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Como uno de los principios para conocer nuestra. realidad, en t!?_ 

do trabajo es necesario remiti:""nos n la historia, en este sentido la -

historia del derecho mercantil cono una rama r~s del Derecho, tiende a 

conocer el nivel progre~>ivo de la actividad profe~1onal en la que se .. 

conto=Ph.n la circtilaci6n de bienes entre dos partes en un acto de co

mercio; a:;imi:nlO el deretho mercantil ca.m.biante segdn sea el tieRPO y -

el espacio deterrd..na cual e5 la norma qua en su !"lomento es vigente, 

Kl derecho mercantil en nuestro pa!s, cor.:o norma positiva tiene 

su antecc>dente en distintos ordenamientos como lo son el derecho su.izo, 

el español, el italiano y fundamentalmente el francés, del cual r.1a.chos 

de sun pr<:?ceptos c::tán copiados literalmente, sobre todo, en lo que so 

refiere' a. la Ley del Contrato de Seguro. 

TomB.nd:o en consideraci6n el objeto de estudio, roalízado en es

te tr"abajo, no podemos abstraernos 6nicamente al desenvolvimiento que -

ha ::;ufrido el derecho mcreantil en nuestro pa!s y por lo tanto, so in

cluye en esta inVestigaci6n el C$tudio de cinco pa:ÍS{'S, siendo tales, -

?r:incia., Italia, Espa..1a, Venezuela. y Argentina,. 

Consecucnte11tente, {;'n el Capitulo I de este trabajo, se han pla,! 

mado los orígenes in.is remotos del derecho r.iercruitil, junto con su legi_! 

lacidn, retrocediendo por la l!nea. hiGt6rica del derecho de las nacio-

ncs cnumer3das anteriort:lt'nte. 

V 



Dentro del Cap!tUlo II se encuentra todo lo referente e ln Nat!:!. 

raleza Jurídica del C6dieo de Comercio, en donde se señala lo. re.z6n de 

ser de este C6dico y haciendo ::ención de l<ts p&rtcn que inteeran a df .... 

cho order.a.:rlento, con i:;us respectivas reformas. 

El Capítulo III se refiero al Derecho Co:;;parado do cuatro pai

ses distintos, estudiando el teina de los Cor.edores. En dicho capítulo 

se hace una er.posici6n elemental:!sima de las ros deJtacadas posiciones 

que preacntan las legisla:ion~s positivas, 

Se proctz:"o siatenatizar, apoyados por las concopcio:ies doctrin! 

les do mayor relieveJ las diferentes modalidade.::; que las legislaciones 

de los distintos países ofrecen al examen, proc•·:r~do pon·~ dti r.lanifie! 

to los datos md:s importantes de le actividad do lo.:i corredores, Loe C(

digos vigentes han sido utilizados como objoto de un estudio directo. 

cabe hacer notar la. dificultad que oricin6 el recoger en 11ey ~ 

ca:i páginas ol cuadro cottploto do la le~,laoidn co"P"?'ada. 

FiMlmente en ol cap!tulo IV se hace el estudio, a la luz de la 

Teor!a del Delito, de la falta o delito que pasde co;i;eter ll1'l sUjeto º""!! 

do tuJa en forma indebida y sin tener capacidad para ello la deaomi.naci6n 

do Corredor o Agente Mediador; es decir, cUMdo alg6n sujeto no reWle .. 

los requisitos que la ley sc:í.lla para rier Corredor, está realizando una 

conducta que puede encuadrar dentro de las hio6tesis previstas por la 1_2 

gislaci6n penal y en consecuencia ésta le os aplica.ble. 

VI 



lle ouart.e que en este Cap!tulo se hace un estudio de las distl.!l 

t4$ circunstancias que pueden originar los U!citos 7 lesionar intere

ses legítimos de terceros, cuando se nsa, sin tener los conoc1.m1e.utos • 

necesarios la denominaci6n de Corredor. 

E1 estudio, por dc~e interesante de los Corredores o Agentes 

Hodiadorea, fue el inpulso que me movi.6 a escribir sobre este tema y -

analizarlo a la 111• de la teoría del delito, exponi6ndolo en este sus

cinto trabajo de tesis, el cual pongo a su consideraci6n. 
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CAPITULO I 

Am'ECEDE?ll'ES HISTORICOS 

1,- NACIONAIES. 

A. Epoca Precortesiana. 

Es innegable que, a la lleeada de los conquistadores, existía en 

el territorio dominado por los Xeshica o Aztecas, W1 r~gimen Político -

econ6mico estable, aunque realwmte diverso del que imperaba en España 

Y el resto de Europa. 

Se sabe también que existía. un comercio de importancia por lo -

(lue es seguro afirna.r que se encontraba organizado y reglamentado y -

"los comerciantes ocupaban lugar honroso en la oreanizaci6n social11
•
1 

t:o se tienen muchos datos acerca de au rcglal"'.cntacién, pero ni -

es conocida la manera en que se desarrollaba dicho col:lerc:io,, el cual ..,_ 

adem.ís de inten::;o ern sumamente variado, pues a Te.nochtitlan afltÚan t~ 

da clase de productos provenientes de los tributos impuestos a los pue

blos sor.ietidos pal'" los aztecas, as! como los procedentes do ncgociacio-

nes celebrado:.~ en el exterior por t".ercaderos profesionales o pochteca, 

este cot:".e;;cio !ZCl' verifica.ba en los mercadoG o tianguis ubicados en las 

parcialidades o clivisionos pol:!tico-territoria1es de 'i'enochtitl.an y en 

donde so encontraban ubicadas las cabeceras de la jurindíccicSn rcligio-

sa. F.n cad.a parcialidad existía un tcrqilo o teocallí ;¡ un palacio o --

tccpan, lo:J cuales circcndabo.n una plaza en donde vcrificabtm el tian--

guis. 

El per.!metro de la plaza. era considerable, y en cada plaza exis

tía un altar o mo:ioztli en donde se colocaba la efir,ic del Dios del mer 
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AJ.TECEDENTES llACIOllALEJ 

EPOCA HfüCQ;tTESIAHA 

cado el cual se llar.aba Yacatecutli a cuyo pie los trai'ica.:1tcs dcposi~ 

ba.n sus ofrendas, que eran aprovechadas por los sacordotes. 

"Los almacenes o tiendas de barrio para la venta al r.ent:dco eran 

desconocidos :¡ estaba prohibido co:-..erciar fuera del tianeuis otras co-

sas que no fueran comcGtibles". 2 Al parecer, el ericen de esta prchib! 

ci6n era de car:!cter relip,ioso-pol!tico. 

En Tenochti tlan existieron ne!"cados en las cuatro parcialidades 

originales que interraban su territorio: Cuepopa.n, Atzacoalco, Hoyotlan 

y Tcopan. Pero el royor y m.is ir.iport.anto se ubicaba en el ndcleo cen-

tral o centro ceremonial, el cua.1 estaba ubicado en lo que actualrlenge 

es nuestra ?laza de la Constitución o Z6calo, cu,¡·os límites, eran; al • 

Uortc, el Gran ~aoca.lJ.1; e.l Este, el Palacio da ~~octez1X'l3j al SU!", la ! 

cequia; y al Oeate, los edificios de ln ciudn.d. 

::lin e!ibargo, vencido Tla.telolco, pa.s6 esto a inte¡;rar, la mayor 

parcialidad de Tenochtitlan, y su mercado, de larca tradici6n y fáciles 

conunicaciones, poco a poco fu6 desplazando al del Centro Gcr-enonial de 

Tenochtitlan, que qued6 reducido a ncrcado de pequeña i:r.portancia. 

En 'flatel0lcc la colebración del mercado era diario ',f ol nayor -

ten!a lur:ar los c!Ía!J de la casa y "aproxim.adDJr.entc cincuenta mil perso-

nas celebraban transacciones co:nercio.lcs, y los juccc:s, en rapí'disi1T.os 

proct:sos, diri:únn ln.:J cuestiones que allí se .:;uscitaban11 •
3 

El acceso por tierra u -!'latelolco era tlirect.o por la calzada del 

Tepcync; a falta de bestias de carga, las nercanc!as eran transportadas 

Cent. Pir,. Uo. 3 ••• 
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AllrECEDEl•TES tlACIOllAL&S 

EPOCA PRECORTE3IML\ 

en cajas o petacas forradas de cuero que :;e ech~b.:in al horlbro los ta:ne-

?:les, que eran personas eje:-citadas r dedicadas a tcl. er:pleo. ~in em~ 

go, el nayor tráfico rra ~ior agua y so llet;aba a Tlatelolco por varias 

acequian, algu.-.as nuy caudalosas. 

Dentro de ln plaz~, el -.;.r<ifico de las 1-:crcancías ze hüc!a en si

tios o puestos desarir..ablcs, cubiertos por nantas para resistir el sol y 

la lluvia, distribuidos en hileras dej<mdo calle de por r..edi.o n los co~ 

prac!ores y en los sitios se.:ialados por los jueces de comerci<:l, la sec-

ci6n que cada oficio o clase de ricrcader:!as ocupaba, se le asic;naba de 

acuerdo con las coztumbres y ro¡;las del mercado, sin que estuviera per

mitido vender unos i;~neros en puestos destinados a otros. 

Las transacciones se ajustaban por nú:r.ero, ta.ma..io, extensi6n, e:_ 

pacidad y longitud, pues al parecer no utilizaban la r.cdida de peso. 

la numeración, bane de toda transacci6n, era vigcsimal, o sea, -

la equivalencia de los dedos del cuerpo hurona. 

fil trueque y la venta eran operaciones comunen del mercado; em-

plearon a M.1.nera de noneda para las operaciones d~ esta 6.l.tima, el ca-

cae, cuyos granos contaban en bolsas de ocho nil almendras, y $á la me!:_ 

ca.nc!a era de alt.o valor, su precio se calculata por sacos de veinticll! 

tro mil r;ranos. 

Otro instru.'llento de canbio lo constittúan µedazoo de tela algo

d6n llamado=; co.1chtli, cuyo tar..aáo variaba, siendo el rr..Ís grande como -

de una braza espa .ola de largo por ir.edia vara de ancho, ( 1.67 ~:. X 

Cont, Pág. No. h ... 
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ANTECEDENTES NACIOl!l.LES 

ErocA PHECORTESliNA 

Igualmente, para los llli.s:ios fines de cnmbio, empleaban el oro en 

grano o en polvo, y piezas delgadas de cobre en forma de 11T" del ancho 

de tres o cuatro dedos. 

Adem:ís dol 'trueque y ln 'Venta corno medio para. cancluJ.r transac

ciones, tilos meshicn. se vallan del pr6stamo o niutua114, con o sin inter! 

ses Y de la enajena..ci6n a plazos, con garant!a de prenda o palabra. 

Para dirimir las controve:rsias que pudieran sU!"gir entre los tr!_ 

ficantes, así como para asegurar el orden del mercado, evitando engaños, 

abusos :; robos, existía un tribunal de co:nercio llamado Pochtecatlahto

c:a.n del que depcnd!an una especie cte comisarios o alc;UAsiles que: deárabE,: 

laban por la plaza obserr.mdo qua las tranS<lCciones se vnri!'icnra.n en -

forma normal, conforme a. las costu.11.bres y reglas del morcado. 

El t.ribtmal ten!a su palacio propio dentro de la plaza y estaba 

integra.do por doce jueces que se encargaban de dirilllir las disputas que 

:Je presentaban y conocer de 1.as faltas y delitos cometidos en el merca-

do "/ uno de sus cargos aonsist!a on "poner los precios de las cosas que 

se vcnd!an y para que no hubiera fraudes entro los que vcnd!an y co:npr! 

ban".5 

Por otra part.c1 a semejanza del mercado de Tlatclolcot otros PU!! 

blos celebraban los suyos, deDtac:ando los de Texcoco, !.zcapotwlco, Ch2_ 

lollan, Huexotzingo y Tlaxcallan1 en este fil.timo concu.tr!an segtin afir ... 

roa Cortés treinta mil personas los d!as de plaza mayor. 

Cont, !'il:G• no. 5." 
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AlrrECED~tlTES l!ACIONALE3 

EPOCA PnECúR1'E5IA:LI 

Adem.ís, había también mercados especializados, en dondo solarnen ... 

te se trai"icaba con W1 nW...ero linitado dr> r,t1neros. As!, cobraron fama 

los mercados de esclavos de Azcapotzalco. 

Al lado de los poquedos y medianos tratantes, existieron numero... 

sas agrupaciones intcr,radas por comerciantes poderosos llamados Potche-

cas dedicados a realizar el cor..crcio exterior. 

El co::ierci':l de esta::; agrupaciones era sumamente activo ;¡ lo rea-

liza.ron en caravanas que lloeaban hasta los actuales territorios do Co!!, 

ta Rica y Pana~, en estas a,erup.J.ciones participaban un ntinero considc-

rable de individuos, que en alr,unoa canos llc¡;aban n varios cientos, arr 
tes de inicinr~c cada e:qiodici6n, :;e convocaba a cuantos potchecas que

rían integrar la partida ante los dirigentes de la corpCJraci6n quienes 

por su edad no podían err.prender las i'atie;as :r ¡.clieros que las oxped.i00
-

ciones cntra.ía.ban, pero que se encargaban de su planeaci6n y organiza .... 

ci6n, adem.ís de presidir lns cerer.10nias de partida y regreso. Dispues-

tas las caravana51 esperaban para partir una fechn en que apareciera un 

signo ritual .favorablel el ticnpo que empleaba.."'!. en cubrir la ruta de -

ida y vu~lta, e:a no r.umor de a meses. 

El puerto de intercambio de mayor importancia, p.i.ra los 1-otche--

cas era Xicalanco; ade~s d~ este, "hay indicios de una ruta co:r.ercial 

terrestre entre el Valle de H6x:ico y la frontera de Costa Rica y· Pa.nar:ñ, 

que ~e scf;U:Ía con ayuda de ¡1Ucblos !lahuas dise1:tinaáos l'ºr todo Centro -

América ~· la que iban Lor<leando la península de Yucatán, do~do la dese!!! 

Con t. Pág. No. 6 •• , 
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AlfrF.cEDill/fE.S llACIOllALES 

E?úCA Pi!ECO!!TESIA!IA 

bocadura del R!o San Juan, en C~ntro América, hasta el Golfo de !·!6'd..co!16 

En cuanto a la ?Osic16n econ6Mca social de los potchccns en la 

est:-uctur.1 r.cshic.:itl, era encwnbr:ida. I.niciall'l'lentc los potchecas eran 

reclutados entre la cante com.6n, pc:-o con el andar de1 ticp,p.o y en vír .. 

tud de su concrcio y hazañas, constitu:·eron un nllcleo cerrado, con pre-

pondarancia ccon6m:l.ca y social, cuyo carácter dq :"'d.embro se trans:nit!a 

de padres a hijos. Habitaban en Cnrrion: pa:rticul.:tros y su indu.~.entn.rin 

era característica y distintiva. 

Hnalr.umte del i;ran a.uee alc«nz.J.do por los Potchecas derivaron ... 

consecuenciaa de sw..a inport<lncia desde el punto do vista político, co-

mo lo fueron el atribuirles potestad para dirit:ti.r las controversias que 

so presentaban entre ellos por cuestiones de cor:tercio o causas ajenas a 

él, inponiendo las sanciones y peM!> corrC!spondientcs; adn.inistrar los 

tianguis e 1npartir justicia en ellos; 11ns! cor.io de.:ügnar participantes 

en uno de los cuatro consejos supremos qu~ gobernaban a los ¡.:eshicau. 1 

Cont. Pág. tia. 7 ... 



B. Epoca Colonial. 

••• 7 
Alll'EC&DIWES lU.CiüN.ü&i 

hPl'..CA COW?iIA.L 

ConSLL"k1.da la Conquista, el Comercio en !"~:deo, o en ln ya ~ueva 

España, sufría una profunda transfornaci6n, derivada, por una pa:-te, por 

la ir.;po~ici!Sn que lo:: conquistadcres hici.eron de su si!;ter.&1 do hábitos y 

convivenci<:.s; y par la otra, de.!. at:..~nto En el tr.1.fica que sobrevino co-

1110 consecuencia de la apertll!"a d{' un c~:::ercio tran:;t7'.a=ino. 

Acc:de ccr. l<i~ ide:is v:on6:1tica~ r:. rcancili.'.:tas -::;.w:. ir.Jleraban, .t.s-

paila, en su co:--.crcio con .1..mér lc:i., dgl!io ur2 polí:ica dirigida y de con2 

polio; 11pcro ader..1s E:;t.:i.ble.:::i-1 una r:-ctccci(n c:'l f.:i.vcr .fo .lo:; C'.):ni;rciü.11-

tes en atrnci6n a :u ori¡:cn o <i.;,:ci;ndcnciü pe:ünsular, que trajc:-on cono 

con~ecuencia la creaci6n de t:n co:~plicad!sino :üte:"".a co:r:N·cüll, sujeto 

a '1.Uto:-izacionc::;, í•~!"'d;os, ·.-i;riL:-.cL-1s, f:~.tcl.:i.s / ot:·,:-,5 ti-ata.s, que Íf', .. 

pidieron que el co:r.crcio alca;iza:-a e} de::ar':"'ollo dcDido". 8 

Con fa cor.quista, les e:;:aiíolcs :r;jcron con sir::o nt.:. do·echo, e .. 

hicieron lo po;;ible pare. i~pcriLcrlo a lo::; indios; n.J o~st.r.nte co:;prendie-

ron desde el primer r::.onento, la convcnicnciíl de ate:npc:-ar e:l Derecho de 

Castilla con la:; costU.'1'.hrcs ir..digcn::ls, a ctv·o efecto, '1provE'ycron las l!:_ 

yes de Esp.-ub. a instancin de: los ::Usione:-os que prcr;on.1bM la religi6n .. 

. :at.6lica po: t.oJos lo::.> ¡.,a!;;cs de la ,',,:-ilrica !iispam1. 11 •
9 

a) Ga~a de Contrataci6n de Sevilla. 

Sin duda alguna, en la Nueva España el comcrc!.c que r-.ayor signif! 

caci6n alcanz6 fue el externo, en el cur.l ju.r:6 un papel !'widarncntal la -

Casa de Contratación de Se\~lla, ya que .:.'ue el órgano a t.l·avés del cual 

Cc:r-:.. Pár;. No. 8, •• 
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se real.iz6 ll1 casi totalidad del conercio a."llericano durar.te la Clonia. 

La Casa de Contrataci6n de Sevilla nace el 10 de enero de 150.3, 

cort.0 una factoría pn.rtic.ular de los Reyes Cat6licos, C1*-0 objeto princ! 

pal era 11la. saJ.va~Ué.rda y :id;.inistraci6n de la F.'.3.rticip<i.ci6::i que a e---

llos les corres?ond!a, como con.secuencia de la personal aportaci6n pa--

tri::ionial que hicieron para el cicscubdµ.iento del Nuevo Mu."ldo, .Y de la 

rc:;erva que en su favor pactaron con ::alón, rcs~cto a la cxplot.aci6n -

del co::-..crcio iDdiano". 1º 
A poco de cor.sti:.uíc!a la Jaga de Contratac.!.6n, cc:r.o aw:¡entaron -

en forra considerable los jtri cioc cnt.re cc:"lcrciantcs, po:r disposición .. 

de Carlos V. de 13 de agosto de 1543, se constitiq6 W1 consulado depen-

diente de dicha Casa, con el O';>r.bre de lhivcrsidatl de Cargadores de In .. 

dios, el cual conoci6 de l ís cor.:rover::das su..-hidas can :::.::tivo de las -

operaciones conerciales con Anérica. 

El proccd.i:tlcnto a .:;eguir en caso de co:r:trovcrsia era sL-iple. EJ. 

tribunal, designado por los pror:;ios co;:-.erciar.te::i o car¡_:;idcrcs en forma 

democrát.ica inr.!irecta, se encon~ratan a c.:irgo de un prior y dos c6nsu-"' 

les, aue en for!'Vi s:.1.""laria, resolvía los a.":u.'1~05 de su co;r.pe:.encí.::.. 

31 i"tDnopolio conercial en favor de la Sasa de Co:it:-.:!.:?.ción de ~ 

\'illa, duró aproril!'.adar.icntc tres siglos, toda yez que fue sup:-inido por 

real decreto el 1 B dt junio de 1790, :nU1que con anterioridad, había ve .. 

nido perdiendo atribuciones y autoridad, debido a. m0dificaciones al mo-

Cent. Páe. !lo. 9 ... 



••• 9 
Al/IECEDEHTES NACiuNALES 

EPOCA COLO!IIAL 

nopolio que so introdujeron y de la aparici6n de la llebadn. 11 Fragr.lát.ica 

del Co:.-iercio Libre", da.da por Carlos I!I el c.!a 12 de octubre de 1778, 

que aboli6 el 11 Si.:tema de Flatas 11 que hab!a re~ido fx>.ra el cc::".ercio en-

tre España. :; sus colonias. 

b) El Consttlado do !'.é:dco, 

A fír.es c!el sir;lo XVI el CabildoJ Jusdcia y ~fogii.ücnto do la -

Ciudad de México elev6 una representaci6n a la t:oronn, haciéndclc VGr -

que, en a.-:.cnciln al r,ran incrci':er:to q1~e hobÍ.a alcr\.Jlza<lo el co:-:ercio en 

la Nueva España; n los m.i;r.erosa: e inportant.es litigios que se suscita-

han con motivo de n!;W'l:.os r.ercar.tiles :r er. vir:.u:i C.c tena; que decidir·-

se por el derecho com6n y ;;ar lc.s tribtmales o:-cüna~io3, "era ya indi.:-

pensable cs!.:?.bleccr en lJ. ·.;iudri.d i:..'1 t.:onsul.:i.doJ co:i.o lCls de BW'f,OS y Se

villa y por lo tanto solicit:-~ban su crc.:i.ci6n 11 , 
11 

De esta for:"li:'l 1 el Consclado de r!~xico, 50 con:;tit..uy6 e:-1 y-;_rtud -

de real cédula de Eo'clipe ;r, :'i;--:..:.ct;: ·:::r. ~·.:i.:-t!n M1,;.ioz el 15 de Jl!n.io de 

1592, y confirna.Ca por otr¡~ de ir,i.:al r.:i:t:::-::l~:m dacia en el Pardo por el 

miS1l'IO monarca el 8 de nortcr.-.bro de 1591:. 

