de que no se hallaran 

defectos ni vicios en ellos. 

En éste C6digo no se admiti6 el desempeño de la 

Correduría Libre, no es sino hasta que por un Decreto-Ley 

del 30 de noviembre de 1869, cuando se permite tal ejerci

cio, haci~ndo una distinci6n entre la profesi6n e indtJstria 

del Agente Mediador, consistente en poner en relaci6n a los 

compradores y vendedores, facilitando la contrataci6n mcr-

cantil, y el oficio público, creado para dar autenticidad R 

los contratos celebrados entre comerciantes ante él, ejcr-

ciendo fé pública del acto (35), volviéndose después de 1874 

al procedimiento restrictivo de la funci6n privativa del 

agente. 

En la exposici6n de Motivos del citado Decreto se 

indica: 

Los actuales agentes de bolsa y los 
actuales corredores no son única y 
exclusivamente personas intermedios de 
comerciante a co~erciante, o entre el 
vendedor el comprador de efectos 
públicos; son además verdaderos 
escribanos en estas operaciones 
contratos, dan valor en juicios a 
documentos que extienden; representan la 
té pública, garantizando el hecho de la 

35,- Cfr, JOSE RAMON CAXO RICO: "Mediaci6n, Fb Pública Mer
cantil y Derecho Bursatil", Ed, Tecnos, Madrid, 1982, 
pág. 28, 
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controtoci6n 1 y bien puede decirse, 
decirse con verdad que, bajo este punto 
de vista, son los Notarios del comercio y 
de la banco (36). 

El C6digo de Comercio vigente en este pois es el de 

1885, que enpez6 a regir el primero de enero de 1886, en el 

que se establece un sistema mixto de libertad paro los 

simples Mediadores entre el que compra y el que vende, 

operando algunas veces coao comisionistas y otros como co-

merciontes. un sistema de aonopolio para los Mediadores 

nombrados por el Estado, dotados de f6 póblico, llamados 

Corredores Colegiados Intérpretes de Buques (37), 

4,- MEXICO, 

Al consumarse la conquista de H6xico, en España se 

encontraban en vigor las Ordenanzas del Rey Alfonso ''El 

Sabio", y los Textos do la Novisima Recopilaci6n, rigiendo 

en la Nueva España. Poco tiempo después de consumado dicha 

conquista aparece la institución del Corredor. 

El Rey Carlos V, por Real Cédula de 1527, instituy6 el 

oficio de Corredor, siendo adjudicado por remate a Juan 

Franco, quien se comprometi6 a pagar a la ciudad la cantidad 

de sesenta pesos anuales, Pos Cédula del 4 de agosto de 

1561, Felipe II confirió al Ayuntamiento la facultad de 

nombrar personas que desempeñaran el cargo de Corredor, 

36.- !bid. 
37,- Cfr, Art, 89 del C6digo de Comercio Español: Ed, 

Tecnos, Madrid, 1982, pág. 63. 
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mediante 

ciudad, 

el pago de una renta para beneficio de la 

expidiAndoles el Titulo. Esta disposic16n fui 

ratificada el 23 de mayo de 1567 por el •ismo Felipe JI 

(38). 

Pasado alg6n tiempo, por Bando del 19 de octubre de 

1764, se di6 conocer un convenio celebrado entre el 

Ayuntamiento y el Consulado, aprobado por el Virrey Marquis 

de Crillas el 24 de diciembre de 1762 y aprobado por el Rey 

en Cidula del 23 de abril de 1764, por virtud del cual el 

Ayuntamiento vend!a al Consulado la gracia de nombrar 

personas para el oficio de Corredor de Lonja, con la calidad 

que le exhibiera doce mil pesos para que conservase indemnes 

sus propios y rentes, reglamentando el Tribunal del Consula-

do el oficio de Corredor de Lonja (39). 

la Nueva Expeña se extendió la aplicacibn de las 

Ordenanzas de Bilbao, regulando la profesi6n de Corredor por 

Ordenes del 22 de febrero de 1792 y del 27 de abril de 1801, 

vigentes después de la Independencia hasta 1884, con algunas 

interrupciones durante ese lapso1 sin m6s limitaciones que 

el Ayuntamiento fuera el que los nombrara fijara su 

número. 

En dichas Ordenanzas de Bilbao se so•tuvo un principio 

monopolista de la profcsi6n de Corredor, admitiindo la 

contretoci6n directa entre las partes, pero d&ndole fuerza 

de instrumento público o los contratos celebrados con la 

38,- Cfr. CONFERENCIA DEL C.P. JOSE A. ORIGEL AGUAYO:"Hist, 
Concep, e Intervención del C.P. en los actos de 
comercio, en su car&ctcr de depositario de Fé Púb. Mer, 

39,- Cfr, CURIA FILIPICA MEXICANA: pág. 678; PANDECTAS 
HISPANO MEXICANAS: págs. 369-70 N. 2567, 
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intervenci6n de Corredores Jurados (40), 

En la Nueva España había pugna del comercio en contra 

de este monopolio, por lo que sin hacer caso del derecho 

escrito existían muchos Corredores intrusos, abusando de que 

no estaban vigilados, por lo cual el Virrey Conde de 

Revillagigedo, en 1791, y el Virrey Arzobispo don Francisco 

Javier de Lizana y Beaumont, en 1809, acordaron se publicara 

de nuevo en esos años las disposiciones relativos al oficio 

de Corredor, existiendo por lo tanto en esa época Corredores 

Titulados y Corredores Libres (41), 

Posteriormente por decreto del 16 de octubre de 1824, 

se su~rimieron los Consulados, desapareciendo por lo tanto 

la persona que nombrara a los Corredores, y hasta después de 

diez años el Gobernador del Distrito Federal, Don José 

Maria Tornel, prohibi6 el ejercicio de la Correduría por 

Decreto del 10 de octubre de 1834, otorg~ndole al 

Ayuntamiento de esto capital el nombramiento de los 

Corredores de Lonja o Comercio, suspendi6 todos los 

titulas en tanto no obtuvieran el pose del Ayuntamiento 

faculta a éste para reglamentar dicho oficio. 

noviembre de 1838 se publicb el Reglamento 

El 18 de 

Arancel de 

Corredores, estableciendo lea obligaciones de los Corredores 

en forma detallada y adem6s con lo característica de excluir 

a los españoles que hubiesen llegado después de la 

Independencia (42), 

40.- Cfr. ºORDENANZAS DE LA ILUSTRE UNIVERSIDAD Y CASA DE 
CONTIATACION DE iILBAO": p&g. 48, Cap. 11, Uos, 3 y 5. 

41,- Cfr. PANDECTAS HISPANO MEXICANAS: Op. Cit. pág. 369, 
No, 2567 . 

42.- Cfr. Ibid,, págs. 370-77, Nos, 2568-70, 
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En dicho ordenamiento se consideraba al oficio d~ 

Corredor como viril y p6blico, con facultad para intervenir 

legltimamentc en los contratos y negocios mercantiles para 

proponerlos, avenir a lo5 partee, conccrtarlon y certificar 

la forma en que pasaron dichos contrutos, imponibndoles la 

obligoci6n de prestar juramento y otorgar fianza, tener un 

Libro foliado en debida forma, asegurarse de la identidad de 

las personas entre quienes ·se trate el negocio; además 

deb!an denunciar a los Corredores Libres, ya que se les 

consideraba como intrusos, 

Por Decreto del 15 de noviembre de 1841 se crearon 

tribunales especiales para conocer los asuntos mercantiles, 

creándose tambi~n las Juntas de Fomento para incrementar el 

comercio, siendo éstas Junstas o los que les correspondía 

expedir los Titulas de Corredores. El 11 de raarzo de 1842 se 

expidi6 un nuevo Reglamento y Arancel, estableciéndose por 

primera vez diversas ramas de Corredores y el Qonto de sus 

fianzas correspondientes, asimismo se impuso lo obligación 

de reunirse en Colegio, naciendo por lo tanto el actual 

Colegio de Corredores de la Ciudad de Hbxico el 20 de mayo 

de 1842. Este Reglamento y Arancel fub derogado por el de 

[echa 13 de julio de 1854 (43), 

El 22 de enero de 1822 se nombró una Conisibn 

encabezada por el jurisconsulto Don Tcodosio Lores, para 

elaborar el primer Cbdigo de Comercio Mexicano, pero no fué 

43,- Cfr. CONFERENCIA DEL C.P. FERNADO J, SALCIDO ANTE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION, DE 
FECHA 6 DE JULIO DE 1943, 
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sino hasta el 16 de mayo de 1854 cuando se promulgb, 

publicandose el 16 de agosto del mismo año, y en honor 

dicho jurisconsulto se le conoce como Cbdigo de Lares, el 

cual dejb de aplicarse de 1855 a 1863, seg6n el autor Felipe 

de J, Tena, estando vigente en este tiempo las Ordenanzas de 

Bilbao (44), aunque Roberto Mantilla Malina considera que su 

vigencia termin6 al triunfar la Revolucibn de Ayutla caer 

el régimen Santaanista, El considera la abrogaci6n de este 

c6digo puramente de hecho, y estima inexacta la afirmaci6n 

de Tena, de que el Cbdigo haya sido derogado por la Ley del 

22 de noviemnbre de 1855, porque esto Ley se limit6 

suprimir los Tribunales Especiales (45), 

En este C6digo el nombramiento y la reglomentaci6n de 

los Corredores pas6 al Ministerio de Fomento, quien no 

limit6 el n6mero de profesionales, les prohibla ejercer el 

comercio, reglament6 la forma de llevar los Libros de 

Registro, les obligaba a formar un Colegio en la plaza de 

comercio se establecen cuotro clases de Corredores, 

saber: Agentes de Cambio, de Mercanc!os, Maritimos y De 

Transportes por tierra, rlos, lagunas y canales: y o los 

Corredores intérpretes de novios se les exiglo el 

conocimiento de dos idiomas, además del español (46), 

Durante el Imperio se recstableci6 la vigencia del 

Cbdigo de Lares, que rigib hasta el 20 de abril de 1884, 

44,- Cfr. FELIPE DE J, TENA: "Derecho Mercantil Mexicano"¡ 
Tomo I, 9a, ed, Ed, Porr6o, S.A., México, 1978, p&g, 61 
No. 26. 

45,- Cfr. RUBERTO MANTILLA MOLINA: Op. Cit., p&g.15 No, 24, 
46,- Cfr. REGLAMENTO Y ARANCEL DE CORREDORES PARA LA PLAZA 

DE HEXICO: Imprenta de Juan R, ~ovorro, México, 1854, 
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fecha en que se expidi6 un segundo C6digo de Comercio, en 

el que sus principales innovaciones fueron las de suprimir 

toda clase de penas pura los Corredores Libres 

cocerciantes que con su intervención contrataban, 

un examen para los titulados, se describió la 

sello que deb!an usar, se les prohibi6 hacer 

para los 

se exigi6 

forma del 

cesi6n de 

bienes y en caso de ejercer el comercio como pena su quiebra 

se calificarla como fraudulenta, se estableció tambi~n que 

los honorarios de los Corredores estarían fijados de acuerdo 

al arancel vigente en la plaza en que ejer~ieran; ·~ste 

Código se le consideró de un sistema intermedio, entre el 

monopolio y la libertad. 

El C6digo de Comercio actual se promulgó el 15 de 

septiembre de 1889, entró en vigor el primero de enero de 

1890, reglamentándose la materia de Corredores en el Titulo 

Tercero del Libro Primero, otorgando la facultad de expedir 

los títulos respectivos en el Distrito Federal al Ministerio 

de Fomento. 

La Ley de Secretarias de Estado, del 13 de mayo de 

1891, dctermin6 la diatribuci6n de funciones de las Secreta

rias de Estado, dejó a cargo de la Secretarla de Hacienda 

la reglamentación de la Corredur!a, cxpidi~ndose el Regla

mento de Corredores para la Plaza de ~6xico el primero de 

noviembre del mismo año. 

Después, con la Ley Orgánica de Secretarias de Estado 

se faculta a la Secretaría de Comercio e Industria para 

controlar a los Corredores, pasando posteriormente la 

Secretaria de la Economía Nacional por la Ley Orgánica de 
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Sacretarías de Estado y Departamentos Aut6nomos, en 1929. En 

el mismo año, durante la presidencia del Licenciado Emilio 

Portes Gil, con el proyecto de C6digo de Comercio, donde se 

reglamentaba mejor la Corredurla; se consideraba la 

existencia de Corredores Libres se ampliaba la 

intervención de Corredores Titulados, mas por desgracia 

dicho proyecto no lleg6 a ser Ley, 

El 28 de diciembre de 1929 se reformó el Reglamento de 

Corredores de 1891, estableciendo el requisito de presentar 

un examen en la Escuela Superior de Comercio 

Administraci6n, Desde 1894 esta escuela tenia la Carrera de 

Aspirante a Corredor, y hasta la reforma del Reglamento de 

1929, fué requisito para la expedici6n del titulo y conforme 

la legislaci6n anterior el titulo se exped!a al haber 

aprobado el examen ante el Colegio de Corredores (47), 

Finalmente el C6digo de Comercio por Decreto del 2 de 

enero de 1970, publicado en el Diario Oficial el 27 del 

mismo mes y año, se reformó el Titulo Tercero del Libro 

Primero, actualizando la actividad de los Corredores P6bli-

ca. En esta re[orraa se precisa la denominación de Corrcrio-

res como Agentes Auxiliares del Comercio, señalando que su 

fé p6blica se derira de lo establecido en el C6digo de 

Comercio, d&ndoles además el carácter de peritos en asuntos 

de tráfico mercantil (48), 

La reforma elimina lo distinci6n que existia de las 

47,- Cfr. CONFERENCIA DEL C. P, FERNANDO J, SALC!DO, 
48.- Cfr. DIARIO DE DEBATES-DECRETO DE 30 DE DICIEHnRE DE 

1969. 
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diferentes clases de Corredores (Corredores de Cambio, Je 

Hercancias, de Seguros de Transportes), dándoles un 

carácter genernl. Para garantizar la actividad de los 

Corredores se establece que s6lo podrán actuar con ese 

carácter las personas que ya estén habilitadas por la 

Secretaria de Industria y Comercio, actualmente Secretaria 

de coraercio y fomento industrial, en cuanto al Distrito 

Federal y por los Ejecutivos (Gobernadores) de cada entidad 

de la federacibn, y además se establece la obligacibn de 

publicar las habilitaciones conferidas, las resoluciones que 

suspendan cancelen la habilitaci6n y el arancel que 

deben sujetarse los Corredores. 
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C A P I T U L O I I 

c o N c E p T o D E C O R R E D O R P U B L I C O 

A) DEFINICION DE CORREDOR PUBLICO: 

Para comprcdcr el concepto de Corredor P6blico es 

indispensable primero ubicarnos en el tema de los Agentes 

Auxiliares del Comercio, 

El a~~or Roberto Mantilla Malina define a los Auxi

liares Mercantiles como ''quienes ejercen una actividad per

sonal para realizar negocios comerciales ajenos o facilitar 

au conclusi6n" (49). 

A los Agentes Auxiliares Mercantiles se les clasifica 

doctrinalmente en dos grandes grupos: Auxiliares Dependien

tes y Auxiliares Independientes. Los primeros se encuentran 

subordinados al comerciante por una rclocibn laboral, y ade

más forman parte de la organizaci6n de la empresa a la que 

prestan sus servicios de manera permanente; en cambio, los 

segundos, se hallan en une posici6n de independencia respec

to del comerciante, no forman parte de la organización de lo 

empresa y, además, su actividad no se limita al servicio de 

un comerciante, sino a todo el que la solicita. 

A los primeros se les conoce doctrinalmcnte como Auxi

liares del Comerciante, en tanto que n los segundos como 

49.- ROBERTO MANTILLA MOLINA: Op. Cit., pág. 151. 



Auxiliares del Comercio, pero de acuerdo con el Licenciado 

Ra61 Cervantes Ahumada no existe realmente una raz6n técnica 

para dicha distinci6n; opina que "todos son auxiliares del 

comerciante, en tanto que es a comerciantes a quienes pres-

tan o a quienes ofrecen sus servicios, y en tanto que Auxi-

liares del Comerciante son, claro está, del comercio 11 (50). 

Joaquln Garrigues considera incompatibles los términos 

de '1Auxiliar 11 e ''Independiente''• ya que todos los Auxiliares 

son dependientea del comerciante (51), 

Como Auxiliares Dependientes están los Factores 

Gerentes, De?endientes o Mancebos, Contadores Privados y los 

Viajantes Agentes de Venta, y como Auxiliares Indcpcndicn-

tes teneraos a los Comisionistas, Contadores Póblicos Titula-

dos, Agentes de Comercio, Mediadores Libres o Corredores 

Privados y por Últi~o los Corredores Públicos, siendo éste 

nuestro teca principal. 

Factor es la persona que dirise uno 
negociaci6n, o un establecimiento mercan
til o fabril, por cuenta de su propieta
rio, 6 que representa a hste en todos los 
asuntos concernientes a la negociaci6o o 
establecimientos respectivos (52), 

Son Dependientes los encorgados de reali
zar materialmente con el público los 
negocios propios de un giro mercantil; 
los que venden al p6blico las mercancias, 
los cajeros, los despachadores o entrega
dores de mercancias (53), 

SO,- RAUL CERVANTES AHUMADA: "Derecho Mercantil": primer 
curso, Ed. Herrero, S. A., México, 1978, p&g. 292, 

51,- Cfr, JOAQUIN GARRIGUES: Op. Cit., p&g. 659. 
52,- ROBERTO MANTILLA HOLINA: Op. Cit., p6g. 162. n. 214, 
53,- RAUL CERVANTES AHUMADA: Op. Cit., P'B· 293, 
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El Contador Privado es la persona autorizada por los 

comerciantes para llevar los libros de contabilidad de la 

negociaci6n. 

Los Viajantes y Agentes de Venta son los personas que 

tienen como misi6n el dar a conocer los productos o scrvi-

cios que constituyen su tráfico procurar pedidos que 

transmite a la casa matriz. 

''El Comisionista es la persona que adquiere y vende en 

su propio nombre, por cuenta de un comerciante, con el cual 

esta ligado por una relaci6n de mandato" (54), 

''Contador Público Titulado es aquel que ofrece sus 

servicios profesionales o todo público en general'' (55). 

''Agente de Comercio es lo persona física o moral, que 

de modo independiente se encarga de foraentar los negocios de 

uno o varios comcriantes'' (56), 

Los Corredores Libres o Privados son simples interme

diarios entre los comerciantes y no tienen el carácter de 

fedatarios ni de peritos, 

Ahora veremos a los Corredores Públicos, que como diji-

moa anteriormente es nuestro tema central. 

Nuestro C6digo de Coraercio vigente en su artículo 51, 

define al Corredor P6blico diciendo: 

54,- RAFAoL DE PINA VARA: "Diccionario de Derecho": Ed. 
Por rúa, s. A.' México, 1979, pág. 157, 

55.- ROY B. KESTER: "Contabj lid ad -Teoria y Practica": Tomo 
I' (traduce, Angel Andany Sana), 2da. ed. 5ta, reimp. 
Ed, Lo.1or, s. A.' Barcelona, 1954, pág. 6, 

56,- ROBERTO MANTILLA MOLINA: Op. Cit., pág. 15 
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Corredor es el Agente Auxiliar del Comer
cio• con cuya intervenci6n se proponen y 
ajustan los actos, contratos y convenios 
y se certifican los hechos mercantiles. 
Tiene f~ pública cuando expresacentc lo 
faculto este codigo y otras leyes, y 
puede actuar como perito en asuntos de 
tráfico wercantll. 

ANALISIS 

"CORREDOR ES EL AGENTE AUXILIAR DEL COMERCIO" 

Como expresamos en lineas anteriores, al Corredor se 

le considero Auxiliar del Comercio, por ejercer una octivi-

dad personal paro realizar negocios comerciales ajenos, 

facilitar su conclusion sin estar supeditado a ningún ca-

merciante determinado, sino que dcseffipeña su actividad 

favor de quien la solicite. 

"CON CUYA INTERVENCION SE PROPONES Y AJUSTAN 

LOS ACTOS, CONTRATOS CONVEHOS, SE 

CERTIFICAN LOS HECHOS MERCANTILES" 

Proponer es hacer la oferta de la opernción a una 

persone determinada, y ajustar es servir de eficiente conci-

liodor para armonizar los intereses del comprador del 

vendedor, hasta hacerlos llegar a un convenio favorable 

ambos (57). 

57,- Cfr. IGNACIO CARRILLO ZALCE, AGCSTIS DE LA LLERA y 
MARIANO ALCOCER: "Documentaci6n y Pr6cticns 
Comerciales''; Sta. ed., Ed. Banca y Comercio, M~xico, 
1953, pág. 293. 
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Proponer y ajustar los actos, contratos y 
convenios mercantiles, es la acci6n de 
poner en contacto e los interesadoa en 
realizar un negocio o acto juridico mer
cantil y terminar les diferencies de opi
niones respecto a las circunstancias de 
dichos actos o negocios, tales como pre
cio, calidad, etc, (58), 

En cuanto a esto se considera omiso el articulo 51, ya 

que el articulo 67, habla de que el Corredor interviene 

otorgando los contratas mercantiles, siendo por lo tanto 

también su funci6n el otorgar contratas mercantiles, estando 

bien como se establecla en el C6digo de Comercio antes de 

ser reformado en 1970, el cual decia: ''Corredor es el agente 

auxiliar del comercio, can cuya intervenci6n se proponen, 

ajustan otorgan los contratos mercantiles''• siendo el 

''otorgar'' interpretado como el hacer por escrito el desarro

llo de la operaci6n en un contrato o minuta, interviniendo 

además el Corredor como testigo de calidad, 

,Al certificar los hechos mercantiles, el Corredor 

actúa con carácter público y oficial, considerando a todas 

las actas y p6lizas autorizadas por él con efectos de un 

instrumento público, y los asientos de sus libros de regia-

tro las copias certificadas que expida de las p6lizas, 

actos asientos antes dichos como documentos que hacen 

pruebe plena de los contratos o actos respectivos (Art. 67 

C6d, Com,). 

Aqui vemos el carácter de intermediario del Corredor, 

58.- ARTURO PUENTE FLORES Y OCTAVIO CALVO HARROQUIN: 
"Derecho Mercantil''; 20va. ed., Ed. Banca 1 Comercio, 
S. A., México, 1974, pág. 124, 
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que lo autoriza para transmitir y cambiar propuestas entre 

dos o m&s partes contratante~ para llegar a un acuerdo en la 

celebraci6n o ajuste de cualquier contrato lícito o permiti

do por la Ley (Art, 3 del Reglamento), 

"TIENE FE PUBLICA CUANDO EXPRESAMENTE LO 

FACULTA ESTE CODIGO U OTRAS LEYES", 

Tenemos así que en el C6digo de Comercio y· las <lemas 

leyes que reglamentan la Correduría, se expreso claramente 

que el Corredor tiene fé pública, y esto se puede inferir de 

la interpretaci6n de los artículos 53, 67, 68 fracci6nes lV 

y VII, 1237 y 1391 fracci6n II, del C6digo de Comercio, 

los artículos segundo fracci6n III, 5 y 9 del Reglamento de 

Corredores para la Plaza de México, 

El articulo 53 considera que se establece la fé públi

ca al darle el car&ctcr de oficiales a los actos y contratos 

mercantiles celebrados con intcrvcnci6n del Corredor, 

Por el articulo 67, se les dá ceracter de instrumento 

público a las actas y p6lizas autorizadas por el Corredor, y 

a los asientos de su libro de registro y copias certificadas 

que expida les d6 carácter de prueba plena de los contratos 

y actos¡ señala, además, que el Corredor está investido de 

fé pública, en los términos del mismo C6digo y de las dispo

siciones legales aplicables, 

La fracci6n IV, del articulo 68, señala como obliga-

ciones del Corredor expedir a las autoridades 

copias certificadas de las p6lizas y actas, 
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ci6n VII, que se debe sellar y firmar la muestra de la 

mercancía. 

El artículo 1237, considera instrumentos públicos los 

documentos que están reputados como tales por las leyes 

comunes y tambi~n las p6lizas de contratos mercantiles cele-

brados con intervenci6n del Corredor y autorizadas por él 

mismo. 

La fracci6n II del artlculo 1391, les dá a los intru-

mentas públicos el carácter de documentos que tienen apare

jada ejecuci6n en los procedimientos ejecutivos. 

El articulo segundo del Reglamento establece la triple 

funci6n del Corredor, siendo estas, la de agente intermedia-

ria, la de perito legal y por último la de funcionario con 

té pública, 

En el artlculo quinto del mismo Reglamento se le dá 

carácter de funcionario de fé publica al ejercer el Corredor 

la facultad de imprimir fé. 

Fin8lmente en el articulo noveno del Reglamento se le 

dá la misma fé y fuerza que una escritura pública a las 

minutas o p6lizns extendidas por los Corredores y los testi-

monios que de ellaa expidan. 