11El ,;onsclado de :~6xica ten!a funciones núltiplcs, legislativas, 

juáicialeE, adrJ.ni..-.trati"las :r :n.ilitarcs", 12 J sn jnr-isdicci6n se c:r.ten ... 

d!a a la ;:ucva Galicin. 1 ln. Hueva Vbcaya, Guatcrro.tla., Yucatán y Soconur-

co, 

ürigiMJ.nente, y toda vez la c&dula do 15 de ,junio de 1592 nada 

Cont. Ríg. No. lo, •• 
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dec:!a al re:;pecto, el propio Cabildo, Justicia y iicginionto, propuso -

que, 11:nientras se fornaban las Ordenanzas para su gobierno, rigiesen e:i. 

consecuencia las de Burgos y Sevilla 11 ; 
13 las Ordcnanias fueron formula-

das en el seno de propio Con::;clado, to:>ando co:;;o nodelo las ~rdcmanz.as 

de Burgos y Sevilla y c;:uec!aron concluidas el 2 de octubre de 1597, sic!! 

do confirna~s poro ?elipe III, el 20 de octubre de 1601..i. 

~er,IÍn el ?exto orir.inal de l.J.~ L!'dena.nzas, el Consulado debía -

llamarse 11 lhiversidad de los fl.ercaderes de c5ta Ciudad de Háxico de N~ 

va Esp:i:b 11 , lU ir::prcsas por ¡::-incra. vez t·n 1639, la segunda vez. en 1772 

Y 111...'l. tercc:-a ¡· la 6.l!.i::-.1 e:n 1EH6". l5 

so tl.e cont.:-oYc:r;-.ia, eran c;::.si id6n:-.i~l'JS ~ los ndoptados por e:}. Consula-

do óepr:ndier.te de la Casa de C:ont:-a:.aci6n de ScYilla J' loe ot:-os consul!_ 

dos de la Penin::ula. "lil. tribunal lo intc¡;r.:lba un prior y dos c6nsules, 

todo.::: ellos co~!;rciantcs, di::sir,nados cr. i'orro indirecta ta."'.bi6n por co

r:crciante.s11.16 

e) Aplicación do la:; Vrdcnanzr.:.s de Bilbao en M6:d.co. 

I:n nlr,wia~· ocasiones las ürdcnanz:is del C:on::;u.lo.do de :·:6xico, al 

fornular ul~6n ¡::recepto, inv'Jc~b:i.n o ~e fundo.r.cnt:..ban en di:>posicioncs 

se~ja.ntes que cr.ist:!an en las LTdenanz.-:.s de los Con:ul<-i.dos de Burgos y 

Sevilla; posteriormente fueron puhJicadt1s las Ordenanzas de Bilbao, "P.2 

Cont. ¡>¡{g, lb. 11 .. , 
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ro su rnarcad.2. supericridad sobre las de Burgos y Setilla1 hizolcs mere

cel' t~da prefercncia 11
, 

17 y la pr<Íctica, cuandc nenas la aceptaba en la 

dltima µarte del siglo XVIII, i'ue que a falta de di::;;po!ücion en las Gr-

denanzas del Consulado de !"'.éxico, se aplicaron las L.:-den::.nzas de Bilbao, 

segfin se desprende l'.t'l informe que al respecto el ~onsu.lndo rindicS al -

Virrey el .3 de novic.nbre de. 1785, y en el cual ze a.firr.\.l 11 
••• este Cons~ 

lado observa, a falta do ordenan:.a particular suya, lo establecido por 

las de Bilbao en todo lo que ::;;on adaptables a lao circun::;ta.ncias ••• 1118 

la aplicaci6n de las Urdena.nz.as de Bilbao, resultaron l~gicas, -

toda vez que ~stafl 1 en su versi6n ccnfir:nacta par Felipe V en 17 37 1 con! 

titey6 la reglanentaci6n !;Obre la r.i.atcria :Ms cor.1plet.a y .r ... anzada.1 que 

contenía no sola.mento la organizaci6n del Consulado y la fo:r"r.:1 ¿e tra~ 

tar los juicios r.icrcantiles, sino tarr".bién tm.'l regulaci6n del derecho -

mercantil sustantivo, ta.."'lto terrestre cor10 marítimo, que vino a llenar 

l:igunas a introducir modificaciones y novedades en las ordenanzas ir.er ... -

cantiles 7i;::cntc:::; en :oda E:::;pciia. 

éstas Ordenanzas constan de veintinueve capítulos que contienen 

723 artículos o ntr.lcros. 11 Los ocho priL".cros capítulos se refieren a la 

organizaci6n y régiTT'.en del consulado, los restantes vcintiGn capítulos, 

se refiere a derecho !iu::;tantivo 11 , 19 

d) los Consulados de Veracruz, Ouadtlajara y Puebla. 

La aparicién 1'Pl"agmática del Comercio Libro 11 de 17713, fue sur.ia-

Cont. Pág. No. 12 ••• 
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mente ben&!ica para el comercio entre Espafia y sus colonias, incremen

ttndose el de Nueva España en forma por d.emás considerable, Debido a -

ello y a los inconvenientes que ocasionaba el que el tribunal se enco!!. 

traba. ubicado en la Ciudad de 1!6:d.co, on un lugar a cenudo diotante del 

dotd.cilio de los litigantes, los cor.ierciantes üe Vcracruz y Uu.eva GaJ.! 

cia inl.ciaron sendas gestiones en los ru'loo de 1789 y 1791 para la ereE_ 

ci6n de consulados en las ciudade:J de ~'eracruz y de Ouada.lajara., lo -

cual los fue concedido, y nfue hasta el 17 de enero de 179SJ por cédu

la real de Carlo.:; III, que se creo el Consnlado de Vcracruz que .fue el 

segundo en la liueva España y el de Guadalajara por c~dula del 16 de j]! 

nio del mismo ai!o•. 20 

Las cédula:: q'Je rlieron vida a estos consulndos de Veracruz y .. 

Ouadalaja.ra y que al parecer, tor.iaron co:no modelo las cédulas reales -

dadas en 1793, para la erecc16n del Consulado de Guatemala y 1794 p.tra 

los de Buenos Aires y la Haba.na, son fundamentb.lmente id~nticas y ambao 

cuentan con 53 artículos, qnc tendrían apl1caci6n hasta en tanto no so 

dieran ordenanzas propias a cada Consulado. 

Independientemente de los anteriores consulados, se tienen not! 

cias de que, entre los d!as 1 y 4 de septiembre de 1821, se constituyd 

en la Ciudad de Puebla otro consulado, er.ianado de la autorizacidn de A

gust!n de Iturbide, en su calidad "de 1-'ril'ler Jefe del Ejército Mejicanor21 

cuando a sn paso por dicha plaza, al dirigirse a la Ciudad de !~x:ico al 

Cont, J'<(g, No, 1) ••• 
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mando del Ejército Trigarante, a pedin.cnto del A:runtamiento de Puebla, 

concedio la ºgracia. 11 de que se ir.stalara un con5ulado :r~rcant.il en esa 

ciudad, por lo cue se procedi6 ;... la elccci6n de lo;; ;r.icmbros Cl_Ue deb!an 

componerlo, sin et:itarp.o, la 11~racia 11 o~or'!~d.:i. por Iturbicic, no fue ra~!, 

í'icaén. postcrior:r.ente, por lo que el .:"'?.:ncion:;.r.j_ento del Consulado de -

Puebla, fue sdlo do hecho, y nu.'1ca ller,'C\ a obt€ncr la Real. 

C. Epoca Ind~per.dicntc. 

irracional que resultaba ~u::tituir tot::.;..l::entc (:1 sistcr."i, continuaron -

vir,enter. lac dis;;osicior:.ce dictaQ,1.s p.:i.ra la Nueva Espaii'l, las ci:a.les -

fueron TéCr.tplazadas pnulativar..ente >JOr los Gobiernos Uacionales con tl 

devenir de los üilas. Sin c::':lharf:\'o, apenas constituida la SoOero.na Junta 

Prov:izioml Gubernativa, en uso de las facu.ltadcs ler;izl1:1t.ivas que le ~ 

tribuía el 1u·t:!'.culo 14 de loo Tratados de C6rdob.' y 2u del Pla.~ do Igue_ 

la, nomb:-rS e.l 22 di) enero de 1622, c:i:tl:i:ine= para la elab:iraci6n de --

proyectos dr. leyes para. lo::; :-a:r.os :"'"J.:'..itar'1s, de h:i-:ir:mcki. y educaci6n, -

así cor.o de C6.:Jgos civil, c:-i:-.inal, y de un 11C6di~o de corr.crcio, r..i.ne

r!a, agricultura y artosn. 22 

Cont. P.!¡;. N:>. 111 ••• 
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a) Supresi6n de loe Consulados de Veracruz, Ouadalajara y Puebla. 

Las \'iseisitudoe pol!tieas que se sucedieron impidieron la ela~ 

raci6n de los proyectos y de los respectivos c6digos, de tal me.mera qucJ 

en rr.ateria proce::;al mercantil, siguieron aplicándose las ordenanzas ;¡ ... 

disposiciones particulares dadas para los distintos consulados, hasta .. 

que el Soberano Congreso General Constiteyente, quien se hab!a reserva-

do el ejercicio del poder lagislat.ivo en toda su axtcnsi6n, por decreto 

de 16 de octubre do 182L, 11a:-den6 la supresión de dichos Co>'.sulud::is, -

por ser tribunalt!s especi('.les 112 3 y cstablcci6 on el artículo 6 del re .. 

ferido decreto, ~ue los pleit.os que se suscitaren !:::>brc ne&ocios merca!!. 

t1les, se terminarían por los alcaldes o junce~ Ce letras en sus respc~ 

tivos ca~os y arreglándose n la:; leyes vigentes en la ::i..:i.terin, quienes 

se a.sociar!an con dos colegas coll".crcia.ntes que se c:Jcogcr!an entre cua-

tro de lou que propusieron los contendientes. En este decreto, ne recon~ 

ci6 implícitamente la existencia. dol Consulado de Puebla. 

Fara al¡;unos Estados, consideraron ncccs.'.U'io o conveniente, pro .. 

veer mediante Lo¡• local .:J. que se diera eficacia a la Supervisidn de los 

Consulados; 11ya el de Guadalajara siendo Vice Qoberna.dor del ;.stado éon 

Juan N. Cumplido, el Conr.reso local exc.in~uí6 la institu.ci6n por decre

to de 6 ée novier..bre de l 62h 11 • 
24 

OaT.aca en la Ley que arregla la administraci6n de Justicia en -

los TribtL"lales del r.stado,. de 12 de marzo de 1825, dcclar.l que 11Uo de--

Cont. Ptc. No. 15 ••• 
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biendo subsistir los Tribunales del Consulado y Minería, deb~n conocer 

de los pleitos pertenecientes a un.:> y ot.ro ra:no los juece:¡ de primera -

instancia en su :-espectivo partido11 • 
25" 

b) Decreto de Santa Anna de 1841. 

Posteriort".ente el 15 ·de novie::ibre de l 841, Antonio Lópe:t de San-

ta Anna como Pre:;;i.!~nte Provisional de la ~cp6.blicn, expidl6 el rrnecre-

to sobre la organizaci6n de las Juntas de fomento -¡ 'fribunales Hercant,! 

De acuerdo c:on el texto do este· decreto, ~e erijirfa.n juntas de 

for-.ento de co:-iercio y tribunales encartrados de la rtdninistraci6n de juE 

c:ia en los negocios nercantile3, en los depa:tu.'7lcnto~, en los puertos .. 

habilittidos para el conercio extranjero y en las pLiz.as interiores GUe 

desig:len los goberntmtes y juntas dt-po.rta.'11.entales respectivas,. Para que 

pudiera erir;irse án tribunal :<!ercantil en una plaza interior, se t.ircci-

naba U."'la poblaci6n de por lo ::-.eno3 quince nil habita..'1.tes, que tuvi.cra ... 

un tr.Ífico acti«ro y un n6n.ero de co;:;.erciar.t.c.!; r-,,1triculados que perr.d.ti_! 

ra la renovaci6n periódica de los jueces prevenidos por el decreto. 

Ahora bien, según el decreto de referencia, cada tribwial mere~ 

'u1, 11que no son otra cosa que los antí~uos Consulados 1126, :;e íntegral:;.a 

?Ot"' un p:-csidente y c!os colcgo.s, todos ellos c~:r.cr~iantes, noD:bradoe a .. 

nuaJ.mento t:or ol Gobierno de su respectivo dcpartamem.o, Centro de los 

propuestos para el efecto oor las Juntas de ,Jurisóiccidn. 

Co!l<, Pág. No. 16 ••• 
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Correspondía a cada tribunal conocer, en el lugar de su residen

cia, de 'todos lo:J pleitos que so suscitaran sobre negocios mercantiles, 

con un monto superior a cien pesos, pues los inferiores n dicha. swr.a C!?_ 

noc!an los respect.ivos alcaldes y jueces de paz. 

Para el caso de lagunas, disponía el decreto en su artículo 70 -

que, "mientras se dictaba el C6áigo de Comercio de la Rep6blica, los tr!_ 

bunales mercantiles se arreglal"!a.n para la dacisi6n de los negocios de -

~u co~etencia, a las ordenanzas de Bilbao en cuanto estas no estuvieran 

derogadcls". 27 

e) l<ly del Estado de Puebla, de 1853. 

Bajo la influencia oel decreto de 1841 de Santa Anna y en virtud 

de que la Constitución de 1821', copiando el sistema norteamericano, 11a .. 

tribu:!a a los Coneresos de los Estados, la facultad legislativa en JT..at! 

ria de cor..ereio1128, y no reservando esta mat~ria. al legizlador foderal, 

el Congreso del ::stado do Puebla <!:ict6 el 20 de enero de 1853 la Ley de 

la UJ\dru.nistraci6n de Justicia en los Ue;;ocios de Co;:-.ercio del 1stado -

Esta Ley, >de~s de fijar la organización del 'l'ribunal de Comer-

cio, de iniciar dctalladnl':lente el pro~edir.iento judicial en las causas 

merca...,tiles y de establecer, a senejanza del Decreto de 11.1h1 la Junta -

de Fomento de Comercio, y tambi~n el Colegio de Gorrcdorcs, fij6 la ººE! 

Cont. Pág. !lo, 17 ••• 
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potencia del tribunal en su artículo 16, el cual, todavía m.is que el a::, 

tículo JU c!el Decreto de 181.J.1, se :..cer-ca al ·~er.to, po~teriorr.ente adop

tado, del articulo 218 del C6diBo de Comercio de 1854. 

d) Ley sobre Bancarrota. 

For decreto de 31 de :r.ayo de 1853, el gobierno de Jan.ta A.rula. CO,!! 

tiri6 vigencia a la 11Loy sobre Bancarrota 11 , de la que fuu autor Don Te~ 

dosio lares, y en la que intervinieron, 11como miembros de la conisi6n .. 

nombrada para revisar el proyecto respectivo, D:Jn José Bernardo Couto1 

Don José María Lacunza y el ctoc~~r Don Mariano Oalves, la cu.al influyó' 

en la vigente Loy1
1. 

29 

Las finalidades principales que tuvo en clienta Ikm Teodosic L:i.--

res para fornular su proyecto fueron 11 unifor:nar los procedi:rJ.ontos so-.. 

bre bancarrotas, sin olvidar el principal objetivo, conservar la inde--

pendiente jurisdicci6n de los Jueces de los =:stados 11
1 evitar las dila--

cienes de los procedir.J.entos concursalcs, as! como di.::t.erra.inar 11las ca-"' 

sos de culpabilidad y fraudo para no confundirlos con los de la insol-

vencia fortuita y desgraciada 11 • 

L1. ley de Bancarrota, de L'lrcs, es un r.odelo de lcgi~laci6n con-

cw-sa.l, que reglamenta en forr.Ja pormenoriza®, clara y ~ü:tcrrJtica las 

disposiciones sobre la materia, y 11constituye el antece::dcr.tc Nacional -

más antiguo de nuestra Ley de Quicbra.s 11 • JO 
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A!n:ECEDEl<'ft:S NACIOllALES 

EPOCA IllDEPUIDIEITTE 

11 Uuestro pri:ner l'6digo de Comercio fué pror.:iuln<ldo el 16 de mayo -

de 185L, por el entonces Presidente do la Reptlblica, Antonio L6pez de - .. 

5anta Anna1131 , en 1:JSO de la~; facUltadcj qllC la :;ación le COnfiri6, de -

gobarnar libr~1nente mientras se :-eunía un Congre!..o ...:.xtraordinario que e~ 

pidiera una nueva Constituci6n. "la paternidad de e::;to G6d.igo se atribJ;! 

ye a Tcodo:iio 1.a.ros1132, Ministro de Justicia, !lebocios Eclesiásticos e -

Inntrucci6n P'6.blica, y tuvo como modelos principales el Código de Comer-

cio Español do TD29 o C6dip,o de Saínz de Andino, las ürdenanzas do Bil--

bao y el decreto de Organización de las Juntas de )'~omento y Tribwmles -

i~ercantiles, de 15 de noviei'1bre de 1841. Su contenido lo componen 1091 -

artículos distribuidos en cinco libros, deno:ninados, respectivamente: De 

los comerciantes :¡ agentes de fomento; Del co:.ercio terrestre; Del comer 

cio m.'.lr:Ítimo; De las quiebras, y de la ad.m.inistraci6n en los negocios de 

Este C6d.igo tuvo una. flxi.;...tcncia azarosa, pues a menos de dos años 

de su promulgación, los acontecimiontos p;:il!ticos produjerc.n, de hecho, 

a.brogaci6n, esto es, dej6 de aplicarse al triunfar la Hcvoluci~n de Ayu .. 

tla en agosto de 1855, coruo consecuencia, recobraron vigencia las Lirde .... 

nanzas do Bilbao. Y su aplloaci6n se enconcnd6 a loz t.ribWlalcs conuncs. 

Sin e:nbargo, en el año de 1663, ser,6n decreto exrcdido el 15 de -

junio por la degencia del Irriperio, se establcci6 la vigencia del Código 
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AHl'ECEDüITES !lAGiúNaU:S 

EPOCA INDEFEllDIENI'E 

de Co!llOrcio de 1854 y so ordenó la formación de los tribunales que di·-

cho o~denantl.cnto prevenía, ºlos cuales se ayocar!an al conocimiento de 

los negocios ya iniciados y los que en lo futuro se presentaren con a-

rreglo a las disposiciones del mencionado C6dii;o". 33 

f) Código de Comercio de 1884. 

El gobierno de la Rep6blica consideré que el Código de Comercio 

de 1651.J. eD"il.llado del centralismo, era inadecuado para el sistema federal 

que regía en el país, por lo que el JO de agosto de 1867 ordené se for

mara una com.isi6n encargada de formular las bases generales de la legi!!, 

loción norcantil y de reformar el Código de Comercio o de for"ular uno 

nuevo para el Distrito y Territorio de !laja california, comilli6n que o

riginal.mento se integré por loa licenciados narael Mart!ncz de la Torre, 

Cornello Prado y 11.lnuel Inda¡ no pudiendo dosempe<lar el cargo los dos -

primeros, la co:nisi6n se form6 definitivar.umto por los licenciados Inda, 

José Mar:!a B.1rroso y Alfrc-do Chavero. Huy adelantados los trabajos de -

la corid.si6n, el licenciado Ram.6n l1odr!cuez presento a la :,ecretaría do 

Justicia un proyecto de Código que hab!a forr.-.1rlado junto con ctro abog!_ 

do, ;::ior lo que se dispuso que se rer:dtiera a la cor.ri.sién dicho proyecto 

para su c~tudio y que el licenciado Rodríguez pasara a formar parte in-

ter;rantc de ella. 11A la co;rdsi6n se reunieron ta..11.bién, corno represen--

tantas de la Cimara de Co::iercio, los sedorca Pedro Hat!n Y Angel Ascu-

ra:!n11,34 

Cent. Mg. lle. 20 ••• 



••• 20 

A!lrECEDE!ll'ES NACIONALES 

EPOCA INDEPEllDIENTE 

Inconvenientes que por entone os no pudieron salvarse, hicieron -

que se suspendier.'.ill los trabajos de la comisi6n por alg6n tiempo, cuan-

do estaban terminados ya los cinco primeros libros de los seis que com

prendería. el proyecto. Encargado del Hinistcrio de Justicia el licenci! 

do Esequicl Montes, reorganiz.6 la comisi6n y se continuaron las labores 

interrumpidas celebrando conferencias casi a diario con los licenciados 

Inda y Chavoro, con objeto de adaptar el proyecto a las innovaoione~ -

que a su vez introducía el proyecto de C6digo de Procedimientos Civiles 

que la propia Secretaría estaba redactando. lha vez terminado el proye.e, 

to, en 188o se orden6 su public•ci6n, y en el 111es de septiembre de 1881 

se re:niti6 al Congreso de la lhl6n, quien previos loa trámites reglal:>e!!_ 

tarios orden6 !;e pasara a la Comisi6n de Estudios que prevexda la Cons

tituci6n, 11f.sta Cor.rl.si6n ostuvo integrada por los licenciados Joaquin 

Baranda, Inda, Ghavero y Luis Pombo". 35 

Con estos antecedentes aparece nuestro segundo Código de Comer--

cio, que fue pro:nulgado por el Ejecutivo el 15 de abril de 1BB4 en uso 

de la tUtima autoriiaci6n que se le otorr,6, y aprobad.o pcr el Congreso 

de la lhi6n el 31 de r.ayo del miono aüo. 

Este Códi~o coincide en su casi totalidad con el proyecto do 

1880, aunque el n6ncro de artículos es inferior por habcrJo .3urpir.údo, 

principalrvmte, la parte relativa a los Juicios z:crcantiles, e~'tá inte-

~rado por 1619 artículos diotrib1ddoa en Wl 1'ítulo Preliminar y seis l!. 
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ANrECEDE!ll'ES l!ACIONALE::; 

El'OCA Illllfil'ENDIEll'l:E 

bros denominados como sigue: De las Personas del Comercio; De lns Oper!_ 

ciones de Comercio; Del Comercio Harítir.o; De la Propiedad Mercantil; -

De las Quiebras, y Do los Juicios Ncrcantilcs. 

11 Por otra parte, este C6dir,o, resulta superior al G6digo de 185'41 

no s6lo porque su lengua.jo es rJs claro y preciso, sino también porque 

sus normas son rrsds congruentos y completan". 36 

g) Códir,o de Comercio de 1889. 

El Código do Comercio de 1684 no tuvo bUL>na aco~ida .. por la pro-

venci6n con que suele verse toda obra nueva; por los principios monopo-

listas que en rn,ateria de instituciones bancarias se adoptaron; por el -

hecho de que las disposiciones en materia de sociedades dejaban mucho -

que desear • 

. Ante este estado de cosas, el L. de junio de 16&7 1 el Congres6 ª.!! 

toriz6 al Ejecutivo para reformar total o parcialmente el Código, y el 

21 de julio de dicho año el Presidente do la RopGhlica nombr& ona collli-

ai6n compuesta de tres vocales y 1.Ul secretario, cargos que ocuparon los 

se&rcs licenciados Joaquin T. Casasfu!, Jos6 !·:.:>ría 03.Il'.boa, Jos6 de Jeaós 

·cuavas y Roberto ?iuñcz, 6ltir:io este que actu6 co:no secretario. 

La ur~encia de las roform.s en determinados -puntos hizo que la C,2 

r.tisi6n se encargara. preferentemente del estudio de ellos y así redacta .. 
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ANTECEDr.:llTES NACIONALES 

EPOCA l!IDEPENDIENTE 

ran un rpoyecto de reformas en materia de sociedades, en el cual se re-

gul.6 a la Sociedad An6nima tot11.1ndo corno modelo las legialaciones extrarr 

jeras contemporáneas y se suprimió a las sociedades de responsabilidad 

lir.tl.tada. El proyecta se transforra6 on la Ley de Sociedades An6nimas, y 

rue exp-0dida por el Ejecutivo el 11 de abril de 1888. 

Independientemente de la anterior reforrr;i, los trabajos de la e~ 

misi6n prosiguieron y culr.únaron con un proyecto de C6digo 11que rerorzn:: 

ba totalmente y bajo un plan uniforme y diverso, el C6di¡:;o de Comercio 

de 188J&, aWlque utiliz6 m·.1cho de lo utilizable que esto contieneº• 37 

Así naci6 el tercer CcSdigo do· Co:nercio, el cual fuo expedido el 

15 de septiembre de 1889, por el entonces Presidente de la República, -

Porfirio D!az, en uso de la referida autori:a.ci6n que para el efucto le 

había concedido el Congreso el J, de junio de 1887. Para su clabornci6n 

se to~6 como modelo el Código Esp.lilol de 1685, aunque también se toma-

ron en cuenta el Código Italiano de 1882 y, el mexicano de 1884. Origi

Illllrnonte, el CÓdiRO lo integraron 1500 artículos distribuidos en cinco 

libros, inti tulndos Título Preliminar y de loa Comerciantes; Del Comer

cio 'i'crrestrc; Del Comercio }~rítimo; De las ~uiebras; y Do loz Juicios 

Mercantiles. 
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AlrrECEDEl/rES nrrERllACIONALES 

EDAD MEDIA 

A. Edad Media: Las Cruzadas; Las Ferias do Occidente; La in--· 

fluencia de la Iglesia. 

La característica principal del Comercio en la Edad Media fue su 

internacionalidad; debido a 61 las relaciones entre los centros comer

ciales fueron de smia importancia. su frecuencia originé' que surgiera -

un derecho especial para regularlas, co:ri.6n a todos los pueblos de Euro .. 

pa Occidental, el jus rnercatorum o derecho de los comercia.ntea, que tu

vo general aceptaci6n. Este derecho sirvi6 de inspirac16n para crear el 

Derecho Mercilli.til de varios países de Europa, como por ejemplo, ~~rancia, 

Italia -¡ España, 

En esta !Spoca, *'tres fen6tienos hist6ricos influyeron en el desa

rrollo del Comercio y por ende, en el Derecho ?-:ercantil. r'ueron: 1as -

Cruzadas, las Ferias de Occidente -¡ la participaci6n de la Iglesia",36 

-.Las Cruza.das. 

Predicada por Urbano II, ctzya finalidad fue un moviMl.ento de re 

para liberar el sepulcro de Cristo, en tierra santa se suscitaron cons

tantes relaciones entre el Occidente ¡ el Oriente del Mediterráneo. Era 

necesario asegurar a los ej6rcitos que marchaban hacia el Oriente los .. 

medios de subsistencia, personales y militares, por lo que se estable--
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ANrECEDEN!'ES Illl'ERNACIONALES 

EOOl MEDIA 

cid una corriente comercial entre los cristianos de tierra santa y los 

de Occidente. "Para finalizar las cruzadas, para establecer el coruercioJ 

se crearon bancos los que desarrollaron gra."1.des operaciones financieras, 

las que, corno es naturalJ hubioron de ser regla.nientndas, surgiendo de -

esa manera divers.;, reglas mercantiles",39 

-.Las Ferias de Occidente. 

F..J. impulso que se dio al cooorcio por lns Cruzadas origin6 a su 

vez, y por la inseguridad en el transporte, las ferias. Ia co1:umicaci6n 

por t.icrra era suma:nente difícil y Con r.i.uchos riesgos lo que orill6 a -

los comerciantes a agruparse para tra.nsladarse de un lugar a otro. 

Los co:nerciante~ de diversos puntos se rewúan en una ciudad do .. 

terminada y en fechas fijadas con anticipaci6n para realizar sus opera-

cienes de comercio. En esa fortT'.'l nacieron las ferias de Occidente que, 

alentadas por los señores de la localidad, iban a orir,inar p,randes cen-

tras comerciales. 

En estas ferias se elabora un derecho c.spccial, que se designará 

con el nombre de jus nundinarurn. Este derecho de las ferias se caracte-

riza por dos elementos que a la postro constituyen la bazo del derecho 

col'iercial moderno: por wia parte la rapidez de las operaciones y, por -

otra, el fortalecillliento del cr6dito. 
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A!ITECEDEJl?E.S IllTERNACIONALES 

Eil\D MEDIA 

Las mercancias que se llevaban a las ferias era necesario que ~e 

vendieran lo más pronto posible, por una parte, y por la otra, si el -

deudor cor.:prador, requería. del crédito, se le otorgabiÍ, en la intelige.!! 

cia que si resultaba insolvente, era fuertemente castigado. t.s as! cono 

en las i'crias nace la instituci6n do la quiebra, conformo a la cual, 

los bienes del doudor in~olventc son i.n.'llediata:nente rea.li.z~Cos para pr2_ 

curar el pago in.~diat.o de los acreedores. Igua.lmcnte en las ferias na

ce la letra de cambio. ºEn su origon la letra de cambio sirve como tm -

medio de transporte del dinero, 6sta permitía que un coMcrciante de un 

lugar diverso al en que se celebraba la feria pudiere pagar la nercan--

cía que compraba y el vendedor recidir 5u precio en su lugar de origen, 

con el solo instrumento, sin que en realidad el dinero se raoviera de -

mm plaza a otra"~º 

-.La Wluencia de la .4;letia. 

La Iglesia influy6 en el desarrollo del Derecho Mercantil a tra

vés de la prohibici6n del préstruno con interés. Esta prohibici6n tuvo -

influencia sobre t.odo porque origin6 el dcsenvolvinicnt.o de algunas in; 
tituciones. 

En primer lugar se descarta a la Iglesia del ejercicio do la ha!!, 

ca y pemite que ésta se desarrolle, 

Por otra parte, co;::¡o la Iglesia tuvo que señalar el l.Í;nite de la 
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ANTECE!JE!lrES IITTERNACIONALES 

EDAD MEDIA 

prohibici6n, indic6 al mismo tier:ipo las excepciones a tal prohibici6n -

en virtud de que se reconoci6 que el mercado requería del crédito. Se -

consider6 que los ca?itales eran susceptíbles de producir provechos le

g!tir.ios si se reunían detcrninadas condiciones. Cuando los capitales C! 

tan sujetos a un riesgo, el derecho can6nico adr:rl.tía una rci:umeraci6n -

correspondiente a los riesgos corridos. 

a) Francia. 

Tras una 6poca de tra.nstorno en las finanzas pdblicas y de gene-

ral desequilibrio, hacia finales de niglo XVI, gracias, en p.:irte, a g~ 

rras de conquista afortunadas y, en parte, a lu adr.rl.nistraci6n inteli

¡:ente de ho,;bre• cono Sully (bajo Enrique I'l), ilichelicu (bajo Luis -

XIII), Colbert (bajo Luio XIV), Francia alcanza épocas de prosperidad .'! 

can6mica. En especial, al sistema. mercantilista de ColbC;rt se debe el ... 

auge a que lleg6 el cor..ercio, si bien la naci6n no lobr6 a=:u:rl.r, peso a 

todo una funci6n rectora en el intercfltlbio mundial. Por otro lado !'':"an-

cia poseía con Lyon una plaza mercantil de priner orden. Allí se fW1d6, 

en 1543, \ll1 banco pó.blico, seis años m.1'.s tarde, tenia ya e!la ciudad tma 

bolsa que había de servir de modelo a las cret:.das nn Toulouse y en Ro-

ven; "sus forias goza:-on en el sir.lo M, de ¡:;rando y general prestigio, 

siendo Lyon por entonces la principal plaza de pago~ y el centro banca

rio no s6lo de toda ~~"rancia, sino del resto de la Europa Occidcntal 11
•
41 
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ANTECEDENTES INTERNACIO!!l.LES 

Ell/.D MEDIA 1 !'RANCIA 

Pero gran prestigio y difuei6n twieron los Rooles de Olcr6n, -

del siglo XII, llamados así porque contíenon, en hojas de pergaz:rlno en

rrolladas, las sentencias de un tribunal de la Isla francesa de Oler6n, 

Sin embargo, se discute el origen de este: documento ceya paternidad re

claman los ingleses, quienes afirtnan que fuo enviado a !'rancia por Leo

nor de Aquitania, qua fue primara reina de ?rancia y despu6s reina de -

Inglaterra, no obstante algunos autores confi.nr.an el origen franc6s del 

documento, 

11Como las sentencias contenidas en los Rooles de Oleron so basa-

ba.n en las tradicionales costumbres de la mar, tuvieron los Reales nin-

gular influencia, y se vieron reproducidos en varios docunentos, entre 

los que destacaban las sentencias de la ciudad fla!r.enca. de Da111ne, las -

leyes de Westcapelle, en Zel.Andia y las famosas leyes do Wisby, que ri

gieron en los puertos de la Lign Hanso,ticau~2 

Caracteriza a la evolución jurídica en Francia la creciente uni

ficaci6n del derecho, preparada ya por el parlar..ento, tribwial supremo 

que había venido n sustituir al tribunal del rey. A partir da mediados 

del siglo XVI, van perdiendo L-uportancia. los a.nti¡:;uo5 derechos locales, 

cada vez en mayor medida, despuásdc que se proced.id a recoger y redac-

ta.r las costumbres de las distintas COtl".arcas, especialil".onte an el nor-

te. En cuanto al derecho mercantil, la legislación se lirút6, fWldamen-

talmente, a ereo.r y dar normas a la jurisdicci6n onoecial. Por edicto -
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Am'ECEDENI'ES Il/l'ERNACIONALES 

ElllD llEDIAt FR.!.NCIA 

real, se cro6 en una. serie de ciudades un tribunal mercantil, con proc! 

dimiento swnario; Montpellier lo tuvo en 1463; Tolsa, en 1549; París, -

en 1563, ~ste último llego a tonar alcance general., constituyo el ftmd! 

mento de la nueva ~ur1sdicci6n mercantil francesa, al adaptarse la ins· 

t-ituci6n de la capital en la mayoria de las plazas conerciales. U tri

btmal de la feria de Lyon, a partir de los tlltimos años del siglo XVI, 

se transforma en Wl tribunal mercantil general, favorecido con import8!! 

tes privilegios, y no fue suprimido hasta 1795, dospw!s de oxtinguirse 

las ferias. Tambien para el Almirantazgo se dictaron ordenanzas por PB.!: 

te del Estado, en las cuales fueron .teniendo cabida mayor n6:nero cada -

dÍa. de disposiciones de derecho privado. 

Pero fue durante el reinado de Luis ilV, sin embargo, cuando se 

emprende, con validez para todo el territorio del Estado; la circunst8!!, 

ciada regulaci6n estatutaria, incluso del derecho mercantil privado, --

11que fueron c6digos bastante conplotos sobre el Co::.crcio Terrestre y el 

Comercio ?·~!timo, conocidos con el nombre de Ordcna..'"lzas de Colbert u -

Ordenanzas de Luis XIV" ~3 

b) Italia, 

A la muerte de Teodosio (395), se divide el Imperio Romano, y -

surBen el Imperio Romano de Oriente o Bizantino ¡ el Imperio Romano de 

Occidente. 
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EDAD MEDIA: ITALIA 

El Bizantino, hasta el zir,lo XII, continu6 el cor.iercio europeo; 

su derecho, en lo esencial, siruc ziendo el ;;mtisuo; es decir el ~ere-

cho li!acionnl Roma.no, en que ya, desde Dioclccia.no, se r.an incrustado e-

lcmcnr .. os bizantinos, cod.ifica::l.o rn lr:.!O co::ipilacior.es C.c Justiniano, y -

ros tarde en la nueva redacci6n de las Basilicas, en ·\l!C se incluye o.:-

pccia.1.nentc el der"ccho r.u~rcnntil nn";('rior- sin nodificaciones i:;ipcrtan--

tes. 

11:Sl Imperio R.o~'l!10 de Cccid6nte fu6 C.e.struido po:' lo::; pueblos -

germánicos, desputfs de que en los últi.nos cien aiios óe su €xi:>tencia, -

por ca.':1.inos o.:.c!'!'lcos, ya habL id,:; quedando ::;o:-:et ido en cierto ~lOUo a 

su dominio, debid:::i a la in.l'llt.raci6n cada. ve~ t:".ás p1•0.:·tmda de r,crm:ínos 

en (;.l ejl!rcito y la .i.d.."Ünintraci6n del :;stado. Y de haber intcnt.udo es

te en un principio, entre el pelir,ro, afir"r.ur~e .:'r1.:n:.e a :us cncmir,0::;11.44 

Con l::i caída del Imperio de Occidente, en el a.río 476, su activi-

dad con~rcial so ve p~r-turbad.1, pues el co¡.:orcio se J•educc t:i.n !:ola a -

interc:.11bio!: ::.ntre las perccn.:i.::; G.o un -tl:w10 lugar :; el \Jorpus Juris ro-

mano piordr vigenciil, 

Esta .:;ituaci6n subsiste hasta el !.;Ü~lo l.l, cu: .. ndo ln .o.ctividad -

co::-.ercial rc::n:rr,e y lns poblaciones corn.icn::.an nucvar..ente a. realizar --

transacciones concrci~lcs que tra~:cicr.dcn su: f'ror.tcras. ~u dc:::;arrolla 

a tal t:rado el co:r.arcio ~uo SW"gcn para su época, ~rande3 centros 1ndu.:!_ 

trialen y cor.icrciu.les, particularm.cnte en la5 ciudades 11orterias, corr.o -
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por ejemplo Oénova, Venecia, Al113l!'i, Trani, etc .. 11IA ciudnd de Floron-

cia, a pesar de no estar comunicada direct.!lll!Cnte con el mar, se dcsarr~ 

lla. a tal grado de convertirse en un pr6spero centro para las industrias 

del cuero y de la lana, ~lillazi y Bologna,_ se convierten también en gr"!! 

des centros inductrialcs 11 .b5 

Gdnova.- Esta ciudad mercantil por excelencia, s6lo cede en iltq>o! 

tazicia ante Venecia. Situada a orillas del Moditerrkieo, Vivo dedicada a 

las industrias mar!t10>as. 

Sus luchas con los árabes le proporcionaban la confianza de su "!!: 

traordinario poder. 

El pe.riodo de su norec1miento, o sea, desde 1261 a 138o, COlllp""!! 

do desdo la restauracicSn de los omperadoros griegos hast.a la derrota de 

Chioggia. Esta restauraci6n, obra de su sabia política, dio por resulta

do el destierro de los venecianos de todlls las tierras del Imperio¡ pero 

aliados éstos con los turcos, consiguen hacer el comercio de la India -

por Alejandria¡ y allí vuelven a encontrarse de nuevo venecianos y geno-

veses, siendo el t&rmino de esta lucha la derrota de Cbioggia, que dejo 

por de pronto a ambos contendientes sin la poscsi6n do las tan disputa

¡las plazas mercantiles. Y si bien, en adelante, sigui6 Génova compartie!! 

do con Venecia el comercio del Hediterr4neo, no pudo ya continuar sus l_!! 

chas¡ y tuvo qus ver a su rival do!Oina.ndo al poco tiCl11J>O el tan codicia-

do comercio de Oriente. 
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De sus colonias del lla.r !legro, .~o carra, que había alcanzado -

un desarrollo contercial tan extraordinario, que llog6 a ser considerada 

como otra Constantinopla, sobrevivi6 a la derrota de C!ú.oggia, 

Donde la influencia de los genoveses no tuvo que sostener rivaJ4_ 

da.des con sus propios herma.nos fuo en el Occidente de Europaj ?rancia y 

España. estUVieron sometidas a los genoveses en sus relaciones mercanti

les~ "Los genave5'3s fundaron factorias, lo roi:smo en territorio crist1!_ 

no que en territorio alrabe¡ lo cual no leo it>pidi6 el ayudar a los ca~ 

lanes a la conquista. de Mallorca, y conseguir por esta ayuda grandes -

privilegios en el reino de .tragan y la posesi6n do una nueva parte do • 

la Iela11 ,46 

Los genoveses contribeycron en gran manera a la creación de las 

costumbres mercantiles del Mediterrinoo, no s6lo por su activísimo co

mercio, sino tambUn por su obra legislativa, 

Por espacio de treinta :r un años esa actividad legislativa fue -

extraordinaria ')~ tales y t.:in acertadas disposiciones que su estatutos o 

reglamentos se aplicaron no s6lo a la8 colonian del Mar Negro sino t,,.,.. 

bi~n a la r.dst:\11 ~nova, y adn a sus íac:torias en el HediterriÍneo y en ... 

el Norte de Europa. 

La vitalidad mercantil de G~nova fue tan grande, que, aun dospu6s 

de su dcrTota por los venecianos, tuvo alientos para !orraar el Instituto 

de Cr~dito md:spodcroso de esa ~poca, el fatneso Banco de san Jorge. 
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Venecia.- Fundada a mediadoo del siglo V por los habitantes de -

la ciudad do Aquiles, saquead.a e incendiada por las hordas de Atila, -

creci6 su poder de tal modo, que pudo al poco tiempo ccntrarrostar la -

importancia de R.ivena, capital del Imperi.o de los ostroeodos. Y cuando 

Justiniano declar6 la guerra a óstos, y envié a sus genera.les Delisario 

y Uarsete a Italia, Venecia .le prest6 la poderosa ayuda de su !lota. El 

pago de esto servicio fueron los privilegios concedidos en las ciUdadaa 

del Imperio de Oriente, base do SUD inportant!si.mls colonias, y lll:ltivo 

más tarda do sua luchas con los genoveses. 

Venecia, co:io Génova, hizo del comercio la funci6n capital del -

Estado; as! es quo do una y otra. puede decirse qua fueron una Vilsta as~ 

ciaci6n de mercaderes, organi~cb politica.mente para el mejor cumplirnie!! 

to del fin que so proponían. 

En Venecia no pod.ian todos dedicarse al co!llCrcio. Para ello era 

preciso pertenecer a lan principales f~niliaB de la ciudad, y disponer 

do un c>pital de icport=ia; disfrutando '1).gunos privilegios el qua o

Cup<lba un nnviiS de determinado tonelaje. 11La construcci6n naval, el ar-

mamento de loo barcos, el precio de los netas, la compo31ci6n de le -

·carga, el modo de operar, la &poca de salida, el tiempo de permanencia 

en el puorto de deatino, la 6poca de regreooJ todo, abaolut.amonte todo, 

estaba previsto y regulado por el Oran Consejo de la Ciudad"• 47 
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De la inmensa labor legislativa del Gran Consejo en ..,teria co

toercial, el t10mento más importante, único que por mucho tiempo ao ha C!!_ 

nocido en Europa es el faooso Statuto navium et nuvigntum., tllilnda.do pu-

blicar en 1255 por el Dux Ranicro Zeno. 

Esta coir.pilaci6n se supone anterior a 1255, porque del proámbul.o 

de lo. misma se desprende que lo hecho por Raniero rutf una nUBVa cdici6n, 

enr.cndada, reforJIJ,'.lda y arreglada por su orden. 

A Venecia se debe la creaci6n del primer Banco p\iblico, bastante 

anterior al de San Jorge, de 06.nova, o.unquo de menor importancia. que e!!. 

te. Ta:npoco llovd el nombre de Banco hasta despu.la de haber populariza

do esta deno:ti.nacidn el de San Jorge; el de Venecia ::;e conocid con el .. 

nombre da Yi0nte. 

Amlri.- La importancia mercantil de Aral.fi es superior a la de 

Trani1 no s6lo por el desenvolvimiento alcanzado, sino hasta por su a.a-

tip;ttedad; pues robustecidas sus fuerzas en las luchas sostenidas con --

los árobeo en el Mediterráneo, pudo ya en el stclo U acudir a la def<J!l 

sa de Ror..a, amenazada da una invaci6n. Se ha dicho que en esta ciudad tUt 

com•titey6 un trib=l ll"'1"Ítimo para todas las ll.lciones quo comerciaban 

en el lleditcrráneo, y al que enviaba el Imperio de Oriente un represen• 

tante, Esta probado qua tuvo factorías importantes en las ciudades de -
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la Sicilia, y que di:'.ifrutcS ¡::rande:J privilegios en Jarustlcm ya en el s!_ 

glo XI. Por r.i.ucho tiempo se crc~rcS que había existido la co:;¡pilaci6n de 

costumbres r."JJ.rÍti;:-as conocida con el nonbrc de Tabla Amalfitana, a la .. 

qua atribuía Harlyn Brescia, en el sir;lo .r:vr, una gran autoridad en el 

Mediterráneo, Su importancia es muy superior a la del 5stat.uto de ·~rani, 

tanto por su extensicSn cop;,o ,por las r.iatcrias que a~ca, y hasta por los 

principios que la inforr..an. 