Primero debemos ver en que consiste la 11 F~ Pública'', y 

tencaos que para V. Navarro Azpeitia es: 

Investir todos los actos en que inter
viene le persona poseedora de la misma, 
de una presunci6n de veracidad que les 
hace aptos para imponerse por s! mismos 
en las relaciones jurídicas y para ser 
impuestos por su propia virtualidad, por 
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el Poder coactivo del Estado (59), 

Esta definici6n es aplicable a la Fi Pública en Gene-

rol, siendo las mas iQporta11tes ''la FA P~hlicn Judicial, la 

F6 Pública Mercantil, la FI P6blica Registra] y Ja F6 Públi-

ca Notarial'' (60)., pero la que a nosotros nos interesa es 

la 11 F6 Póblica Mercantil'', y al respecto Ascencio Fornies 

dice: 

La Fé Púlica Mercantil es función p6blica 
y profesional dirigida a autenticar los 
actos Jurídico-Patrimoniales de carácter 
mercantil, que presenta peculiaridades, 
derivados de las exigencias del sector 
mercantil a que se aplico y de las espe
cialidades tipificadoras del ordenamiento 
jurídico que la crea y regula (6!), 

La Fé P6blica Mercantil es una función pública profe

sional porque surge de una profesi6n pública, de un funcio

nario investido por el Estado con la facultad de autenticar 

(dar fé) los actos Jurídico-Patrimoniales, pero siendo éstos 

de carácter mercantil, por lo que presenta peculiaridades 

que se derivan de las exigencias del sector mercantil, es 

decir, que se desarrollan en una forma más rápida y flexi-

ble, sin tanto formalidad como en el sector civil, y estando 

por lo tanto regulado su crcacibn funci6n, en el 

59.- Citado por ASCENCIO FORSIES en: "La Fb Pública Mercan
til"; Primer Seminario, Ediciones Universidad de Nava
rra, S. A., Pamplona, 1975, pág, 23, 

60.- LUIS CARRAL Y DE TERESA: "Derecho Notarial y Derecho 
Registra!"; 6ta, ed. Ed. Porrúa, S. A., Mhxico, 1981, 
pág. 59. 

61.- Ibid., pAg. 24, 
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C6digo de Comercio y en el Reglamento de Corredores para 

cada plaza. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede considerar al 

Corredor como un Notario Mercantil, es por esto un fun

cionario al que el Estado le otorga la facultad de imprimir 

fé y autenticidad a los documentos que expide en ejercicio 

de sus funciones, con el fin de garantizar la seguridad del 

tráfico mercantil, sirviendo como un medio de prueba veraz, 

y producir efectos Jurídico-Procesales, 

"Y PUEDE ACTUAR COMO PERITO EN ASUNTOS 

DE TRAFICO MERCANTIL" 

Esta Última funci6n se la dá la Ley por ser una perso

na entendida del tráfico mercantil para que pueda ilustrar a 

particulares y al Juéz o Tribunal acerca de los diferentes 

aspectos de la realidad, o sea, que tiene los conocimientos 

t&cnicos necesarios para esclarecer cualquier situaci6n 

relativa al trófico mercantil, y esto es por estar al tanto 

de los negocios, frecuentar la bolsa, conocer los precios de 

mercancias en otras plazas, preveer les probabilidades de 

alzas y bajas 1 conocer sobre la calidad de las mercancias, 

su origen sus posibles cambios de precio, 

realiza actividades que se pueden considerar al 

por lo 

margen 

que 

de 

las que desarrolla un comerciante, y por lo anterior se 

convierte en un verdadero técnico del comercio. 

En el articulo cuarto del Reglamento se establece que 

el Corredor por su carácter de Perito Legal está autorizado 



para estimar, calificar, apreciar o avalar lo que se somete 

a su juicio, ya sea por nombramiento privado o de autoridad 

competente. Además el artículo sexto del mismo Rcglemento, 

en su inciso e), señale que cuando se deba nombrar por 

alguna autoridad un perito, en las ra~as que esten compren

didos en la profesi6n de Corredor, deberá nombrarse a un 

Corredor Titulado, 

Después de haber analizado la definici6n de Corredor 

Público que nos dó nuestro C6digo de Cocercio, podemos ver 

que la definici6n no es muy completa, aunque habla de las 

tres funciones que desempeño el Corredor, a saber, la de 

intermediario, la de funcionario con fé pública la de 

perito legal, con el 6nico inconveniente de haber supriraido 

la palabra ''otorgan 1
', como yo vimos, utilizada en el C6digo 

de Comercio antes de ser reformado en 1970, 
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li) CALIDAD JURIDICA DEL CORREDOR: 

Al Corredor se le ha considerado desde su aparici6n 

como un Auxiliar del Comercio y de importancia trascendental 

en las relaciones comerciales. 

El Corredor inicialmente era un personaje que interve

nía como simple intermediario en la realizaci6n de los 

negocios rnercantiles, pero con el desarrollo del comercio, 

se hizo más complicado el ejercicio de la Correduria, pronto 

se reglement6 en forma completa, estableciéndose muchos 

requisitos y prohibiciones, dándole el carácter de funciona

rio p6blico e investido de fé p6blica, con objeto de dar 

mayor seguridad a las operaciones realizados con la inter

venci6n del Corredor. 

Se puede decir que él interviene en asuntos puramente 

mercantiles, por lo que se le reglamente y estudio en el 

C6digo de Comercio y en Derecho Mercantil, Asimismo por su 

relaci6n estreche c~n los comerciantes y siendo un auxiliar 

del comercio, se ha llegado a considerar su calidad juridica 

como un comerciante, aunque habemos quienes no lo estimemos 

asi, 

A este respecto en la doctrina existen dos teorias: 

la primera considera comerciante el Corredor, y la seeunda 

dice que no lo es. A continuaci6n daremos las dos teorias 

40 



con los respectivos autores que las apoyan, y despues dire

mos cuál mos parece que es la correcta. sobre la cual cansi-

dera~os aceptable, 

1,- EL CORREDOR COMO COMERCIANTE 

Los autores que apoyan esta teoria son: Cesar Vivantc, 

Joaquln Garriaues, Joaquín Rodrisue1 Rodrisuez, Tulio 

Ascarelli, Luis Mun6z y Ramon S, Castillo, 

Cesar Vivante en su libro titulado "Tratado de Derecho 

Mercantil" considera a los Corredores como cocerciantes, 

dice: 

Los Mediadores son comerciantes que se 
ocupan profesionalmete de facilitar la 
conclusi6n de nesocioa comerciales aje
nos,, ,El Mediador que ejerce efectivacen
te esta profesi6n se hace comerciante y 
si en dicho ejercicio falta a los compro
misos contraídos, como puede ocurrirle 
cuando contrata en nombre propio, queda 
sometido no solo a la declaracibn de 
quiebra sino adem&s de una inevitable 
condena por bancarrota (62), 

Para dicho autor, el Corredor en razbn a su calidad de 

comercianti debe ser cap&z de ejercer el Conercio. En este 

mismo sentido Tulio Ascarelli dice; "El Corredor en Negocios 

Mercantiles es un Comerciante y como tal puede ser declarado 

en quiebra" (63). 

62.- CESAR VIVANTE: Tratado pás. 253 y 257 Nu~. 196 y 202, 
63,- TULIO ASCARELLI:"Derecho Mercantil" (traducido por Lic. 

Felipe de J. Tena y notas de Derecho Hercantil Mexicano 
por Dr. Joaquín Rodriauez R,), Ed, Porrúa Hms y Cia. 
H6xtco 1940, pág. 84, 
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Joaquln Garrigues se basa para considerar al Corredor 

como comerciante calificando a éste de comisionista, 

apoya su tésis en la Exposici6n de Motivos del C6digo de 

Comercio Español que dice: "El Corredor queda sometido al 

procediemiento de quiebra como cualquier otro camerciante 1
', 

además señala el autor, por lo que respecta a las prohibi-

ciones (que señala el articulo 14 num. cuarto) de caQerciar 

a loe Corredores y agentes de cambio, se deben entender 

s6lo en cuanto toca a las actividades diferentes del raco de 

la mediaci6n (o de la comisi6n mejor dicho), y agrega: 

Lo caracterlstico de la comisi6n es el 
obrar por cuenta ajena. Por eso, cuando 
el agente mediador realiza por su cuenta 
alguna operaci6n de tráfico o giro, la 
prohibici6n legal queda violada y el 
articulo 892 decreta la sanci6n (64). 

Continúa diciendo el autor, que el articulo 89 del 

C6digo de Comercio Español establece el sistema raixto de 

libertad y restricci6n, existiendo por tal raz6n dos clases 

de agentes: Los Agentes Libres que san simples comerciantes 

dedicados al comercio de la mediaci6n, y loa Agentes Cole-

giados, que son al mismo tiempo Comerciantes y funcionarios 

públicos, Los Agentes Mediadores Colegiados, gozan de fé 

pública, por lo tanto tienen el carácter de Notarios Her-

cantiles, opina que son co~erciantes, además, debido a 

los requisitos de la colegiaci6n, miscos que resume as{: 

64.- JOAQUIN GARRIGUES: Op, Cit., pág. 684. 
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1.- Son comerciantes, lueso necesitan 
capacidad para comerciar¡ 
2.- Ejercen un genero de comercio basado 
en la confianza, puesto que gestion•n el 
inter6s de otro¡ necesitan por lo tonto, 
acreditar buena conducta: 
J.- Son funcionarios p6blicos deposita
rios de la fé pública en la contrataci6n 
mercantil (65). 

Hablando de nuestro sistema lesal el autor Joaquín 

Rodri1ue1 lodrlgue1, considera tambi6n co•erciante al Corre

dor, tomondo como base el articulo 75 fracci6n XIII del 

C6diso de Comercio, en el que se establece a la medieci6n 

Merantil coco un acto de comercio, y el articulo tercero 

fracci6n primera, en donde se reputan comerciantes loa que 

se dedican habitualmente a realizar actos de comercio, coli-

ficando como tales a los Corredores que profesionalmente se 

dedican a realizar actos de mediacibn mercantil. Agrega que 

s6lo los comerciantes quiebran, y que el articulo 70 del 

mismo C6digo califica le quiebra de los Corredores y por lo 

tanto son comerciantes (66). Y en cuanto a la disposlci6n 

del Cbdigo de Comercio de prohibirles a los Corredores el 

ejercicio del Comercio, se debe entender tal disposici6n 

como limitaici6n respecto de las actos diferentes a los de 

su prefesi6n de mediador (67). 

65.- Cfr. Ibid., p6gs. 684-687. 
66.- Cfr. JOAQUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Op. Cit., pág. 41. 
67.- Cfr. LUIS MU~OZ: "Dercho Mercantil¡ Tomo JI, Cardonas 

Editor y Distribuidor, M6xico, 1973, p~g. 206. En 
este mismo sentido " Los Corredores, se dice, son 
auxiliares del comercio y comerciantes. pues la media
ci6n es acto de comercio, y los comerciantes son aque
llas personas que se dedican habitualmente a realizar 
actos de comercio¡ pero es que adem~s, los Corredores 
pueden quebrar, y los comerciantes son los Únicos que 
pueden quebrar tambicn'' 
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2.- EL CORREDOR NO ES UN COMERCIANTE 

Entre los autores que niegan la calidad de comerciante 

el Corredor est&n1 Carlos C. Halaaarriga, Francisco Blanco 

Constans, Alberto Rivera, Felipe de J, Tena, Roberto Manti

lla Holin•, Jorae Barrera Graff, Ra61 Cervantes Ahumada, 

Carlos C, Halagarriga antes consideraba al Corredor 

como un comerciante en contra de la opinion de Obarrio, pero 

actualmente ha cambiado de parecer, al considerar que: 

Teniendo en cuenta que su matrícula se 
halla sometiWa a formalidades diferentes, 
no se le inscribe en la matricula de 
comerciantes, no se le exige los libros 
que se le exige a estos últimos, sino 
otros, y finalmente se le prohibe el 
ejercicio del comercio, no cabiendo su 
quiebra mas que cuando hayan violado esta 
prohibici6n (68), 

Francisco Blanco Constans esta de acuerdo en esto pro-

hibici6n diciendo: 

Nosotros entendemos que, si bien desde el 
punto de vista econ6mico tienen aquello 
consideroci6n (como comerciantes), corno 
tambien la tienen los factores y demás 
dependientes de comercio, desde el punto 
de vista jurídico son principalmente 
arrendatarios de servicios, que se dedi
can habitualmente, no a practicar actos 
de comercio, sino o facilitar su realiza-

68,- Citado por ALBERTO RIVERA: "Derecho Comercio!"; Edito
rial 'Sonna, Buenos Aires, 1958, pág. 190, 
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ci6n, acercando a las partes para que de 
uno manero mas sencilla y rápida celebren 
sus transacciones (69), 

El mismo autor dice, respecto de los Colegiados, que 

tienen un carácter especial, y que más que comerciantes son 
l 

verdaderos Notarios Mercantiles. 

En la doctrina mexicana encontramos a verdaderas auto-

ridades en la materia, que tambibn niegan la calidad de 

comerciante al Corredor, 

Roberto Mantilla Holine opina que existen cuatro raza-

nes por los que el Corredor no puede ser considerado co~o 

comerciante; lo primera es que según el articulo 12 del 

C6digo de Comercio se prohibe formalmente a los Corredores 

el ejercicio del comercio; la segunda es que la regulaci6n 

de sus actividades la hace separada de la de los comercian-

tes; la tercera se debe a que el artículo 51 del mismo 

ordenamiento define al Corredor no como un comerciante con 

una actividad especifica, sino como un Agente Auxiliar del 

Comercio, por lo que niega implícitamente que el concepto de 

Corredor quede dentro del de comerciante; y la cuarta es que 

si los Corredores tuvieron el carácter de comerciante esta-

rián sujetos a las obligaciones que a estos les impone la 

Ley, como la de llevar libros de contabilidad, o sea, Libro 

de Inventarios y Balances, Libro ~apor y un Libro de Diario, 

siendo que el Único libro que los Corredores están obligados 

a llevar es el Libro de Registro, En cuanto a la quiebro en 

que pueden incurrir los Corredores, es indudable que ''las 

69.- F~ANCISCO BLANCO CONSTANS: Op, Cit., pág, 617, 
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normas que se refieren a la quiebra de los Corredores tiene 

como supuesto que el Corredor he violado las que regulan su 

actividad profesional", por lo que el Corredor mientras 

actúa coao tal, no es suceptihle de ser declarado en quia-

bra, siendo incompatible con el supuesto de ser comerciante 

o por ser aarante de las operaciones en que intervino, 

situaci6n que se puede salvar demostrando simplemente que lo 

hizo sin tener inter6s personal en la ne8ociaci6n. Por lo 

anterior, si el Corredor no tiene bienes suficientes para 

cubrir sus deudas civiles, deberá someterse a concurso y no 

ser declarado en quiebra. 

ContinGa diciendo el autor, que en cuanto al articulo 

75 fracción XIII, que declara como actos de comercio a las 

operaciones de mediación en negocios mercantiles, no es 

suficiente para calificar de comerciante a quienes realizan 

habitualmente tales actos de mediaci6n, y juzga a este caso 

por ser el objeto del acto la prestaci6n del trabajo propio, 

por faltar la existencia de una negociaci6n, el sujeto 

comerciante no puede surgir (70), 

Felipe de J, Tena tampoco considera comerciante 

a~ Corredor. Se basa en que los actos que el Corredor ejecu

ta como tal, -aunque el articulo 75 fracci6n XIII ya mencio-

nado así los declara- no son mercantiles, por su intima 

naturaleza econ6mica, ye que el Corredor no es un interme-

diario que adquiera del que produce las mercancias, para 

luego venderlas al consumidor con el fin de obtener un lucro 

70,- Cfr. ROBERTO MANTILLA MOLINA: Op. Cit., páas. 152-3, 
nums, 198 y 199. 
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por la simple transmisi6n. 

El autor Beslsy, citado por Felipe de J, Tena, con-

sidera que cuando el Corredor actúa dentro de su profesi6n 

sirve de intermediario, poniendo en contacto a dos más 

personas interesadas en celebrar un contrato. Una v~z que 

las partes se ponen de acuerdo, que se cerro el contrato, 

que se firrno en presencia del funcionario y quedo registra-

do, vemos que el Corredor no actu6 por no•bre propio, ni 

compr6 ni vendi6, y ninguna de las partes le puede exigir la 

entreaa de la cosa ni el dinero, asimismo que por ser ton 

poco lo que el Corredor especula en su propio nocbre, que la 

Ley le prohibe tener interés en las operaciones en que 

interviene, 

En cuanto al articulo 69 que establece la quiebra de 

los Corredores, Felipe de J, Tena, apoyado en Beslay, dice 

que se ha instituido la quiebra para los Corredores que 

suspenden sus pagos cuando se han excedido del ejercicio de 

sus funciones y actúan como comerciantes. Cita además a H. 

Forcada de la Roquette, quien opina, que la Ley le prohibe 

al Corredor hacer neaocios por su cuenta, que &ate puede 

ganar dinero, pero lo que no puede es perderlo¡ pero la 

quiebra en realidad es porque ha contravenido a los regla-

mentos y no por ser comerciante (71). 

Angel Caso es de ~eta misma opini6n, considera que la 

funci6n del Corredor es la de un aediador, es el Notario de 

los comerciantes, no act6a para obtener un lucro, ya que su 

71,- Cfr. FELIPE DE J. TENA: "Derecho Mercantil Mexicano"; 
9o, ed., Ed. Porr6a, S.A., Héx,, 1978, p'gs. 207 y 208, 
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actuaci~n debe quedar marginada por un honorario, prefijado 

en una tarifa por el Arancel (72), 

Despu~s de haber hecho una exposici6n de las dos tco-

rlas, podemos dar en eonsidernci6n ln que poro nosotros es 

la mas acertada, Y esta es la que considera que el Corredor 

no es un comerciante, sino un mediador con el carácter de 

funcionario p6blico perito, ademas.remos que en ning6n 

precepto legal ae le considera al Corredor como comerciante. 

Para terminar cabe hacernos una pregunta para ratif icor 

nuestra posici6n: ¿ Podrá existir un comerciante sin comer-

ciar?. 

72 .- Cfr, ANGEL CASO: "Derecho Mercantil": Escuela Bancaria 
J Comercial, Ed, Cultura, México, 1939, pág. 219, 
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C) REQUISITOS PARA SER CORREDOR PUBLICO: 

Es inportante describir los requisitos que deben cum-

plir para poder llegar a ser Corredor, los cuales se encuen-

tran establecidos en el C6digo de Comercio vigente en su 

articulo 54, 

Dicho articulo dice: 

Para ser Corredor se requiere: 
I.- Se~ cidadano mexicano por nacimiento, 
en pleno ejercicio de sus derechos ci
viles; 
II,- Estar domiciliado en la plaza en que 
se tia de ejercer; 
III.- Haber practicado corno aspirante 
seies meses en el despacho de algún Co
rredor en ejercicio; 
IV.- Ser de absoluta moralidad; 
V,- Tener titulo de Licenciado en Rela
ciones Comerciales o de Licenciado en 
Derecho; 
VI,- Tener el carácter de aspirante y 
aprobar el examen práctico, juridico 
mercantil y el de oposición en su caso, 
ante el Colegio de Corredores respecti
vo; y 
VII.- Obtener la habilitaci6n a que se 
refiere el ART. 56, que se otorgara cuan
do a juicio de la autoridad correspon
diente se hayan cumplido satisfacto
riamente todos lo requisitos establecidos 
en las fracciones anteriores. 

Ahora analizaremos ampliamente cada una de las frac-

cianea anteriores: 

49 



I,- SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIEN
TO, EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

CIVILES, 

En el articulo 34 de nuestra Constitución, se conside-

ra como ciudadano de la República a los varones y mujeres 

que adem&s de ser raexicanos hayan cumplido dieciocl10 afias 

tengan un modo honesto de vivir. 

Si el articulo 54 s6lo estableciera 'ser ciudadano 

mexicano', se descartarla Únicaraente a los extranjeros para 

ejece la correduria, pero el articulo agrega 'por nacimien

to'• por lo que tambibn se excluye a los mexicanos por 

naturalizaci6n, son, por lo tanto, mexicanos por nacimiento, 

según el articulo 30 Constitucional; las personas que nazcan 

en territorio de la República, sin importar la nacionalidad 

de los padres; las que nazon en el extranjero pero que sus 

padres sean mexicanos, ya sean ambos o s6lo uno de ellos; y 

los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexica-

nas ya sean de guerra o mercantiles, tomando en cuente o los 

dos teorías del suelo la sangre (Ius Soli e Ius Sanguini), 

En cuanto la frase 'en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles', indiscutiblemente se esta hablando de la 

capacida personal de goce y ejercicio de dichos derechos. 

Esta fracci6n I, originalmente establecía el requisito 

de ser varón y de 21 años cumplidos, pero se reformb por 

decreto del 31 de diciembre de 1953, publicado el 6 de enero 

de 1954, en el Diario Oficial, permitiendo por lo 

menos el acceso de las mujeres al ejercicio de la 

Correduri~ (73), Diciendo la fracci6n reformada 'ser mayor 
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de 21 años', la cual se volvi6 a modificar por reformas del 

28 de enero de 1970, reduciendo la edad de veinti6n años a 

dieciocho afios, como actl1almete se establece, Además antes 

de las Reformas, en la fracci6n II se establecla como 

requisito 'ser mexicano por nacimiento o por naturaliza-

ci6n'. y actualmente s6lo se les permite a los mexicanos por 

nacimiento. 

II. ESTAR DOMICILIADO EN LA PLAZA EN QUE 
SE HA DE EJERCER. 

En cuanto a este requisito, el C6digo de Comercio es 

omiso, ya que solamente dice 'estar domiciliado en la plaza 

en que se ha de ejercer', por lo que se aplica 

supletoriamente el C6digo Civil para el Distrito Federal, 

donde su articulo 29 establece como domicilio de una persona 

física, el lugar donde reside con el prop6sito de 

estabecerse en él¡ a falta de éste, el lugar donde tiene el 

principal asiento de sus negocios, y a falte de uno u otro, 

el lugar donde se halle, El articulo 30 de dicho 

ordenamiento señala que se presume el propósito de 

establecerse en determinado lugar cuando se resida en él por 

más de seis meses, pero aún aplicando suplctoriamente el 

C6digo Civil no se aclara la duda, ya que el C6digo de 

Comercio puede referirse al domicilio donde la persona vive, 

o donde tiene el principal asiento de sus negocios. 

Nosotros consideramos que el domicilio al que se debe 

73.-Cfr, ROBERTO MANTILLA MOLINA: Op, Cit., pág. 155, 
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referir el C6digo de Comercio en el articulo 54, es al 

domicilio en donde tiene el principal asiento de sus 

negocios. 

Lo anterior es porque México ho crecido mucho en 

cuanto a la urbanizaci6n, quedando unido, por ejemplo, el 

Distrito Federal con el Estado de M6xico, como son los 

Municipios de Neucalpan de Juárez, Huixquilucan, 

Tlalnepantla, Ecatepec, etc.; por lo que una persona puede 

trabajar en un despacho en el Distrito Federal y vivir en 

Tlalnepantla, Estado de México, asl qup consideracos que se 

debe tomar como domicilio el Distrito Federal por ser el 

principal asiento de sus negocios, 

Esta fracci6n II, corresponde a la III de antes de las 

reformas lo Único que se hizo fué transcribirla, 

III. HABER PRACTICADO COMO ASPIRANTE 
DURANTE SEIS MESES EN EL DESPACHO DE 

ALGUN CORREDOR EN EJERCICIO. 

El legislador al establecer este requisito, lo que 

pretendió es que no eolacente* se tengan los conocimientos 

necesarios para el ejecicio de la Correduría, sino tambi6n 

se cuente con lo práctica y que por lo menos ésta sea de 

seis meses. 

Antes de las Roformas, se establecia el requisito de 

haber practicado en la República el comercio durante cinco 

años, lo cual se modific6 radicalmente con las reformas, ya 

que ahora se exigen Únicamente seis meses en el despacho de 

un Corredor. por lo que no es ejercer el comercio, sino es 
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el practicar la Correduria como aprendiz. 

IV. SER DE ABSOLUTA MORALIDAD. 

El ser de absoluta moralidad se refiere a la forma de 

ser actuar de la persona, o sea, que debe tener los 

atributos de itegridad, honradbz buena conducta en 

general; Este requisito lo establece el legislador como 

consecuencia de la naturaleza del oficio que se pretende 

desempeñar, ya que se manejan los intereses económicos de 

los clientes, y sobre todo, por ser depositario de la fá 

p~blica que le otorga la ley, 

La fracción antes de las reformas, además de la 

moralidad establecla como requisito el estar en ejercicio de 

sus derechos civiles, pero ésto lo pasó a la Fracción I, 

se exigia también no tener los impedimientos de ser 

factores, dependientes o socios de un comerciante, el 

pertenecer a los Consejos de Dirección o Administración de 

una Sociedad An6nima, el ser comisario, ser empleado público 

o militar en servicio. ahora con las reformas, estas 

prohibiciones se encuentran en el articulo 69 del mismo 

Código de Comercio, 

V, TENER 
RELACIONES 

TITULO DE LICENCIADO 
COMERCIALES O LICENCIADO 

DERECHO. 

EN 
EN 

,Con el Titulo se pretende de•oatrar haber asimilado 
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los conocimient~s necesarios pera el ejercicio profesional 

de la Correduría, considerando que las carreras que reunen 

las asignaturas indispensables para el cargo, son las de 

Licenciado en Relaciones Comerciales Licenciado en 

Derecho, 

Esta fraccibn suple s la fracción VI anterior o las 

reformas del Código de Comercio, en lo que se requería 

Únicamente el conocimiento práctico, sin necesidad de haber 

cursado unn carrera determinada. 

VI, TE~ER EL CARACTER DE ASPIRANTE Y 
APROBAR EL EXAMEN PRACTICO, JURIDICO 
MERCANTIL, Y EL DE OPOSIClON EN SU CASO, 
ANTE EL COLEGIO DE CORREDORES RESPECTIVO, 

Pera poder tener el carácter de aspirante, vemos que 

según el articulo 55 del Código de Comercio, se requiere: 

l,- Satisfacer los requisitos señalados 
en las fracciones I, 11, IV y V del 
Articulo 54¡ y 
II,- Haber aprobado el exámen teórico, 
jurídico mercantil a que habrá de 
someterse el solicitante ante el Colegio 
de Corredores respectivo. 

En resumen, se debe ser ciudadano mexicano por 

nacimiento, en pleno ejercicio de sus Jercchos civiles, 

estar domiciliado en la plaza en que se ha de ejercer, ser 

de absoluta raoralidad, tenor titulo de Licenciado en 

Relacionas Comerciales o de Licenciado en Derecho, haber 

aprobado el examen tebrico y jurídico mercantil, que se 

realizará ante el Colegio de Corredores que corresponda, 
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los conocimientos necesarios para el ejercicio profesional 

de la Corredur!a, considerando que las carreras que reunen 

las asignaturas indispensables para el cargo, son las de 

Licenciado en Relaciones Comerciales Licenciado en 

Derecha. 

Esta fracci6n suple a la fracci6n VI anterior a las 

reformas del C6digo de Comercio, en la que se requería 

6nicamente el conocimiento práctico, sin necesidad de haber 

cursado una carrera determinada. 

VI, TENER EL CARACTER DE ASPIRANTE Y 
APROBAR EL EXAMEN PRACTICO, JURIDICO 
MERCANTIL, Y EL DE OPOSICION EN SU CASO, 
ANTE EL COLEGIO DE CORREDORES RESPECTIVO, 

Para poder tener el carácter de aspirante, vemos que 

seg6n el articulo 55 del C6digo de Comercio, se requiere: 

I.- Satisfacer los requisitos señalados 
en las fracciones l, II, IV y V del 
Articulo 54: y 
II,- Haber aprobado el exámen te6rico, 
jurídico mercantil a que habrá de 
someterse el solicitante ante el Colegio 
de Corredores respectivo. 

En resumen• se debe ser ciudadano mexicano por 

nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles, 

estar domiciliado en la plaza en que se ha de ejercer, ser 

de absoluta coralidad, tenor titulo de Licenciado en 

Relaciones Comerciales o de Licenciado en Derecho, haber 

aprobado el examen te6rico y jur!dico mercantil, que se 

realizar~ ante el Colesio de Corredores que corresponda, 
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Una véz cubiertos estos requisitos, la persona se 

convierte en aspirante a Corredor; después deber& aprobar el 

examen práctico jurídico mercantil, con lo que demostrará 

los conocimientos adquiridos en los seis meses de trabajo en 

el despacho de un Corredor Público; y por Último, cuando se 

llegue al momento en que se limite el n6mero de plazas de 

Corredores, se tendrá que presentar un examen de oposici6n, 

como sucede en el caso de los Notarios Públicos. En lo 

actualidad este examen de oposici6n no es aplicable. 

VII, OBTENER LA HABILITACION A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO 56, QUE SE OTORGARA 
CUANDO A JUICIO DE LA AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE SE HAYAN CUMPLIDO 
SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS 

SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. 

Cuando la autoridad correspondiente cosidere que la 

persona aspirante a Corredor ha cumplido con todos los 

requisitos establecidos en el artículo 54 del Código de 

Comercio le otorgar& la habilitación de Corredor P6blico, El 

artículo 56 establece quienes son las autoridades 

correspondientes, señalando a la Secretaria de Industria y 

Comercio para habilitar a los Corredores en el Distrito 

Federal, y a los Gobernadores en cado uno de los Estados en 

que deseen ejercer. 

El artículo 55 derogado establec!a que: 

Los títulos de loa Corredores ser6n 
expedidos en el Diatrito Federal por el 
Ministerio de Fomento, en los Estados por 
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los Gobernadores y en los Territorios por 
los Jefes Pol1ticos y que cada año se les 
refrendarla su titulo para que pudieran 
seauir ejerciendo su oficio (74), 

Actualmente no se requiere ·1a obtenci6n de un titulo, 

sino de una habilitaci6n, adeoás la denominaci6n de 

Ministerio de Fomento se cambi6 por la de Secretarla de 

Industria y Comercio por virtud de la Ley de Secretarias 

Departamentos de Estado se suprimieron las autoridades de 

Jefes Pol1ticos, por transformarse los Territorios en 

Estados, 

En el Reglamento de Corredores para la Plaza de 

Hixico, en su articulo 21 se establece lo siguiente: 

Para ser Corredor en la Plaza de Hixico 
se necesita titulo legal que expedirá el 
Secretario de Hacienda a los que lo 
soliciten y hayan justificado en los 
tirroinos que previene el art, 22 de este 
Reglamento que rc6ne los requisitos 
siauientes: 
I,- Ser var6n de 21 años, por lo menos; 
II.- Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento o por naturolizaci6n, en 
ejercicio de los derechos civiles y con 
la libre administraci6n de bienes; 
III.- Haber observado una conducta de 
intesridad sin tacha; 
IV,- Tener domicilio en la plaza de 
Mhico; 
V,- Haber practicado el cooercio en lo 
República en cualquier negociaci6n 
mercantil, o en el despacho de algún 
Corredor Titulado; 
VI,- Tener aptitud en el ramo o ramos 
comprendidos en la clase o secci6n en que 
se pretenda ejercer la correduría 
VII,- Tener caucionado su manejo con la 

74,- CODIGO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 
1887: Edici6n O[icial, Tip. 1 Lit, "La Eu~opea" de J, 
Aguilar Vera 1 C1a, S. en C., Hhico, 1906,' 
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fianza o fianzas correspondientes a las 
clases o secciones en que se desee 
ejercer la profesi6n, 

Con la transcripción de este articulo del Reglamento 

de Corredores, lo que pretendemos es mostrar el anacronismo 

existente entre éste y el C6digo de Comercio vigente después 

de las Reformas del 27 de enero de 1970, El Reglamento habla 

de Titulo y el C6digo de Habilitaci6n, que le expedirá la 

Secretada de Hacienda y no la Secretaría de Industria 

Comercio; el ejercicio lo limita a varones, por lomenos de 

21 años excluyendo las mujeres, y nhora se habla de 

ciudadanía, la que se adquiere a los 18 años y no a los 21; 

permite el ejercicio a mexicanos por naturalizaci6n, cosa 

que actualmente e6lo se les permite mexicanos por 

nacimiento; practicar el comercio en cualquier negociación 

mercantil, siendo ahora el requisito de practicar en el 

despacho de algún Corredor durante seis meses; y habln de 

las diferentes clases de Corredores, siendo ahora 

inexistente tal clasificaci6n, 

Lo anterior demuestra la necesidad de reformar tambi~n 

el Reglamento de Corredores, para que sea congruente con el 

C6digo de Comercio vigente, 
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D) REQUISITOS PARA EJERCER LA CORREDURIA 

En el inciso anterior conocimos los requisitos indis-

pensables que establece el C6digo de Comercio para ser 

Corredor; sin erabargo para ejercer la corredur{a se necisita 

cubrir otros requerimientos establecidos por el mismo arde-

namiento legal, enumerados en el articulo 62, que a la letra 

y dice: 

Las personas habilitadas para ejercer 
corao corredor deben llenar previamente e 
su ejercicio y mantener en forma perraa
nente durante toda su actuaci6n, los 
siguientes requisitos: 
I,- Otorgar la garantía en la forma esta
blecida en el articulo anterior¡ 
II,- Proveerse e su costa de sello y 
libro de registro debida•ente autorizado; 
III.- Registrar sello r firma ante la 
autoridad que los hubiere habilitado, en 
el Registro P6blico de la propiedad y de 
CoQercio y en el Colegio de Corredores 
respectivos; y 
IV.- Establecer su oficina en la plaza en 
que vayan a desempeñar su funci6n, dentro 
de los treinta dias siguientes a la fecha 
en que hayan rendido su protesta. 
Sstisfechoo todos los requisitos que 
anteceden, la autoridad habilitante man
dará publicar en el "Diario Oficial" de 
la Fedcraci6n o en el periodico oficial 
de la entidad que corresponda, sin costo 
alsuno para el interesado, la habilita
ci6n conferida. 

Bate articulo establece que las personas ya habilita-
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das, o sea, las personas que ya son Corredores, deben cuc-

plir determinados requisitos antes y durante todo su ejerci-

cio, los cuales analizaremos enseguida; 

I,- OTORGAR LA GARANTlA EN LA FORMA ESTA
BLECIDA EN ~L ARTICULO A~TERIOR 

Sobre este punto, el articulo 59 del C6digo de Comer-

cio establece que los Corredores para caucionar su manejo 

deberán otorgar fianza o en su defecto hipoteca seg6n la 

cuantia que marque el Reglamento, el cual fija una fianza 

especial determinada para cada clase de Corredor, una 

general para el que esté habilitado en todas las clases por 

2,000,00, por lo tanto, hay un antagonismo entre el C6digc 

el Reglaaento, ya que no existen desde 1970, como dijiaos 

anteriormente, varias clases de Corredores¡ por lo que ac-

tualmentc la fianza que debe cubrir el Corredor es de 

$ 2,000,00 la cual es sirab6lica, por que en esta época dicha 

cantidad no garantiza nada, siendo el objeto de la fianza el 

caucionar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de 

los Corredores, que se les impone para el desempeño de sus 

funciones actos legales necesarios y propios de los tres 

caract~res, estos son: el de Agente Intermediario, el de 

Perito y el de Funcionario con Fé P6blica (Arta, 23 y 24 del 

Rea lamento), 

Por lo anterior, se ve que la responsabilidad real 

efectiva del cargo queda vinculada a la fianza mencionada, 

le cual se e1tinaue o disminuye a juicio de la Secretaria de 
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Comercio y Fomento Industrial, se deber& reponer o reinte

grar en un plazo de treinta d!as, contados a partir del 

momento en que se le haga saber la resolución de le Secreta

rla (Art, 29 del Reglamento), 

El articulo 60 del C6digo de Comercio dice que cuando 

las garantlas se hagan efectivas, se aplicar&n primero al 

pago de responsabilidades fiscales, el excedente al pago 

de las responsabilidadea contraldas en el ejercicio de la 

Correduria, por lo que la fianza o cauci6n representa una 

garant!a al cumplimiento de las obligaciones del Corredor 

frente al Estado que le ha otorgado la f ~ pública y ante los 

particulares por el exacto cumplimiento de su cargo, 

En el Reglamento se priva a los fiadores de los Corre

dores de los beneficios de orden y exclusi6n, esto quiere 

decir que ser&n demandados antes que al Corredor de quien 

son fiadores, que si son varios, uno s6lo de los fiadores 

podr' ser obligado a pagar el importe total de las responsa

bilidades (Arta, 26 y 28 del Reglamento), 

Las fianzas no se podr&n cancelar sino hasta que haya 

pasado un año de sustituidas o de habar cesado el Corredor 

de ejercer el cargo, oin que se haya formado alguna demanda 

de responsabilidad, ya que la acci6n de responsabilidad 

contraida por el Corredor en el ejercicio de algún seto de 

au profesi6n prescribe al año de contralda, y si aún después 

de trenscurrido equel plazo subsistiera alguna obligaci6n a 

cargo del Corredor, ya sea por estar pendiente algún juicio 

de reaponanbilidad o por cualquier otra causo, para poder 

llevar•• a efecto la cancelaci6n la debe decretar previamen-
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te la autoridad judicial con audiencia del Ministerio Públi-

ca de la Junta Directiva del Colegio de Corredores, 

después de anunciarse con un roes de anticipaci6n que se 

procederá a ella, con la exccpci6n do que la cancelsci6n 

deba hacerse por haber pagado el fiador el importe anual de 

la fianza, bastando en tal caso s61o la comprobaci6n del 

hecho (Arta, 27, 32 y 33 del Reglamento). 

La fianza de lo• Corredores se debe otorgar ante la 

Tesorería de la Federaci6n y de la Tesorería de la entidad 

que corresponda, a disposici6n de la autoridad habilitante, 

en el caso de que la garantía sea una hipoteca, ésta de 

deberá constituir sobre un bien raiz, que se encuentre 

ubicado en la entidad en la que el Corredor ejerza sus 

funciones, con la condici6n de que dicha propiedad esté 

libre de todo gravamen y que tenga un valor catastral cuando 

menos igual al monto de la cauci6n, lo cual es absurdo, ya 

que en la actualidad no existen bienes inmuebles con valor 

de dos mil pesos (Art, 61 del C. Com,), 

II.- PROVEERSE A SU COSTA DE SELLO Y 
LIBRO DE REGISTRO DEBIDAMENTE AUTORIZADO. 

Esto es, que el Corredor tendr& que pagar 11 mismo el 

sello de goma con su nocbre y el escudo de México, el 

libro de protocolo que será el Libro de Registro, el cual 

debe estar autorizado en la primera hoja por la autoridad 

que lo habilit6. 

Son indispensables tanto el sello coao el libro de 
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registro para el ejercicio de la Correduria, ya que todas 

las copias certificadas que expida y todoa los documentos en 

que intervenga deberán estar sellados, y toda su sctuacibn 

debe estar asentada en el libro de registro como extractos 

de p6lizas. 

Respecto del sello, ni en el C6digo de Comercio ni en 

el Reglamento de Corredores para la Plaza de México existe 

disposic16n expresa al respecto; se puede tomar en conside-

raci6n a la Ley del Notariado para el Distrito Federal, la 

cual en su articulo 39 describe al sello del Notario de 

forma circular, con un diámetro de cuatro centímetros, en el 

centro el Escudo nacional y alrededor de éste la inscripci6n 

11 M6xico, Distrito Federal'', el n6mcro de la Notarle el 

nombre apellido• del Notario, pudiéndose aplicar este 

articulo para el sello del Corredor, además se puede 

aplicar también el articulo 41 del mismo ordenamiento, que 

prevée, para el caso de pérdida o alteraci6n del sello, que 

se le provea de otro, a su costa, en el que se le pondrá un 

signo especial poro difecenciarlo del anterior. 

En cuanto al libro de registro, al igual que el sello 

no lo describe, como lo hace la Ley del Notariado para el 

Distrito Federal, de como debe ser el libro de registro de 

los Notarios (Art, 48), sino solamente habla el artículo 65 

del C6digo de Comecio de c6mo debe llevarse, 

III,- REGISTRAR SELLO Y FIRMA ANTE LA 
AUTORIDAD QUE LOS HUBIERE HABILITADO, EN 
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO Y EN EL COLEGIO DE CORREDORES 
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RESPECTIVO, 

Este requisito es porque se le otorgo fé pública y por 

lo tanto su sello y firma darán prueba pleno a los documen-

tos en que est~n estampados; por lo tanto, deben estar 

registrados para mayor seguridad del Estado y particulares, 

fin de que puedan ser comparados estudiados por un 

perito graf6logo en caso de alguna duda: asimismo, tanto el 

sello como la firma se deberán reg.istrar primero ante la 

autoridad que los habilit6, levantándose el acta de autori-

zaci6n registro, y después en el Registro Público de de 

Propiedad y de Comercio de la plaza en donde deban ejercer 

sus funciones, as{ como también en el Colegio de Coredorres 

Públicos respectivo, ésto último es si lo hubiere en dicha 

plaza. 

IV.- ESTABLECER SU OFICI~A E~ LA PLAZA EN 
QUE VAYAN A DESEMPERAR SU FUNCION, DENTRO 
DE LOS 30 D!AS SIGUIENTES A LA FECHA EN 

QUE HAYAN RENDIDO SU PROTESTA, 

Esto es una repeticibn, ya que uno de los requisitos 

para ser Corredor es el de estor domiciliado en la plaza en 

que se ha de ejercer, y el plazo de treinta d{as es un 

tiempo prudente para instalarse en una oficina. 

Despu~s de haber cumplido con todos los requisitos 

para el ejercicio de la correduría, la autoridad mandará 

publicar en el Diario Oficial de la Federaci6n o en el 

peri6dico oficial de la entidad correspondiente la habilita-
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ci6n, sin ning6n costo para el interesado, 

Respecto a ésto Último, puede prestarse a confusi6n, 

ya que no se establece claramente si la publicnci6n será 

después de haberse cumplido el plazo de treinta dias para el 

estableciemiento de la oficina, o si el Corredor debe de 

informar de haber cumplido dicho requisito antes de dicho 

plazo para que se lleve a cabo la publicaci6n. 
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E) OBLIGACIONES DE LOS CORREDORES 

El Corredor debe observar determinada actitud frente a 

su funci6n profesional, la cual está obligado a desempeñar 

con inter6s y honestidad, por lo que la ley establece una 

serie de obligaciones que debe cumplir, y que son las esta

blecidas en el articulo 68 del C6digo de Comercio, y en el 

articulo 42 del Reglamento de Corredores. 

Art. 68.- Son obligaciones de los Corre
dores: 
I.- Asegurarse de la identidad y capaci
dad legal para contratar de las personas 
en cuyos negocios intervengan; 
II.- Proponer los negocios con exactitud, 
claridad y precisi6n; 
III.- Guardar seceto en todo lo que con
cierna a los negocios que se le encar
guen, y, cuando actúe con el carácter de 
intermediario, no revelar, mientras no se 
concluya la operaci6n , los nombres de 
los contratantes a menos que exijo lo 
contrario la ley, o le naturaleza de las 
operaciones o por el consentimiento de 
los interesados; 
IV.- Expedir las autoridades y a los 
interesados siempre que lo picdieren 
copias certificadas de las p61izas y 
actas correspondientes, asf como de los 
extractos de las p6lizas, pudiendo ser 
~stas mecanográficas, fotostáticas, ma
nuscritas, fotográficas o impresas; 
V,- Ejercer personalmente sus funciones: 
VI,- Asistir a la entrega de los efectos 
cuando alguno de los contratantes lo 
solicite; 
VII.- Conservar marcada con su sello y 
firma, mientras no la reciba a satisfac-
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ci6n el comprador, una muestra de las 
mercancias, siempre que la operoci6n se 
hubiere hecho sobre muestras¡ 
VIII,- Servir de peritos por nombramiento 
hecho o confirmado por la autoridad y dar 
a ésta los informes que les pida sobre 
materias de su competencia¡ 
IX.- Pertenecer al Colegio de Corredores 
de la plaza en que ejerzan; 
X.- Dar toda clase de facilidades para la 
inapecci6n que de su archivo y libros de 
registro practique la autoridad habili
tante acompañada de un representante del 
Colegio de Corredores de la plaza; y 
XI.- Dar aviso a la autoridad habilitante 
cuando deseen separarse del ejercicio de 
su funci6n por un lapso menor de treinta 
días, y cuando exceda de este t~rmino, 
deberán solicitar de dicha autoridad por 
conducto del Colegio de Corredores de la 
plaza, la licencia respectiva, la cual 
podrá ser renunciable. 

Ahora analizaremos cada una de las fracciones del 

articulo transcrito, citando el artículo e inciso en que se 

encuentra cada oligaci6n en el Reglamento de Corredores para 

la Plaza de ~lxico, 

I.- ASEGURARSE DE LA LA IDENTIDAD 
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR DE LAS 

PERSONAS EN CUYOS NEGOCIOS INTERVENGAN, 
(ART. 42 Inciso Segundo) 

Esta obligaci6n que debe cumplir el Corredor antes de 

efectuarse el negocio, consiste en asegurarse de que las 

personas son quienes dicen ser, o sea que se identifiquen 

plenamente ante él; si el Corredor no las conoce personal-

mente, las podrá identificar con alg6n documento personal 

(licencia de manejo, pasaporte, etc,) 

Asimismo, se deberá asegurar de la capacidad legal de 
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las personas que intervengan en el negocio, ya seo que 

act6en por s! mismas o en repeeenteción de otra persona, 

sea f{sica o moral, demostrando lo anterior con Carta Poder 

o con Escritura Póblica, debidumenle inscritas en el Regia-

tro P6blico o en trámite de inscripci6n, 

Todo esto es para dar mayor confianza o los particu-

lares, para que sus negocios mercantiles los lleven ante 

Corredor Páblico, dando con ello mayor fuerzo y validéz 

dichos negocios. 

II.- PROPONER LOS NEGOCIOS CON EXACTITUD, 
CLARIDAD Y PRECISION, 

(Art. 42 Inciso Cuarto) 

Cuando las personas solicitan la intervcnci6n de un 

Corredor PGblico, lo hacen con objeto de que éste actóe con 

imparcialidad hacia las partes, dándoles a conocer con cla-

ridad y exactitud de lo que se trata el negocio, haciéndoles 

ver sus pros y sus contras paro ambos partes. 

El cumplimiento de esta obligaci6n es la aplicaci6n 

del principio de buena fé que debe estar en todos los nego

cios realizados ante un Corredor P6blico. 

Con esta obligacibn se establece tanto el modo como 

debe ejercer su funci6n, como la forma de proponer los 

negocios y todo es con el fin de evitar supuestos falsos que 

puedan conducir a error de las partes. 

III.- GUARDAR 
CONCIERNA A 

SECRETO EN TODO 
LOS NEGOCIOS QUE 
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ENCARGUEN, Y CUANDO ACTUE CON EL CARACTER 
DE INTERMEDIARIO, NO REVELAR, MIENTRAS NO 
SE CONCLUYA LA OPERACION, LOS NOllBRES DE 
LOS CONTRATANTES A MENOS QUE EXIJA LO 
CONTRARIO LA LEY, O LA NATURALEZA DE LAS 
OPERACIONES O POR EL CONSENTillIENTO DE 

LOS INTERESADOS, 
(Art. 42 Inciso Quinto) 

Respecto de esta obligación, el autor Felipe de J, 

Tena, considera que no debe de limitarse el tiempo que dure 

la intervenci6n del Corredor, o según la ley, mientras lo 

opereci6n no se concluya, pudiendo ser que aún ya consumada 

la intervenci6n de 6ste, es posible que alguno de los con-

tratantes, a ambos, no les convenga que se conozcan los 

nombres. Cita el ejemplo de que un comerciante, que en 

determinado momento no cuenta con los fondos suficientes 

pera poder realizar un pago, le solicita a un Corredor le 

venda una parte de sus mercancías, en ocasiones a un precio 

m&s bajo que el de compra, para salvar el Cr~dito Comercial, 

por lo que pide al Corredor guarde el secreto de quien es el 

propietario y/no verse afectado por la venta (75), 

Señala tambi~n que a veces es imposible guardar secre-

to, dando como ejemplos, la venta de acciones nominativas de 

una sociedad, ya que por la simple oferta del Corredor se 

conocerá el nombre de la empresa que los vende, da como 

segundo ejemplo una operación a plazos, ya que el Corredor 

no podrá concertarla por desconocer la otra parte la honora-

bilidad solvencia de la primera, o si el vendedor no 

conoce las condiciones personales del sujeto que deber& 

75,- Cfr. FELIPE DE J, TENA: Op, Cit., pág. 203, 
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pagar el precio, pues nadie da crédito a un desconocido. El 

autor cita el artículo JI del C6digo Italiano, para conci-

liar la omisión del nombre de un contratante, con la seguri-

dad de los derechos del otro: 

El Corredor que no manifieste o una de 
las partes el nombre de la otra, quedará 
responsable de la ejecuci6n del contrato, 
subrogándose, en el momento en que lo 
ejecute en los derechos que asistan 
aquella contra la Última (76). 

En el aencionado C6digo, el Corredor queda responsable 

de la ejecución del contrato en lo que respecta a la parte 

desconocido, porque el que contrata ignora a ~sta contando 

s6lo con la solvencia e integridad del Corredor. 

IV.- EXPEDIR A LAS AUTORIDADES Y A LOS 
INTERESADOS SIEMPRE QUE LO PIDIEREN 
COPIAS CERTIFICADAS DE LAS POLIZAS Y 
ACTAS CORRESPONDIENTES, ASI COHO DE LOS 
EXTRACTOS DE LAS POLIZAS, PUDIENDO SER 
ESTAS MECANOGRAFICAS, FOTOSTATICAS, 

MANUSCRITAS FOTOGRAFICAS O IMPRESAS. 
(Art. 42 Inciso Soveno) 

Aquí, en ésta obligaci6n, se ratifica la de guardar 

secreto profesional, ya que sola•ente tiene la oligaci6n de 

expedir copias certificadas de los asuntos en que haya 

intervenido, pero ya sea a las autoridades y a las partes 

que intervinieron y no a cualquier persona que lo solicite. 