En 1131, los normandos jWlto con su flota, descendieron hasta el 

Mediterráneo a ejercer la piratería, destruyendo la ciudad de Ama.lfi, -

11 Pisa acudicS en !lU socorro, no obstante, ruobiciona.ndo sor la sucesora -

del poderío !l'.ar!timo do !.Malfi, acabo de destruirla".hB 

Tra:ú.,• L1 villa de 'frani, situada a orillas del Adriático, fu6 

tomada por los normandos deS?u6s de la batalla de Montopluoiano en 1092. 

En esta ápoca llcg6 a una gran prosperidad coi!larcial, iniciándoce su ~ 

cadencia en el sil!;lo XIII. Testimonio de esta proEperidad es su estatu

to, publicado dos veces en el siglo XVI, y su fecha, segdn indica el -

mi.51ll0 estatuto, es de 1063, 

Cont, ?.!e. No, 35. .. 
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la historia del derecho !lercantil de Espcdia durante este &poca .. 

(Edad Media), comprende tres períodos perfectamente marcados por la in

vaci6n de los .:írabes, c;ue pone t6rmino a la España goda, y por las con

quistas de los reyes de Castilla y Arag6n en el siglo XIII, que soparan 

la primitiva t:spaña de la iteconquista de la España posterior, en la que 

adquieren vida extraordinaria las ciudades mercantiles. 

En esta época aparecen ya dedicados nl comercio las jud!os; razo. 

proscrita que, 5icndo v!cti."ll.3. de toda clase de desprecios y persecucio• 

nes por parte de los pueblos cristianos, se mantiene, sin embargo, en .. 

su oeno, explotando todas las industrias. 

Con la invaci6n de los itrabes cnnbia por co:npleto la faz de la .. 

Peninsula. La monarquia goda paga ~us culpas en la sangrienta derrota -

del Guad.ibeca; y los pueblos que han vivido oprimidos por las exaccio--

nes de la nobleza goda, ::ie entregan sin dificultad alguna al invasor, -

que los ofrece el tta.ntenirniento de sus instituciones y sus costumbres. 

El espíritu de resistencia, que había de restaurar la España Cristiana., 

alienta tan solo en las montatins de Asturias y en el Pirineo; y empieza 

la lucha de siete siP,los, que acaba con la conqu{sta de Grana.da por los 

rleyes Cat6licos. 

Durante este tiempo, 11la España aparece nºaturalr:lente dividida en 

dos rehiones totalmente distintas: la Espada !..rabe y la Espada Gristia

nau.49 
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L'1 historia mercantil de España desde el oiglo Xlll hasta la CO!! 

quista de Granada por los Reyes Cat6licoo (hecho glorioso que pone t6r

Illino a la lucha del pueblo cristiano con el árabe en la i'eninsula), o-

frece durante este ticta"po caracteres análogos a la de los demás países; 

es decir, que no existe en ellos Ui4:s que virtualmente una unidad supe--

rior a la de la ciudad. 

Barcelona ... La más importante de todas las ciudades del Reino de 

Arag6n os la de Barcelona. Ciudad fundada por los cartagineses; ev.pla~ 

da en situaci6n aru:d.rable para toda clase de empresas lll<'lr!titaa.s. 

l..'l importancia de Barcelona, capital de la f'!On&.rqu!a go<la por "! 

g6n tiempo, data do los tiempos posteriores a la Reconquista; prillcipa! 

mente ds los siglos nu, nv 1 Xi. 

Con la ayuda de Ludovico P!o, rey de Francia, consigue Barcelona, 

on el siglo IX emanciparse del yugo sarraceno; creciendo y prosperando 

de tal modo, que a mediados del siglo XII contribuye con su esfuerzo a 

la conquista de t-al.lorca, Tortosa y AJ.r.er!a, siondo yn dq:Jde esta 6poca 

puerto abierto al comercio de todos los pueblos del Mcditerr<Úleo, pero 

.Principaloente de los genoveses y pisanos, que auxiliaron con sus naves 

:r su gente a l<1 toma de los moncionados territorios. 

No teniendo que dedicar sus esfuerzos a la reconquista (pues es

to interesaba directamente a. Castilla), la actividad L'IC!rcantil de Bar-
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celona no se detiene ante ning6n obsticulo, traficando corno lo hac!an -

las ciUdades italianas con los ene::rl.gos de su rc~i6,i. 

Bilbao,- Aritos del 3iglo XIII no alcanzo Bilbao la importancia -

de Sevilla, porque situada sobro el Cant.€brio1 ofrecía la navegacidn de 

aquellas regiones mucho m.ío peligros qua la del Mediterránoo, as! es .. 

que, por mucho tiempo, fueron todos los puertos dol Norte, visitados -

t.1.n solo por los normandos y bretones qua acud!an a las ferias de aq uc

llas parte do Espada. Salieron rfe su letargo en el citado siglo IlII, -

porque, acrecentados extraordinaria..Uente los reinos criatianoa de Espa-

ña an esta época, aumentdse el tr<Ífico interior por esta causa y al ex

terior por la aparicid'n en el Golfo de Gascuib do las flotas del Hansa 

Teutdnica, 

"A la cabeza de este renacimiento coi:mrcial se coloc6 desdo el -

principio la ciudad de Bilbao --cuyos mercaderes tuvieron ya desde mo--

diados del siglo n unas ordenanzas comerciales que fueron la baso de .. 

las que rn.ís tarde habían de regir en casi toda la 1-'eninsula y en todas 

las repúblicas hispanoamericanas-, no conociéndoso otras leyes tne!"can

tiles, porque su independencia política y administrativa no consisti6 -

ingerencias de los r.ionarcas en su rtS¡:;i:nen legal; y en las necesidades -

de su comercio bastaban loa Rooles de Olerón, que disfrutaron de P:I"an -

autoridad en todos los puertos del Cantábricol?O 
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Burgos,- Alfonso III el f:agno fund6 an el siglo X la ciudad de -

Burgos. 8u situaci6n central y. el am.or que le tuvieron los monarcao hi

zo de esta ciudad por rr.ucho tiempo, la capital de Castilla y Le6o. Acu-

dieron a ella cono es consir;uicnte, gran :iú:ncro de mercaderes de t.odas 

las regiones de Espafu, y aun extranjeros, prosperando de tal modo a U1!. 

did.a que se dilataban las ri:ontcras de castilla y Le6n, que a mediados 

del eiglo XV se i'und6 on Burgos una. casa de contrataci6n que recab6 po

coa años desp~s la cro3ci6n de W'I consulado con lJJ'l'1 jurii:;dicci6n tan -

extensa, que a 61 estabnn sor..ctidas las provincias vascas, Asturia y 0!_ 

l.icia y los reinos de Castilla y Le6n. Los cónsules qua reg!o.n tan vas

ta aeociaci6n enviaban delegados a todas las ciudades del norte de Eur~ 

DA. en dondo tenían ractor!as los castollanos, y algunas ciudades de -

hancia e Italia, como Lyon y F1orencia. tos nitriculados en la casa de 

'ºllt.rataci6n disfrutablu? de la protección de la misma, y ten!nn derecho 

a intervenir en el r6gimen y gobierno de ella, Por tll.timo; tenían los -

cdnsules autoridad para redactar las ordenanzas que fueran necesarias, 

tanto al régimen y organizac16n de la casa de contratación, como a todo 

aauello que interesara al comercio que ejercían los asociadas o ~t.ric_!:! 

l adoe; habi6ndase publicado la primera ck dichas orG.enanzas en 1495. 

111n derecho tnercantil de Castilla en esta 1boca, se componía de 

las disposiciones contenidas en lo:; !'tiaro~ municipales, y de las leyes 

rel'erontes a. esta materia contenidas en los cddigos generales formados 

en el siglo xrnu?1 
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Son 'stos el Fuero iieal y las Particias. El Fuero l'teal contiene -

tan sólo dos leyes, una relativa a la abolicicSn de derecho de naufra-

gio, y otra a la contribución de averías por causa de echaz6n. Lls Par .. 

tidas dedican, por. el contrario, una mayor atención a estas materias,; -

y muy especialmente, y con gran sabiduría, de las averías y su contrib!!; 

ci6n, ya por accidente fortuito, ya por causa de cchaz6n o rescate de -

corsarios, as! como de los nadrragos y do los daños que maliciosamente-

se c:i.usaro a la-: l'lclVes; ya por los patronos y los ria.rineros, o por las 

gentes de la costa que con seña.le:i falsas hicieran naufragar los navíos. 

Tanto la doctrina referente a los IT'~rcaderea, como la re1'crente a las -

naves, ap<:.rccen directamente relacionadas por el autor de las Partid.as 

con los títulos anteriores, que son: el de las compras y ventas, que .. 

precede al de los primeros, y el da los arrendamientos, que precede al 

de la:s naves. 
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La legislaci6n mercantil en oste .período se caracteriza por el 

prodo>dnio casJ. absoluto de la cOdificacidn, adJllitida como forma mls ! 

propiada para el derecho co~rcial, dadas las condiciones do lA vida -

moderna. 

a) Francia, 

A principios del presento si¡¡lo poseía Francia en materia de l~ 

.gislacidn mercantil las fa1110sas Ordenanzas do Luis XIV, de 167) y 1661, 

c1J1as deficiencias se hab!an marcado en el transcurso de un siglo, has

ta el punto de que en 17 67 se hab!a nombrado una Comid6n encarga® de 

su revis16n y reforma. Pero no era este llO?lento el Ns oportuno para o-

bras de tal importancia, Estaba la atmdsfera política demsiado cargada 

y los dnimos pooo seronoo para dedicarse a las tranquilas y pao!rica11 -

tareas de la revisi&n de unos c6digos, La ReVoluoi6n francesa eatallaba 

dos ailos desp.Ws, y la Contl.sidn suspendía su.s tareas para n'> volver a -

reanudarlas, Sin embargo, durante este ar,itad!sim per!odo subsistid el 

pensll:ldcnto de la reforma, s6lo que con un carácter l'llls general, pueo -

la Asamblea Conotitcyonte decretd la tormacicSn de un Cddi¡¡o civil y de 

un Codigo de comercio, "Trabaj6se sin lOT811tar ""'"º en la confeccidn -
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del primero, y olvid6se tan por completo el segundo, que por orden con

sular de 3 de abril de 1801 se cre6 una nueva Comisi6n, agregada al Mi

nisterio del Intorior, para redactar un proyecto de Código de comercio:5
2 

El proyecto, con 1'I exposici6n de motivos del rdsmo, qued6 ultl.Jll.ldo el 

mismo aiio, 1 presentado al Gobierno por el ministro Chaptal. Acordada y 

hecha su imprcsién, se comunic6 para su informe, a los Tribunal.os y 

Consejos do comercio y Tribunales de casac16n y apelaci6n; y reunidos -

estos dictdrnenes, una .3ubcomisién de tres de· los r.dembros que compon!an 

la Comisi6n de redacci6n, en vista de los emitidos, lo revis6 y rcdact6 

de nuevo. F.nvi6se en seguida nl Con~ejo de Estado, y alli se estanc6 -

hasta 1806. 11Y es probable que aun estuviera dnrtúcndo en sus archivos, 

a no haberse producido en el icho año numerosas quiebras, tan escandal.o-

sas, que provocaron la indignaci6n de las personas honradas de la r'ran

cia y fueron causa de que ltapole6n considerara urgente reformar W'las l.! 

yos aue, por sus deficiencias, consentian C1Ue el quebrado se hiciese u

na fortuna con el despojo de sus acreecioresu~3 Record6se ent.oncea que -

el riroyecto de C&iif!O de conercio cstnba en el consejo de Estado hac:!a 

años; acord6se su discusi6n; dedicése a ec':.a tarea nada menos que seten 

ta y una sesiones, agistiendo :ia.pole6n a cl1atro de ellas; y despuds de 

una serie de complicad!si"'1s de idao :r venidas del Consejo al Tribunado 

y al Cuerpo Legislativo, fue aprobldo el C6digo de cor.'.o:-cio en cinco -

partes que constitu:ren otras tantas leye:i pror:iulgadas con distintas fo

chas, durante el a& de 1807, para empezar a regir todas ellas desde 1 
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Para co~render el alcance de la obra realizada, nada nejor que 

reµroducir las palabras de ?!, i.;haptal al presentar o.l Gobierno el pro--

yecto ya ultimado. 11En su consecuencia -de=!a el r.-ánistro-, las dispos! 

cienes que encierra han sido to•.adas dc:l edicto de 1673, de las Ord€JlB.!! 

zas de 1681 y de varios rep,.l.aJl".ento::; dictados po3tcriornente; se ha con-

servado la expresi6n literal de e:.tan le:rcs siempro que se ha estimado 

ser la m.{s apropiada y no ha resultado antict:.ada. Er. c·.mnt.o a laa di~~ 

siciones nuevas, son producto de la e:r.pcriencia, o o::prezi6n de los de

seos n.anifestados por las ~andes plazas m.erc<:ntilcs 11 ?4 

Esta dividido este Código en cu.1tro libros, que llevan los si-

guicntes ep.!grafes: I, Dol co:ncrcio en g-eneral; II, J.)el comercio mar!t!_ 

no; 1111 De 1'.s quiebras y bancarrotas, y 'N, De la jurisdiccidn cor.i.er

cial. Y aparecen estos subdivididos en título!3, secciones, cap!tulos y 

artículos. El libro prirr.ero está dividido en ocho títulos, que son: el 

l, De los comerciantes; el II, De los libro~ de co:wrcio; el Ill, De -

las sociedades¡ el IV, De la separación de bieneo; el V, De las Bolso::::; 

de Conercio, agentes de cambio r corredores; al VI, De la µronda y do -

los comisionistas; el VII, De las compras y ventas, y ol VIII, De la l!!, 

tra de cambia, del billete a la orden y de la preacrpci6n. EJ. libro se-

~undo tiene catorce títulos, que son; I, Je las no.ves :r de otras cono--

trucciones de mar; el lI, Del embargo y ventas do las naves¡ ol III, De 

los prooictarios de naves¡ el IV, De los capitanes¡ el V, Do la contra-
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ta y salarios de loo i:üneros y gente de l~ tripulación¡ el VI, 0.1 ne-

ta:riento; el VII, Del eonoci:niento; el VIII, Del flete; el ll, De loa -

contratos a ln crcesa; el X, Do los seguros; el Xl, De lan a verías; el 

XII, De la achaz6n y de la contribuci6n; el XIII, 00 las prer;cripciones; 

1 el XIV 1 De la caducidad de las acciones., El libro tercero tiene tres 

títulos: el l, De J.a quiebra; el II, De las ba!:carrotas; y el llI, De -

la rehabilita.ci6n. El libro cuarto tiene cuatro t!tulos.t el I, De la. º!: 

ganizaci6n de los tribuna.l.ea de comercio; el II, De la compat.cncia de -

los tribunales de coi:tercio; el Ill, Do Ui fol"Il:l<1. de proceder do los tri

bunales de comercio, y el IV 1 De la forma de proceder anto los tribuna

les de apelaci6n. 

Uo es esto C6di~o de los r.iá~ extensos, puesto que s6lo consta do 

:;eiscientos cuarenta y ocho artículos; y ello se debe a las con5idtra.-

cioncs siguientes: ºLos radzl.ctores del proyocto no pudieron t.ener como 

cl..'ttccctlentes p.:ira el llb::--o pdmero, relativo al comercio terrestre, m5:s 

que las Ordenanzas francesas de t673 y las Ordenanzas de Bilbao, que no 

son en esta. parte muy ex:t.ensa 11JS 
:i.dem.ia, descartaron, can muy buen a.cuerdo, del libro segundo, rE_ 

rcrent.e al derecho ma.r!ti:no, los libros pri:T'.ero, cuarto y cuinto de las 

Orden:inzas do 168), que oon más bien derecho público y ad.'lliniotrativo -

r.'.il.rÍtioo que derecho conercial propiamente dicho. Aparte de esto, hay 

que tener en cuenta ta.111bién dos cosas: una, que el dorccho mcrcrur .. U 't! 
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rrestre -que es la parte ~s reducida del Cddigo puesto que solo tiene 

ciento ochenta y nueve artículos- estaba a\Ín en mantillas, sobre todo -

con relaci6n al derecho mercantil mar!tir.io: y otra que publicado el Ce!-

digo de comercio desp\l4s del Cddigo civil.' y estando en el pensa.mient.o 

de los autorea la idea de que el prirn.ero es una excepci6n del segundo, 

hab!a de contener el de CoJT.ercio tan solo aquellas regl'ls que espccial-

1Zll!!nte interesan a los coraerciantes. 

Pudiera totlav!a tacharse a los redactores del Código de lfapole&n, 

7 no sin f't.J.ndalllento, por no haber inspirado su obra en la.s corrientes -

del derecho anglogermánico, pero en lucha l.A ?rancia con toda t.uropa, y 

principalmente con Inglaterra, cuyo poder no había conseguJ.éo abatir, !! 

ra imposible quo un francdo reconociera y proclamara como bueno lo que 

había que ir a buscar fuera de las fronteras de su país¡ y mucho más si 

era al otro lado dol Cnnal do la Mancha. Pero, ndn siendo esto as!, hay 

que reeanocer que ol Código francds "del que dice Vidari, con gran ver

dad, que es el padre de todo• los Cddigos 111ercantiles",'6hubo de influir 

notablemente en la lep,ialaci6n de todos los pueblos de hu:-opa; gracias 

no 1dlo a que, representando un notable adelanto en el a:te legislativo 

CQ'\ respect.o al estado ca6tico de las leyes europeas, hubo de ir conqui.:!, 

\ando adGptos en todas las naciones, sino a que tuvo un propagandista -

tan celoso como Na.pole6n, que ~l doi.dnal" con ~us ej~rcitos a los países 

conqu1o~s, les impan!a ta:nbUn sus Códigos. 

Cent. Fág. Ho. 16 ••• 
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Ybuena prueba del progreso que representaban los C6digos de Ha~ 

ledn, principalmente el de Comercio, es el haber sobrevivido a la inva

si6n napole6nica en algunos Estados, En el cant6n de Ginebra y en la -

porcidn francesa del de Berna rigi6 hasta 188); en el Bajo Canada, el -

Oran Ducado do Tosacana 7 los Ducados de Plasencia y ?arma, hasta 1866; 

en ll6lgica hasta 1851, y en Holanda hasta 18)8, ''Grecia y Turquia ~paí

ses a los que no lleg6 la invasi6n napole6nica- lo adoptaron traducido 

casi literalmente a sus respectivos idiomas, 1 las repdblicas de Haiti 

Y Santo I.>o:ú.ngo le dioron fuerza de ley en su::; respectivos torritorioa. 

Su influsncia en la legislaci6n española es bien notoria coll!O lo es i

guall:lente en la lcgislacidn italiana anterior a 1882, Y aunque el anti

~uo C6digo de Portugal, y los de Holanda :r Alemania, antiguo y moderno, 

se apartan bastante de 61, todavía hay que confesar con Vidari que en .! 

llos ha influido, aunque en menor grado, el C6dir,o de llapoledn", S? 

Desde su promulP,aci6n hasta la fecha, ha :iufrido el C6d.igo muchas 

mdi!icacionea¡ tmns, encaminadas a la reform de a.l.P,6n artículo; otras, 

a la sustituci6n completa de títulos y libros enteros, y otras, a la re-

forma de algunas instituciones, 

Entro leyes y decretos que t>Odifican y complementan la doctrina -

del C6~ de comercio, pasan de un centenar las que oo han dictado des

de su pr0"1Ulgaci6n hasta lA fecha¡ siendo ya hora ~s que sobrada, en -

sentir de muchos eocritorea franceses, de •"Prender lA tarea de una nuo-

Cont. P.(g. llo. 116. •• 
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Lna. materias reforMdas han sido1 las sociedades; las bolsas; .. 

los agentes y con-edo:res y la negociaeidn de val.ore.!i en bolsa; los 

t.ranspor"tes; las letras de cal'l!bio y billetes a la orden; la responsabi• 

lldad de los propietarios de naves; las quiebras y- la jurisdicc16n co•• 

mercial. 

Tambit!n bol!IOs de hacer eopeoi&l ""nsi6n de la le¡ do 28 do mar

~ de 1838, que constitgy6 por c~leto el prildtivo libro m del C6d! 
go, relativo a las quiebras, por otro redactado de l!IOdO qua pl.ldiora en

cajar en las nuevas ediciones del C6digo1 habiéndose publicado la prim! 

,ra, retormada a tenor de dicha ley, en 31 de enero de 1841, y de loe de 

JO de diciembre de 1911 reformando loo art!culos 103 7 549 del C6dl.¡¡o • 

de COlllercio¡ $ de enero de 1914 retor=ando el $13¡ 1) de julio de 191) 

reformando los art!culos 407 ,. 436 del l!lismo¡ 29 do abril de 1916 aobre 

aeistencis 'J' ealvamento ""1'!timo, dictadae e.tas dos dltimas como cono~ 

cuencia de los decretos do 12 de marzo de 1913 pro~ado los acuerdos 

de las Convenciones Internacionales de lll'uselas de 23 de septiembre de 

1910 para unificar las reglas sobre asistencia y salvamento i:iar!timo y 

abordajes. 

Respecto a las leyes comple!Oentarias, citaremos: en primor t6r

mino, la de 23 de ma¡o d& 1863, sobre la prenda con>ercial, que se incl,!! 

y6 desde entonceo en el tit. VI del lib, 1, referente a los cccieionistas, 

Cont. Plg. llo. 47, .. 
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'Y lUDgo, las do 10 dojulio, co111plotada por la de 4 de julio do 1914 so

bro la hipoteca naval de 188S y 12 de agosto de 1888 introduciendo nue

vos principios en la le~islaci6n mercantil =!tira¡ la do 4 de !'larZO de 

1869, sobre liqUid":ciones judiciales¡ la de 26 de royo de 1858 y 31 de 

agosto de 1670, sobre almacenos generales do dep6sito; las de 14 de ju

nio de 1865 y 19 de febrero de 1674 sobro cheques, completadas por las 

de 30 de diciembre de 1911, 26 de enero de 1917 y 2 de agosto del mismo 

n.'1o; la 12 de enero de 1666, aboliendo la tasa del inter6s en los nego

cios mercantiles; l4 de 16 de marzo de 1919, croando un registro de co

mercio; la de 5 de julio de 1917, sobre ""'tr:l'.cula do !lo.reos fluviales e 

hipoteca !luviaJ., 

b) Italia, 

Hnsto qUD fu6 un hecho la unidad italiano por la conquiota de S! 

cilla y Mpoles en 1860, no pudo existir en Italia la unidad legislati-

w; as.! oe que hay que considerar en la historia de su desenvolvimiento 

jurídico en la ~poca !l!Oderna dos periodos distintos: el anterior a la -

procl!lll>lci6n de la unidad i tallana y el de ou unidad. 