Se establece ta~bién la funci6n del Corredor Público 

como Fedatario Mercantil, dando fe pública a las copias que 

76.- lbid •• p&g. 204. 
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certifique, bas&ndose por supuesto en las p6lizas y actas de 

los contratos mercantiles y actos jurídicos llevados a cabo 

ante él, 

Se puede complementar la comprensi6n de esto obligo

ci6n, con el articulo 67 del C6digo de Comercio, el cuál 

establece los mismos efectos de instrumento público a las 

actas p61izas autorizados por el Corredor, que las 

copias certificadas que expida de las p6lizos, actos 

asientos de sus libros de registro, serán documentos que 

hagan prueba plena de los contratos actos respectivos, 

Además hace la distinci6n de p6liza y acta, definiendo a la 

pblizo como el instrumento redactado por el Corredor para 

hacer constar en él un contrato mercantil, en el que está 

autorizado para intervenir como funcionario revestido de fe 

pública por el Cbdigo y los disposiciones legales aplica-

bles, define al acta como la relación escrita de un acta 

jur!dico en el que el Corredor intervino, el cual contendrá 

las circunstancias relativas al mismo acto, y además con la 

firma y sello del Corredor. 

El mismo articulo hablo de que el Corredor podrá 

ratificar los contratos que no hayan sido otorgados ante él 

para autenticarse, ratificando las partes sus firmas ante el 

Corredor. 

En el articulo 63 del mismo ordenamiento, antes de las 

Reformas de 1970, se exig!a al Corredor entregar las 

partes una copia certificada, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la conclusi6n del negocio, pero actual

mente ra no se establece este término, dejando libre •1 
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Corredor para que en un tiempo prudente extienda las copias 

mencionadas. 

Con las Reformas de 1970 se actualiz6, ya que se ton6 

en cuenta los avances en los medios de rcproducci6n, para 

facilitar la expedici6n de copias certificadas, pudiendo ser 

éstas mecanogr&ficas, fotostáticas, manuscritas, fotográfi-

cas o impresas, 

V,- EJERCER PERSONALMENTE SUS FUNCIONES, 
(Art, 42 Inciso Tercero) 

Esta obligaci6n es I6gica, ya que al Corredor se le 

habilit6 por sus cunlidades y conociraientos, por lo que al 

desempeüar dicha funci6n, tiene que hacerlo en forQa perso-

nal, y no podrá actuar nadie en su nombre o represcntaci6n, 

pero consideramos que en cuanto o la preparaci6n del traba

jo, como sería el pasarlo a cáquino, el fotocopiarlo, etc,, 

podr& ser realizado por su personal de confianza, ya que él 

no podría hacer todo personalmente, siendo además cosas 

irrelevantes, 

VI.- ASISTIR A LA ENTREGA DE LOS EFECTOS 
CUANDO ALGU!IO DE LOS CONTRATANTES LO 

SOLICITE. 
(Art. 42 Inciso Décimo) 

El Corredor no tiene la obligaci6n, en condiciones 

norcales, de asistir a la entrega de los ef cctos en los 

ne1ocios en que intervino, con la excepción de que si alguna 
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de las partes le solicita su presencia, actuará como fedata

rio for•ulando el acta correspondiente de dicha entrega, 

teniendo ésta, una finalidad probatoria para las partes 

terceros. 

VII,- CONSERVAR MARCADA CON SU SELLO 
FIRMA, MIENTRAS NO LA RECIBA 
SATISFACCION EL COMPRADOR, UNA MUESTRA DE 
LAS MERCANCIAS, SIEMPRE QUE LA OPERACION 

SE HUBIERE HECHO SOBRE MUESTRAS. 
(Art, 43 del Reglamento) 

Con la finalidad de poder comprobar la identidad de la 

mercancia que es objeto de una opcraci6n sobre muestras, el 

Corredor deberá conservar morcada con su sello y firma uno 

muestro de dicl1a mercancln, esto es exclusivaraente por lo 

posibilidad de que pudiera darse alguna controversia sobre 

la identidad de la mercancin entregada; respecto de la que 

sirvi6 de muestra, si se pudiera dividir en tres portes 

iguales, el Corredor deberá hacer la divisi6n ante los 

contratantes, conservando él uno y dando las otros a coda 

una de las partes, si es que la entrega debe hacerse en 

varias partidas, 

VIII,- SERVIR DE PERITOS POR NOMaRAMIENTO 
HECHO O CONFIRMADO POR LA AUTORIDAD Y DAR 
A ESTA LOS INFORMES QUE LES PIDA SOBRE 

MATERIA DE SU COMPETENCIA. 

Otra de las funciones del Corredor, además de ser 

fedatario, es la de ser perito ea asuntos relativos al 

tr&fico mercaatil; cuando la autoridad los nombre, tienen la 
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obligaci6n no s6lo de ejercer dicha funci6n, sino tam

bi6n de darle todo los informes que le solicito, sirviendo 

su actuaci6n como uno gornntia de imparcialidad. 

IX.- PERTENECER AL COLEGIO DE CORREDORES 
DE LA PLAZA EN QUE EJERZA. 

Esta obligaci6n no es s6lo para tener mejor control de 

los Corredores Póblicos, sino tambi6n para que haya un 

enlace entre ellos y estar ampliamente informados y actuali

zados en la materia respectiva, teniendo adeoás el Colegio 

el carácter de persona moral, lo cual tiene derechos, 

obligaciones y atribuciones, mismos que veremos más adelante 

en el tema de "EL COLEGIO DE CORREDORES PUBLICO&", 

X.- DAR TODA CLASE DE FACILIDADES PARA LA 
INSPECCION QUE DE SU ARCHIVO Y LIBROS DE 
REGISTRO PRACTIQUE LA AUTORIDAD 
HABILITANTE, ACOMPA~ADA DE UN 
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE CORREDORES 

DE LA PLAZA. 

Esta fracci6n establece una obligación tanto para los 

Corredores, al ser inspeccionada su actuación, como paro la 

autoridad habilitante; los primeros deben dar todas las 

facilidades para que se realice la inspección, r la segunda, 

tiene que ir acompañada de un representante del Colegio de 

Corredores al que pertenezca el Corredor de que se trate; la 

inspección se har& sobre el archivo y libros de registra¡ 

con objeto de comprabar si el Corredor cu•ple coa el articu-
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lo 65 del C6digo de Comercio, que establece la forma corno 

habrAn de llevarse, (sin poder tornar en cuenta el contenido 

de dicha actuación.). En cuanto a ésta fracci6n nos queda la 

duda de que si no existe en la plaza Colegio de Corredores, 

como en el caso del Estado de México, lquien deberá acorapa-

ñar a la autoridad habilitante?, 

XI,- DAR AVISO A LA AUTORIDAD HABILITANTE 
CUANDO DESEEN SEPARARSE DEL EJERCICIO DE 
SU FV5CION POR UN LAPSO DE TREINTA DIAS, 
Y CVAXDO EXCEDA DE ESTE TERHJ!O, DEBERAH 
SOLICITAR DE DICHA AUTORIDAD POR CONDUCTO 
DEL COLEGIO DE CORREDORES DE LA PLAZA, LA 
LICEJCIA ~ESPECTJVA, LA CUAL PODRA SER 

RENUNCIABLE. 

El Corredor tiene, por esto fracci6n, el derecho de 

separarse por determinado tiempo de su función, pero poro 

poder hacerlo se le obligo o que lo solicite, ya sea n la 

autoridad habilitante directamente, o por conducto del Cole-

gio de Corredores al que pertenezca, pero consideramos que 

puro mejor control lo anterior debe realizarse siempre por 

conducto del Colegio de Corredores, en la plaza en que 

existo dicho Colegio, 
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F) DERECHOS DE LOS CORREDORES 

Los Corredores Públicos, como ya hemos visto, tienen 

determinadas obligaciones, pero también tienen derechos, 

siendo éstos los que a continuacibn comentaremos: 

El primero es el establecido en el articulo 63 del 

C6digo de Comercio, que a la letra dice: 

Los Corredores tendrán derecho a cobrar a 
los interesados en cada caso los honora
rios que devenguen conforme al arancel; 
pudiendo excusarse de actuar, si los 
interesados no les anticipan los gastos y 
honorarios respectivos. 

Antes de las aeforraas de 1970 no cxistla este art!cu-

lo 1 por lo que en el C6digo no se mencionaba nada en forma 

directa acerca del cobro de honorarios de los Corredores 

Públicos, pero si se interpretaba en forca indirecta, ya que 

existía el Arancel de Corredores, en el que se establecía la 

forma de cobro, Con la reforraa se estableci6 esta ndici6n, 

misma que consideraaos muy importante, ya que no sblo 

establece directaraente el cobro de los honorarios, sino 

taobién el derecho de excusarse de ejercer su funci6n, si 

les partes no le dan en foraa anticipada los gastos que 

pudieran oc&slonarse por el negocio que se efectúe, co~o son 

el pago de derechos de registro, gastos rle mediación, noti-
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ficaciones, viajes, etc., 

Respecto del cobro de gastos y honorarios por antici

pado, cada Corredor tiene su sistema, ya que algunos así lo 

hacen, otros cobran s6lo anticipadamente los gastos que 

pudieran ocasionarse, pero hay algunos que los cobran des

pués de celebrado el negocio o realizada su actuaci6n, 

siendo este Último caso el más generalizado en la práctica, 

cuando se trata de erogaciones no muy fuertes, por lo que el 

Corredor, por así decirlo, está en cierta forma financiando 

los clientes en la celebraci6n del negocio e inscripci6n 

del contrato. 

En el articulo 68, fracci6n IX, se establece la obli

&nci6n a los Corredores de pertenecer al Colegio de Corre

dores de a plaza en que desempeña sus funciones, pero consi

deramos que esta no es una obligación solamente, sino tam

bién un derecho, es una garantía constitucional, corao lo 

establece el articulo noveno de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece: ''no se podrá coar

tar el derecho de asociarse o reunirse pncificaaente con 

cualquier objeto licito., •• '', ya que el asociarse es una 

forma de ayudarse unos a otros. 

Otro derecho es el ya también mencionado en el articu

lo 68 fracci6n XI, de suspender sus funciones por determina

do tie~po, ya sea para tomar vacaciones o por cuestiones de 

enfermedad, 
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G) PROH!BJC!O~ES A LOS CORREDORES 

En este inciso veremos las prohibiciones a que se 

deben sujetar los Corredores, El objetivo de estas es evitar 

que dichos funcionarios abusen de la confianza que han 

depositado en ellos quienes solicitan sus servicios e~ impe-

dir que defrauden tambibn a la autoridad habilitante, 

Estas prohibiciones las encontraQOS en el articulo 69 

del C6di&o de Comercio r en el articulo 4B del Reglacento de 

Corredores: 

Art. 69.- Se prohibe a los Corredores: 
I.- Comerciar por cuenta propia ser 
comisionistas; 
11,- Ser factores o dependientes de un 
comerciante; 
111,- Adquirir para si o para su esposa, 
parientes consanguineos hasta el cuarto 
grado, y afines de la colateral hasta el 
segundo grado, los efectos que se nego
cien por su conducto: 
IV.- Intervenir en cualquier forma en 
contratos cuyo objeto o fin sea contrario 
a la ley o a las buenas costumbres; 
V,- Garantizar los contratos en que in
tervengan, ser endosantes de los titulas 
a la orden negociados por por su conduc
to, y, en general contraer en los 
negocios ajustados con su ~ediación 1 
responsabilidad extraña al si~ple ejerci
cio de la correduría; 
VI.- Autoriza los contratos que aj~sten 
u otorguen en nombre propio o en repre
scntaci6n de tercera persona, para su 
esposo, poro sus parientes consangulneos 
o afines en los grados que expresa la 
fracci6n III, y los dos comerciantes de 
los que sean socios o de las e•presas en 
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que figuren como miembros del consejo de 
administraci6n o de vigilancia, 
VII,- Expedir copias certificadas de 
constancias que obren, en su archivo, o 
en sus libros de registro, o no expedir
las integras¡ y 
VIII.- Con excepci6n de los cargos docen
tes, ser empleado páblico o militar en 
servicio, 

Ahora analizaremos cada una de las fracciones trans-

critae anteriormente. 

I,- COMERCIAR POR CUENTA PROPIA Y SER 
COMISIONISTAS. 

(Art, 48, Fracción I) 

La Correduria y el ejercicio del comercio son incompa-

tibles, como ya explicamos en el inciso B de este ~ismo 

capitulo, titulado CALIDAD JURIDICA DEL CORREDOR, en el que 

llegamos a la conclusi6n de considerar de que el Corredor no 

es un comerciante, Existe no s6lo la prohibici6n de esta 

fracci6n de comerciar por cuente propia, sino que además 

el articulo 12 del C6digo de Comercio señala en su f racci6n 

I, los Corredores como personas que no pueden ejercer el 

comercio, existiendo por lo mismo una incompatibilidad entre 

el ejercicio de la Correduria y del comercio. 

Por el hecho de comercia por cuenta propia se conver-

tiria el Corredor en un comerciante, lo cual ea incompatible 

como dijimos anteriormente, Con esta prohibicci6n el legis-

lador busca proteger los intereses de los cocerciantes, y se 

establece como sanci6n, el no poder hacer cesi6n de sus 

bienes, adem&s se califica a la quiebra en que cayeren 
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que figuren como miembros del consejo de 
administraci6n o de vigilancia, 
VII,- Expedir copias certificadas de 
constancias que obren, en su archivo, o 
en sus libros de registro, o no expedir
las integras: y 
VIII.- Con excepci6n de los cargos docen
tes, ser empleado público o militar en 
servicio. 

Ahora analizaremos cada una de las fracciones trans-

critas anteriormente. 

l.- COMERCIAR POR CUENTA PROPIA SER 
COMISIONISTAS. 

(Art, 48, Fracci6n. I) 

La Correduria y el ejercicio del comercio son incompa-

tibles, corno ya explicamos en el inciso B de este ~ismo 

capitulo, titulado CALIDAD JURIDICA DEL CORREDOR, en el que 

llegamos a la conclusibn de considerar de que el Corredor no 

es un comerciante, Existe no s61o la prohibici6n de esta 

fracci6n de comerciar por cuenta propia, sino que además 

el articulo 12 del C6digo de Comercio señala en su fracci6n 

I, a los Corredores como personas que no pueden ejercer el 

comercio, existiendo por lo mismo una incompatibilidad entre 

el ejercicio de la Correduría y del comercio. 

Por el hecho de comercia por cuenta propia se conver-

tiria el Corredor en un comerciante, lo cual es incompatible 

como dijimos anteriormente, Con esta prohibicci6n el leais-

lador busca proteger los intereses de los cocerciantes, y se 

establece como sanci6n, el no poder hacer cesi6n de sus 
bienes, ademáe se cali[ica a la quiebra en que cayeren 
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como fraudulenta, según lo establece el articulo 70 del 

misma Cbdigo de Comercio, 
tl).-.· 

En cuanto a la prohibici6n de ser Camis~~~iJ1J/// pr.J1J~ 
ro veremos que el ardcula 273 del C6digo de Co';';,~l~ia!J/¡fi')¡~ 
a la comisi6n asi: """11 

El mandato ~plicado a actos concretos de 
comercio se reputa comisi6n oercantil. Es 
comitente el que confiere coraisi6n mer
cantil, y comisionista el que la desempe
ña. 

el C6digo Civil para el Distrito Federal define al 

mandato en su articulo 2546: 

El mandato es un contrato por el que el 
mandatario se obliga a ejecutar por cuen
ta del mandante los actas juridicas que 
bate le encarga, 

El Corredor, al ejercer sus funciones, ya sea como 

Mediador, Fedatario a Perita, siempre act6a por su cuenta y 

en representeci6n de él misDo, y nunca lo hace por cuenta de 

otro ni mucho menos en nombre de otro, con lo cual podemos 

demostrar la incompatibilidad tambibn can la profesi6n de 

Comisionista, por eso la existencia de tal prohibicibn, 

II.- SER FACTORES O DEPENDIENTES DE U~ 
COMERCIANTE, 

(Art, 48 Fraccibn II) 

Como ya vimos -en este misoo Capitulo, Inciso A, 
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titulado "D!FIIICION DE CORREDOR PU~LICO"- las definiciones 

de estos auxiliares del comercio, podremos comprende raejor 

el porqub de esta prohibici6n. 

Los Factores y Dependientes tarapoco son comerciantes, 

sino que al igual que los Corredores, son auxiliares del 

comercio, la prohibici6n se debe a que al ser Factores 

Dependientes de un comerciante estarían supeditados al mis

mo, lo cual traerla como consecuencia que el Corredor actua-

ra en forma parcial al ejercer lo corredur!a, actuando 

favor del comerciante al cual se encuentre supeditado, 

III.- ADQUIRIR PARA SI O PARA~( ESPOSA, 
PARIENTES CONSANGUINEOS HASTA EL CUARTO 
GRADO Y AFINES DE LA COLATERAL nASTA EL 
SEGUNDO GRADO, LOS EFECTOS QUE SE 

NEGOCIEN POR SU CONDVCTO, 
(Art, 48 Fracci6n IV) 

Esta prohibici6n es m&s amplia que la contenida en el 

C6digo Civil para el Distrito Federal, en el Capitulo III 

titulado "DE LAS QUE PUEDEN VENDER Y CO~PRAR", articulo 2281 

que dice lo siguiente: 

Los peritos y los corredores 
comprar los bienes en cuyo 
intervenido, 

no pueden 
,·ente han 

En bate Último articulo, solaQente se habla de com

prar; en cambio, el C6digo de Comercio habla de adquirir, ya 

que el coQprar es s6lo una de las f or~as de adquiaici6n de 

bienes. 
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Con las Reformas de 1970 se ampli6 esta prohibici6n, 

asresando que no s6lo la adquisic16n para si de los efectos 

le está vedada al Corredor, sino tacbién adquirirlos parn lo 

esposa, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y para 

los afines de la colateral hasta el segundo grado. 

La raz6n de esta prohibici6n es que el Corredor se 

aprovecharla de sus servicios para abusar Je la situaci6n en 

que se encuentra el cliente. 

IV,- INTERVENIR EN CUALQUIER FORHA EN 
CONTRATOS CUYO OBJETO O FIN SEA CO~TRARIO 

A LA LEY O A LAS BUENAS COSTC~&RES, 
(Art, 48 Fracci6n IV), 

Consideramos que esta fracci6n no necesita de ninguna 

explicaci6n, ya que claramente se prohibe al Corredor inter

venir en contratos que tengan un objeto o fin illcito, ya 

sea por ir en contra de la ley o las buenas costurabres, 

Al hablar de intervenir en cualquier forma, no sola

mente se refiere a autorizar dichos contratos, sino también 

a proponerlos, 

V,- GARANTIZAR LOS CONTRATOS EN QUE 
INTERVENGAS, SER ENDOSANTES DE LOS 
TITULOS A LA ORDEN NEGOCIADOS POR SU 
CONDUCTO, Y, EN GENERAL CONTRAER EN LOS 
NEGOCIOS AJUSTADOS CON SU MEDIACION, 
RESPONSABILIDAD EXTRA~A AL SIMPLE 

EJERCICIO DE LA CORREDURIA, 
(Art, 48 Fracci6n VI) 

El que el Corredor sarantice algún negocio en que 

81 



intervenga, traerla como consecuencia 16gica el impartir 

intereses personales y econ6micos en la resoluci6n de dicho 

negocio en favor de la parte que ha garantizado, existiendo 

por esa causa parcialidad por parte del Corredor, cosa que 

no puede ser, esto es tanto en su intervenci6n en los con-

tratos como en la negociaci6n de Titulas de Cr~dito, 

En cuanto a la segunda parte de esta fracci6n, el 

articulo 25 del Reglamento de Corredores para la plaza de 

México, en la Secci6n Primera, no considera legalmente como 

actos necesarios y propios del ejercicio de la Correduría, 

el ser depositario de dinero o efectos por el encargo de 

algún cliente, corao tampoco el hacer cobros o pagos relati-

voa a los negocios en que el Corredor intervino. 

VI,- AUTORIZAR LOS CONTRATOS QVE AJUSTEN 
U OTORGUEN EN NOMBRE PROPIO O EN 
REPRESENTACION DE TERCERA PERSONA, PARA 
SU ESPOSA, PARA SUS PARIENTES 
CONSANGUINEOS O AFINES EN LOS GRADOS QUE 
EXPRESA LA FRACCION III, Y LOS DOS 
COMERCIANTES DE LOS QUE SEAN SOCIOS O DE 
LAS EMPRESAS EN QUE FIGUREN COMO MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O DE 

VIGILANCIA. 
(Art. 48 Fracci6n VII) 

Esta prohibici6n es 16gica, y es que no podrá autori

zar los contratos corno Corredor si en ellos interviene él 

como parte o sus parientes consangulneos o afines, hasta 

determinado grado, o sus socios, todo esto es también por el 

inter6s personal que tendr{u el Corredor en dicho neaocio, y 

ello lo haria actuar en forma parcial, 
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VII,- EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE 
CONSTANCIAS QUE NO OBREN, EN SU ARCHIVO, 
O EN SU LIBRO DE REGISTRO, O NO 

EXPEDIRLAS INTEGRAS, 
(Art,48 Fracci6n VIII) 

Es imposible que un Corredor pueda expedir una copia 

certificada de algo que no le conste, por no tenerlo en su 

archivo ni en sus libros de registro. 

La sanci6n que determina en el articulo 71 por la 

expedici6n de copias incompletas, que por lo mismo da lugar 

a dudas o a una mala interpretación, la podemos considerar 

excesiva, como veremos más adelante en el siguiente inciso, 

pues establece la cancelaci6n de su habilitaci6n. 

VIII.- CON EXCEPC!ON DE LOS CARGOS 
DOCENTES, SER EMPLEADO PUBLICO O MILITAR 

EN SERVICIO. 
(Art, 48 Fracci6n VIII) 

Con esta fracci6n se le impide al Corredor ejercer 

otra función que no sea la Corredurla, ya que el ser emplea-

do p6blico o ailitar es incompatible con esta profesi6n, 

como lo establece adem&s el articulo 41 fracci6n VI, del 

Reglamento de Corredores; si violan esta prohibici6n se les 

cancelar& la habilitaci6n, S6lo se les permite el ejercicio 

de la docencia, ya que bsta beneficia a la comunidad y no 

interfiere en lo absoluto a sus funciones, 

Vemos que en el articulo 48 del Realamento de Corre-

dores, en le fracci6n·IX, se habla de la prohibici6n de 

ejercer la Corredurla en laa clasee y secciones para las 
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cuales no estbn habilitados, demostrando por lo mismo el 

anacronismo existente y la necesidad de su reforma. Además 

en la fracci6n X, se establece la prohibici6n de contraer 

sociedad para el ejercicio de la Correduría, pero dicha 

negativa no se encuentra en forma explicita en el C6digo de 

Comercio. 
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H) SANCIONES A LOS CORREDORES 

Las sanciones que serón impuestas a los Corredores por 

infracciones las obligaciones señaladas en el articulo 

68, y por viol&ciones a las prohibiciones establecidas en el 

articulo 69, ambos del Cbdigo de Coaercio, se encuentran 

previstas en los artículos 70 y 71 del mismo ordenamiento, 

las cuales analizaremos enseguida: 

Art. 70,- Los Corredores que a pesar de 
la prohibici6n existente ejerzan el co
aercio, no podrán hacer cesión de sus 
bienes, y la quiebra en que de hecho 
caigan, será calificada siempre de frau
dulenta, 

Además de ser incompatible el ejercicio de la corre-

duria con el comerciar por cuenta propia, cuando el Corredor 

ejerce el comercio se considera que abusa de la confianza 

depositada en &l por las personas que solicitaron sus servi

cios, as! como de la autoridad habilitante; por tal raz6n, 

se le impone la pena tan severa de que al caer en quiebra se 

considera fraudulenta, 

En la Ley de Quiebro y Suspensi6n de Pagos, en el 

Titulo Tercero, Secci6n Segunda, "DE LA RESPONSABILIDAD 

PENAL DE LA QUIEBRA", el articulo 97 establece que ae consi

derará la quiebra de los Agentes Corredores como fraudulen-
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ta, cuando se justifique que realizaron por su cuenta, ya 

sea en nombre propio o ajeno, algún acto u operaCibn de 

comercio distintos de los de su profesi6n, aún cuando el 

motivo de la quiebra no proceda de estos hechos, y si la 

quiebra sobreviene por haberse constituido el Corredor como 

garante de las operaciones en que intervino, la quiebra se 

presumirá como fraudulento, salvo prueba en contrario. 

Aqui vemos, que no será solo por ejercer el cocercio, 

sino también por constituirse en garante en alguno de los 

actos en que actu6 como Corredor. 

El que el Corredor pueda caer en quiebra no significa 

por esto que en sí sea un comerciante, como ya vimos ante-

riormente al estudiar la Calidad Jurídica del Corredor, ya 

que esta pena es precisamente por ejercer el comercio, ya 

que si no lo hace no tiene porquh quebrar, El legislador lo 

que pretendi6 con esta sanci6n tan severa (ya que además de 

cancelarles la habilitaci6n, la quiebra fraudulenta se cas-

tiga de cinco a diez años de prisi6n y multa, sin alcanzar 

derecho a fianza) es precisamente que el Corredor no abuse 

de su profesión. 

La autoridad habilitante es un 6rgano administrativo, 

que carece de facultades para calificar la quiebra en que 

caiga el Corredor, teniendo que ser por lo tanto la autor!-

dad judicial, la que declare la quiebra y el Juez competente 

en materia penal quien la califique, 

Art, 71,- Los Corredores, además de las 
penas a que se hagan acreedores por 
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los delitos cometidos en el ejercicio 
de sus funciones, serán sancionados adci
nistrativuraente como sigue; 
I. Con suspcnsi6n hasta de un año en caso 
de infracci6n al articulo 68; y 
11, Con cancelaci6n definitiva de su 
habilitaci6n cuando ejecuten alguno de 
los actos que prohibe el articulo 69, 
sean declarados en quiebra, no lleven 
libros de registro o sean condenados por 
delitos intencionales cuya pena exceda de 
un año de prisi6n, 
Las sanciones scrAn aplicadas por la 
autoridad habilitante, oyendo al intere
sado, con intervenci6n del Colegio de 
Corredores respectivo y de acuerdo con 
los procedimientos que establezca el 
regleraento. 

Independientemente de las penas civiles o penales por 

los delitos que cometan, los Corredores se harán acreedores 

sanciones de tipo adrainistrativo, suspendiéndoles en el 

ejercicio de sus funciones hasta por un año, si no cuoplen 

con las obligaciones señaladas en el articulo 68 del C6digo 

de Comercio, sanci6n que antes de las Reformas de 1970 era 

de un mes, segón el articulo 70 de dicho ordenamiento. 

Respecto de la fracci6n 11, si ejecutan alguno de los 

actos prohibidas por el articulo 69 de la misrna legislacibn, 

se les cancelará la habilitaci6n; además, si san declarados 

en quiebra, por no llevar los libros de registro o los 

condenen por delitos intencionales, siendo que esto Ólti~o, 

antes de dichas reformas, era por delitos contra la propie-

dad, 

Seg6n el artlculo 72 del C6digo de Co~ercio, cuando se 

dicte lo resoluci6n ya sea suspendiendo o cancelando ln 

habilitaci6n a un Corredor, se publicará en el Diario Ofi-
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cial de la Federaci6n y en el peri6dico oficial de la enti

dad en que ejerza el Corredor, tiene la obligaci6n el 

Colegio de Corredores de la plaza a que pertenezca el mismo, 

publicarla por tres dios consecutivos en el diario de mayor 

circulaci6n, esto es para que los comerciantes estén entera

dos de la resoluci6n. 

En el Reglamento de Corredores paro la Plaza ~e Méxi

co, en la Secci6n Segunda denominada "DISPOSICIONES PENA

LES'', en el artículo 49 se establecen los penas correc

cionales, pero en éstas se ve el anacronismo, y la urgente 

necesidad de que sea reformado dicho ordenamiento, pues no 

va de acuerdo con los que fija el C6digo de Comercio después 

de ser reformado, ya que el mencionado Reglamento habla de 

la suspensi6n por un mes, adem&s de los distintos clases de 

Corredores que antes existían, 

88 



C A P I T U L O I I I 

e L A s I F I e A c I o N D E L O S C O R R E D O R E S 

Existen dos criterios tomados en cuenta para clasifi-

car a los Corredores, en cuanto a las actividades que reali-

zan, aunque una de ellas ya es inoperante, pero consideramos 

necesario el estudiarlo, ya que el vigente Reglamento de 

Corredores para la Plaza de M~xico aún lo establece. 

En el primer criterio se considera la función o fun-

cianea que desempeñan los Corredores, existiendo por lo 

tanto, Corredores P6blicos y Mediadores Libres, Para esta 

clasificaci6n, se toma en cuenta el articulo 53 del C6digo 

de Comercio, el articulo s6ptimo del Reglamento de Corre-

dores para la Plaza de M6xico que dicen lo siguiente: 

ART. 53.- Los actos y contratos mercan
tiles celebrados sin intervenci6n de 
Corredor, se comprobarAn conforme a au 
naturaleza, sin atribuir a los interme
diarios funci6n alguna de corredurla. 

ART. 7o.- Es prohibido intervenir con 
carácter de Corredor, en operaciones o 
contratos de cualquiera clase, a personas 
que no estén autorizadas para ejercer la 
corredur!a con el titulo respectivo, no 
atribuy6ndose a esta• personas funci6n 
alauna de Corredor en loa actos o contra
tos en que de hecho intervengan. 
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De la interprctacibn de estos artículos, se puede 

comprender, aunque no de manera expreso, que existen dos 

clases de funcionarios, los Corredores Públicos y los Corre-

dores Privados, considerando a estos Últimos en realidad 

corao simples Hcdiadores Libres, y no corno Corredores. 

Joaquln Rodrlguez Rodrlguez nos dice que esta dis-

tinci6n no s6lo es aceptada por la ley, como ya vimos, sino 

que adem6s 11 es un hecho de lo pr6ctico en la que se observa 

cotidianamente la actuaci6n de los Mediadores en las ramas 

mAs diversas del comercio 11 (77). Adcm6s, existe una tesis de 

la Supresa Corte que confirma esto: 

Correduría pública intcrmcdiaci6n 
simple. Son instituciones diferentes. En 
nuestro sistema, originalmente el 
corredor s6lo tenia facultades de 
mediador, pero dcspuhs le fueron 
otorgadas funciones de perito mercantil y 
fedatario, por tanto, existen corredores 
privados o simples mediadores, y 
corredores p6blicos, en la inteligencia 
de que ''los primeros pueden, sin traba 
alguna, desempeñar las funciones de 
rnediaci6n; los últimos considerados como 
peritos mercantiles y depositarios de la 
fh pública en materia de comercio, s6lo 
podrán ejercer sus funciones después de 
cocprobar ante la9 autoridades 
competentes que reúnen los mismos 
requisitos de ciencia y moraljdod". Es a 
estos 6ltimos a los que se r~fiere el 
articulo 51 del C6digo de 
Comercio,,.,(78), 

Las funciones del Corredor Público, como lo determina 

77,- JOAQUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Op. Cit., pág. 41, 
78,- JAVIER ARCE GARGOLLO: "Contratos Mercantiles Atípicos"; 

Ed, Trillas, S.A. de C,V,, Mhico, 1985, pág. 238, 
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claramente el articulo 57 del C6digo·de Comercio y el segun-

do del Reglamento, que las funciones del mismo (Corredor) 

son tres, la de Agente Intermediario, la de Funcionario con 

Fh P6blica y la de Perito, de las cuales el Mediador Libre, 

como su nombre lo indica, dcsempefia 6nicamcnte el papel de 

Agente Intermediario o Mediador, 

Al hablar de Mediadores Libres, nos referimos a los 

conocidos con el nombre de Corredores Privados, pero éste 

6ltirao nombre no se debe utilizar, porque en el artículo 52 

del C6digo de Comercio se prohibe usar la denorainac!6n de 

Corredores, a toda persona que no halla sido habilitada por 

la Secretarla de Comercio Fomento Industrial o por los 

gobernadores de cada estado, imponiéndoles una multa hasta 

de $ s,000.00 diariamente mientras persista la infraccibn, 

siendo esto independientemente de la sanci6n penal a que se 

hagan acreedores. 

La actividad de los Mediadores la encontramos en el 

articulo 75 fraccl6n XIII, del C6digo de Comercio, en el que 

se establece como actos de comercio a las operaciones de 

mediaci6n en negocios mercantiles o bien en la fracci6n 

del mismo articulo, que también considera a las empresas de 

comisiones como mercantiles. 

Se les ha definido por Joaquin Rodriguez Rodrigucz de 

la siguiente manera: 

Los Corredores P6blicos son los que 6ni
caraente pueden dar fé p6bl!ca de los 
actos en que intervienen, actuando como 
peritos en la materia de su coapetencia Y 
los Corredores Privados son simples ca-
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merciantes particulares, pero esto no es 
motivo para que dejen de desarrollar su 
actividad mercantil de mediaci6n (79), 

En cuanto al segundo criterio de clasificaci6n, aunque 

ya sea inaplicable na debemos de omitirlo, porque nos ayuda 

a tener un conocimiento más amplio de las funciones del 

Corredor Público, siendo además el criterio actualmente 

vigente en el Reglamento de Corredores, aunque ya no en el 

C6digo de Cocercio, despubs de ser reformado en 1970, 

El Código de Comercio , antes de ser reformado, en su 

articulo 53 establecía la posibilidad de dividir al ejercí-

cio de la Correduría en las cinco clases siguientes: 

ART. 53,- Los Corredores son: 
l. De Cambio: para la negociaci6n de 
Títulos de Crédito Público, nacionales o 
extranjeros, si lo circulaci6n de estos 
Gltimos estuviese permitida en la Repú
blica; de letra de cambio, acciones de 
minas y de sociedades, vales, pagarés y 
demás valores al portador y endosables; 
de metales preciosos amonedados o en 
pasta, y para la consecuci6n de dinero a 
mutuo; 
II. De Mercancías: para la negociaci6n de 
toda clase de efectos, y en general para 
las demás operaciones que no se encuen
tran en las otras fracciones de este 
articulo; 
III, De Seguros: para el ajuste de segu
ros en toda clases de riesgos; 
IV, De Transportes: para el ajuste de 
transportes de toda clase, e excepci6n de 
los maritimos; 
V, De Mar: para todos los contratos rela
tivos al comercio maritimo; 
Las clases que este articulo establece 
pueden ser subdivididas por los Reglamen
tos, en atenci6n a las necesidades de 
cada plaza. 

79,- JOAQUJN RODRJGUEZ RODR!GUEZ: Op. Cit., p&g, 41, 
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En el Reglamento de Corredores para la Plaza de M~xi

co, vemos que el articulo 10 establece para dicha plaza las 

clases siguientes: 

Ja,- Corredores de Cambio; 

2a,- Corredores de Hercanc!as; 

3a,- Corredores de Bienes Raíces; 

4a,- Corredores de Seguros; 

Sa,- Corredores de Transportes. 

Con lo anterior, vernos claramente que el Reglamento de 

Corredores para la Plaza de Mbxico aucent6 la clase de 

Corredores de Bienes Raíces y suprimi6 a la de Corredores de 

Mar, demostrando con ~sta comparaci6n de ambos artículos, 

que el Reglamento se excedi6 en su competencia, ya ql1e el 

C6digo de Comercio lo facult6 para hacer Jos subdivisiones 

de las clases de Corredores existentes, sin poder crear una 

nueva clase, como la de Corredores de Bienes Ralees; sin 

embargo se consider6 que esa clase era necesaria, por lo 

cual se aceptó, ya que satisfacla las necesidades de la 

comunidad, y además llenaba uno laguna del C6digo de Comer

cio antes de ser reformado. 

Cuando existían las clases de Corredores, la habilita

ci6n se le otorgaba seg6n las materias en las que comprobaba 

tener conocimientos, ya sea en una o en varias, pudiendo 

ejercerlas otorgando la fianza correspondiente a carla clase. 

A continuación analizaremos cada una de las clases que 

establece el Reglamento antes mencionado: 
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la.- CORREDORES DE CAMBIO, 

La intervenci6n de estu clase de Corredores se enuen

tra regulada en el artículo 12 del Reglamento de Corredores, 

el cual se divide en tres incisos, a saber: 

a) En todas las operaciones de títulos de crédito 

público, pudiendo ser nacionales o extranjeros, 

cuando lo circulaci6n de estos Últimos estuviese 

en la Repóblica, 

siempre y 

permitida 

b) Puede intervenir en las operaciones de letras de 

cambio, libranza, vales, pagar~s, eciones de bancos, minas, 

ferrocarriles a de cualquier sociedad legalmente constitui

da, y, en general. en todo operación de valores endosables o 

al portador, 

e) Y además, en las operaciones de metales preciosos 

amonedados o en pasto, en las de joyerías, avíos de mines, 

consecuci6n de dinero a mutuo, en cuenta corriente, con 

hipoteca o con prenda, finalmente en toda operaci6n o 

contrato que no pertenezca o las otras clases o esté reser

vado exclusivamente a ellas, y como Peritos Contadores. 

2a.- CORREDORES DE MERCANCIAS. 

En el Reglamento de Corredores se da la divisi6n de 

esta clase de Corredores, en el artículo 11, en las siguien

tes secciones: 
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La Primera Secci6n es la de los Corredores de artícu

los de ropa nacionales o extranjeros. 

La Segunda Sccci6n, de los Corredores de articules 

varios, extranjeros. 

por 6ltimo, la Tercera Sccci6n en Corredores de 

frutos y objetos nacionales. 

Dichas secciones se encuentran reguladas en los ar

ticulas 13, 14 y 15, respectivamente, del mismo ordena

miento. 

Los Corredores de artículos de ropa nacionales o ex

tranjeros pueden intervenir en los actos, operaciones 

contratos relativos a tejidos o manufacturas de algod6n, 

seda, lana, pelo, lino, c&fiamo, estopa, henequén, yerbilla o 

fibras de cualquier clase, así como en las operaciones 

relativas a las materias primas expresadas, sean nacionales 

o extranjeras, 

Los Corredores de articulas varios, extranjeros pueden 

intervenir en toda clase de actos, operaciones o cotratos 

relativos comestibles extranjeros (abarrotes) en los 

relativos e drosucria, tlepaler{a, ferreteria, mercerin, 

cristaler{o, maquinaria, muebles o cualquier articulo 

mercancia que no est~ comprendido en alguna de les otras dos 

secciones de la segunda clase. 

Los Corredores de frutos y objetos nacionales podrán 

intervenir en toda operaci6n o contrato relativo a frutos de 

la agricultura nacional, efectos o art!culos del pa!s que no 

estén comprendidos especialmente en alguna de las dos prime

ros secciones de le segunda clase, materiales de construc-
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ci6n que no sean extranjeros, y en las operaciones de ganado 

de toda claset 

3a,- CORREDORES DE BIENES RAICES. 

La intervención de estos Corredores se encuentra regu

lada en el articulo 16 del mismo Reglamento, siendo ésta en 

los contratos, actos y operaciones de compra, venta, permu

ta, hipoteca y arrendamiento de fincas rústicas y urbanas, y 

en los inventarios, avalúas, arrendamientos y enajenación de 

todo lo anexo a las fincas rústicas, como sus existencias, 

aperos y ganados. 

4a.- CORREDO•Es DE SEGUROS. 

La actividad de esta clase d~ Corredores está determi

nada por el articulo 17 del Reglamento, pudiendo intervenir 

éstos en el ajuste de seguros de todo clase de riesgos 

además en los contratos relativos a la formación 

ción de las compañías de seguros. 

Sa,- CORREDORES DE TRANSPORTES. 

separa-

Se limita la funci6n de estos Corredores por el ar

ticulo 18 del mismo ordenamiento, a intervenir en los con

tratos relativos a la forraar.ión y separación de coQpañ!as de 

transportes, y del ajuste de transportes de todas clases. 
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En los dos siguientes articulas se est~blece que la 

Correduría puede ejercerse en el Distrito Federal, en una o 

en todas los clases o secciones, pero existe la oblignci6n 

de que en cualquier caso los Corredores deben anunciar, 

tanto en sus letreros corao al principio de sus actuaciones, 

las clases y secciones para las que estbn habilitados y en 

les que puedan ejercer legalmente, siendo considerado como 

Perito en los casos de las clases y secciones para las que 

esth habilitado, 

Todo eRtO nos dá uno idea tonto de las (unciones como 

de las operaciones en las que puede intervenir actualmente 

el Corredor Póblico, ya que al ser habilitado, se le faculta 

para actuar como Corredor de cualquier clase, puesto que ya 

no existe dicha distinci6n de Corredores P6blicos desde las 

Reformas de 1970 al C6digo de Comercio. 
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C O L E G I O D E 

C A P I T U L O I V 

C O R R E D O R E S 

D E M E X I C O, 

P U B L I C O S 

Como ya vimos en los antecedentes hist6ricos de Méxi

co, el 11 de marzo de 1842 se expidi6 un Reglamento y Aran-

cel de Corredores, en donde por primera vez se establecieron 

la diversas ramas o clases de Corredores se impuso la 

obligaci6n de reunirse en Colegio, surgiendo as!, el 20 de 

mayo de 1842, el actual Colegio de Corredores de la Ciudad 

de México, 

El articulo 73 del C6digo de Comercio determina que, 

''en la plaza mercantil en que haya m&s de ~inca Corredores, 

se establecerá un Colegio ••• '', esta es una de las reformas 

de 1970, ya que antes se exigía el n6mero de diez Corredo-

res, y contin6a diciendo el articulo: 

Qu~ tendrá a su cargo: 
I, Formular los cuestionarios para el 
examen te6rico, jurídico mercantil, a que 
habrán de sorncterse las personas que 
deseen ser aspirantes; 
II. Examinar a los solicitantes: 
III. Comprobar que los aspirantes han 
hecho su práctica durante seis racses 
ininterrunpidos bajo la direcci6n y res
ponsabilidad de un Corredor en ejercicio: 
IV. Examinar a los aspirantes, con la 
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intervenci6n de un representante de la 
autoridad habilitante correspondiente: en 
los t~rminos que sefiale el reglamc11to; 
V, Dar aviso a la entidad habilitante de 
las solicitudes recibidas y de los resul
tados de ambos exámenes en su caso, as! 
como de la idoneidad de los aspirantes; 
VI, Solicitar de la autoridad habilitante 
la suspcnsi6n de algún corredor, la 
cancelaci6n de su habilitaci6n en los 
casos en que proceda; 
VII, Publicar anualmente en el perlodico 
oficial que corresponda, en el mes de 
enero, la lista de corredores en ejerci
cio¡ 
VIII. Rendir a las autoridades los infor
mes que le soliciten en materia de su 
competencia; 
IX. Proponer a la autoridad habilitan
te el arancel a que deberán sujetarse sus 
asociados y publicarlo en el peri6dico 
oficial correspondiente una vez aproba
do por dicha autoridad; 
X. Nombrar de entre sus asociados n 
las personas que deban desempeñar alguna 
comisi6n¡ 
XI. Fijar las cuotas que deban cubrirle 
sus asociados, as{ como el monto de los 
derechos relativos a intervenciones que 
establezca el reglamento. Las cuotas y 
los derechos a que se refiere esta frac
c i 6n deben ser aprobados previamente por 
la autoridad habilitante: 
XII, Asistir a las inspecciones del ar
chivo y libros de sus asociados cuando 
las hubiere de practicar la autoridad 
habilitante; y 
XIII. Constituirse en asociación para 
los fines que señale este c6digo 
y los reglaQentos. 
En las plazas en que no exista Cole
gio de Corredores, las atribuciones 
asignadas los mismos en el presente 
c6digo en su caso, estar&n a cargo de 
la autoridad habilitante, 

Estas son las funciones que deberá desempeñar el Cole-

gio de Corredores, sin excusas de ninguna clase. 

El Reglamento de Corredores para la Plaza de México, 

establece en el articulo 50 que todos los Corredores de la 
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plaza de México que no hayan sido destituidos constituirán 

una corporaci6n denominada Colegio de Corredores de México, 

Dicho Colegio estará representado por la Junta Directiva del 

mismo, la cual se formará según el Reglamento, con un Presi

dente, cuatro Adjuntos, cuatro suplentes de Adjuntos y un 

Secretario, pero esto era cuando se debía formar el Colegio 

con el mínimo de diez Corredores, aunque en la actualidad el 

requisito es de un mínimo de cinco Corredores, siendo en 

éste último caso, los representantes para nuestra forma de 

ver, el de un Presidente, un Secretario, un Adjunto y dos 

Suplentes del Adjunto (ART, 51), en el caso de los Colegios 

en los Estados, por no existir un número mayor de Corredores 

en dichas plazas, ya que en la mayorla ni siquiera alcanzan 

a ser cinco miembros, en cambio, en la plaza de la Ciudad de 

Mbxico, Distrito Federal, no existe esta situaci6n, ya que 

el Colegio de Corredores est6 formado por 27 mi~~bros. 

El Colegio de Corredores en Asamblea General, el 20 de 

dicimbre de cada año, ya sea por elecci6n directa o plurali

dad absoluta de los presentes y en escrutinio secreto, har6 

el nombramiento del Presidente, Adjuntos Suplentes, 

quienes no podrán excusarse del cargo sin alguna causo 

legítima calificada por la Secrearía de Comercio y Fomento 

Industrial (ART, 52), 

El Presidente saliente darÁ posesi6n de los cargos a 

los electos el día 3 de enero del año siguiente, quienes 

nombrar6n Secretario a un Corredor miembro, para formar la 

junta (ART, 53), 
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Al dla siguiente de ser instalada la nueva Junta 

Directiva, el Presidente deberá participar del suceso a Ja 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, a los Tribuna

les Juzgados de la Capital y demás autoridades designadas 

por la Junta (ART. 54), 

La Junta Directiva es el 6rgano supremo del Colegio de 

Corredores, por lo que se le otorgan atribuciones muy impor

tantes en el articulo 55 del Reglamento de Corredores, 

pudi~ndose clasificar dichas atribuciones en cuatro grupos, 

a saber: 

la.- Para Auxiliar al Comercio; 

2a.- Para la Organización Interna; 

3a.- Para Colaborar con las Autoridades; 

4a.- Pare Admitir Nuevos Miembros. 

la,- PARA AUXILIAR AL COMERCIO: 

Dentro de estas atribuciones tenemos (en los incisos 

So., 60., 7o., !Oo., !lo., 140,, 190, y 200,) las siguien

tes: 

Deberá publicar cada año, en el mes de enero, ln lista 

de los Corredores que hubieren refrendado su habilitación, 

para seguir ejerciendo la profesibn, dando a conocer sus 

norabres y domicilios, y los Corredores que se encuentren 

suspendidos en el ejercicio; además, deberá publicar, una o 

dos veces al mea, una nota de precios corrientes compren

diendo los principales articulos del comercio de consumo, 
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nacionales y extranjeros. 

Tendrá que llevar un Libro de Registro de las notas de 

precios corrientes expresados, para expedir de él los certi

ficados que pidan las autoridades o los particulares, 

Legalizará las fircas de los certificados expedidos 

por los Corredores cuando hayan de surtir sus efectos fuera 

de la plaza, y la firma y sellos que deban autorizar los 

libros de los Corredores, 

Deberá llevar un Libro Copiador de todos los certifi

cados que expida de las constancias del archivo, asi como de 

los que legalice de los Corredores para expedir los duplica

dos o triplicados a quienes corresponda, 

Nombrar a los Corredores que a su juicio tengan mayor 

aptitud para poner los valores en los notas de precios 

corrientes que debe publicar, lo mismo que para el desempeño 

de otras comisiones o encargos de utilidad pública o del 

Colegio, y además, revisar los precios que fijen los Corre

dores en avalúas o balances cuando lo soliciten los intere

sados directos por no estar conformes, y por Último, en el 

caso que después de publicada la lista de Corredores en el 

mismo año se suspenda o destituya a un Corredor, publicará 

la Junto Directiva lo anterior en la prensa, para hecerlo 

del conocimiento del p6blico, y hará lo mismo cuando deba 

procederse a la concelacibn de alguna escritura de fianza y 

cuando se habilitare algún Corredor, 

2a.- PARA LA ORGANIZACION INTERNA, 
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,• 

(Incisos 4o., 9o., 120., 160., 170., 180, y 200,) 

La Junta Directira debe llevar un Libro de Registro 

Matricula de los Corredores de la plaza, en el cual se 

inscribirh todo Corredor Titulado de la misma el día en que 

reciba su habilitaci6n (Titulo), haci~ndose constar el nom

bre y domicilio de los Corredores y Fiadores, y los refren

dos anuales de cada Corredor. 

Convocar& a la Asamblea General de ln corporacibn para 

los fines del Reglamento, y para cualquier otro que para la 

Junta sea de lnter6s general del Colegio o de la Corredurl• 

en si. 

Podrá promover lo que crea conveniente al buen 6rden y 

arreglo de la corporaci6n y ordenar a los Corredores lo que 

considere Útil para el buen desempeño de la Correduría o de 

los deberes de la Junta, siempre y cuando no se oponga 

ninguna ley o disposicibn visente. 

Debe nombrar al escribiente o escribientes para el 

despacho de los asuntos del Colegio y además al portero 

sirvientes de la oficina de la Junta, y señalar los honora

rios correspondientes al Secretario y los demás empleados, 

os! como las gastos de las publicaciones, 

Por Último, formular su Reglamento Interior, procuran

do se observe correctamente, y si sabe de algGn Corredor que 

haya incurrido en multa, suspensi6n o destitucibn, deberá 

hacerlo del conocimiento de la Secretaria de Comercio 

Fomento Industrial, y tambi6n formular su Reglamento !ntc-

rior para una buena organizaei6n. 
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Ja.- PARA COLABORAR CON LAS AUTORIDADES, 

(Incisos Jo., So, y 130,) 

Colabora avisando a la Secretaria de Comercio 

Fomento Industrial cuando un Corredor incurra en alguna pena 

por infracci6n al Reglamento, o no cumplo con alguno de sus 

deberes. 

Está facultada para conservar en su archivo, los li

bros y archivos que se le entreguen de los Corredores falle

cidos o de los ccsados 1 yo sea de manero definitivn o tempo

ral en el ejercicio de lo Corredur!n, para expedir de ellos 

(libros y archivos) los certificados que le soliciten los 

interesados lcg!ticos o lo autoridad competente. 