En el primero de estos dos periodos, Italia alca.nz6, durante un 

corto tiell!po, los beneficios d• la unidad legislativa con el C6digo de 

Napole6n, que, puesto en vi¡¡or dosde el 1 de septiembre de 1808, por 
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virtud del decreto de 17 de julio del mismo nño, en la Toscana -tra.;is--

formada entonces on tres departamentos france!jes-, y en t:ápoles desde -

21 de dicicLlbre de 1ll09, regía en 1814 en toca la poninrnla italiana; -

quedando fuera de su acci6n tan s6lo ].a iola de Cardeña, en la que se -

habían refugiado los principes de la ca::.a de Sil.boya. 11La cn!da. de Napo

lec5n y los arreglos del Congreso de Viena rol'lpicron ost.a. tmidad; pero -

el C6dico de conercio francás prevalecí~, con ligeras modificaciones, l!ll 

en el Oran !Jucado de Tosc.:ma, y en los Ducados de ?arma Y Plasoncia, y 

en la Villa de Génova?
8 

'fambiiln subsistió en la Lo:ubardia, aimque en é! 

ta, mucho más modificado; pues aparto d'J otras alteracionec, el derecho 

clll?lhiario 7 el mar!tL-oo ::;e riP,ieron: el p:"ir..cro, por la ley de cal'12bio -

alemana, y el segundo, por el Editto politice di navogazione de 1784. -

11 Los demás cddigos y leyes publicados en el resto de Itnlio. -a excepcion 

de los de Venecia, que fueron los del Austria- se inspiraron en el cddt

go tranc&s; en tales t6rminos, que si no existi6 en este primer poriodo 

una verdadera unidad legislativa, otisti6 una gran imiformidad"?
9 

Úe a-

qui ahora, por el orden do su aparici6n, los c6di?"as que se publico.ron -

en Italia. En 1810, el C6digo de las Dos Sicilias, con el título de Le-

ggi di ecuezione par gli affari del comercio; en 1621, el Reglamento 

prouvisorio di colll:lLercio para los Estados Pontificios; en 1642, el C6di-

go Sardo, llnmdo tnmbt!Ín CÓdir.o 1llbcrtino, en recuerdo del rey Carlos -

I:.lborto, que lo protlulg6; y en 1851, el Código para los l·:stc:idos ~stenaes 

(Estados dol Duque de Este), 

Con•. Pág, !:O, Ji9,., 
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"l'rocla....,da la unidad italiana en 1861 por el Congreso de Turín, 

despw!s de la conquista de !lápoles y Sicilia, se ir.ipuso la idea de la !:! 

nidild de leJ?islaci6n, sobre todo en materia co:nercial; tarea fácil por 

raz6n de la identidad de erigen de los códigos enumerados11.
60 Así es que, 

por la ley de 2 de abril de 1865, oe autoriz6 al Gobierno italiano para 

publicar con car!cter de c6di~o general ol mismo Código Albertino, con 

algunas modificaciones quo en dicha ley se indicaban. tha co::rlsi6n nom

brada a esto efecto hizo las oodificaciones necesarias; y en 2$ de junio 

del mis'10 ai!o se public6 la edici6n oficial del C6éigo de Comercio qoo 

h;i.bín de regir en toda Italia desde i de enero de 1666. 11/.gregados al 

nuevo reino en el rn.is:no año el territorio de Venecia y la parte de la -

provincia mantuana, que había continuado en poder de Austria, y los Es~ 

dos Pontificioa•,
61 

en 1670, se aplic6 a 6stos el C6digo General deade 

1 de abril do 1871, y a aquellos desde 1 de septiembre dol mismo año¡ 

si bien no en su totalidad, puesto que se consintió que en ellas queda

ra en vigor la ley cambiaria alor.wia. 

Conoegiúdo el ~rincipal objetivo que oc propusieron los logiola-

dores italianos, Sttr!;i6 bien pronto el deseo de la rcfo..-ma; pues inspi-

rado el C6digo de 186) en la ler,islaci6n francesa, los ndel'1!1tos de las 

induatrins coo:lerciales reqller!an otras leyes ~5 en arrnon!n con talos _: 

delantos. 

Cent. P;íg, No, So ... 
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Esto hizo que ya en septiembre de 1869 se creara una comisidn C_!! 

cargada de redactar tm proyecto de Cddir.o de comercio que se inspirase 

en las leyes nlemnas. "En 18'/3 ciaba la co"1si6n por ultimada su tarea 

con tm proyecto prelil'lina.r de Código, resUltado ric un detenido estudio 

de las leyes francesas, belgas, alemanas e inelesas; quo1 :remitido a 1!!, 

formo de las corporaciones y personas peritas en la materia., fu6 objeto 

de la rev:1816n de una nueva comisi6n, nombrada en 1676 y 77 para redac

tar el pro¡ecto definitivo•. 62 Hecho esto en Dtu;)" breve tiempo, en junio 

del misDtO allo el Gobierno lo presentaba a las Cdmaras ya co!nO proyecto 

de ley. En )O de junio de t 88o lo aprobaba, con ligeras lllOdiricaciones, 

el Senado, Y en )1 de enero de 1662 la Chiara de los diputados¡ siendo 

promulgado ºº"'° ley del reino el pr6xit10 2 de abril. Pero habiéndose aJ! 

vertido en la redaccidn del texto aprobado algunos errores y contradic

ciones, la miama ley de 2 de abril autorizd al Gobierno para que proc~ 

dios& a au correcci&n y eZllllienda. Holltbrdse a este efecto una nue'ta co"'! 

sidn, y el proyecto definitivo, aprobado, emoondado y corra¡¡ido, oe ptr 

blicaba por Real Decreto de 31 de octubro do 1662, corno texto legal qua 

hab!a de ragir desde 1 do enero de 1883, 

"El nuevo Cddieo no difiere, en cuanto a nu estructura general, -

grandemente ni del Código franc6s ni del 1.:ddigo Albertino 10 •
63 CoJllO ellos, 

est4'. dividido en cuatro libros; y como ellos ded!ca: el prir.tero 1 al co-

mercio en general¡ el segu:nao, al comercio marítimo; y el tercero, a lan 

quiebras; d.i.fercnci.Índose, principaloer.te, en el cu:irto, que en el C6d.i ... 

Cont.. Peí{;. ;,o. St ••• 
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go franela est.í dedicado a la jurisdicei6n eomereiBJ., en el Albertinc a 

la competencia y al arresto personal en materia QQrcantil, 1 en ol de -

188Z al ojercicio de las acciones personales y a su duraci6n, Pero si -

en ostruct.ura general no ha hecho progreso alguno el nuevo C6d.igo, lo -

ha hecho :r mu:r grande en cuanto al. fondo :r la doctrina: :ra porque en g.!!_ 

neral ha t.ratado con má'.s extensi6n materias tan interesantes como la -

compraventa, la sociedad, la ca.mbial, la com:l.si6n., el transporte, etc •• 

ya porque se ocupa en el estudio de otr<:Ls nuevas, como la contratac16n 

por telcgrafo, el repost.e, las sociedades cooperativas, los chequee, la. 

cuenta corriente, los factoras, dependientes do comercio, v:laJa.ntos, -

los seguros terrestres :r los marítimos¡ ya porque en loo principios f11!! 

damentales ds las institucioneo, cuando se contradicen J.a legiel.aci&i !. 

lemana y la francesa, se ha inclinado de preferencia a l.a primera, ccma 

mis perfecta. Los art!cul.os 1$6 :r 172 han sido retomados por la 107 da 

de abril da 1915. 

"El c6aigo ds col!lerc1o italiano necesita, como todas lu le11J1, 

una serie de dispoeiciones legales para su planteamiento :r ejecuci6n•.64 

Para lo primero dict6se en 14 de diciembre ds 1662 un Real. Decreto, 'I -

para lo segWldo se publlc6 en 27 dsl mi""'° mos :r año un Reglamento. Con 

posterioridad han sido escasas las disposiciones legales dictadas on "':! 

teria 111Brcantil; siendo las i.ís importantes, la ley de 17 de dicielllbre 

ds 1662 sobre almacenes generales; la de 25 de enero de 11166 suprilllien-

Con t. P;íg. lio. 52 ••• 
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do la jurisdicción comercial; la de 26 da febrero de 1902 sobre asocia

ciones y de capitalhaci6n, y la de 21 de :nayo da 190J sobre concorda-

tos preventivos y pequeñas quiebras. Las leyes de las Eolsas antoriores 

al Código del 82 han sido sustitu!das por' la de 29 de marzo de 191J, --

coi:ipletada por el Reglamento para su ejecución aprobado por" decreto de 

4 de agosto del "'1S!llO aílo. las CS!naras de Comercio e lndustriA han sido 

reorganizadas por la ley de 20 de marzo de 1910 y el Reglazoento para su 

ejecución aprobado por decreto de 19 de febrero de 1911, 

Aunque anterior al Código, conviene tenor en cuenta el código de 

la marina mercante, que si bien data. de le.65, sufrió una l)roíunda modi

·!icaci6n por la ley de 24 de 11a;o de 1€t77 y otra posterior en 7 de no-

viembre de 1889, El Rcglavlento para la ejecución de dicho C6digo de 20 

do novielllllre de 16'/9 ha sido 100dificado por el decreto de 14 de junio -

de 1911¡. 

e) ispaiía. 

Las Ordenanzas de Bilbao, n12cidas con car~ctor puraoiente local, 

.se hab!an extendido lenta.ente a casi toda la Peninaula. "La resisten-

cia do algunos consulados a abandonar sus antigua3 Ordenanzas y sus ºº.é 

tuinbres mercantiles dificUltaban la obra do la. unidad legislativa, tan 

importante, sobre todo, en materia co:ncrcial". 6S ,\n! es que, tanto por-

Cant • .Pc<g, No. ~J.,. 
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que esta necesidad se dejaba. sentir cada vez can más fuerza, como por -

ejelllJ>lO de ?rancia, las inmortales Cortes de e.feliz aceptaban el penoa-

Jniento de codificar su derechQ el tr.13t10 d!a en que se nombraba la Comi

s16n red:lctora de ;la Constituci6n política de 1612. Hi en onta 6poca, -

ni en la restauraci6n liberal del 20 al 23, en que wlvi& a insistirse 

an la necesidad de codi!ica.r nuestro derecho, pas6se n.i.s al.lA del noo-

bramiento de las Coct:l.siones parlamentarias qua habían de presentar los 

proyectos de Cddigof y cloro es qua habiendo partido tales iniciathas 

de los elementos liberales, las restauraciones absolutistas de 1814 y • 

162.3 no hab.!<L'1 de hacer nada tampoco en tal sentido, "Sin o.111hargo, la ... 

necesidad de un Cddigo de comercio oe hab!a IWli.lestadO 711 Val"i&s veces 

en el Ministerio de Hacienda¡ de modo que al presentar D. Padr-o 5'1n:t • 

de !ndino, en 29 de noviembre de t 8271 al ministro D. Luis Ldpez Ball•! 

toros, una uposicidn dirigida al Rey para que ae rep¡dia"" esta necea! 

d&d, eompr011',.ti&ndo .. su autor a reda;tar 18'1 pro)'l!Cto de C&digo si so • 

estimaba pertinente su instaneia, acogi6!1t! fata de buen grado¡ y al prl! 

p1o tiempo que se encargaba al Sr, 5'1nz de Andino la redacci6n del prJ! 

yecto prOl!letido, nombr6se una Comisión, t""Pue•Ut de magist.rados, j"1"i,!! 

consultas y personas peritas en las pr4cticas y usos mercantiles, para 

quo !'omulasen otro".
66 

Redactado!J an.bos; y exam.inados que tuo.ron por .. 

el lllismo Rey, so aprob6 y public6, como loy del Roino, el del Sr, S.Hnz 

de J.ndino en JO de ma¡o de 1620, para eJ!l¡>ezar a regir desde 1 de enero 

de 1830. 

Cont. P<rg. Na, !)!¡,,. 



••• ,S1, 
AllfECEDEN'l'f..S Il'Nl:Ji.i~'i'lVOb 

J::IJ.Ul MODERN.11 i::;n•<A 

Entre los dos proyectos do C6d!i;o, el ¡•od~ctado por la co::U.si6n 

y el redactado por el Sr. Sáinz de Am!ino1 r:.:b:fa. di.!"c!'enciaa not.abilí.r;.t_ 

ti:a.s, 11no en ra.z6n a los principios en Qt!e !:e? habfon in;:;u:..rado, puesto -

que eran id{ntico3, sino en rq,zón de zu divcr30 desa:-rollo; pues mlen-

tras el prim..<)ro confiaba a lo~ tritt:..io.les el de.'.'"cnvolvir'licnt.o Ce los --

principios for:'riuladoa ;¡ por .eso tcm!a t.an solo 462 .'.ll"t !culos, el segun-

do contenia los necesarios dosarrollos, y pe:- o:;o tenía 1219 11 , 
67iJ 

Tan feliz estll"IO su autor en cu:nplir la3 dnficienciilS del C6digo 

i"ranc&s, dando !iOluci6n le~al y justa a. las cuestione:;: surgidn.::; en la !!. 

plicac16n deJ. ::rl.smo, q\.U? 11e1 Códiro ('r;~l mcroci6 al hacer ext.raordi

narin.s. alabanzas de hotibrcs tan c~.úmmtcs como Saint-Joc-eph y Rlrdesaus, 

qun proclamaron su cxcel!!ncia. y superioridad svbrc aqu&ln~8 Sin cr-.bar• 

go, dabomoc decir, que en cuesti!Sn de principios no ir.trodujo i.nnovaci6n 

alguna.; y que había en él dos ornisione:¡. a qua hubo de atnndcrso iru:iedia

tnmente por lc7es sucesivas; 111 rclativn. a las Boleas de Co:?U:?rcio, y la 

relativa al cnjuiciar:'liento merc.'.llltíl .. Bien es verdad que al publicarse 

el C6diP;o no hab!'a en Espada nin¡.!una colsa, ni c:-a cosa t~oc.o de in

cluir en U."l C6di.r-o de carácter sustantivo toda 'lTl.'.l lc:t ¡:roco~al; con -

tant.o más motivo esto lll.ti.m.o, cuanto que en el pen!:a~licnto de su autor 

ºestaba el co;ipletar su obra con una ley especial cie r,roccdi.."liento mor--

cantil, cono lo hizo, redactanQo 61 ra=l'\O la pro~.ulr,aci6n en 24 de julio 

de 1830. En cuanto a las Bolsas, dict6se tanb16n, con intervenci6n del 

Cont. P6.c~ Uo. 5$. •• 
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Sr. Sdinz de Andino, el Real Decreto de creaci6n de la de Madrid, de -

10 de soptie'1bre de 1831, 

Respecto al olan, tampoco el C6di170 e3pAñol introdujo innovación 

.U.gu.""lél; puesto que el haber ciiv:idido e:l libro pri::cro acl C6d.ir,o fr¡m-.. 

cés en dos, uno t.í.tulado '1De los co¡;ierciantes y agentes de comcrcio 11 , y 

otro 11De los contratos de comercio en general: aus forrr.as y efectos 11 , -

flC debe tan s6lo a exigencia!> do la maj.)r cxtensi6n dada a laG :n<ltorias 

que se contienen en dicho lib:-o prir'.ero, y al mayor nÚ."7lerO de las co~-

prendidas en el C6C.iRo cspnriol. Tienen ;..<;.:r".l':'" extcnsi6n: la3 relativas -

al Registro p1fulico del comercio (que en el Código francés está reduci-

do a \!110~ cu.:intos artículos sobre la sepa.ración de bienes de los comer-

ciantes casados); a los co:r'isionista::i; y a las Socied..:i.des. Y :;on mate-

rias no conprendidus en el p:-irner libro del C6di;o franc6:::a los facto-• 

res y :n.1ncobos de comcrcioj la Sociedad accidontal o do cuentas en par

t:=ipacién; las compran r vcnta::J narcantiles; las permutao; los pr6sta-

:ios; lo:; dep6sitos; los afianzanientos; los ser,uros de conduccionos te-

rrcstres; las litran~as, y las cartas-6rdonea do crodito. 11f.n el dcrc-

cho marítimo no cY.istinn t.an grandes diferencias entre af:lbos Códigos, -

por más que en alpunos puntos fuera :;Ul'erior el español al francés. Pe

ro donde si existían, y muy notables, era en materia de quiebras". 69 

Ca::i en los com.ien~os de la ap~ '..caci6n del C6digo de 1829 cmpc-

saran los trabajos para la refor:r.a; pues cambiado el r6giman absoluto 

Cont, Pá~. No, 56 ... 
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po!" el representativo, a la mur.rte de Fernando VII, rcsucit6 el antiguo 

pensamiento de los Gobiernan liberales do 1812 y 1u: sobro la codific,! 

ci6n de nuestro derecho; y aunque el dcrr:cho rnercan-:.il ya lo est:ib:i, o-

ra una exigencia r.iuy racional la do poner. de acuerdo esta legislaci6n -

con la civil que había de claborr..r:::e. 11 Por esta ra.:6n no:lbr6i;c en 13 de 

j\Urlo do 1 HJh la primera Cor.ti.si6n creada con objeto de estudiar un pro

yecto de C6digo de co•.ercio ouo rcc~plazaoc al vigcntc",
7º lle los trab~ 

jos practicados por la mis:na forr.16 la Sección de Colll.Crcio del Ministe--

rio de Marina un pro¡ccto co::Iplcto, quo fu6 revisado por otra CorrJ.si6n, 

nombrada. al efecto en 1837, e informado por la Junta dol Al..'1:1..rü.Iltazgo. 

Otra Comisi6n1 no:ibrada en 1838 para propo:1er a las Cortoo alguna~ mod! 

ficacionoe al C6digo, quo el Gobierno concoptuab.:i nece5ario hacer inmo

diatamcnte, no d.16 tampoco resultado algl.U:i.o; por lo qua se oombr6 Wla -

nueva en 1839, que present6 un proyecto de ley provi!:>ionaJ., que tampoco 

pas6 adolantc. 

"Cec6 la fiebre de lü. reforma con el cambio de política, y no -

vmlvi6 a hablarse de ellas hasta el llaraado bienio progrcniota. Nombr6-

se entonces otra nueva Cornisi6n (an 1855) sin resultado alguno; hasta -

que por fin, en 20 de septiembre de 1869, cre6' al Gobierno liberal una 

'Cottl.si6n que, al cabo de cinco al'ios de asidua labor, termin6 un proyec

to completo de C6digo de cor.tercio; que, publica.do por iniciativa de las 

Cortos en 1830, so remiti6 para su informo, por v'...rtud de la lay de 7 -

de mayo del mismo año, a las Audiencias, Colegios do Abogados, Academias-
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de Derecho, lhiversidades, Jwttas provicionales de Agricultura, Indus

trias y Coraercio, y demás Corporaciones compotcntes". 
71 

.Revisado de nu.! 

v-o, on vista de los info!l!\Os ell".itidos, se present6 como proyecto de ley 

a las Cortes por ~dio del Real decreto de 18 de marzo de 1882; ponién

dose en vigor por la. ley de 22 de agosto de 1885', para e¡:¡pczar a regir 

desde 1 de enero de 1886, 

Si en las l!ncas generales del plan del nuevo C6digo no so ha 1!l 

traducido alteraci6n senc:ible, no ocurre lo r.úsno en lo que se refiere 

al fondo de tmo y otro, o sea, a los principios en que :::o inforr..an, ni 

tampoco al ntbiero de mterias que abarcan, Llatl.ada el do 1885' a sistcm:!, 

tizar insti :.uciones nacida:; con posterioridad al C6digo dcrobado, ha do 

ser forzosamente m:i's extenso y ha de rosultar "notablemente mejorado, -

cooo dice el ministro que suscribe la exposici6n de moti\Pos del mismo: 72 

µor rñs que no puede asegurarse, como agrega ol llÜ3mJ, "que se halla a 

L1 altura de los progresos 1·ealizados en esta parte de la ciencia del -

Derechonl3 pUBs, por un exceso de tinidoz inexplicable, ha tenido qua 

ser ¡a completado y modificado po" la ley de 21 de agosto de Hl9J, so-

bre la hiµoteca naval, y por la!: de 10 de .iwüo de 1897, ~obro nucpon

siones de pago:;, y otras posteriores que han :-efonr.ado varios artículos 

del C6di~o do co¡r.ercio. Y esto ~in contar con ouc ne echan en ~l de me-

nos instituciones que habían adquirido ya carta de n&turalc:a en algu.--

nos C6digos modernos anteriores a 61. 

Como no toda la lcgir.laci6n tlercrt.ntil ;;ropin..""tCnte tal ca-e~ com--
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prendida en el C6digo de coDLercio. harc~os a.qui' una i.ndicn.cidn de las -

leyes que lo completan y modifica.'1., ::i. la cue ruia.dircl~os la de los Rea--

les decretos que con el Cddi~o y c:on las t.alcs lcycz ::;e rclncionan. 