Rendir& a las autoridades y tribunales nacionales los 

informes que le soliciten sobre la Correduría, sobre los 

Corredores o sobre su competencia. 

4a.- PARA ADMITIR NUEVOS MIEMBROS, 

(Incisos lo,, 2o, y !So.) 

Lo Junta Directivo recibirá las solicitudes de los 

aspirantes a ejercer lo Correduría, con los comprobantes de 

que cubren los requisitos necesarios, con los cuales se 

formar& un expediente, al culee del cuál la Junta Directiva 

emitirá su informe sobre la idoneidad r solvencia de los 

fiadores la calificaci6n de los requisitos, si son o no 
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suficientes, 

Nombrará al Jurado, formado de tres sinodales para que 

examinen a los aspirantes a obtener la h11bilitaci6n de 

Corredor (Título); dicho Jurado lo presidirá el Corredor más 

antisuo de los tres y el Secretario del Colegio autorizará 

el acto, 

Con todo lo anterior vemos la verdadera importancia y 

necesidad de la existencia del Colegio de Corredore~ de cada 

plaza, 
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C A P 1 T U L O V, 

P R 1 N C 1 P A L E S F e N c 1 o N E s D E L 

C O R R E D O R P U B L 1 C O, 

En el desarrollo de este Capitulo, pretendemos dar a 

conocer las principales funciones del Corredor Público para 

poder comple~cntar el estudio de esta profesi6n. 

Partiendo de la definici6n de Corredor Póblic~ dada 

por el C6digo de Comercio, se pueden apreciar las "tres 

grandes funciones del mismo, siendo ~stas las siguientes: 

A.- De Mediador; 

B.- De Fedatario Mercantil; y 

c.- De Perito. 

Tomando en consideraci6n lo anterior, clasificaremos a 

contuniaci6n las principales actividades del Corredor, para 

despubs comentarlas y dar los fundamentos legales en que se 

besa su intervencibn. 

A) DE MEDIADOR: 

!ro. HEDIACION MERCA~TlL EN: 

a) Operaciones de Compra Venta de bienes mue
bles e inmuebles, 

b) Consecuci6n de toda clase de pr6stamos o 
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aperturas 
rriente y 

de crhdito simple, 
en libros, 

negociación de 

en cuenta ca-

e) Descuento 
Crbdito, 

B) DE FEDATARIO MERCANTIL EN: 

Ira, CERTIF!CACJON DE: 

Titulas de 

a) Averias o deterioro de mercancías. 
b) Balances, Estados, Asientos Contables e 

Inventarios. 
c) Cotizaciones. 
d) P6lizas, Actas Asientos de sus libros. 
e) Reconocimiento o autenticacibn de íirmo5, 
f) Otras, 

2do, OTORGAMIENTO Y RATIFICACION DE TADA CLASE DE 
CONTRATOS MERCANTILES. 

a) Alquiler o arrendamiento. 
b) Contratos de apertura de crédito. 
e) Apertura de créditos refacionarios de 

habilitai6n o avio. 
d) Asociaciones en participación. 
e) Cesi6n de derechos y de deudas. 
f) Comisi6n mercantil, 
g) Corapra venta de negociaciones mercantiles 

(traspasos), acciones y bienes ~uebles. 
h) Otros contratos mcrantiles, co~o convenios 

de reconocimiento de adeudo, compra venta 
con reserva de dominio, etc •• 

3ro, OTRAS ACTUACIONES: 

a) Cancelaciones. 
b) ~otificaciones. 
c) Protesto de Titulas de Crhdito, 
d) Remates administrativos, bancarios parti

culares. 
e) Sorteos de acciones y obligaciones, 
f) Ventas judiciales o privadas. 

C) DE PERITO: 

lro, PERITAJES: 
2do, AVALUOS: 
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A) LA FUNCION DEL CORREDDi PUBLICO co~o NE~I~JOR, 

!ro, MEDIACION MERCAW~IL: 

Corao he1Jos visto en un principio, lo profesi6n o cerco 

de =~~redor, surgi6 con la 6nica funci6n de mediador 

inter?rete, ya que con su intervenci6n, lo que se buscaba 

era sccrcar & l&s partes que querían realizar alguna opera

ci6n raerccntil, actuando corao simple intermediario, propo-

niendo y ajustando todo clase de operaciones mercantiles. 

como: 

Jcequin Garrigues define a la mediaci6n mercantil 

Un contrat~ en virtud del cual una de las 
partes se obligo a abonar a la otra, el 
mediador, uno remuneraci6n, por el hecho 
de indicar la oportunidad de celebrar un 
contrato, o por conseguir por su activi
dad esa celebraci6n (80), 

En cuanto a esta funci6n del Corredor P6blico, se ha 

llegado a confundir con la del Comisionista, ya que los dos 

son auxiliares del comercio independientes, que pretenden 

agilizar y facilitar las operaciones mercantiles, siendo que 

el Comisionista es un mandatario que actGa en inter~s 

80,- GUILLERMO CABANELLAS: "Diccionario de Derecho Usual"; 
Tomo II, 7a, ed, Ed, Heliasta, S.R.L., Buenos Aires, 
1972, pág. 674, 
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beneficio del mandante, celebrando con un tercero una 

operaci6n de comercio, en la que asuma no la 

representación clel comitente, obra en nombre de hstc o en su 

propio nombre; el Comisionista siempre contrntn por cuenta 

del comitente, y tiene un inter~s personal en la' celebraci6n 

de la operación, en cambio, el papel del Corredor Público 

consiste en armonizar, conciliar y acercar a las partes pare 

obtener la fusi6n de sus voluntades para la celebraci6n de 

un negocio, pero el Corredor no representa a ninguna de las 

partes, nunca contrata, ni por cuenta propia o ajena, ni en 

su no~~re o en represcntaci6n rle otra persona, ya que si el 

Corredor Público contratara, se constituirla inmediatamente 

en gestor de un inter&s exclusivo, cosa que se le impide al 

Corredor P6blico (81), 

La bese legal fundamental de esto funci6n del Corre

dor 1 la encontramos en el articulo 51 del Código de Comer

cio, el cual dé una definición de Corredor Público, estable

ciendo: 11 El Corredor es el agente auxiliar del comercio con 

cuya intervenci6n se proponen y ajustan los actos, contratos 

convenios •• '', pudiendo el Corredor por la mediaci6n mer

cantil realizar operaciones de compra venta de bienes mue

bles e inmuebles, podr& intervenir en toda clase de presta

mos o aperturas de cr~dito sicple, en cuenta corriente 

de~cuento de cr6dito en libro en el descuento y ncgociaci6n 

de Titulas de Crbdito, 

81.- FELIPE DE J, TENA: Op. Cit., pág. 201, No. 144, 
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a) OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE BIENES ~UEBLES 

E INMUEBLES: 

Daremos primero la de[inici6n de compra venta que di 

el C6digo Civll, ya que no existe dicha de[inici6n en el 

C6digo de Comercio, y siendo adem6s que el mismo C6digo de 

Comercio nos dice en su artículo segundo, que a falta de 

disposiciones serlo aplicables las del derecho común, por lo 

cuol en este capítulo nos remitiremos muy seguido al C6digo 

Civil para el Distrito federal en materia común y para toda 

la República en cateria federal. 

la Compra Venta la define el C6digo Civil en el 

Artículo 2248 diciendo que es cuando uno de los contratantes 

se obliga a transferir la propiedad de una cosa de un 

dereclto el otro a su vez se obliga a pagar por ello un 

precio cierto y en dinero; y el art!culo 371 del C6digo de 

Comercio considera como mercantiles las compra ventas a las 

que éste C6digo les da tal carlter y a todas las que se 

hacen con el objeto directo y preferente de traficar. 

Primero veremos que el C6digo de Comercio considere 

como contratos mercantiles de compra venta, la compra 

renta de muestras y calidades; con visto; por acervo: con 

reserva de dominio; en abonos y documental. 

La Compra Venta de Muestras y Calidades es la que se 

hiciere sobre muestras o calidades de mercancías determina

das conocidas en el comercio, perfeccion&ndose por el 

simple consentimiento de las partes (Arts, 373 C. Com, 

2258 C, Civ,), 
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La Compra Venta sobre Muestras es la que se realiza 

teniendo como rnuestra un trozo o porci6n de la mercancía, la 

cual servirá para su ide11tificaci6n posterior~entu. la 

Corapra Venta sobre Calidades, es aquella que se realiza con 

conocimiento de la mercancía (cosa) por la descripci6n de 

las características perfectamente identificadas, o bien que 

seen conocidas en el comercio. 

Ln Compra Venta con Vista, al contrario de lns ante

riores, se trata sobre mercanc!as que no pueden clasificar

se por calidad determinada conocida en el mercado, y ésta no 

se perfeccionará hasta que el comprador las vea y las acepte 

(Art, 374 C, CoQ,), 

La Corapra Venta de cosas que se acostu~bran pesar 

contar o raedir, equivale a una condici6n suspensiva, y dichJ 

condici6n es el peso, la numeraci6n 

C. Civ.), 

la medición (Art, 2257 

En la Compra Venta por Acervo, se considera corno una 

unidad el acervo, aunque se trate de cosas que se acostum-

bren pesar, contar o medir (Art. 375 C. Com. 

Civ,), 

2259 e, 

Por la Compra Venta con Reserva de Dominio, el vende

dor no transraite el dominio hasta en tanto no se haya cu

bierto el precio (Art, 380 C, Com, y 2312 C. Civ,), 

En la Compra Venta en Abonos. los contratantes convie

nen en que la forma de pago sec en varias presentaciones en 

los téroinos y plazos fijados, siendo los pagos parciales 

en plazos sucesivos, (Art, 380 C. Coc, y 2310 C. Civ,), 
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La compra venta documental, se d& al convenirse en la 

compra venta en abonos, que el !raparte del precio se garan

tiza con la expedici6n y firma de títulos de crldito como 

son las letras de caabio y pasarls. 

Podemos ver que en el artlulo 75 del C6digo <le Coraer

cio, en sus fracciones I y II, se considera como actos de 

comerecio a las adquisiciones, enajenaciones y alquileres 

que tengan un prop6sito de especulaci6n comercial, sobre 

artículos, muebles o mercaderías teniendo su estado natural 

o ya trabajados también las compras y ventas de bienes 

inmuebles cuando se hagan con el pr¿p6sito de especulaci6n 

cor;¡ercial. 

Además de lo anterior, vemos que la aercantilidad de 

una compra venta depende de otros elementos, como son el 

carácter de los objetos de que se trate la compra venta, 

teniendo por estos como objetos cosas mercantiles corno lo 

son los titulas de cr6dito, acciones de sociedades ccrcanti

lcs, buques, empresas, etc., otro elcccnto serla el tomar en 

cuenta la calidad de las partes que intervienen, si es que 

son ambos o s6lo uno de ellos es comerciante. 

Por lo anterior, el Corredor interviene como mediador 

en las compra ventas, en cuanto que él transmite la oferta a 

otras personas, para lograr el acerca111icnto de las partes 

para la celcbraci6n del contrato, ponilndolas de acuerdo 

para la obtenci6n de los muyeres beneficios para ambas 

partes, dándoles seguridad rapiclez a dichas operaciones, 

facilitándo por lo mismo la contrataci6n mercantil, Las 

personas que participan en una operaci6n mercantil con in-
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tervenci6n de un Corredor, pueden tener la seguridad de que 

adquieren un bien con el valor econ6rnico y con la3 cualida-

des afirmadas por el vendedor, y ademls las partes estarán 

seguras, que la operaci6n se realizará en los términos en 

que se celebr6. 

b) CONSECUCION DE TODA CLASE DE PRESTAMOS O 

APERTURAS DE CREDITO SIHPLE, DE CUENTA 

CORRIENTE Y DESCUENTO DE CREDJTOS E~ L!hROS. 

En el C6digo de Comercio no existe una definici6n 

expresa de préstamo, pero al igual que en el contrato de 

compra venta, nos remitimos al Código Civil. 

Tenemos en el C6digo Civil, que el préstamo (o mutuo), 

es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga 

a transferir -mediante intereses o sin ellos- la propiedad 

de una suma de dinero o de otras cosns fungibles al otro, el 

que se obliga a devolver otro tanto de la misma especie 

calidad (Art, 2384 C. Civ,) (82), 

El C6digo de Comercio en su articulo 358 considera 

mercantil el préstamo cuando se contráe en el concepto y con 

expresi6n de que las cosas prestadas se destinen a actos de 

comercio y no para necesidades ajenas a éste, y además se 

presume también mercantil el préstamo que se contráe entre 

comerciantes. 

La Apertura de Crédito es un contrato en virtud del 

82.- Cfr. RAFAEL DE PINA VARA: "Derecho Mercantil Mexicano": 
Op. Cit. pág. 213. 
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cual una de las partes, llamada acreditante, se obliga 

poner o disposici6n de le otra denominada acreditado, una 

suma de dinero o a contraér por cuentu de éste una oblign

ci6n para que el mismo haga uso del crédito concedido en la 

forma términos pactados, quedando obligado a su vez a 

restituir al acrcditante las sumas de que disponga 

cubrir oportunamente el importe de la obligaci6n que contra-

jo, en todo caso a pagar los intereses, comisicnes 

gastos, otras prestaciones que se estipulen (A~t. 291 

L,G,T,0,C,), 

La Apertura de Crédito Simple, es una forma especial, 

en el ~ue el acreditado deberá disponer de una s6la vez del 

crédito ~ue se le concede, debiendo cubrir el iraporte del 

crédito sus intereses, coaisiones y gastos en el plazo 

convenido (Art, 295 L.G.T,0,C,) 

En el contrato de Apertura de Crédito, la forma Ge en 

Cuenta Corriente, debe convenirse de modo expreso, as{ el 

acreditado podrá disponer del iraporte del misrao en uno o en 

varios actos, al mismo tiempo tiene el derecho de reeobolsar 

total o parcialmente la parte del crédito que haya dispues

to, aumentando por lo mismo la cuantla de la cantidad dispo

nible (Art, 296 L.C,T,O,C,) (83), 

Por el Contrato de Apertura de Cuenta Corriente, los 

créditos derivados de las remesas reciprocas de las part~s 

se anotan como partidos de abonos o de cargo en una cuenta, 

s6lo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta 

83,- Cfr. JOAQUIN RODRIGUEZ RCDRIGUEZ: Op. Cit., p6g, 89, 
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constituye un crédito exigible 

L,G.T,O,C,), 

disponible (Art. 302 

Por el Descuento de Créditos ~n Libros, las insLitu-

ciones de crédito podrán descontar los créditos abiertos en 

los libros de comerciantes, uún cuando no estén amparados 

por tltulos de crédito suscritos por el deudor, sieraprc que 

éatos créditos sean exigibles a téroino o con previo avisos 

fijos, que además el deudor haya manifestado por escrito 

estar confor~e con la existencia del crédito. 

El Contrato de Descuento deber& con.stnr el póliza que 

contenga todos los datos de los créditos descontados, Ll 

descontatario deberá entregar al dcscontador letras giradas 

a la orden de éste a cargo de los deurlares. 

El Corredor !nervien como raediador para lograr la ob

tenci6n de este tipo de contratos, acercando o poniendo de 

acuerdo a las partes, d&ndoles por dicha intcrvenci6n, mayor 

seguridad y rapidbz. 

c) DESCUENTO Y NEGOCIACIO~ DE TITULOS 

DE CREDITO: 

Los Tltulos de Crédito, son considerados como "cosas 

mercantiles" por el artlculo primero de la Ley General de 

Tltulos y Operaciones de Crédito, y su emisibn, expedicibn, 

endoso, a~al, aceptaci6n y dem&s operaciones que en ellos se 

consignen, los declaro actos de comercio. Y el articulo 

quinto establece que son los documentos necesarios e indis

pensables para que el legltirno tenedor pueda ejercitar el 
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derecho literal que en ellos se consigne, 

Son Títulos de Crédito a saber: 

l.- Las Letras de Cambio; 

2.- Los Pagares; 

3.- Los Cheques; 

4.- Las Acciones; 

5.- Las Obligaciones o Bonos; 

6.- Los Certificados de Dep6sito; 

7.- Los Bonos de Prenda; 

8,- Los Bonos Hipotecarios; 

9.- Las Cédulas Hipotecarias; 

10.- Los Bonos Financieros 

11,- Los Certificados de Participaci6n; 

12.- Los Certificados de Vivienda¡ 

13.- Los Certifiados de Dep6sito Bancario; 

14.- Los Bonos de Ahorro. 

El Descuento de Titulas de Crédito es la operaci6n por 

medio de la cuál al que le transmiten el Titulo de Crédito 

descuenta o rebaja una cantidad del importe de la letra, 

pagaré o cualquier otro título de crédito mercantil por 

abonarlo antes de su vencimiento (Arts. 152 174 

L,G,T,Q,C,), 

La Negociaci6n de Titulas de Créditos significa el 

hacerlos circular por la transmisión del documento, pudiendo 

ser por endoso, por recibo, por cesión ordinaria o por otros 
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medios como pueden ser la donaci6n r la herencia (Arts. 26, 

40, 27 28 de L.G.T.o.c.). 

El Corredor puede intervenir en el Descuento y ~ego-

ciaci6n de los Títulos de Crédlto, al hacerlo actúa como 

intermediario simplemente, a excepción de cuando interviene 

en la venta de los Títulos endosados en garantfa (en pren

da), actuando además como fedatario (Arts. 36 341 

L,G.T.o.c.). 

La interveni6n del Corredor en este tipo de operacio

nes, tiene como fin el promover y facilitar la rápida circu

laci6n de los Títulos, ofreciéndo además seguridad las 

partes. 

Por lo anterior vemos que el Corredor interviniendo 

con la simple función de Mediador, tiene una doble actua

ción, una asesora y otra mediadora. 

El Corredor es un internediario oficial, al que las 

personas pueden solicitar informaci6n 1 estando seguros de la 

imparcialidad con la cual actuará, sobre lo que deseen saber 

acerca del mercado, la contratación en el sistema crediti

cio, y sobre actos y contratos mercantiles, aconsejándoles 

como deben llevar a cabo todo lo referente a la contratoci6n 

mercantil. 

El Corredor asesoro a las partes sobre el negocio 

mercantil por los intereses perseguidos por el cliente 

además respetando las leyes y reglamentos aplicables a cada 

caso. La actuaci6n mediadora es una actividad fundaoental en 

el oficio del Corredor P6blico aunque no la más icportante. 

Como ya vimos en la parte histórica, la funci6n de mediador 
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fu~ con la que surgi6, poniendo en contacto a los oferentes 

y a los demandantes de las operaciones mercantiles. 

Tenemos que la primera funci6n corao simple raediador, 

tiene dos obligaciones principales impuestas en el artículo 

68 fracciones 11 y 111, siendo éstas el proponer los nego

cios con exactitud, claridad y precisión, para evitar indu

cir a error a los contratantes y además el guardar secreto 

en lo que concierna a los negocios que le encarguen sin 

revelar el nombre de los contratantes mientras no se conclu

ya la operaci6n, a menos que exija lo contrario la ley, la 

naturaleza de las operaciones o ya sea por consentimiento de 

los interesados. 
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B) LA FUNCION DEL CORREDOR COMO FEDATARIO MERCANTIL: 

Vemos que el Corredor adcmAs de intervenir corno siraple 

Mediador Asesor en el acercamiento de las partes y en los 

consejos para la redocci6n de los contratos respectivamente, 

act6a (ejerce) como un profesional investido de fé p6blica 

por el Estado, ya sea para la certificoci6n de hechos 

actos mercantiles, celebrándose éstos últiaos ante él 

s6lamente su ratificaci6n, actuando en ~stos casos el Corre

dor co~o Fedatario Mercantil. 

El Corredor Público, es un fedatario público, puesto 

que el Estado le otorga fé pública y se le considera coco un 

verdadero Notario Xercantil, puesto que sus funciones se 

asemejan al desempeñar esta actividad, a las del Notorio 

P6blico, ya que ambas interpretan y dan formalidad a la 

voluntad de las partes, confiriéndoles autenticidad a los 

documentos en que intervienen, conservan un archivo de todo 

su actuaci6n y además la inscriben en su libro de registro y 

protocolo respectivamente, expidiendo copias de su 

actuaci6n los interesados las autoridades, la 

diferencia es que la actividad del Corredor P6blico se 

encuadra en el campo de la raateria mercantil exclusivamente, 

la del Notario P6blico en el campo de la materia civil, 

aunque lo legislación racrcantil muchos veces tarabi6n lo 

facultan paro intervenir. 
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Tenemos que en el artículo 51 del C6digo de Comercio, 

se establece que el Corredor P6blico tiene f6 p6blica cuando 

expresamente lo faculta este C6digo u otros leyes y comple

mentándolo con el articulo 53 del mismo ordenamiento, que a 

la letra dice: 

Los actos y contratos mercantiles cele
brado sin intervenci6n de corredor, se 
comprobarán conforme a su naturaleza, sin 
atribuir a los intermediarios funci6n 
alguna de correduría. 

Con lo anterior se faculta al Corredor a intervenir en 

los hechos, actos y contratos mercantiles, deserupefiando la 

funci6n de Notario Mercantil. 

continuaci6n veremos las certificaciones que puede 

realizar el Corredor, los convenios y contratos mercantiles 

en que puede intervenir, as{ como otras actuaciones en las 

que el Corredor act6a corao Fedatario ~lerca11til. 

lro,- CERTIFICACION: 

Rafael de Pina define a la Certificaci6n como: 

El acto jurídico por medio del cual un 
funcionario p6blico en ejericio de su 
cargo, da f6 de la existenia de un hecho, 
acto o calidad personal de alguien, que 
le consta de manera indubitable, por 
roz6n de su oficio (84), 

84.- Cfr. RAFAEL DE PINA: Op. Cit,, pás. 143, 
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La Certifiaci6n por lo tanto, es un documento en el 

que bajo la fb y la palabra del Corredor, coco persona que 

lo autoriza con su firma, se hace constar un hecho, acto o 

calidad a fin de que surtan los efectos juridicos correspon

dientes, pero con la condici6n de que le conste por el 

ejercicio de su profesi6n u oficio, 

En general, las Certificaciones producen una prcsun

ci6n de certeza de lo que en la misma se hace constar 

afirmar. Esta presunci6n tiene una fuerza probatoria que es 

proporcionada o valorizada dependiendo de la autoridad con 

que cuenta la persona que certifica. 

En el articulo 327 fracci6n IX del C6digo de Procedi

mientos Civiles, se considera a las Certificaciones expedi

das por Corredor Titulado como documentos públicos. 

Por lo que respecta a les principales funciones que 

realiza el Corredor tratándose de Certificaciones, podemos 

mencionar las siguientes: 

a) Averías o Deterioro de Mercancías; 

b) Balances, Estados, Asientos Contables e Inventa-

rios; 

c) Cotizaciones; 

d) Reconocimiento o Autenticaci6n de Firmas; 

e) P6lizas, Actas Asientos de sus libros; y 

f) Otras, 

continuación veremos como interviene el Corredor 

P6blico en cada uno de los incisos, 
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a) AVERIAS O DETERIORO DE MERCANCIAS, 

Avería es el gasto extraordinario o even
tual que para la conservaci6n del buque, 
del carga•ento o de ambas cosas ocurra 
durante la navegación¡ o bien, es el daño 
o desperfecto que sufra el buque desde 
que se haga a la mar en el puerto de 
salida, ha•ta dar fondo r anclar en el de 
su destino, y el que sufran las mercan
clas desde que se corg11en en el puerto de 
expedici6n hasta la descarga en el de su 
consignaci6n (85), 

La averío es el daño, rotura o deterioro que sufren 

las cosas y que las inutiliza temporal o permanentemente. 

En los artículos 294 y 295 del C6digo de Comercio ue 

habla de la obligaci6n del comisionista de hacer constar 

mediante Certificaci6n de dos Corredores, si en la mercanía 

que se acabo de recibir, hubieran averías o deterioros, y al 

igual, si se perdiera total o parcialmente le mercanc!a que 

tuviera en su poder, por el transcurso del tiempo o por 

vicios de la cosa. 

Además, en el contenido del articulo 282 de la Ley 

General de Títulos Operaciones de Crédito, también habla 

de la Certificaci6n del Corredor en el caso de ~escomposi

ci6n de merancías en los almacenes generales de depósito, 

para proceder a la venta o dcstrución de las mismas. 

El Corredor lo que hace es certificar el estado real 

en que se encuentran las ccrcancias, dando fé p6blica de 

85,- !bid. pág. 112. 
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ello, sirviendo dicha certificaci6n para efectos fiscales, 

como prueba en juicios o bien, como simple constancia de lo 

sucedido, 

b) BALANCES, ESTADOS, ASIENTOS CONTABLES 

E ISVENTARIOS: 

El balance es el documento contable que nos muestra la 

situaci6n financiera de una persona física o moral una 

fecha determinada, En cuanto a ésto, antes existía una 

confusi6n entre la certificaci6n de balances efectuada por 

un Contador P6blico y la realizada por el Corredor P6blico, 

dando lugar a que se modificara y se abstuvieran los Conta

dores de que al concluir la revisi6n de las cifras GU• 

aparecían en los propios balances por una auditoria practi

cada o las empresas, pusi~ran la palabra 11 Certifico'' 1 que 

los Estados Financieros., •••• ", ya que dicho profesionista 

estaba dictaminando los Estados Financieros, por lo que el 

Colegio de Contadores P6blicos oblig6 a éstos a utilizar la 

palabra ''Dictamen''. 

El Corredor P6blico al Certificar Balances, Estados 

Financieros, Asientos Contables y en general documentos 

contables, s6lo so limita a describir a la empresa en que 

est& interviniendo, que las cifras que aparecen en su 

Certificaci6n corresponden a las cifras asentadas en los 

libros de contabilidad Ce la misma, y que se encuentran 

firmados por las personas autorizadas para hacerlo, pero de 

ninguna manera puede Certificar que estas cifras representan 
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la aituaci6n real d~ la empresa de que se trate, siendo en 

•ate ca10 s6lo el Contador P6blico el facultado para deter

minarlo mediante la práctica de una auditoría. 

El Inventario es: 

Una relaci6n ordenada de los bienes de 
una persona o de las cosas o efectos que 
se encuentran en un lugar, ya con la 
indicaci6n de su nombre, n6mero y clase o 
también con una somera descripci6n de su 
naturaleza, estado y elementos que puedan 
servir para su identificaci6n o aval6o 
(86). 

Vemos que aún cuando. la elaboraci6n de un inventario 

puede realizarlo cualquier persona, sean o no Contadores, 

s6lo le corresponde al Corredor P6blico, Notario o Autori-

dad Competente el Certificar dicho inventario, 

El artículo sexto del Reglamento de Corredores esta

blece como indispensable la intervenci6n del Corredor en los 

Inventarios, AvalGos Balances que por cualquier raz6n 

mande a practicar la Autoridad Judicial, y además en el 

artículo 754 del Cbdigo de Procedimientos Civiles se requie

re la intervencibn del Corredor P6blico para tasar el valor 

de los bienes en los inventarios. 

Interviene el Corredor P6blico en los inventarios, 

certificando la existencia de los bienes que se describen en 

el mismo, y el lugar donde se encuentran, 

86.- ·GUILLERMO CABANEL~AS: Op. Cit., Tomo 11, pág. 429, 
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c) COTIZACIONES: 

Coti1aci6n ea: "La fijaci6n del precio de los valores 

merc1nc{as que son objeto de negociacibn en bolsa o merca

do•" (87). Cuando el Corredor P6blico reolizo una Certifi

cación de Cotizaciones, ya sea de tltulos o mercanc!as, lo 

que hace es dar únicaaente el precio en mercado. La Coti•a

ción no se debe confundir con la valuaci6n, ya que en la 

primera exclusivamente se informa del precio de aercado, 

en la segunda intervienen otros factores como son el estado 

de los bienes tratándose de mercanc!as, y de la situaci6n 

financiera de la empresa tratándose de acciones, etc., para 

asi él fijarle un precio o valor a los bienes, siendo por 

lo tanto contrarias la Coti•ación la Valuación, yo que en 

la primera él no determina el precio y en la segunda si. 

El Corredor P~blico al dar uno Certificación de Coti-

zaci6n, lo que dice dicha Certificaci6n, es por ejemplo, que 

el dolar se cotiza en la cantidad en pesos mexicanos, di

ciendo la fecha, según el Diario Oficial, describiendo la 

hoja y en la columna en que se ecuentro dicha cotización. 

La Cotizaci6n s6lo puede realizarse sobre bienes o 

val~res que se encuentran en raercado o en bolsa 6nicamente. 

Tenemos en el articulo 341 de 1• Ler General de Titu

las Operaciones de Crédito, donde se determina que el 

acreedor podrá pedir al Juez que autorice la renta de los 

bienes o titulas dados en prenda cuando se venza la obliga-

87,- RAFAEL DE PINA: Op. Cit., pág. 184. 



ci6n garantizada, y el Juez mandar& se cotice el precio de 

mercado de los bienes por Corredor PGblico. 

El C6digo de Procedimientos Civiles, en su articulo 

918, habla de la venta de acciones y tltulos de renta, 

establece que para venderlos se tiene que cotizar el valor 

en la plaza, el día de la venta por conducto del Corredor 

Titulado. 

La funci6n del Corredor PGblico de certificar cotiza

ciones es muy importante, dando fé del valor ·que tienen los 

bienes en el mercado de la plazo en que ejerce él en deter

minada fecha. 

d) POLIZAS, ACTAS Y ASIENTOS DE SVS LIBROS: 

El Corredor puede y debe expedir copias certificadas 

de las p6lizas y actas autorizadas por 61, as! como de los 

asientos de sus libros de registro, siendo estas copies 

certificadas pruebo plena de los contratos y actos respecti

vas. Ya seo que las soliciten los interesados o las autori

dades, pudiendo ser estas copias mecenogr&ficas, fotostáti

cas, manuscritas, fotogr&!icas o impresas (Arts. 67 y 68 

Fracc, IV C6d. Com.), 

e) RECONOCIMIENTO O AVTEXTICACION DE Fli~AS: 

En el Reconocirniento o Autentiaci6n de Fir~as, lo que 

hace el Corredor es certificar que las personas firmaron 

ante él, reconociendo sus firmes como las que utilizan en 
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todos los acto de su vida, 

En el articulo 14 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, se establee~ como debe de hacerse su constitu

ci6n, y adem&s que las firmos de los otorgBntes deber6n ser 

certificadas por cualquier Autoridad, ~otario Público, Fun

cionario Federal con jurisdlcci6n en el domicilio social o 

por Corredor Titulado. Además. tenemos en el articulo segun

do del Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperati

vas, que si alguno o varios de los socios fundadores no 

supieren fir~ar, el acto será suscrita por otro en su noc

bre, haciéndolo constar en la misca el funcionario que lo 

certifique. 

La Certificaci6n deber6 hacerse en las hojas donde 

consten las firmas de los otorgantes, independientewente Ce 

que sean varias hojas, cada uni deberá certificarse con el 

sello y firma del Corredor, 

La Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, en 

su Articulo 86, establece que si una persona no sabe o no 

puede escribir, puede suacribir coco girador tltulos de 

crédito, firmando a su ruego otra persona, pero deberá 

certificarlo un Corredor Público. 

f) OTRAS: 

En la Ley General de Sociedades Mercantiles, se prevée 

ol caso de que si se raodi[ican las indicaciones contenidas 

en los tltulos de las acciones como son el iQporte del 
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Capital Social, el número total y el valor nominal de las 

acciones, ~stas deberán canjearse y anularse los titulas 

primitivos, o bien bastará que se haga constar dicha modifi

caci6n en los mismos títulos por Certificaci6n Notarial o de 

Corredor Público Titulado, 

Por lo anterior, vemos la función tan importante del 

Corredor Público al realizar certificaciones, conviertiendo 

dichos documentos y lo que en ellos se determino, como un 

instrumento público y en un hecho verídico, 



Capital Social, el n6mero total y el valor nominal de las 

acciones, ~stas deberán canjearse y anularse los títulos 

primitivos, o bien bastará que se haga constar dicha modiíi

caci6n en los mismos t!tulos por Certificaci6n Notorial o de 

Corredor P6blico Titulado, 

Por lo anterior, vemos la funci6n tan importante del 

Corredor P6blico al realizar certificaciones, conviertiendo 

dichos documentos y lo que en ellos se determina, como un 

instrumento público y en un hecho ver!dico, 



2do.- OTORGAMIENTO Y RATIFICACION DE TODA CLASE DE 

CONVENIOS Y CONTRATOS MERCANTILES: 

El Corredor P6blico está facultado no s6lo para inter

venir en la consecuci6n de convenios y contratos mercanti

les, sino que también está facultado para otorgarlos 

ratificar los contratos en que no intervino pero que las 

partes ratifican expresamente ante él todo el contenido de 

dicho acuerdo, 

El ''Otorgar'' lo consideramos (seg6n vimos en el Capi

tulo II Inciso A, "CONCEPTO DE CORRZDOR PUBLICO"), como el 

redactar el Corredor por escrito todos los elementos de la 

operaci6n de que se trate y que lo firmen ante ~l. 

Tenemos que Convenio es el acuerdo de dos o más volun

tades 'para crear, transferir, modificar o extinguir obliga

ciones y los convenios que prodbcen o transfieren las obli-

1aciones y los derechos toman el nombre de Contratos (Arts. 

1792 y 1793 Cod, Civil), Por otro lado, vemos que no hay una 

definici6n de contratos mercantiles, pero podemos decir que 

son aquellos contratos que en forma expresa le legislación 

califica de mercontiles, o aquellos realizados por un sujeto 

de derecho mercantil ejerciendo su actividad, 

Para que el Corredor pueda ejercer esta funci6n, el 

6nico requisito indispensable ea de que se trate de conve

nios y contratos mercantiles, pero en los que la ley no 

exija otra formalidad especial, 



A continuaci6n definiremos algunas de las operaciones 

en las que el Corredor puede intervenir en su otorgamiento y 

ratificaci6n como Fedatario Mercantil, 

a) ALQUILER O ARRENDAMIENTO: 

El maestro Rojina Villegas define al Contrato de A-

rrendamiento como 11 un contrato por virtud del cual, una 

persona llaraada arrendador concede a la otra, llamada nrren-

datario, el uso o goce temporal de una cosa, mediante el 

pago de un precio cierto" (88), 

Según el articulo 75 fracci6n I del C6digo de Comer-

cio, se reputa aercantil el alquiler con propbsito de espe

culocibn comercical, ye seo de mantenicientcs, de artículos, 

muebles o mercancías en estado natural o después de trabujn-

dos. 

En la Ley General de Organizaciones Actividades 

Auxiliares de Crédito, articulo 25, se define al Contrato de 

Arrendamiento Financiero, como el contrato en virtud del 

cual, la arrendadora financiera se obliga a adquirir deter-

minados bienes, para después conceder su uso y goce tempo-

ral, un plazo forzoso, o uno persona C!sico o moral, 

obligándose ésta a pagar como contraprcstoci6n, que se li-

quidará en pagos parciales, seg6n se convengo, una cantidad 

de dinero determinada o determinable, que cubra el valor de 

88,- RAFAEL ROJINA VILLEGAS: "Derecho Civil Mexicano": 
VI, Volumen I, Ed. Ed, Porrúe, S. ·A., Mhico, 
pág. 548. 
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adquiaici6n de los bienes, lea cargas financieras lo• 

demás accesorios, y a adoptar al venciraiento del contrato, 

alguna de las opciones terminales o que se refiere esta ley, 

Además se establece, que los contratos de arrendamien

to financiero deben otorgarse por escrito o ratificarse ante 

la fé del Notario Público, Corredor Público o cualquier otro 

fedatario público, y podrán asentarse en el Registro Público 

de Comercio, sin perjuicio de hacerlo en otros registros 

determinados por la ley, 

Por lo anterior vemos como el Corredor pucd~ interve

nir en los Contratos de Arrendamiento, siempre y cuando se 

trate de arrendamientos mercantiles y arrendamientos finan

cieros. 

b) CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO: 

Por el Contrato de Apertura de Crédito, el acreditánte 

se obliga a poner una suma de dinero disposici6n del 

acreditado, o a contraér por cuenta de éste una obligaci6n, 

para que el mismo haga uso del crédito concedido en ln forma 

en loa términos condiciones convenidos, quedando 

obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas 

de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe 

de la obligaci6n que contrajo, y en todo caso a pagarle los 

intereses, prestaciones, gestos y comisiones que se estipu-

len (Art, 291 L,G,T.O.C,), 

En este contrato no se exige foraalidad alguna, pero 
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para la seguridad de las partes pueden otorgarlo o ratifi

carlo ante un Corredor P6blico, 

c) CONTRATOS DE CREDITO DE HABILITACION O AVIO 

Y REFACCIO~AiIOS: 

Por el Contrato de Crédito de Habiliteci6n o Avío, el 

acreditado queda abligado a invertir el importe del crédito 

materia del contrato, precisa y exclusivamente en la adqui

sic~6n de los materias primas y materiales, y en el pago de 

los jornales, salarios y gastos directos de cxplotaci6n 

indispensables para los fines de su empresa (Art, 321 

L,G,T,0,C,), diferencia de éste, en el Contrato de 

Crédito Refaccionerio, el acreditado queda obligado a inver

tir el icporte del crédito, en la adquisici6n de apero•, 

instrumentos, Útiles de labranza, abonos, ganado o animales 

de cría, en la realizocci6n de plantaciones o cultivos 

ciclicos o permanentes, en la apertura de tierras para el 

cultivo, en la compra e instalaci6n de maquinarias o en la 

construcci6n o realizaci6n de obras materiales necesarias 

para el fomento de la empresa del acreditado. También podrá 

pectarse en éste 6ltimo, que parte del importe del crédito 

se destine a cubrir las responsabilidades fiscales que pesen 

sobre la empresa del acreditado o sobre los bienes que éste 

use con QOtivo de la misma, al tiempo de celebrarse el 

contrato y que parte asimismo de ese importe se aplique para 

pagar los adeudos en que hubiere incurrido el acreditado por 

gastos de explotación o por la co~pra de bienes muebles e 
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inmuebles, o de la ejccuci6n de las obras mencionadas, 

siempre y cuando las opcrcaciones de que procedan los adeu

dos hayan tenido lugar dentro del año anterior a la fecha 

del contrato (Art. 323 L.G.T,O.C,), 

En la Ley Reglamentaria del Sevicio PÓblico de Banca y 

Cr6dito, articulo SO, fracci6n I, se establece que dichos 

contratos celebrados por las Instituciones de Crédito debe

rán consignarse en p6liza ante Corredor P6blico Titulado, en 

escritura pública, o en contrato privado firmado por tripli

cado ante dos testigos y ratificado ante Notario Público, 

Corredor Público Titulado, Juez de primera instancia en 

funciones de Notario o ante el encargado del Registro P6bli

co que le corresponda. 

En la pr&ctica vemos que la cayoría de las veces son 

los Corredores Públicos los que otorgan o ratifican estos 

contratos, por ser c&s r&pida su intervenci6n y la tramita

cibn de la inacripcibn en el Registro Póblico correspondien

te por llevarla a cabo ellos mismos. 

d) ASOCIACIONES EN PARTICIPACION: 

Por el Contrato de Participaci6n, el asociado o aso

ciados aportan bienes o servicios al asociante, para porti-

cipar de las utilidades pero tambi6n de las p6rdidas de una 

negociacibn mercantil de una o varias operaciones de 

cocercio, respondiendo los primeros en las p6rdidas s6lo 

hasta el monto de su aportaci6n. El requisito formal de este 
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tipo de contratos, es que debe constar por escrito solamen

te, por lo que conviene para las partes que sea otorgado o_ 

ratificado ante Corredor Público, 

e) CESION DE DERECHOS Y CESION DE DEUDAS: 

Mediante la Cesi6n de Derechos, el acreedor (cedente) 

transfiere a un tercero (cesionario) los derechos que tenga 

contra el deudor, Y la Cesi6n de Deudas es la substituci6n 

del deudor por otro, pero es necesario que el acreedor 

autorice dicha cesi6n, ya sea en forma tácita o expresamente 

(Arts, 2029 y 2051 c. Civil), La Cesi6n de Derechos o de 

Deudas, será mercantil cuando lo cedido tenga ese carácter, 

o cuando se realice el contrato en raz6n de la actividad 

comercial de las partes. 

Los cr~ditos mercantiles que no sean al portador ni 

endosables, se deberán transferir por medio de cesi6n, en 

escrito privado ante dos testigos, cuando la ley no exija 

que el titulo cedido conste en escriture pública, pudiendo 

por lo tanto, el Corredor Público intervenir en las cesio

nes, para además hecer ~l las notificaciones necesarias. 

f) COMISION MERCANTIL: 

Se define el Contrato de Comisi6n como "aquel por el 

que une persone (comisionista) se obliga a ejecutar por 

cuente ·de otra (comitente) los actos de comercio que ~ata le 
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encarga" (89), 

El Contrato de Comisi6n puede otorgarse por escrito 

verbalmente, pero en éste 6ltimo caso deberá ratificarse 

antes de que el negocio se concluya. 

g) COMPRA VENTA DE NEGOCIACIONES MERCANTILES 

(TRASPASOS), ACCIONES Y BIENES MUEBLES: 

En incisos anteriores ya definimos y habla~os de la 

compraventa interviniendo el Corredor como Mediador, pero 

además puede intevenir como fedatario mercantil otorgando o 

ratificando las compras ventas, cuando éstas tengan como 

objeto negociaciones mercantiles , acciones o cualquier bien 

mueble, en 6ste 61timo caso cuando se realice entre comer

ciantes o cuando se realice con prop6sitos de especuloci6n. 

La negociuci6n mercantil es la organizaci6n de una 

actividad econ6mica dirigida a la producci6n o al intercam-

bio de bienes o servicios (90), 

Las acciones son los titulas representativos de una 

parte del capital y que confieren a los propietarios dere

chos correspondientes a su calidad de socios en las llama-

das sociedades de capital. 

Los bienes muebles son aquellos bienes suceptiles de 

ser trasladados de un lugar a otro, pero sin alterar ni su 

forma ni su substancia, coao los son los autom6viles, camio-

nes, maquinaria, muebles de oficina, etc •• 

89,- RAFAEL DE PINA: Op. Cit., p&s. 156, 
90.- Cfr, JORGE BARRERA GRAF:"Estudios de Derecho Mercantil" 

Ed. Porr6a, S. A., M6xico, 1958, p&g. 253, 
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Por lo anterior, todas las compra ventas que se reali

cen con los objetos mencionados podrán ser otorgadas o 

ratificadas ante el Corredor P6blico. 

h) OTROS CONTRATOS MERCANTILES, CCMO COKVEXIOS 

DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO: 

Dentro de éstos podemos mencionar o los convenios que 

versan sobre los contratos mercantiles, coco los son los 

Convenios de Reconocimiento de Adeudo, los convenios que 

Qodifican alguna o varias cl&usulas de los contratos raercun

tiles, ya sea modificando el plazo para el pago, ampliando o 

reduciendo el importe del crhdito, arnpliaci6n de sarantias 

demás modificaciones, 

La Ley de Navegaci6n y Comercio ~larittoos, en su 

Articulo 111, faculta al Corredor P6blico para que los actos 

constitutivos, traslativos o extintivos de la propiedad 

sobre embarcaciones que se destinen al servicio póblico 

cuando se constituyan gravámenes sobre la nave, que se deban 

inscribir en el Re¡istro P6blico Harltimo Sacional, se 

otorgen ante ,1, 

Respecto al otorgamiento y ratificaci6n de los conve

nios o contratos mercantiles, se ha considerado que no 

tienen el mismo valor, ya que los otorgados ante el Corredor 

P6blico respecto de ~stos, no le quieren rlar ei car&cter de 

p6liza, y hato es basándose en el articulo 67 del C6digo de 

Comercio en el que se dá la definici6n de p6liza y acta, en 

las cuales no encaja la ratificaci6n de los contratos, pero 
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al final del articulo habla sobre ésta diciendo: 

Los contratos mercantiles en que pueda 
intervenir el corredor y que no hubieren 
sido otorgados ante 61, podr&n autenti
carse mediante ratificación que bajo su 
fir~a hagan las partes en su presencia y 
el corredor no adquiere ninguna respon
sabilidad oobre el contenido o la mate
ria de los actos o hechos jurídicos. 

En la actualidad, trat&ndose de Empresas, Institu

ciones o Uniones de Crérlito grandes, en la mayoría de los 

casos dentro de su orgonizoci6n cuentan con un departamento 

jur!dico, el cual les redacto los contratos por ser una de 

sus funciones, firrn&ndose los mismos en contrato privado 

ante dos testigoS, pura después ser ratificados ante el 

Corredor P6bJico, para o~! elevarlos a Instrumento P6blico, 

.pero en el caso de empresas o comerciantes en pequeño, en 

las que no se cuenta con dicho departamento, tienen que 

solicitar al Corredor P6blico que sea ól el que les redacte 

dichos contratos, pero ~sto no quiere decir que tengan mayor 

valor o que a las ratificaciones de los convenios o contra

tos mercantiles no se les puedan considerar como p6lizas, ya 

~ue al otorgar un convenio o contrato mercantil, el Corre-

dor lo hace apeg&ndose a derecho y asegurándose de la capa-

cid ad identidad de los contratantes, pero para poder 

ratificar los convenioR o contratos, el Corredor adem&s de 

asegurarse de ls identidad y capacidad, tambi6n revisa el 

contenido del contrato comprobando que el objeto del contra

to sea licito, que sea conforme a lo dispuesto por la ley, 
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que no existan cláusulas leoninas para ninguna de las par

tes además que se.trate de un contrato mercantil en el 

que él pueda intervenir, ya que si no revisara el Corredor 

todo ésto, no podría ratificarse el contrato, sino que se 

tratarla de un simple reconocimiento de firmas. 

3ro,- OTRAS ACTUACIONES: 

El Corredor Póblico puede intervenir como fedatario 

mercantil en otras actuaciones como lo son las siguientes: 

a) Cancelaciones; 

b) Notificaciones: 

c) Protestos de Títulos de Cródito; 

d) Remates Administrativos, Bancarios y Particulares; 

e) Sorteos de Acciones y Obligaciones: 

f) Ventas Judiciale• o Privadas, 

continuacibn veremos como interviene el Corredor en 

cada una de estas actuaciones. 

a) CANCELACIO~ES: 

Se define al Cancelar como ''anular, dejar sin efecto, 

un intrumento p~bico, 1 une inscripci6n en un registro, una 

nota o una obligaci6n" (91), 

Normalmente se llevan a cabo las Cancelaciones de Gra-
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v&menes sobre bienes muebles e incuebles, o sobre Sociedades 

Mercantiles que han quedado inscritos en algún Registro, yu 

sea en el RegiRtro Público de la Propiedad y del Comercio, 

el Registro Cooperativo Nacional, el Registro Aeronáutico 

Civil, el Registro Agrario Sacionnl, etc., y 6stus cancela

ciones se llevan a cabo por medio de Corredor Público, 

siempre y cuando se trate de actos mercantiles. 

b) NOTIFICACIO~ES: 

La ~otificaci6n es el acto por el cual se hace saber 

de una resoluci6n judicial o administrativa a la persona 

la que se reconoce como interesado, o se le requiere para 

que cumpla con un acto procesal (92), 

La Notificaci6n, es un acto mediante el cual el Corre-

dar Público d& o conocer a las personas interesadas, yo sean 

personas físicas o ~orales, determinado acto o hecho mercan

til, como es el caso del contrato de apertura de crédito, en 

el que a6n cuando se haya determinado el importe y el plazo 

del cr~dito en el contrato, las partes convinieren en que 

ambas o una s6la estará facultada para restringir el importe 

o el plazo, ambos a la véz, denunciar el contrato a partir 

de una fecha determinada o en cualquier tiempo, mediante 

aviso en la forma pactada en el contrato, o a falta de ésta 

mediante Notificaci6n hecha por el Corredor, de dicha res-

tricci6n denuncia. Tambi~n tratándose de contratos de 

91.- RAFAEL DE PINA: "Diccionario de Derecho", Op. Cit., 
pág. 136. 

92,- Cfr. !bid,, pág, 347 
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ce3t)n ·I • tert:H".!i::HJ ,J 11·! .leudas, dicha ccsi6n se le hnrá 

saber al acreditado y al acreditante respectivamente en cado 

caso, cediante la Notifica1:i~11 1ue les haga el Corredor 

Público, al igual que las cancelaciones de concesiones otor-

gadas por el gobierno. 

Cuando el Corredor Público haya protestado un titulo 

rle cr~dito, deber& notificar de dicho protesto a las dem6s 

personas que hayan intervenido en el titulo (Art, 155 

L,G,T,0,C,), 

c) PROTESTO DE TITULOS DE CREDITO: 

Al ·Protesto se le define por Joaquin Rodriguez Rodr{-

guez como: 

El acto público y solemne cediante el 
cual se prueba el exacto cucplimiento por 
parte del tenedor, de las obligaciones 
que se refieren a la aceptaci6n o al pago 
de la letra, y que la. ley considera pre
supuesto necesario para el ejercicio de 
ciertas acciones cambiarlas directas y 
desde luego para todas las regresivas 
(93). 

La intervenci6n del Corredor PGblico en el Protesto de 

los Titulas de Crédito se encuentra reglamentada en la Ley 

General de Titulas y Operaciones de Cr~dito, en el articulo 

134 que habla del pago por intervenci6n, los artículos 

142, 143, 148, 149, 155 195, en los que se establece que 

el Protesto de T!tulos de Crédito puede hacerse por medio de 

93,- JOAQUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Op. Cit. p&g. 360, 
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Notario o Corredor Público Titulado, el cual hará constar el 

protesto en el mismo Titulo o en hoja adherida a bl, levan

tando además el acto correspondiente, en la GUC deberá 

aparecer la reproducci6n literal de lo que en el titulo 

conste, el requerimiento al obligado para aceptar o pagar el 

titulo, haciéndose constar si estuvo o no presente quien 

debi6 aceptarlo o pagarlo, los ootivos de la negativa, el 

nombre firma de la persona con quien se llevó a cabo la 

diligencia o la expresi6n de la imposibilidad o resistencia 

a firmar, lo cxpresibn del lugar y hora en que se practique 

el protesto y la firma de quien autorice la diligencia. 