Han modificado el texto prir.rl.tíV"O ·del C6digo: la ya cit..acia ley -

de 10 de jtm.io de 18971 sobro sw;;pcnsiones de paaos, que ha rodactac!o -

de nuevo los artículos 8701 t!71, 872 y 873 de éste; ln ley de 20 de ju-

lio de 1903, sobre letras de ca:nbio, que ha reformdo el art!c..ulo 157 ¡ 

la de 27 de dicieDlbrc dP. 1910, sobre la exclush-:l inttr/c-n:liÓn de los !!. 

gentes de Cambio r Bolsa en la.s operaciones de Bolna sobre efectos cot.t_ 

tables y supresión de los corredores de comercio donde haya agentes co-

legiados de Cambio y llolsa; la de 20 de junio da 1911, r<foroando el -

art. 168 del Código de co;oereio; la de 1 de enel'o de 1915, sobre sus

pens16n de pagos de las Co:npafüas do i"errocarriles y del:>Ís concesioca

rias do obras publieos¡ l~ do 4 de enero de 1914, sobra irreiv.indicacidn 

de títulos al portador, que modifica el artículo 54S del Cddigo de co

mercio, y la de 20 de diciembre de 1921, sobro pr6rroea del priTilegio 

del Banco de Espa.0.1 y ordena.ci6n bancaria, 

Lo co::plementan1 cot.lo leyes antcriore~ n-:> Cerorad..'ls; en princr -

t~nitlno, toda la parte del C6digo de 1820 relativa a procedir..ionto do -

C'!uiebras1 qu.a no ha sido ni sustituida por el vigente ni rcenpl.a.1ada -

por ninguna ley posterior; y 1 a md'.s de osto, laa leyes de 12 de novicra:-

bre do 186o, "obre quiebras y suspensiones de par.os de las Compori!as da 
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ferrocarriles; de 2 ds diciembre de 1872, sobre privilegio del Banco H! 

poteeario de Esapoil.1, y la de 20 de "'1"Zo de 1874, sobra privilegio del 

Banco Nacional de España. Y cor.w leyes posteriores, las siguientes: -

l>s referentes al propio Banco de España de 14 de junio de 1691 y 13 de 

ll13yo de 1902; la ya citada de 21 de agosto de Hl9J sobre la hipoteca ~ 

val; la do 10 de 30ptie111bro de 1696 sobro procediJ>iento axcepciona.l para 

la celebraci~n por lns Compaií!as de ferrocarrile:5 de convenios prcvent! 

vos con sus obligacionistas, hecha e.:ct.ensiva en 3 de abril de 1904 a t2_ 

dtls las Sociedades concesionarias de obras pdblica:J ¡ la do 16 de 1aayo -

de 1902 sobre propiedad induBtrial; la de 21 do dicl.enbre cio 1907 sobre 

m:d.i!l"ación_, que afecta profundamente a los mivieros dedicados al trans

porto de emigrantes; la de 27 de febrero de 1908 creando el Instituto • 

Nacional de Pravisi6n. 
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CAPITULO II 

N.!.TliiALEZ.l JmIDICl DEL CODIGO DE COMERCIO 

1,- KIPOSICION DE MOTIVOS, 

El C6dip,o de comercio en vigor data de 16')0, la raz6n de ser de 

este C6digo fue, porque la aplic11ci6n constante de los preceptos del C~ 

digo de 1684 (vigénte en este momento), en los actos mercantiles y en -

los tribunales todos de la Reptlblica, pusieron de manifiesto las imper

fecciones de importancia de que adolecía el expresado C6digo, 

Durante la vigencia del C6digo de 1661¡, la experiencia demoetr6 

lo impracticable de dicho C6digo en algunas de sus partes y los insupe

rables obstaculos que ponía al desarrollo del movimiento comercial del 

país, ya que desde que empez6 a regir <late C6digo comenzaron a ocurrir 

a la Secretaría respectiva muchísimas solicitudes pidiendo la aclaraci6n 

de varioa art!culoa y la resolución de las diferentes dudas que surgían 

al poner en ejercicio las disposiciones del citado C6digo, principal.m.e!! 

te solicitándose con especial empello la derogaci6n del Título IIII re1!_ 

tivo a Bancos y de la Ley transitoria en lo que se refiere a lae Insti

tuciones Ea.ncarias, 

lba vez, estudiadoD los ftmdamentos en que se hab!a apoyado la 

iniciativa para la creaci6n del nuevo C6digo, la Comisión encontr6 que 

efectivamente hab!a grandes vacios que llenar y defectos que corregir, 

muy especialmente en lo que se refiere a los cap!tuloa do los corredo

res, a las compafl!as de comercio (especial.mente a las Sociedades ~6ni-
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cas), y a las QUiebr•• Mercantileo, dstas fil.tinas exiG!nn una w-gente e 

ir.!perio:oa modi!'icaci6n. 

Sin em.b.:l.rgo, la Cor.ü.si6n anb!a que un.a obra tan laboriosa y que 

presentaba tantas dificultades en la práctica, era de dificil resolucion 

ya que debía llenar por un lado los requisitos que exige wia Ley que ti!:_ 

ne por objeto fijar, de Lll"Ja manera estable, las bases fundamentales en -

un ramo tan importante, y por el otro la r:i.ejor y rr..1s oxpodita ad.id.nistr~ 

c16n de todo lo que se refiero al impo:-tant!simo ram~ del Co:r.ercio, que 

es una- de las fuentes de la riqueza p'Úhlica. 

Resulta oOvio afir:nar que, desdo esa fecha, ( 1889) la Vida nerc"!! 

til de nuestro pa!s ha sufrido rnodificacione3 de ¡;ran importancia que se 

ha ido reflejando en Wl complejo y disperso nWr.ero de layes y ordena.mie!! 

tos mercantiles. En 1945 la liga de lao Naciones propici6 un procedimie!!. 

to disgregatorio de la legislaci6n mercantil a nivel intornacional indu

dableniento e!Jte procedimiento oe ref'lejcS en nuestro país, rr.otivando la -

creaci6n legal de multiplcs instru:nontos ler,alet: ahora en vigor. 

Este procedimiento disgregatorio ha producido en nuestro país, \D\ 

nWro mey con:;idcrable de disposiciones, leyes, rcgl.:urient.o::;, decretos e 

incluoo acuerdos del Ejecutivo qua, compilan el procedimiento do normat! 

vida.d mercantil para mantenerlo actualizado al c::n:zplej::> ritmo de las op~ 

raciones mercantiles de la época r:ioderna. 
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El C6digo de Comercio en vigor esta integrado por Seis Partes do 

las cuales la Primera Parte contiene cinco libros que so refieren a to

do lo relativo a los comerciantes, a su régimen, sus deberes pro.fesio"! 

les y enuneran los actos de comercio, cabe hacer mensi6n del art:!culo -

7S del C6digo de gran im¡;orta-"Cia, ya que es la base para 12. determina

ci6n de 12. ~.ateria mercantil. 

El libro quinto, da esta Primera Parte, ost<Í consasr.i.do a los .. 

juicios mercantiles, alUl cuando no los regula de manera completa, y pr! 

vee la necesidad de recurrir, supletoriamenteJ a. la la:,~ c!e procedimien

tos local respectiva, es decir, a la del lugar en c!ondo t:.o tNmita el -

jUicio, 

La Segunda Parte del Cddigo habla de la Ley General de Socieda-· 

dos MercantUec que menciona seis tipos de Sociedades de persohalidad. -

jurídica. De los seis tipos sociales, uno, la cooperativa, es materia -

do \ma lcgislaci6n especial, for!llada por 12. 1'ly de Sociedades Cooperat~ 

'las, de 1$ de febrero de 1PJ8, y su reglamento¡ tres de estas socieda-

des tienen una iflIPOrtancia econ6m:lca escas!sima y tienden a desaparecer, 

estas son: la sociedad colectivcl, comandita simple, y comandita por ac-

cienes. 

En 12. Tercera Parte se encuentra la Ley de Títulos y Operaciones 

de Credito, como su nombre lo sugiere, tiene el propd'sito do regular, -

en forma siste!ldtica, todos los títulos do crédito o t!tulosval.or. En -
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la Parto general de la Ley se clasifican los t!tulosvalor y ae regulan 

sus aodo:s de transmisi6n, especialmente, como es obvio, el endoso, con 

sus tres clases, el endoso en propiedad, el endoso en procuraci6n y el 

endoso en garantía, as! como la modalidad del endoso en blanco; se pre

vee el extravi6 y destruccicSn de los títulos, su cancelaci6n y ovont.ual, 

repos1ci6n, y se dan normas sobre los títulos representativos de r.ierc3!! 

c!as, etc. 

La ley de Títulos y Operaciones de Crédito se basa en los proye~ 

tos de Leyes litii'omos de Ginebra, especialmente en la letra de cambio, 

el pagar~ y el cheque, 

La Cuarta Parte del C6digo está integrada por la Ley sobre el -

Contrato de Seguros, publicada el 31 de agosto de 1935, consta de cie~ 

to noventa y seis artículos. Esta Ley está inspirada en la Ley francesa 

de 19.30, en la Ley Suiza y en el Proyecto Mossa. 

Contiene la Ley del Contrato de Seguro disposiciones generales -

sobre todo tipo de contrato, y, en sendos títulos, las que son aplica

bles exclusivaJl';ente a los contratan de seguro contra daños y las que r!, 

gen el seguro sobre las personas. 

La Ley de Quiebras y Suspensi6n do Pagos, se promulgó al 31 de -

dicio1'.bra de 1942; est;{ consagrada en la quinta parte del Código, la -

Uiy parte de que la quiebra os un ren6,,.,no que interesa a la colectivi

dad, y no exclusivamente al fallido y a sus acreedores, y de que la em-
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presa o negociaci6n tiene un valor econ6ill.ico qut a.nerita ser conserva

do. También se propuso la Ley sin:plil~icar el proccdimic:nt.o, pero los -

prácticos consideran que lejos de habcr,;:;e lo;-:rado este prop6sito, se -

ha estnblecido un proceso cor:i;:ilicado :ra .costoso. 

Por filtir.o se encuentra la Ley de Navcgaci6n y Co:nercio Ma.ríti

rno, se publico en el Dia:io Oficial de 21 de noviembre de 1963 y cons

t.a de 274 artículos. 
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DERECHO COKPARAOO 

Lo característico de la Edad Contempor~ea, en la esfera hist.cS

rico-jurídico, os, sin d- alguna, el movimiento codii'icador, J. pa.1'-

tir del C6d.go de Cor..ercio francés de 1007, casi todas las naciones -

han procurado unificar sisterr.Íticamente su vida jurídica mercantil; a 

excepción de la Oran Bretaña, los Estados lhidos y los Países Escandi

navos, los demás países han inri.t.ado el pen::;.a.:d.ento napoleónico en t&

minos m.ís o :iones similares. Ve.:;:as a uponer en este capítulo, el est~ 

dio de c~ta grandiosa y universal tendencia, siendo on este caso, mat! 

ria de estudio, los C6digos de Italia, Francia, .lrgentina '1 Venezuela, 

en relaci6n con el C6digo de CoMrc;io rnnxicano, espacialmente en el C;! 

pitulo relativo a los Corredores. 

1 ,- PAISES E!ROPEOS, 

A., Italia. 

El. C6digo de Comercio dJl .Italia cst<I l.nte¡;rado por tres partes, 

las cuales oe dividen en cuatro Libros 'J consta de 573 artículos, 

En el Libro Primero, Título V, Capítulo Ill, encontramos lo ro

forente a los Corredores con el not=i.bre de El "Agente di Ca.o:ibio". 

El intcr.:icdiario autoriza.do para efectuar las transacciones es 

el "Agente di Ca.chio", que en el Derecho Italiano representa wia doblo 

raceta: 



1) Cono l'.cdiador Profeaional. 
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2) Como Profesional que ejerce una !'unci6n ptlolici. 

Ar.lbas faceta.a, conforr..an la nnt.uraleza ju.. .. !d.ica de la !'igura dol 

11Agente di Ca.-cl:lio 11 • 

El no¡..bracien:.o se ob~iene oxclusiva.'1'.ente po: concurso abierto -

por ol Ministerio de Econo:Ua y Finanzas, pudiendo participar en el: 

los qW!I pusea.n una serio do cualidades especiales: 

-- tC;ncr naturalidad italiana, 

-- ser mayores de 27 arios '/ no sobrepasar los SS. 

-- tener buena conducta, 

.. _ Lic. en Econoil'li.a y Comarcio, Derecho, Ciencias Pol.!.ticas o Ciencias 

Estadisticaa ¡ Da:uografia. 

-- haber permnocido durante dos a:J.Ds o md:s co?lO representante de Wl A

gente de C.lZU>io en la cotización al voceo, o durante trca ai:ios o más 

de apoderado de uno de cstoJ Agcnte::J o bien durante cir.co o más en -

calidad de empleado en las oficinas de la Bols::i.. 

Otras normas de inter6s son las si~uient.esr 

.. _ Los corredores no pueden efectuar opero.ciar.es por su _propia. cuenta,-

ni directa.;::ente, ni a trav~s do terceros • 

.... Estan obligados a doposita.r una fianza que oscila entre 500,00CI a --

1,000,000 de liras, segón la i'1p0rtancia de la Bol:;a, 

.... En todas las negociaciones que se \"erifiquen con su intervenci6n, 
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Lls funciones públicas que ejercen los 11Agentes di Ca:nbio 11 , son 

las siguientes: 

-- Ue¡;ociaci6n de los valores mobU.ia.rios al voceo. 

-- El Control de los precios de cotizaci6n. 

- Fijac16n del cJJ:lbio oficial y fortlaci6n del Boletín de cotizaci6n. 

-- Ejecuci6n ragla"ientaria de las operaciones de Bolsa. 

-- Fijaci6n del valor de las acciones, que no cotizan en la Bolea, a --

efectos fiscales, etc. 

En base a e.!itas atribuciones ceña.ladas, la doctrina italiana de

fine al 11Ap,ente di car.lbio 11 como 11 profesional que ejerce una .funcidn p6-

Esta a.firrnaci6n, a mayor abunda:niento, estcí funda'llentada en va--

rias circwista."lcias: 

-- Lot contratos intervenidos por los corredore: llevan ap<l!"ejada ejcc~ 

ci6n, 

-- Las in:portantes facultades certificativas y la colaboracid'n por par-

te del corredor, en la fijaci6n de precios comorcialc:.;. 

Por ál.tL"!lo, es i;uoortante destacar que el Código italiano no he.-

ce r.umci6n alguna a las Penas a ouc se h<i.5ml acreedores los corredores 

por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones a. no ser que 

se remita a alefm regla.mento. 
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A diferencia del italiano, en r-ilJr.ico, el C6digo dt Co:ne:-cio teg.!: 

la a los corredo:-e3 de la !;i.:,uientc ~ .. :i . ..n.cra: 

En su artículo 51 se..1.ala que el Co:-rcdar, "es f1 c.;c:tt.e ¿;.uxiliar 

del co:r.erc~o, ccm cu-ta in:.en·c-:::c16n ~:e propo--

nc:n.- y aJu.:,tr4n los actoo, cent.ratos :r convenios 

·y, se cla:;lfican los hechos :-:crcanüles •• ,u 

El C6dir,o regula todo:; lo::; actos y pcrsunas relacionadas con el 

Corredor da Co:r.crcio. $e cucntu .Jdcn.:fa con el ~ente de Va.1.,~rc~, quo es 

un asesor de invcr.:doncs de cualquier tipo r nuede onerar en el oxtr~ 

je1·0 con in.'~t-t"Vención C.c lo:; interned.i<:l.!'ioz <.ic cad.:l. pa!~. 

La Comis16n Nacional de Valoras hace unos e:r..it-.euc~ a los Agentes 

de Valore::; o Co:-redo:-cs ae Valo:-es ct:c vcr:::an sob:-e r..ateria:; co;:i,o Ad.'ll!. 

nictraci6n, Finanzas, Econon!a, M.:u-c;:, Legal, ContaOilid<id y Práctica y 

c.:flculos 8urs!tilo5. La Co:r-.isió'n l:acional cie VaJ.o:-e::;, a su vez, los --

in:.cribe, tln'.l vez aprot.1i:!o: lo.:; e7..Í:nenes, en el H'!,-;i.'.itro ll:lclonal de -

Valore:; e Intcr:::cdiario::;. 

Su rctribuci6n, e:.i la :nayor!a de los ca~os, e::; por colllisió'n, que 

e5 variable ~:cr,!Í'l le- que ic opera, los n:oa::o:;, e· ... c, Y a ::;e:;¡cjanza con 

el C6dieo it.11.iano son profesionales libres, 

En M6'xico 1 co:r.o en Italia se distinr,uen do~ ti!:05 de Co::-:-edore::;: 

1) Pl'íblicos t!tulados y 

2) ?rivn.dos o r.o titulados, 
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los p:'i.'llBros son los 6nicos que pueden da: fe pdblica de los ac

tos en que intervienen y act{ían como peritos en las -:aterias ae su ca~ 

pete.ocia, i~ualcs atribuciones las tienen lo:; corredores italiGJ1os. 

Los Corredores pGbliccs se dividen en d.Lersas categorias; 

-- Corredores de Cambio. 

-- Corredores de Mcrcancias., 

-- Corredores de Seguro3. 

- Corredores de Transporto. 

- Corredores de 1".a.r. 

A diferencia dol C6c.igo Italiano, en 1-~rico se :-equiere la si--

r,uiente capacidad: 

-- Ser ciudad.ano oericano por naci::tlcnto, en pleno ejercicio de sus da-

rechos civiles. 

-- Ez-t.ar dord.ciliado en la pla:e en que se ha de ejercer • 

..... Habe:- pra.::ticaCo cc:r..o J.:;pirr.r.te durante :e!.s mc&es en el despacho do 

al¡~ful corredor en ejercicio. 

Ser de absoluta moralidad. 

-- Tener título da I.l.ccr.ciado en Helacionos Cor.ierci::ües o Licenciado en 

Derecho. 

-- Tener el car.cícter de aspirante y aprobar el exámcn p:-áctico, ante el 

Colegio do Corredores, 
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las habilitaciones para ejercer como corredor so expiden en el ... 

Distrito Federal por la Secretaría de Industria y Comercio; y en los Ef 

t.ados por los ~obernadores, a diferencia del C6dico Ita..;.iauo ya -iUB los 

corredores ejercen a trav&s de un now.bra.r:rl.ento y por concu:-so abierto. 

Igu.almcnt.a, en l'.6:d.co, 105 corredores caucionar.fu su manejo por 

medio de fianza, cuya cuantía la determ:i..n.:'lrá los reglaltlflntos respecti-

vos; y tw:¡poco pueden coMrciar por cuenta propia y ser comisionistas. 

Nuestro C6digo, sin embargo, hace t:'iDnsi6n de las penas a que se 

.harán acreedores los corredores por los delitos cometidos en el ejerci

cio de sus fwtciones y ta.mbi~n provee sanciones administrativas. 

B. Francia. 

El artícul.o 74 del Código de Comercio franc6s sciíala que "la le¡ 

reconoce para los actos de comercio, agente:; me--

diadoros, a saber: los Agentes de canbio y los -

Courtier 11 • 

El 11 Code de Carneree 11 , en su artículo 77, reconoce cuatro rnodal! 

dades de 11Courtiers 11 (corredores), a saber: 

-- De Herconcías, 

-- De Seguros. 

-- Int&rprctes y conductores de navíos, y, 

-- De Tra..TJsporte. 
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Los •courtiers" pueden operar en todas las plazas y sobre todo 

tipo de mercancías • .l.testigua.n el a ~uordo áe las partes, y not.Lfican a 

ca.da U!.a de ellas O.L día de la operaci6n. Tienen derecho a la perceµ

ci6n de un corretaJe que deberá ser pagado por mitad por ambas partes. 

Para a..::tua1· co1.i0 ta.Les, deben haber demostrado su co .. .pet.encia -

pro1'esional, presentar, igual. que en nuestro país, las garant:!as oxig~ 

das; estar inscrito en la lista propa..rada BJlualmente a este efecto por 

la Corte de Apelaci6n, segtin requerimiento del Procura.dar General, Y -

haber prestado juramento ante el Tribunal de Comercio de la Jurisdic-

ción en la cual van a ejercer su actividad. 

Uadie µucde estar inscrito en la lista de "Courtiers•, si no -

presta las garantías de tn.0ralidad profesional necesarias y si no redne 

determi.nad<ls condiciones, fl.D'lda.D\ental..nrtinte: 

- Ser francés. 

-- Tener 25 anoo CU'1jllidoa. 

-- tlo hab<>r autrido ninguna condena, qul.ebra o sanc16n. 

-- Estar inscrito en el Registro de Comercio a t!tul.o personal. 

-- Ha.bre ingresado en el Tesoro un derecho de inscripci6n. 

-- Haber cumplido una estancia. de h años en el despacho de un "court.ierV 

-- Haber pasado con exito, en meno:J de 3 aiios, el examen do aptitud para 

las !unciones en una o varias especialidades correspondientes a su P!!. 

t1ci6n. 
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- Pueden ser requor.ídos para valorar mercancías. 

-- Pueden ser llamados a emitir dict!iitenes. 

-- Acreditan los cambios de las rttercanc!as en las Bolsas de Comercio, 

etc. 

il igual que el 11 Cod.e de Comerce 11 , nuestro pa.:(s, contempla. la -

ll18llla. clasií'icaeidn que se hace con respecto a los corredoren, con -

excepci6n a los interpretes y conductores do navíoe. 

En Francia, los "courtiers" pueden operar on todas las plazas, 

cosa contraria en Kb:ico, ya qua los corredores soJ.amente puedan ejer

cer, en la plaza l!l8rcantil para la que hayan sido habilitacios; runbos -

C6ciigos contempl.an la figura del correta,le en términos similares; de -

igual. !ol'lM, en nuestn le~i el~cidn se conteJnpla también la garantía -

que deben otorgar los corredords con motivo del desempeño de 6U activ! 

En cuanto a las atribuciones y reqUisitos para ser corredor, se 

notan diferencias entre lo que establoce uno y otro c6digo. 
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El 8 de octubre de 18$9, fw! prolllulgado su prl.Mr Código de Co

cerc1o por el Estado de Buenos A1ros; '/ el 10 de septie:nhra de 1562, el 

Congreso argentino le declar6 C6digo Nacional. Este Cuerpo Legal, Wo!:. 

nado en el franc~s de 18C7, era realmente notabU!stmo, '/ obtuvo Cl<lrec,l: 

dos elogios de los tratadistas. 

Por decreto de 8 de diciembre de 1866 se encarg<S al eid.nente Dr. 

Segovia la redacci6n de un pro)'"Ccto, pero la Comisión parl..,,.,,ntaria, r!_ 

dact6 otro, que os el ho'/ Vigente, •-·.,tonado el S, de oc<ubre de 18&,il 7 

"u.esto en vigor ol 1 de ""''JO de 1890, 

l:l Código, se iutegra por Cuatro tibroa, divididos en tres par

tes '/ consta de 8SS artículos. En el Libro Primero, T!tuJ.o IV, cap!tu:lo 

I, eucontra.i¡os lo referente a los Corredores. 

El Código de Comercio de la Rcptíl>lica Argentina, en su art!culo 

87, e -nu. .era a los agentes auxiliaros d8 co:T1.ercio, considerando como t!_ 

les• 

-- los Corredores. 

- los re:r.atadores o martilleros, etc. 

L1 doctrina argentina considera a los corredores, comerciantes, 

confimando ésto, el C6digo, en su art!culo 112, soll18to al procodimien-
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to de quiebra a los corredores, refutandola fraudulenta y adcMs son -

destitu!dos por el tribunal. 

El oiste11>1 legislativo argentino establece el r~gimen de libar-

tad, do acuerdo con el cual cualqtLler persona puede dedicarse al corre

taje, sin ,,da que c~lir los requioitos ex:l.~ido; por la loy, Concreta-

110nte, el art!culo 88 del C<Sdigo do Co..,roio dispone que para ser oorr.!! 

clor se requiere: 

- l'.a¡or!a de edsd. Actu.ümente 21 aí'los, 

- Poseer la capaoidad general para ejercer el comercio, 

•• !lo haber sido destitu!do del cargo de corredor con anterioridad, 

- th allo, al menos, de dond.cUio en la plaza en donde habr.ín de actuar, 

- Matrioula del corredor en el Tribunal de Comercio de su domicilio, 

•• Jar111ento, ante el Tribunal de Comercio de su domioil1o, 

El 6ltillo inciso del art!oulo &? diopons qne los quo s1n c1111¡>Ur 

estas condiciones, o sin tener las cuslidsdee exigidas por el artículo -

88, ejercen el corretaje, no tendr4n acci6n para cobrar colllis16n de nin

guna especie, 

El ordenamiento argentino, niega toda posibilidad do acci6n jud!, 

el.al para que el corredor reclame cualquier tipo de conú.ei6n por la me-

diaci6n realizada. 

En cuanto a las obligaciones proteeiOClAleo que ol C6~o de Co-

mercio argentino impone a los corredoras, son de destacar las siguient.es1 
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-- Llevanza de Libros. Los Corredores deben llovar dos libros obligat~ 

rios: el cuaderno manual y el registro. Los Libros constituyen prue

ba de los contratos comerciales celebrados con intervenci6n de dichos 

interne diarios, 

- Tienen el deber de asegurarse de la identidad de las personas. 

- n corredor ha de proponer los negocios con exactitud, presici6n y -

clAridad, absteni6ndose de hacer supuestos falsos que puedan indu..ir 

en error a los contratantes. 

-- Deberan guardar secreto de las nogociacionest se pena de dados Y pe::_ 

juicios. 

Res'Pocto a las prohibiciouos impuestas a los corredores, cabe S!, 

iialar que vienen conteinpladas por los artículos 105, 107, 108 y 110. No 

podrán: 

- Ejercer el comercio y actos aislados de comercio. 

- Encargarse de hacor cobranzas y pagos por cuenta ajena. 

-- No podrán dar garantía, aval o fianza respecto del contrato hecho -

con su intervencicSn. 

En cuanto al capítulo de sancioHeSt varias son las previstas en 

el C6digo de Coroercio argentino para el caso de inc""l'limiento de lAs 

obligaciones profesionales de .!.OS corredores • 

.... El corredor qua en el ejercicio de sus ftL.ciones uso.re de dolo o -

fraude, ser4 destitu!do de oficio ; quedar4 sometido a la respectiva 

acci6n cril!li.nal, 
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-- A la lllisma pena e indemnizaci6n quedar.in sujetos, según las circuns

tancias y al arbitrio del Tribunal, los corredores que contravinieren 

a las disposiciones y no tuvieren pena especifica señalada, 

- El corredor que quebra:ne sor.í dcstitufdo por el Tribunal, y su qUie

bra se re!utar.í fraudulenta. 

Por 6ltimo, cabo destacar que, segfin dispone el artículo 111 de]. 

C6dit!O de Coinereio arge:itino, la comi:;16n se debe al corredor aunque el 

contrato no se realice por culpa de alguno de los contratantes o cuando, 

principin.da la negociación por el corredor, el cor:tl.tente encargase su -

conclusidn a otra persona o 1A concluyere por si mis::i.o. 

Al igual que el C6digo de Comercio de Ar~cntina, nucst"o país, -

tnmbi6n les da el carácter do comerciantes a lo::i corredores; asi:nlsmo -

no da una clasificacidn d13 ollas como la de nuestra legislacidn; tanto 

en Argentina como en Háxico, loa corredores solarnante puedan ejercer, -

en la pla-z.a mercantil para la que hayan .sido habilitados. 

En anbos C6digos se co.1templa la figur.:i del corretaje. Cabe ha

cer notar que ol C6digo argentino no conte:npla lo roferentc a la garan

tía qua deben otorgar los corredores, como lo hace nuestra legislaci6n. 

·En cuanto a lo:; requisitos para ser corredor, y a sus obligaciones, se 

contemplan en t~rndnos similares, en an.~os Códigos. 
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Ha tenido tres C6ctigos de Comercio: el de 15 de febrero de 1862; 

el de 29 de agosto de 1862 y el do 20 de febrero de 1873, hoy vigente. 

Comprende cuatro libros y 1129 artículos. 

El Libro Primero, T:!tulo II, Secci6n IV, hace r:iensi6n de todo lo 

referente a los corredores. 

El C6digo de Comercio de los Estados thidos de Venozuela, al tr~ 

tar en esa sección IV 11de los agent.es r.icdiadores de comercio y sus obl! 

~acianos reapectivas", hace \D1a distincicSn y prosenta dos mediadoresi .. 

los corredores y los vendut.eros. ( 1). 

U:ls corredores, dice en su artículo 74, "son agentes da comercio 

que dispensan su rncdiaci6n a los comerciantes para f'acilitarles la con00 

clusi6n de sus contratos", 

El aspecto profeoional de los corredores está regu.1ado, prefero!! 

temente, en el Código, dejando en un segundo t6rnd.no el contrato de co

rretaje o de rnediaci6n. El C6digo Venezolano hace cuatro grandes divi .. -

siones: la relativa a las incapacidades que impiden el ejercicio de la 

corredur!a, la re la ti va a la obligaci6n del corredor de llevar determi-

1111dos libros cuya exnibici6n puede ser ordenada por la autoridad judi-

cial, .ia quu establece w1 r&gimon especial para los corredores con ca-
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rácter pdblico y, por d.ltimo, la que tiene por objeto los corredores de 

Bolsa. 

El artículo 74 señala que la profesi6n de corredor as libro, pe

ro sol.a:-.cnte los corredore:J con carácter p6blico pueden e~1ecutar los ª!:: 

tos que la ley o tma Sentencia ordenen C¡uo se haean por su Ministerio. 

Para ejercer el oficio de corredor con car.ícter páblico se :re-

quiere gozar de buen concepto, obtener autorizaci6n del Juez de Corner-

cio, previo informe de la C.ím.ra de Comercio de la plaza en que so va a 

ejercer; otorgar fiani.a a satiafacci6n del Juez por la cantidad de mil 

a doce cil bolívares, segtín la ir.portancia de la plaza, o hipotecar -

bienes raíces por doble stL-:i.a.. la autorizaci6n se registrará en el Regi! 

tro do Comercio, oxpidi~ndose copia de ella al interesado para que le -

sirva de título, 

En caso do que la fianza o hipoteca se extiuguiore o disminuyere, 

el Juez ordenar' su reposicidn o complemento. Hasta que la cauci6n no -

sea ropuesta o intefI?"ada por el corrodor, no podrá ejercer funciones de 

tal con carácter público. El Código prevee la posibilidad de que el co

rredor auisiere derrpojarse de su carácter público en cuyo caso pedirií -

la oancelaci6n de la finnza. No obstante, el juez podrá declarar la º"'!! 

tidad de la fianza solamente después de haber dado publicidad a la soJ.! 

citud del corredor y s6lo si dentro de un plazo de tre::; neses después 

de la publicaci6n correspondiente nadie se hubieae opuesto a la cancel!!_ 

ci6n. 
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Por otra parte, ha de seilalarso que ol Cddigo no preveo tma 

obligaci6n del corredor de dooarrollar lllll1 actividad deteradna.da, 

El C6dir:o establece una prescripci6n especial para las acciones 

por operaciones de ·corretaje, las cuales prescriben en dos afloe, cont.a-

doo a partir de la fecha en que se conclizy6 la operaci6n. 

El Cddigo de Comercio de Venezuela, no contecpla ninguna clasll'! 

oac16n de los corredoree como lo haca nue::itra legislacidn. 

En Venezuela al igual que en nuestro pa!.a1 los corredoren solawi• 

mente pueden ejercer en la plaza mercantil para la quo hayan sido habiJ.! 

t.adoe; aoimisM1 en ambas legislaciones, se conte13pla la gnrant!a que -

deben otorgar los corredores con motivo del desempefio do su actividad, 

JA leg1::-laci6n venezolana, contempla meno3 requisitos para ser -

corredor que las que establece nuestro c&:tigo, en principio no hace men

ci6n que deben ser venezolanos por nacil'lliento, no se requiere demostrar 

competencia profesional y tampoco ser licenciado ya sea en Derecho o en 

Relaciones Comerciales. 

El C6digo de Comercio de Venezuela no plasma en forma cnnumora

tiva las canciones para el caso de incumplimiento do las obligaciones -

profcciClnalos de los Corredores, a menos que 1fatas las determine su re-

gl.m:iento. 
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1EJ. Vendutero, figura de poca importancia en la práctica, estd regulado 

para1el.aioente al de los corredores, declarando el c6di;¡o aplicable a -

los vendut.eros, disposiciones dictadas para los corredores, inoluso -

aquellae qW! disti.nguen entro corredores libreo 1 corredores can car~ 

ter p6blico¡ c6digo de Comercio de Veneanela¡ Editorial "Andres Bello•, 

caracaa, octnbre do 1940, 
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ESTllllO OOGM.l.TICO DEL ARTICIUI S2 ll1!l. CODIOO DE COl!El!CIO, 

En toda. sociedad, se producen hechos contrnrioa al bien com6n, 

esto es lo que se ha dado en 1lama.r delito, 1 ante ~sto el Estado tiene 

que reaccionar para garantizar la seguridad y el orden jurídico de la -

miama sociedad a trav&s de la aplicacidn de la pena, que es el castigo 

legalmente impuesto por el Estado al delincuente, 

Al lado de loa delitos se encuentran adoúa, lne inrl"acciones • 

&dministrativas, que gozan de W'lB excusa absolutoria y que no por ello 

pierden su card:cter delictuoso, &stas se hallan aanc1onndaa por la ley 

con una pena (oulta), sin ser delitos. 

Nuestra Constitucidn Federal en su artículo 14, seña.la que na

die puede ser privado de la vida, de la libertad, de sl13 propiedades, o 

derechos, el.no ::iediante juicio seguido ante los tribuna.loa previamente 

establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, --

asimismo estable, la prohibicidn de impcnar pena '1guna por simple ana-

log!a o a6n por r.ia.7or!a de razcSn, en materia crif!linal, 

Dentro de este orden de ideas surge la Dogmática Jurídico Penal, 

que "ea la diecipllna cuyo objeto c.,nshte en descubrir, construir 1 si! 

te ... tizar los principios rectores del ordeM.id.cnto penal positivo• 1 

A este respecto Felipe Guispini afirma que la Dogo¡dtica Jurídico 
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IJQOl!ATICA JlRIDICO PENAL 

Penal o ciencia del Derecho Fenal en sentido estricto, 11es la d.iscipll-

na que estudia el contenido de aquellas disposiciones que, en el seno -

del ordena.udento jurídico positivo1 constituyen el Derecho .FenaJ. 112
• 

Sei1nla el :ids:l!:o autor, que las disciplinas juridicas tienen por 

objeto aquellas especies de normas integrantes del ordenamiento jur!di-

co, y aclara que precisamente es el Derecho Positivo la materia do cst.!! 

dio de la dogÚtica, mientras que las disciplinas normativas hacen del 

contenido de las normas en general su objeto de estudio. Considera ttuz>

bién, que si la dogmA°tica, no tiene otro objeto que el de conocer el -

contenido de los preceptos jur!dicos, la norma debe lier captada tal co-

mo es, como un dogma y que precisamente por esto se ha lls.mado, a la --

disciplina que se ocupa del estudio de las norms penales, Dogmática J.!! 

r!dico Penal. 

Sebastián soler declara que, "la forma do considerar el análi--

eis del derecho penal como estudio de normas jurídicas es lo que carac

teriza a todo estudio jur!dico de Wla. materia, y se llama dogmática, po!:_ 

que presUpone la exi:-tencia de una ley, proponi6ndosc su sistematizacidn, 

interpretacidn y aplicacidn correctas"3. 

Resumiendo, la Do~tica Jnr:!dico Penal no puede constrUirse :Ji-

no en baso del Derecho vigente, se edifica sobre el Derecho que existo y 

que car.foia al adaptarse progresivamente a la$ conductas do hoy. 

Cont. Pie. 1;0. C9 ... 
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DEFDlICIOH DEL DELITO 

Se ha dicho que la primera nooi6n vulgar del delito es lo qoe -

se refiere a un acto sancionado por la ley con una pena, es esa la idea 

eminente110nte emp!i-ica que se despierta por la. palabra delito. 

La palabra dell to deriva del supino delict,.. del verbo latino -

delinquere, que significa abandonar, alejarse del sendero se.ria.lado por 

la ley. 

Pero sur~en diversas definiciones sobre el delito, entre las -

cuales cabe destacar las siguientes: 

Pavon Vascon~elos eeiiala que el delito 11es la conducta o el he

chO típico, antijurídico, culpable 1 punible"4i para Fr&ru1 Von Liszt, -

el delito "es tm acto humano, culpable, antijnridico y sancionado con -

ana pena"5; por su parte Edmtuldo Mezguer lo considera "una &eci6n típi

camente antijurÍdic3 1 culpeble"6; Carnelutti, seiiala que el delito •es 

un producto del conflicto intersubjetiva de intereses. Por eso el deli

to es un modo de ser de la sociedad, no del individuo117 • Por su parte -

Soler considera, que el delito 11es una forma de conducta: la conducta -

desenvolvi~ndose y neycndo continua.mente en la realidad, presenta, 

frente a toda posibilidad de descripci6n, el aspecto de algo infinito •• n8 

!lo obstante, a la dificultad de tratar de definir el delito, e~ 

to por la manera de sor de cada pueblo, surgen diferentes corrientes: 

Cont,, f':!g, !lo, 90 ••• 
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A ... Escuela Clisica. Sr-t.a cocuel:.\, elaboró varias definiciones 

del dellto1 pero el principal exponente de la escuela clásica es sin d~ 

da alguna ?l'ancisco Carrara, quie:1 lo define como 11la in.fracci&n de la 

107 del Est::.do, pro1:1.ulgada pnrn proteger la securidad de los ciudadnno:;i; 

resultante de un acto externo del honbre, positivo o negativo, moral.me!!, 

te imputable y politicn:ucnte daiiosou9 .. 

Para Garrara el delito es, eriencialmcnte, una infracci6n; se.'14-

la que el delito es un ente jur:Ídico1 porque su esencia debo consistir, 

en la violación del derecho, esto es, que el delito tiene naturaleza, o 

mejor dicho, una cntid.:i.d propia. 

carrara, aspira a dar al Derecho Penal un contenido necesario y 

externo. Se::iala que no puede haber dalit'l 3iflo en lo que amenaza u ofe!!. 

de los dorechos de los ciudadanos, derechos que no puedan :>er agredidos 

sino por actos exteriores procedentes de una voluntad intolic;ente y 11-

bre. 

En suma, los clanicos se cmpe.rla.ron en estudiar el Derecho Penal 

desde un punto de vista extrictamente j ur!dico, aplicando un !l~todo 16-

&ico abstracto. 

B.- Escuela Positiva. Esta escuela se esforzo a su vez, por on-

centrar una definición sociológica del delito o en definir el delito ~ 

tura1¡ los ¡;ositivistas afirnan que tienen entidad por s! niomo 7 que -

~ont. P~g. ~io. 01 .... 
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cobra Tida por mia valoraci6n de la Mnte1 esto es, que ain aaberlo1 -

Luscan la noc16n esencial, meta.tísica dol delito cot:l.O antijurídico. 

Rafael Gar6falo1 1n:'"'luy6 deci:Jivar:o.<'nte en la estructura de la -

escuela positiva al elaborar su deiioic16n de Delito r.atural 1 el cual -

lo define coro "la violao16n de los senti!!'.ientos altruistas de propio--

dad 'J' de piedad, en la ..,d1da med1n indispensable para la adaptac16n -

del individuo a la colectirldad1110; "atribuy6 a las penas Wl fin prere_ 

rentel'.llCnte eliminatorio, justificando as! la pena de muerte para los i,!l 

corregibles, y ina.nifest6 e:special preocupaci6n por la reparac16n del d.!, 

ño a las víctimas del daliton 11 • 

Loa principios bdoicos de osta cocuela son loa sieuientee1 

Los positivistas adoptan, para estudiar el dolito, el ~todo º! 

pcrimental; scg6n el criterio de los positivistas se trata de un ten6~ 

no natural, producido por el hombre dentro del seno social; los positi

vistas neearon el lil,rc albedr!o, proclamando el detercrl.nis:'llO; la pena 

para los positivistas no es una tutela. jurídica sino un medio do defen-

sa social cuya medida, la constituye la ?4Jllir,rosidad del delincuente., 

c .... Uoci6n Jurídico Formal. "Para varioc nutoreu, la verdadera 

nocidn formal del delito la surrl.nistra la ley positiva mediante la ame

naza de una pena para la cjecucién o la omisi6n de ciertos actos, Fara 

Cont. tlg. Ho. ?? ••• 
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&iiumdo ~..tizguor, el delito es una nccic5n pwlible; esto es, el conjunto 

de los presupuestos de la pena• 12• 

D.• Noci6n Jurídico-Substancial. Cuello caldn, so.iala que el d,! 

lito es "la accidn htllllana antijurídica, típica, culpable y puniblc• 13. 

Por otro lado Jim&nea de Aaua dice que el delito "es el acto t! 

pioamente antijurldico culpable, sometido a veces a condiciones objeti

vao do penalidad, i!l!putable a un hoobre y sometido a una aancidn pena1•14 

Cont, Pág. 1:0. 93.,. 



I. Artículo S2 del c6digo de Comercio, 

••• 93 

ESTUDIO DOGMATICO 

CLASIFICACION DBL DELITO 

SOLO PODRAN lfilR LA DENOMI!IACIOll DE CO!U!EDORES LAS PERSONAS W.. 

BILITA!lo\S POR LA SECREURI.l DE INDIBTR!b Y COMERCIO O POR LOS 00~ 

RES DE LOS ESTADOS, Eli LOS TERllINOS DE ESTE CODIOO. LA A UlORI~D l!ABI

LITAllfE I!!PO!IDRA A. QUIENES VIOLEN ESTA DISPOSICIOR, KllLT.lS HASTA DE CI,!l 

CO MIL PESOS1 QUE PODRAJI !!!PONERSE DIAl!IAKE!/?E KIE!lrilAS PERSISTA LA Ill

FRACCION IlIDEPENDIENrOOl/?E DE LA SANCIO!I PERAL A Q!E SE HAGAN ACREJlD().. 

RES, 

2, CLASIFICACIOll !lKL DELITO. 

1. Pn tunci6n de su gravedad. La.e intraocionea penal.ea de acuerdo a su 

gran1Clad se clasifican en1 

a) Delitos, Son las conductas contrariaa a los dereoboa nacidoa d8l 

contrato social, 

b) Faltas. Son las l.nt'racciones a los reglamentos de policia 7 buan 

gobierno. 

De la descripci.Sn qua hace el tipc en estudio, so eeflala que la 

autoridad habilitante impcndr4 a quienes violen esta dispcsici.Sn, mul

tas hasta da cinco mil pesos, que pcdrin inlpcnaree diariamente mientra• 

persista la inrraccidn, •• , de lo anterior ae desprendo que el artículo 

es una !alta, lo cua1 es muy cl.a.roJ esto os, cuando una. porsona sin te

ner la capacidad establecida por la ley se hace pasar por corredor, no 

comete un delito, sino eetA cometiendo una falta. 

Cont. Pác. ?:o. 94.,, 
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2. Seg6n la forma de la conducta del agente. Dependiendo la conducta • 

del agente, los delitos pueden ser de: 

a) Acci!Sn. Que ae cometen mediante un comportamiento po3itivo; se ... 

viola una ley prohibitiva. 

b) Ood.ei6n, El obj.to prohibido es una abstenci6n del agente, consi! 

tente en la no ejecuci6n de algo ordenado por la ley; vi!! 

lan una 197 dispositiT!l. 

La Omisidn se divide en1 

- Si.lple Olll.s16n, Consiste en la !alta de una actividad jur!dic&-

... nte ordenada, con independencia del resultado 

material qua produzcan¡ es decir 1 se sancionan 

por la om1si6n misma, hay una violac16n jur!di-

ca, 

- eo.lsidn por 1Ad.s16n, Son aquellos en loo que el agente decide 

no actuar y por esa inaccidn se produce el re

sultado material, hay una violac16n jurídica ¡ 

se produce an resultado ina.terial, 

En relaci6n a la conducta del agente del artículo en estudio, -

ºel tipo es de accidn1 ¡a que, mediante 1m col!lj>Ortamiento positivo la -

persona se hace pasar por corredor, a sabiendas que con esta conducta 

intl-inge una le¡ proh1b1 tiTa, 

Cunt. Ug, !'n. 9~ .. , 
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J. Por el Heultado, Segm el resultado qoo producen, los delltoo •• -

claoitican ent 

a) ?oraales. SOn aquellos en los quo se agota el tipo penal en el "'!! 