También se hará constar en el acta respectiva, si en 

el moraento del protesto o al d!a siguiente se hizo el pago 

por intervenci6n, siendo hecho el pago por el aceptante por 

intervenci6n, el recomendatorio o por un tercero. 

El Corredor deber6 retener el t!tulo en su poder todo 

el d!a del protesto y el siguiente, para que el girado tenga 

el derecho de presentarse a satisfacer el importe del titu

lo, oás los intereses moratorias y gastos de la diligencis. 

Por medio de instructivo, el Corrredor deberá notifi

car, a todas las personas que hayan intervenido en el Titu

lo. 

d) REMATES ADMINISTRATIVOS, BANCARIOS 

Y PARTICULARES: 

El Corredor P6blico podrá intervenir en los Remates 

Administrativos, Bancario Pertiulares seg6n el articulo 
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598 del C6digo de Procedimientos Civiles paro el Distrito 

Federal, en el que se establece el procedimiento que se debe 

seguir cuando se trate de Remates de bienes muebles, el cual 

se efectuará siempre de contado la venta por medio de Corre

dor Público o casa de comercio que expenda y venda meranc!os 

similares, haciéndoles saber el precio fijado por perjtos, y 

si después de diez días de puesto a la venta, se ordenará 

por el Tribunal una rebaja del diez por ciento del valor, 

as! sucesivamente hasta que se venda, el Corredor entregará 

los bienes al comprador con la facture correspondiente, los 

gastos de corretaje o coraisi6n serán por cuenta del .deudor y 

se deducirá preferentemente del precio de venta que se 

obtenga de los bienes. 

e) SORTEO DE ACCIONES Y OBLIGACIONES: 

En los articulo• 135 y 136 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, establecen que para el caso de re

ducci6n del Capital Social de las sociedades se realizará 

mediante reembolso a los accionistas llevándose a cabo, por 

medio de un sorteo para la designaci6n de las acciones que 

hayan de nulificarse, ante un Corredor Público, al igual que 

para la designacci6n de las acciones con utilidades reparti

bles que se vayan a amortizar. 

f) VENTAS JUDICIALES: 
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La Venta Judicial es la tranamicibn de la propiedad de 

determinados bienes, autorizada por un Juez. 

En le Ley General de Sociedades ~ercantilcs 1 se esld

blece en el nrtlculo 118, que cuando en las acciones conste 

el plazo en que deban pegarse les exhibiciones y el monto de 

éstas, si transcurrido ese plazo no se han liquidado, la 

sociedad procederá a exiguir judicialmente el pago de In 

exhibicibn o bien la venta de las acciones; el articulo 

120 del mismo ordenamiento faculta al Corredor Titulado para 

llevar a cabo dicha venta. 

En la Ley de Navegaci6n y Cocercio ~aritimo, se regla

menta el contrato de fletamento, y se establece que si el 

consignatario se rehusa a recibir las mercancias, el por

teador las podr6 depositar en un lugar seguro, por cuente 

del cargador o del titular del conocimiento de embarque y el 

porteador podrá pedir al Juez,, que autorice la venta de 

suficientes mercanctas para cubrir el crbdito del transporte 

dicha venta tendrá que ser por medio de Corredor de 

comerciante establecido (Art. 174), Además se establece que 

cuando se encuentre un buque abandonado, los beneficiarios 

podrán proceder a la venta del mismo, mediante el Corredor 

de comercio o por subasta judicial (Art. 141). 
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C) LA FUNCION DEL CORREDOR COMO PERITO' 

!ro, PERITAJES: 

Una de las tres funciones del Corredor Público, es que 

puede actuar como Perito en asuntos de tráfico mercantil, 

vemos que el autor Rafael de Pina nos dá una definici6n de 

lo que es en general el Perito, diciendo: 

Persona entendida en alguna ciencia o 
arte que puede ilustrar al Juez o Tribu
nal acerca de los diferentes aspectos de 
una realidad concreta, para cuyo exaraen 
se requieren conoci~ientos especiales en 
mayor grado que los que entran en el 
caudal de una cultura general media (94), 

El peritaje se encuentra reglamentado en los artículos 

1205, fracci6n IV, del C6digo de Comercio y en el 289, 

fracci6n IV, del C6digo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito y Territorios Federales, en los cuales se establece 

coao medios de prueba a loa Juicios o Dictámenes de Peritos, 

por lo mismo, la prueba pericial puede ofrecerse en todos 

aquellos negocios o juicios que requieran conocimientos 

especiales en alguna ciencia, arte o industrio, ya sea que 

lo proponga la Ley o para mayor proveer, la decrete el 

juzgador, 

94,-RAFAEL DE PINA: Op. Cit., pág. 365, 
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Como vimos en el Capitulo II, referente al "CONCEPTO 

DE CORREDOR PUBLICO", en el Inciso A, consideramos al Corre

dor P6blico corao un verdadero Perito en la materia mercan

til, apoyando con su intervenci6n, ya sea pare ilustrar al 

Juez o Tribunal, para la resoluci6n de los juicios, COQO 

también a los particulares respecto del valor de bienes 

mercantiles, pudiendo ser para asuntos fiscales. de seguros, 

adnünistrativos, para obtener préatamos, y demás finalida

des, 

El fundamento legal de los Corredores Públicos para 

actuar como peritos, lo encontramos en el ya mencionado 

articulo SI del C6digo de Comercio, que nos dá la definici6n 

de Corredor y en su parte final nos dice que ''puede actuar 

como perito en asuntos de tráfico mercantil", y el articulo 

segundo, fracci6n II del Reglamento de Corredores Públicos 

·para la Plaza de Hlxico, establece que la profesi6n de 

Corredor se ejerce legalmente con el carácter de Perito 

Legal, además el articulo 68 fracci6n VIII del C6digo de 

Comercio como obligaci6n de los Corredores ·establece que 

deben servir de Peritos ya sea por nombramiento hecho 

confirmado por la autoridad y darles los informes que le 

soliciten sobre materias de su competencia. 

En el Reglamento de Corredores Públicos para la Plaza 

de México, se faculta al Corredor autoriiandolo por su 

car&cter de Perito Legal, para estimar, calificar, apreciar 

evaluar lo que se someta a su juicio, adem&s tenemos que 

se establece como indispensable la intervenci6n del Corredor 

en los avalGos o balances que en coso de quiebra otros 
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mande practicar la Autoridad Judicial por último, se 

determina que en los casos en que haya de nombrarse un 

Perito por alguna Autoridad en los ramoo de la profeai6n del 

Corredor, o sea, en materia mercantil, el Perito deberá ser 

Corredor Público Titulado (Arts, 4o, y 60, Incisos A y E,), 

El Corredor pude actuar como yo vimos en el Inciso B, 

punto número 1-b, de este mismo Capítulo, certificando los 

balances, estados, asientos contables e inventarios, pero 

realizados por otras personas como son generalmente por el 

Contador de coda emprersa, dando el Corredor 6nicámentc f~ 

de lo que dicen los documentos que certifica, en cambio, 

cuando actúa el Corredor Público como Perito Contable 

Perito Valuador, él es quien realiza el balance, revisando 

contablemente a la empresa, ~l personalmente lleva a cabo el 

inventario, d&ndose cuenta de la exiatenci~ y estado en que 

se encuentran los bienes inventariados, d6ndoles un n6mero 

para su identificaci6n y en los avalúes, lo que hace es 

darles su valor, ya sea real o comercial, tomando en cuenta 

muchos aspectos como son el tipo de bien de que se trata, el 

estado en que se encuentra y la oferta y demanda de dichos 

bienes en el mercado. 

2do, AVALUOS: 

La funcibn del Corredor Público como Perito Valuador, 

es muy amplia, puesto que la valuocibn de bienes es necesa

ria en una gran cantidad de actos y negocios jurídicos, como· 
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lo son los Aval6os de Acciones, de Mercanclas, Megociaciones 

completas, Bienes Inmuebles cualquier tipo de Biene• 

Muebles en general. 

La palabra avaluar significa justipreciar, y esto es 

el señalar a una cosa el valor correspondiente a su estima

ci6n en la ~oneda del pala, 

La Acci6n es el Titulo de Crédito representativo -en 

las Sociedades de Capital- de una parte del capital, en 

ella se confieren a los propietarios derechos y obligaciones 

por su calidad de socios, el Corredor al realizar un 

avalúo de acciones, tiene que tomar en cuenta muchos facto

res, como son principalmente la constituci6n legal de la 

Sociedad, su situaci6n financiera, el crédito coraercial, el 

valor qua tiene la acci6n establecido en el Titulo, etc,, 

para poder darle su valor real o comercial. 

Las Hercanclas son articulas de comercio que se ad-

quieren para su venta, pudiendo ser cualquier cosa, el 

Corredor para valuarlas debe tomar en cuenta le calidad 

procedencia de la mercancia, as! como el tiempo transcurrido 

desde su obtenci6n o producci6n. 

La Negociaci6n es el establecimiento fabril o mercan

til, al valuarlo el Co~redor lo que considera son todos 

los bienes y mercanclas que la forman, adem&s del crédito 

mercantil. 

Los bienes inmuebles, son aquellos que no se pueden 

trasladar de un lugar a otro, sin alterar su forma o subs

tancia, como por ejemplo, terrenos, construcciones de casas, 

edificios, etc., el Corredor al realizar la valoraci6n de 
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los mismos tiene que considerar del bien, su situaci6n 

geogrUica y legal, si existen o n6 gravámenes, los servi

cios públicos con que cuenta, si se trata de un terreno, si 

tiene construcci6n, el tipo y calidad de esta, su destino, 

si es casa habitaci6n, industrial o comercial. 

Los Bienes Muebles en general son cualquier mueble o 

enser, bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro, 

sin que por ello se altere su forma o substancie, son auto

moviles, buques, maquinaria, microcomputadores, etc., y el 

Corredor pare valuarlos toraa en cuenta infinidad de aspectos 

como son el estado en que se encuentran, la posible vida 

6til que les queda, su calidad, su ofert~ y demanda en el 

mercado. 

En el articulo 1300 del C6digo de Comercio se le 

otorga el carácter de prueba plena a los avalúas, en el 

articulo 30 fracci6n XXII de la Ley Reglamentaria del Servi

cio P6blico de Banca y Crédito, se ratifica el valor proba

torio de los avalúos hechos por Corredor Titulado como 

prueba plena. 

Vemos que cuando los bienes secuestrados, por senten

cia deben ser rematados, para poder salir ~atoa a remate, 

deberán estar valuados por dos Corredores Públicos o Peritos 

y por un tercero en caso de discordia (Art, 1410 del C6digo 

de Comercio), además en el articulo 23 fracci6n III de la 

Ley Federal de Instituciones de.Fianza, dice que la garantia 

que consista en prenda, podrá constituirse sobre bienes 

valuados por Corredor P6blico. 
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Por lo anterior vemos la importante funci6n del Corre

dor P6blico como Perito Legal, siendo en ~sta materia muy 

amplia su intervenci6n, ya que son infinidad de bienes los 

que se pueden valunr, 

mismos. 

ode~ás con diversos objetivos los 
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c o N e L u s I o N E s 

PRIMERA: En la Antiguedad surgi6 la figura del 

Mediador, ·interviniendo 6nicamente para facilitar la 

celebreci6n de transacciones mercantiles, poniendo en 

contacto las· personas que querían comprar con las que 

querlan vender, se les denomin6 de muchas maneras, en Egipto 

eran conocidos como Mediadores, en Grecia Ro~a como 

"Proxenetas'', ''Conciliatore~". ''Curritor''• 11 Currator''• ''Cu

rrateriur'', de cuyas 6ltimas expresiones se derivaron las 

voces de '1Courratier 11 y ''Courtiers'' en francés la de 

Corredor en castellano, La primera véz que se reglacent6 su 

actuaci6n formalmente en la antiguedad fué en Roca, en el 

''Digesto de Justiniano''• 

Al finalizar la Edad Antigua, el Corredor dej6 de ser 

un simple 

Público, 

mediador, 

adquiriendo 

pasando a ser además 

por tal raz6n mucha 

actuaci6n y sobre todo en Roma, 

un Fedatario 

importancia su 

SEGUNDA: En la Edad Media con la intensif icaci6n del 

comercio, es cuando el ejercicio de la Corrcduria adquiere 

más auge, y al ser tan amplia su intervenci6n se establecie

ron mucha• prohibiciones y requisitos, haciendo un verdadero 

monopolio de dicha funci6n,cambiando en la Edad Moderna 

Contemporánea a un sistema más liberal, siendo España el 
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pn!s que reglament6 a In correduría ~ás ampliamente, por la 

gran importancia que le dan a esta profesl6n, influyendo 

considerablemente en nuestra legislaci6n en esta materia. 

TERCERA: El Corredor Público es un agente auxiliar del 

comercio, ( no comerciante),realizando su función pera agi

li7.ar y facilitar el comercio, desempeñando se actividad a 

favor de cu8lquier comerciante, interviene proponiendo 

ajustando loS negocios mercantiles por su función mediadora, 

pudiendo además otorgar los convenios y contratos y certif i

car hechos, con la condición de que sean de carácter mercan

til, por su funci6n como fedatario público, que le otorga el 

estado como depositario de la fé pública mercantil, dándole 

a los documentos en que intervenga el valor de un instrumen

to público, tiene también el nombramiento de perito en todo 

lo concerniente al tráfico mecantil, por ser un experto en 

la materia, por lo que el Corredor Público es un funcionario 

muy i•portante debido a que realiza tres funciones como 

mediador, como fedatario público y como perito legal, su 

actuaci6n e1tá regla•entada en el C6digo de Comercio J en el 

Reglamento de Corredores Públicos para la plaza de N'xico, 

de aplicaci6n también para las entidades federati•••· 

CUARTA: Al Corredor Público se le ha llegado a 

considerar como un comerciante, pero para nuestra manera de 

ver, no se le puede calificar as{, ya que el legislador en 

ninguna disposición lo define como comerciante, su actividad 

la reglamenta en forma separada de la del coaerciante, no se 
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necesita matricular como comerciante, ni se le obliga a 

llevar los libros de contabilidad que deben llevar todo 

comerciante, y en cuanto a la posibilidad de que el c'orredor 

pueda caer en estado de quiebra y se le califique además 

ésta de fraudulenta, es precisamente por haber actuado fueru 

de sus facul~ades, yo sea por haber ejercido el comercio o 

por haberse constituido como garante en alguno operaci6n en 

la que intervino como Corredor Público. 

QUINTA: En nuestro país, a In Correduría P6blica por 

diversas razones no se le ha irapulzado ni difundido 

adecuadamente, pesar de los esfuerzos realizados por el 

Instituto, Colegios y Asociaciones de Corredores, todo vez 

que los Corredores Públicos to~bién están facultados a 

desarrollar funciones que pocas veces realizo y que son de 

vital importancia, entre otras como les de asesor 

coadyuvante de los Directivos o Administradores de Empresas 

Comecialcs, Industriales, Agrícolas Ganaderas, en la 

consecuci6n de créditos mercantiles, para que oportunamente 

hicieran los estudios del caso para sugerir la Instituci6n 

Crediticia, el importe del crédito, plazo e interca del 

mismo, o cualquier otro elemento o condiciones que más 

conviniera e los intereses de quien solicit6 sus servicios 

profesionales, 

SEXTA: Es indispensable modificar y actualizar muchas 

de las disposiciones legales vigentes, que rigen la 

actividad profesional del Corredor Público, no solamente el 
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Reglamento de Corredores P6blicos para la plaza de N6xico, 

que no se encuentra acorde con lo que establece el C6digo de 

Comercio vigente respecto a esta actividad, y el Arancel que 

es completamente obsoleto respecto a la situnci6n econ6mica 

que se está viviendo en la actualidad, y que tambi6n en las 

dem6s legislaciones de materia mercantil, se le dé más 

fuerza e importancia a la actuaci6n del Corredor P6blico. 

Respecto a lo anterior, consideramos a las agrupaciones más 

id6neas representativas de la Correduría Pública, como son 

los Colegios de Corredores de algunas de las Entidades 

Federativas en donde existan éstos, y el Instituto Nacional 

de Corredores P6blicos, A. C., serían los organismos 

adecuados para realizar los estudios del caso, para 

formular presentar a la Cámara de Diputados, por los 

conductos debidos, los proyectos de modificoci6n los 

ordenamientos mercantiles, no sólo para beneficio de la 

profesión comentada, sino paro la sociedad en general. 

153 



B 1 B L I O G R A F 1 A 

ASCARELL!, TULIO: "Derecho Mercantil"¡ (Traducida por Lic, 
Felipe de J, Tena y notas del Dr. Joaquin 
Rodriguez Rodriguez), Porrúa Hnos, y 
Cia., México, 1940, 

BARRERA GRAF, JORGE: "Estudios de Derecho Mercantil": 
(Derecho Bancario, Derecho Industrial), 
Ed, Porrúa, S.A., M6xico, 1958, 

BLANCO CONSTANS, D, FRANCISCO: "Estudios Elementales de 
Derecho Mercantil''; (revisada, corregida 
y aumentada por Ricardo ~lur Sancho), Tomo 
!, 4a, ed., Ed, Reus, S.A., Madrid, 1936, 

CABANELLAS, GUILLERMO: "Diccionario de Derecho Usual"; Tomo 
11, 7a, ed, (corregida y aumentada), Ed, 
Heliasta 1 S.R.L._ Buenos Aires, 1972. 

BROSETA PONT, MANUEL: "Estudios de Derecho Bursatil"; Ed. 
Tecnos,S.A., Madrid, 1971, 

CANO RICO, JOSE RAMOI: "Los Agentes Mediadores eh Espafia y 
en el Derecho Comparado''; Ed. Tecnos, 
S.A., Madrid, 1980, 

CANO RICO, JOSE RAHON: "Mediaci6n, F6 Pública Mercantil y 
Derecho Bursatil'1

; Ed. Tecnos, S.A., 
Madrid, 1982, 

CARRAL Y DE TERESA, LUIS: "Derecho Notarial y Derecho 
Registra!"; 6a. ed., Ed. Porrúa, S.A., 
México, 1981. 

CARRILLO ZALCE, IGNACIO: "Apuntes para el Primer Curso de 
Derecho Mercantil''; 15a, ed., Ed. Banca y 
Comecio, S.A •• ~16xico, 1977, 

CARRILLO ZALCE, IGSACIO: LLERA, AGUSTIN DE LA: Y ALCOCER, 
MARIANO: "Documentaci6n Pr&cticas 
Cocercioles 11 ¡ Sa. ed., Ed. Banca y 
Comercio, S.A., México, 1953, 

CASO, ANGEL: "Derecho Mercantil"; Ed, Cultura, México, 1939, 

CERVANTES AHUMADA, RAUL: "Derecho Mercantil"; Primer Curso, 
Ed. Herrero, S.A., Hé::ico, 1978. 

154 



FORNIES, ASCENSION: "La FI P6blica Mercantil, Primer 
Serainario''; Ediciones Universidad de 
Navarra, S.A., Pamplona, 1975, 

GARRIGUES, JOAQVT~: "Curso de Derecho Mercantil"; (revisada 
por Alberto 3ercovitz), Tomo 1 1 6a. ed., 
reimpresión, Ed. Por rúa, S.A., México. 
1981. 

KESTER, ROY B.: "Contabilidad-Teoría Práctica"¡ 
(traducci6n Angel Andany Sana), Tomo I, 
2a. ed., 5a. reimpresi6n, Ed. Labor, 
S.A., Barcelona, 1954, 

)IA~TILLA MOLINA, ROBERTO: "Derecho Mercantil"¡ 6a. ed,, Ed, 
Porr6a, S,A,, Mhico, 1963, 

MARGADANT S., GUILLERMO FLORIS: "El Derecho Privado Romano"¡ 
2a. ed., Ed, Esfinge, S.A., México, 1965, 

MC~OZ, LUIS: "Derecho Mercantil"¡ Tomo !, Cárdenas Editor y 
Distribuidor, Mlxico, 1973, 

PINA, RAFAEL DE: ''Diccionario de Derecho''; Bva, cd., 
Editorial Porr6a, S.A., México, 1979, 

PI:IA VARA, RAFAEL DE: "Derecho Mercantil Mexicano"¡ !la, 
ed,, Ed, Porrúa, S.A., México, 1979, 

PUENTE Y FLORES, ARTURO f CALVO MARROQUIN, OCTAVIO: "Derecho 
Mercantil''; 20a, ed., Ed, Banca 
Comercio, S,A,, México, 1974, 

RIVERA, ALBERTO: "Derecho Comercial"; Ed, Sanna, S, A., 
Buenos Aires, 1953. 

ROCCO, ALFREDO: ''Principios de Derecho Mercantil''; 
(traducción de la Revista de Derecho 
Prirado), Ed, Nacional, S.A., México, 
1970, 

RODRIGUEZ DE S, MIGUEL, JUAN N,: "Pandectas Hispano-
Mexicanas"; Ja. ed., Ed, UNAN, México, 
1980. 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQVIS: "Curso de Derecho Mercantil"¡ 
Tocos l y II, 13a, ed., Ed, Porrúa, S,.I., 
Hlxico, 1978, 

ROJINA VILLEGAS RAFAEL: "Jerecho Civil Mexicano"; Tomo VI, 
Volumen I, 2a.ed., Ed. Porrúa, S.A., 
Hlxico, 1975, 

155 



TENA, FELIPE DE J, : "Derecho Mercantil Mexicano"; 9a. ed,, 
Ed, Porrúa, S.A.,México, 1978, 

VICENTE Y GRLLA, AGUSTIN: "Introducci6n al Derecho Mercantil 
Comparado''~ 2a. ed., reimpresi6n, Ed. 
Nacional, S.A., Néxlco, 1970, 

VIVANTE, CESAR: "Instituciones de Derecho Comercial"; 
(traducci6n y notas por Ruggero Mazzi), 
Ed, Reus, S.A., Madrid, 1928, 

VIVANTE, CESAR: "Tratado de Derecho Mercantil"; (traducido 
por Cesar Sili6 Belena), Volumen 1 El 
Comerciante, versi6n española de lo Sa. 
ed,, Ed, Reus, S,A,, Madrid, 1932, 

ENCICLOPEDIA: 

ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA: Tomo IV, Omeba Editorial, Biog 
Argentina, S.R.L., Buenos Aires, 

TESIS: 

BUSSEY SAUCEDO, RAYMUNDO: "El Ejercicio de la·Corredurfa y 
su Funci6n Auxiliar del Comercio"; Tesis 
Profesional, México, 1968, 

CONFERENCIAS: 

C, P, FERNANDO J, SALCIDO: "Historia de la Correduría"; 
Ponencia ante la Escuela Superior de
Comercio y Administraci6n, de fecha 6 de 
julio de 1943, 

C, P, JOSE ANTONIO ORIGEL AGUAYO; "Historia, Concepto e 
intervenci6n del Corredor Público en todos 
los actos de comercio, en su caracter de 
depositario de la Fé Pública Mercantil"; 
Ponencia presentada ante el VI Seminario 
de Estudios sobre la Fé Pública Mercantil". 

156 



DISPOSICIONES LEGALES: 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO TERRITORIOS FEDERALES 
VIGENTE: 27a, ed,, Ed: Porrúa, S.A., 
México, Jq7o 

CODIGO DE COMERCIO DE LOS ESiADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1887: 
Edici6n Oficial, Tip. y Lit, "La Europea" 
de J, Aguilar Vera y Compañia, S. en C., 
México, 1906, 

CODIGO DE COMERCIO ESPAÑOL COMENTADO : Tomos I, II, III, IV, 
y V., 2a. ed,, Bosch Casa Editorial, 
Barcelona, 1948, (R. Gay de Montella), 

CODIGO DE COMERCIO Y LEYES COMPLEMENTARIAS: 40a. ed,, Ed. 

CODIGO CIVIL 

Porrúa, S.A., México, 1982, 

PARA EL DISTRITO 
VIGENTE: 27a. 
México, 1970 

TERRITORIOS FEDERALES 
ed,, Ed. Porrúa, S.A., 

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES: 24e, ed,, Ed, 
Porrúa, S,A., México, 1979, 

COXSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 63a. 
ed,, Ed. Porrúa, S.A., Héxico, 1978. 

LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL 
CREDITO: DIARIO OFICIAL; México, D.F., a 
14 de enero de 1985, 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y SV REGLAMENTO: 37a. 
ed .. Ed. Porrúa, S.A., México, 1983. 

LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS: 4a, ed,, 
Ed, Porrúa, S.A., México, 1981, 

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE BANCA Y CREDITO: 
DIARIO OFICIAL; México, D, F., a 14 de 
enero de 1985. 

ORDENANZAS DE LA ILUSTRE UNIVERSIDAD Y CASA DE CONTRATACION 
DE LA H,V, Y H.L. VILLA DE BILBAO: Librería 
de Rosa y Bouret, París, 1869. 

157 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes Históricos
	Capítulo II. Concepto de Corredor Público
	Capítulo III. Clasificación de los Corredores
	Capítulo IV. Colegio de Corredores Públicos de México
	Capítulo V. Principales Funciones del Corredor Público
	Conclusiones
	Bibliografía