~ento corporal o en la oml.si6n del agente, no siendo 

IU!oesario para su integTaci6n la producci6n de an resu! 

do externo. Son delitos de ~ra. conducta. 

b) Materiales. Son aquellos en loe c11ales para su integracidn se re• 

quiere la producoi6n de un resQJ.tado objetivo o mate--

Noestro tipo en estudio eo integra on el '""1'iml.ento corporal • 

que haga el •uJeto; es decir, cnando la persona decide llevar a la p~ 

tica la idoa de hacerse pasll' por corredor y así se '10llU"iesta a teroe

ros, con el objeto de obtener un lucro en el desompeilo de dicha acti'l'i

dad, ol tipo se agot&, y sin neceoidad de qtJO se produaca an reoultado 

externo, en cons-ecuencia,. por el resultado el tipo ee tonal. 

4. Por el daflo guo causan, Con relao16n al dallo resentido por la rlcti• 

aa, los delitos se dividen en delitos det 

a) Leai6n, Son aquellos que cons.-doa caW1an un dado directo 7 e.rei¡ 

tivo en intereses jur!dic.,,,.nte protegidos por l" norma -

violada, 

b) Peligro. Son aquellos que no causan dailo directo a talen intereses, 

pero los ponen en peligro, 

Cont. Mg. llo. ~6 ... 
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A traT's de un corredor se pueden ajustar actos '1 realizar con

tratos o convenios, entre otras cosas y para tal efecto es necesario -

que dicha persona. tenga los conocir.d.entos necesarios para rea.lit.ar tal 

actividad, en consecuencia, cuando el agehte so hace pasar por tal sin 

tener los conocimientos requeridos eetA: poniendo en peligro los intere

ses jur!dicuente protegidos de la otra persona que en este caso podría 

ser su patrimonio, por tal l!M)tivo, por el daño que causa es de peligro. 

S. Por •u d1'l'aeidn. Se di vi den en: 

a) Instant4neo. La accidn que lo consuma se peri'ecciona en pn solo -

110tllento, pero puede realizarse mediante una acci6n -

cora:pueeta. de varios actos o morl.mientos. 

b) Inatantlz>&os con erectos perlllllllOntes. Es aquel ceya conducta des

tru;re o dismin11p1 el bien jar!dico tutelado en torm 

inatantlnea, en un aolo momento, pero pe1"11anecen ].as 

consecuencias :looine del mismo. 

e) Continuado, En este delito se dan varias accione• '1 una sola le

s16n j ur!dica. Es continuado en la conciencia '1 dis

oontinuo en la ejecucidn, 

d) Penanente. :;on aquellos en que los efectos perduran a traT&s del 

tiempo, 

U tipo desc:rito, por su duracidn eo inat.antlneo ¡a que el &&ea 
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te necesita un solo momento para que se agote, esto es., con solo usar ... 

la denominac16n de corredor se perfecciona, 

6, Por el ele11ento interno o culpabilidad. los delitos se clasifican en: 

a) Dolosos, Son aquellos en los que 1'l vollD!tad del agente se dirige 

a la realizaci6n del ilícito queriendo el resultado, 

b) Culposos. Son aquellos en que por negligencia, taUa de prGYisidn 

o cUid&do del agente se oontig1:ra un delito, 

e) Preterilltenoionales, Es la colllbinacidn de ad>oo, CQ8Jldo el resnl-

tado aobrepasa a la intensidn, 

Desde el momento en quo el agente sin estar habilltado se baca 

pasar por corredor esta d1r1¡¡1endo su vollD!t•d para la raallzacidn del 

U!cito, teniendo el conoeintlento que se producir• ol resultado, en C"!! 

eocuencia, es doloso. 

7. En ftmcid'n de su estructllt"a o coMposici6n, los delitos se clasi!'ican 

en: 

a) Sl.Jlples, Son aquellos en loa cuales 1'l lesi6n j ur!dica es &iioa, 

b) Complejos, Son aquellos en les cuales la figura jurídica consta -

de la unitioacidn de dos intr•cciones, cu.ya tunci6n da 

nacil:liento a una fic:ura. del!ct1Ya nueva, superior on -

gravedad a laa que l.a componen, tomadas aislodo!lente, 

Cont • .Pá.:;. 'io. 98.,, 
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La lesi6n jurídica en ol tipo de eotudio es Wca, ya que el -

agente que se hace pasar po: corredor sin estar capacitado para lleTer 

a cabo tal actividad, puede lesionar los intereses jur!d1calaente prote

gidos, que aer!an on a!, el patrit10oio de la poreona que le conr!a swi 

inversiones, 

e. Por el n6mero de acto• integrantes do la aocidn t!pica, Lo• delitos 

se deno>ni.nans 

a) lhisubsistente, Se forman por Wl solo acto. 

b) Plurisubsistentes, Son aquellos que constr.n de varios actos. 

El tipo se configura con un solo acto, basta oetentarso como C.2, 

rredor para qne se integre ol tipo y no ee necesita reolizar ning6n 

otro acto, por lo cual, por el nwro de actos es unisubsistente, 

9. En ona.nto a la unidad o pluralidad da sujetos que intervienen para -

ejecutar el hecho descrito en el tipo. los delitos se clafiifican ent 

a) lhisubjetivos. Daeta la actuaci6n do nn s6lo sujeto, para colmar 

el tipo, 

b) Plurisubjetivos, Son aqnellos en que intervienen dos o c4s suje"4 

tos, 

El agente no necesita la aatuaci6n de otra persona, para hacer-

Cent. P,íe. "º· 99 .. , 
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.., pasar por corredor, basta eil:lplemento con su sola ectnaci6n, de sus¡: 

te q"" el tipo es IJlll.subjetivo¡ no obstante cabe le posibilidad de quo 

el tipo se integre con la intervención de dos o lllá'.s sujetos para reali

zar el hecho cOlld.sivo. 

10. Por la /om de su p!reecuci&n. los delitos son l.J..twlados: 

a) lle Oi'1c1o. son todos aquellos en loo que la autoridad eotl obli

g&<la a ectnar, por mandato legal, persiguiendo 1 cas

tigando a los rell)>Onsableo, con independencia de la -

voluntad de los o!tndidos. 

b) lle Qner~lla. Su persccm16n eG.lo es pooible si se llena el roc¡tz! 

sito previo de la c¡aerella de lA parte ofendida, 

lle la leetm-a del artículo se desprende c¡ae es de oficio ,... que 

para ser de qaerella lo tiene tfste necesariaaonto que seEl.&.lar. 

11, F.n !uncid'n de la materia, Loe delitos pllOden ser. 

a) Comunes, Son aquellos que se !emulan en leyes dictadas por las 

leg!alatur•• locales. 

b) Federales. Son aquellos que se establecen en leyes expedidas por 

el Gongrso de la thl.6n. 

c) Oficiales, Son loe qtlO comete un empleado o funcionario pllblico 

en el ejercicio de sus !Wlcionos. 

Cont. d¡¡. !lo, 10C ... 
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d) Militares, son los que afectan la disciplina del EJ6rc1to. 

e) l'ollticos, Oeneral110nte se inclcyon todos lo• hechos que lesio

nan la organizaci6n del Estado en s! :dsi:ia o en SILS -

6rganoa o representantes. 

El c6d1go de Comercio es una wy oxpedida por el CO!lgt'eso de la 

l>lidn, de snert.e el delito es de orden federal. 

Cont. iág. 1:0. 101 ••• 
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ELEllE!ITOS DEL DELITO 

J, E L E M E N T O S D E L D E L I T O, 

Los elelllentos del delito son divididos por la doctrina on posit! 

vos o negativos. 

Loe elementos positivos, son aquellos necesarios para constituir 

el delito¡ los eleaentosn.egativos no contribuyen a la existencia del de· 

lito, 

Ante esto, surgen di.tereates criterios para determinar que ele-

mentas forman parte eGencial del delito. 

Para Castellanos Tena, la :Imputabilidad no es un elBJOonto osen-

cial, ya que, manifiesta, es un preoupuesto de la cuJ.pabllidad o del de

lito, pero no un eleaento de tfste. 

Por lo que respecta a la punibilld.ad, Cuello Cnldn sedal.a, "el -

delito es fundamental1110nte accidn punible, dando por tanto a la punibll! 

dad el carácter de requisito esencial en la formacidn de aquel"15, 

Por su parte, Bettiol, nse refiere al delito como el hecho huma

no lesivo de intereses penalmente tutelados, expresando que la punibili

dad es una nota gen~rica de todo delito, dando a la pena el tratamiento 

de una consecuencia jurídica del mislll0"16• Pavon Vasconceloe, comparte -

la misma opinión al dar a la pwúbilidad carácter oocncial del delito, 

Opinan en contrario, entre otros, Castellanos Tena, quion expre

sa que la punibilidad, no adquiere el rango de eleraento esencial del de

lito, porque la pena se merece en virtud de la naturaleza del comporta-

Cont. h!g. Ho, 102 .. , 
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"1ento, Aoind.smo, para Sebaotian Soler la pun1bil1dad no reYiote car.re... 

ter esencial del dell to, 

Por otro lado tanto en AlellaJ:lia coc.o en Italia, tma. corriente -

nuna pretende dar a la antijuridicidad car~ctor esencial en el delito, 

negando qGe foru parte de el coao elemento, argU11Bnt4odose que no puede 

ser tal aquella que es :m naturales.a intrínseca, 

Lai• P'ernandez Doblado 1 Fernando Ga•tellanos Tena T Ricardo Fraa 
ca Gulll&D, entre otros, dan a la antijuridicidad la categoría de elemen

to integrante del delito, 

El. .. nto1 Esencide1 
- Tip1cidad, 

- Jnt1jllrldicidld, 

- Culpabilldad <•• requiere ele la ilrputa

bWdad COllO preeupoeeto "!. 
cesarlo), 

- l'llnibilidad. 

- Condiciones Objetivas de l'unibilidad, 

Haciendo .., ladc dichos oriterios, ae bar( el estudio de cada -

uno de ellos¡ 

COnt, ,4, l/o, OJ,,, 
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I. Conducta. la entendel:M)s co:llO el comportamiento hwm.no, YOltz!! 

tario, positivo o negat1Yo, encaminado a 111 prop6-

sito. 

Por su parte Ji"'n•• de !sua •eí'lala que la Conducta """ una -

n1festac16a d• Yol'll!ltad que, llltdiant• acc16n, prOduc• un cambio •n el -

mundo exterior, o que por no h&oer lo que •• •"P"ra deJ• ll1n •mlansa -

••• 11undo eJ:terno cu:ya lllOdit1c•c16n •• ag-•17• 

Ahora bien, para PaYdn Vaacqncelos la conducta consiste "en el 

peculiar cornportalldento de '1111 hombre que se traduce arterior11ente en -

una actividad o inactividad nluntaria•18• 

La Yoluntad al ol:teriorisar .. puede lllllitestaroe 111d1ante h..,._ 

rea positiTOs o negatiYoe, eetoa sozu 

al Accidn, Que es tOdo hecho hlllOllllO vol""""1o, naceptible de 

modificar el muno eJ:terior o de poner en peligro di• 

cha O!Oditicaci6n, esto ••, la acción consiste en ,.,.. 

conducta positba, expl"l!sada ..,diante un hacer¡ y -

por llll&I 

b) Omis16n. la cual radica en 111 abstenerse de obrar, sinple11e!! 

te de una abstenci6n¡ es dejar de hacer lo que se d! 

be ejecutar1 en sWG& ea ..,. condu.:ta nceatin. 

Cont. F~g. No. 1n1., •• 
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ESTUDIO !X(lllATICO 

ELEHENTOS DEL DET.ITO 

- Or:d.si6n SbTple. Consiste en un no hacer, Viola.odo una norD<J -

preceptiva, aquí se castiga el no hacer de la 

acci&n e spcradá y erigida. como tal, no siendo 

necesario un resuJ.tado. 

- Cor.dsi6n por om1si.6n, Aqu! hny una doble violnci6n de doberos, 

de obrar; pero la circunstancia de que no so 

act6a debe producir un resultado, 11a la no -

roaliiación de la acción esperada 1 exigida, 

se debo unir una deteruú..nada caUBaci6n del r.!! 

sultado para el caatigo en razón de lUl hecho 

consumado1119 • 

El tipo en estudio es de acción, 1a qUD existe un comportlllllien

to volnntario por parto del au.)eto, encaminado a la realiiacidn del he

cho delictivo, oeto es, el agente al constituir:Je co!lX> corredor, ent.4 .. 

entecando su voluntad pBl"B realizar el hecho y de esta ;'arma obtener Wl 

lucro indebido, 

la modcrn.1. doctrina jur!dico penal conaider<1. que a cada elemen

to del delito lo corresponde un aspecto negativo, el cual impido su in

te¡¡raci6n, 

Cont. F.!g, ::o, 105'.,. 
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A u s E H e I A D E e o N D u e T !, 

I 1, Ausencia do Conducta. La ausencia de conducta es WlO de loe 

aspectos impeditivos de la fprmaci6n 

de la !igura delictiva. 

Hay Ausencia de Conducta e i:nposibilldad de integraci6n del de

lito, cuando la accid'n u om.isidn son involuntarios, os decir, cuando el 

movimiento corporal o la inactividad no pneden atribuirse al Sujeto, no 

son suyos por faltar on ellos la voluntad, 

Las cansas i:opeditivas de la. integraci6n del delito por ausen-

cia de conducta es ].a: 

a) Vis absoluta .. Que es una fuerza tísica exterior irresistible, 

es decir, deriva del hombre, EdRundo Mezguer -

seflal.a que son rtarlmientoe corporales en loe -

que la poreo~ act&. como instrumento sin vo-

lantad de atra persona, como coosecueooia de -

la tuerza exterior ejercitada sobre ella. 

b) Vis maior. Ea una tuerza exterior irresistible proveniente -

de la naturaleza, es docir, es energ:{a no hlllll! 

na, 

c) Movimientos renejos, son movimientos corporalee iuvolunta-

rioa, loe movimientos corporales en los que los 

nervios Mtoree no están oxitados por 1.nrlujos 

Cont. Pág. !lo. 106 ••• 
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psíquicos, sino por un estfaulo fidol6gico cor

poral que se convierte d.i.rectamento en un mowi-· 

mi~nto, o aoa sin intcrvenci6n e.o la conciencia. 

Otras causas de inimputabilida.d son: el ~medo, el hipnotismo 7 

el sonanbulia~o. 

En ol sue..'lo hay posibilidad de que se configure una inüiputab! 

lidad, si entre ol sueno 1 la vigilia o:d.ote un obscurcciN.cnto de la -

conciencia, que bagan al sujeto consunar actos y que resultsn tipifica

dos poruümente, 

En el hipnostismo la inimputabilidall deriva del eGtado de sugeE_ 

t16n hipnótica que guardn el sujeto al co:neter el hecho penalmcnte tip,l:. 

riendo, 

En el sonambuliB:lO se presenta la conducta, pero !alta una. ver

dadera conciencia de q~rer y conocer que el hecho que se comete esta -

penalmente tipifica~o. 

No es probable do que so presenten estas causas i.nlpeditivas en 

el tipo de estudio, ya que en realidad, dista cucho de que por medio de 

la fuerza física del ho111brc o de la naturaleza, una persona se pueda h,! 

cer pasar por corredor para producir'Le un daño a tm tercero, mucho t10-

º nos cabe la posibilidad de que se :~·e~;ente por modio de los movimientos 

ref'lejos, el sued.o, el hipnotismo o por el sonambulismo. 

T I PI C I DA D. 

Il, Tipioidad, Es el encuadramiento de mia conducta oon la des-

Cont, Páe. llo, 107 ... 
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cripc16n hecha en la ley; en otras palabras, es 

la coincidencia del ootaporta!!d.ento con el descr!, 

to por el le¡¡iolador, 

Dentro del estudio de la Tipicidad, es necesario entrar al aná-

llsi• del Tipo, 

Tipo.- Es la descripci6n legal de un delito. 

Para Ignacio Villalobos, el tipo es •una forma legal de dote~ 

naci6n de lo antijurídico punible, supuestas condiciones normales en la 

conducta que se describe•20, por otro lado Pavdn Vaaconceloa seiiala, que 

el tipo 11ea la descripcic5n concrC1ta hecha por la ley de una conduota a 
• 1 

la que en ocasiones se smn& su resultado, refutada como dollctuosa al --

conectarse a ella una sancic5n penal"21 • Dentro de este mismo orden de -

ideas JizOOnez de Asua expresa, el tipo legal "ea la abstracci6n concret.a 

qae ha trazado el legislador. descartando los detalles i.Mecesarios para. 

la definici6n del hecho que se cataloga en la ley col:lO delito 1122• 

Clasificaci6n de los Tipoo: 

1. Por su composioión los tipos se dividen en: 

a) llonnales, Se lWtan a hacer una descripción objetiva, 

b) Anornalee, Cuando os necesario establecer wta valoraci6n, ya sea -

cultural o jurídica, 

Por su corrrposic16n el tipo en estudio es nor¡:o.al ya que la deecrie, 

ci6n del tipo es clara, no se necesita establecer ninguna valoracidn. 

2, Po:- su ordeMci6n metodol6gica, se dividen ce: 

Cont, i'd'.g, •·'-• ~06,,, 
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a) FWldamentales o °MDicos. Constit·.iyen la e:;cncia o fWlc:l.anentos de -

otros tipos. 

b) Especiales, ~e forman agcga.ndo otros requisitos al tipo fundan\en- ... 

tal al cual .subswnen, 

e) Compleaientados. Ze constitU7Cn al lado de WJ tipo Msico Y una cir

cunstanci<i o peculiaridad distinta, 

El tipo en estudio e.::: bdsico, por s! nismo da origen a otro tipo 

de delito; en primer término se comete tma inf'raccidn, esta m.im!lll infra~ 

ci6n da origen a una usurpaci6n de funciones, ya que el agente se hace -

pa.se.r por profo:rionista ~in tener los estudios requeridos y por 6.1.tilllo • 

puade surgir un fraude, en el entendido de que el agente pretendo llevar 

a cabo la realizaci6n de algom contrata. 

], En funci6n do su autonomía o independencia, se dividen cni 

a) Aut6nomoa o Independientes, Son los que tienen vida propia, sin ~ 

pender de otro tipo, 

b) Subordinados, Dependen c!e otro tipo, Por su carácter circunstancl.!_ 

do re:lpecto al Upo blsico, sie~'Jre aut6nomo, adqui,!! 

ren vida on razén de este, al cnal no s6lo compleJ!te!!. 

tan, 

El tipo en estudio ea aut6no!ll0 ya que no dependo de ningón otro 

tipo para su e:xiatencia. 

4. Por su formulaci6n son: 

a) Casu!zticos, Son aquellos en los cuales el leeislador no describe 

Cent, Pá¡¡, !lo, 109 ... 
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una modalidad 6nica, sino varias .rorr1as de oje

e uta.r el ilioi to. 

- Alternativamente .rorr.iadoe, Se prevén dos o más hipdtesis coadsi

vas y el tipo so forma con cualquiera. de ellas. 

• Aoumulati'l&Mnte formados. Se requiere el concurso de todas las 

hip6tesis, 

b) Amplios, Describen nna hipdtesis dnica, en dondo caben todos los -

RtOdos de eje e uci6n, 

FJ. tipo en estudio es Blllplio, en el cual, la Óllica hip6tes1s ºº!! 

siste en que el sujeto sP haea paear por corredor, usando para este fin 

todos los medios necesarios para poder constituirse corno agente mediador. 

S. Por el d8óo que causan los tipos se clasifican ens 

a) De Ceño. Si el tipo tutela los bienes frente a su dcstrucci6n o .... 

disadnucidn. 

b) De Peligro. Cuando la tutela penal protege el bien contra l<l posi-

bilidad de sor da.óado, 

Q. tipo en estudio es de pclic:ro, ya que el agente haciendose P!. 

sar por corredor consigue obtener de la otra persona, lo:J r..edios neceaa• 

rio3 para procedr:r a realizar las inversiones que el mis";JO le ha acon.<Jc-

jado, y tiUe obviamente por e3te medio obtendr! Wl lucro desir.edido¡ no -

obstante al carecer do los conoci-r .. l.(?nf.ot: nec~sarion para llevar a cabo ... 

dichas transa.cciones, está poniendo en peligro el patrimonio de la pcrs2 

na que se los ha confiado para llevar a. cabo dicha operación. 

Con t. J'.fe, 1:0. 110,.. 
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lI '. Ausencia de Tipo y Tipicidad, Se presenta el ao¡l<cto negat~ 

vo del delito tamado atipicidad cuando no se -

integran todos los elementos descritos en el t.! 

po legal, esto os, cuando el autor raaliza tma 

c:onduet.a no descrita en la ley • 

.ltipicidad. , Es la ausencia de adecuación de la conducta al tipo, 

Ausencia de Tipo. Se presenta cuando el legislador, deliberada o 

inadvertidamente, no describe una conducta que, 

segdn el sentir general, deoor!a ser incluida 

en el catálogo de los delitos, 

La Ausencia de Tipioidad, aoostiteye el aspecto negativo de la -

tipicidad, impeditivo de la integración del delito, Surge cWUldo existe 

el tipo, pero no se a;:olda a él la conducta dada. 

Cansas de Atipicidad, 

a) A113encia de la calidad exigida por la ley en cuanto a los su

jetos activo y pasivo; esto es, cuando el legislador de.,oribe 

el comportamiento, le da cierta calidad al sujeto activo o P!!. 

sivo. 

b) Si faltan el objeto matorial o el objeto Jur!dieo¡ faltara o~ 

Cont. F!c. !<o, 111 ••• 
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Jeto material, cuando no exista objeto sobre el cual recaiga la -

accidn. 

v. gr.: cuando se pretenda abortar 91n estar en estado de gravide~; 

faltara objeto jurídico cuando no exista nn intorh para --

proteger. 

e) Cuando no se dan las roterencias tecporalee o especiales requeridas 

en el tipo; ya que en ocasiones, en el mismo se describe la condua

ta bajo condiciones de lugar y de tiempo. 

d) Al no realizarse el hecho por los tledios coi::dsivos e.tipec.í.Cicamente 

seda.lados en la ley; cuando el tipo establoco ruedios espec!ricoa P! 

ra la reall aaci6n del illcito. 

e) Si faltan los oloruentos· tubjetivos del injusto legalmente exigidoa; 

son referencias típicas a la voluntad del agente o al fin que per-

sigue. 

r) Por no darse, en nu caso, la antijuridicidad especial; esto es, .... 

cuando el sujoto obra jaotiticadamente. 

No cabe la posibilidad de que se presente en el tipo de estudio -

ninguna de las causas de atipicidad anteriorMnte seda.ladas. 

A N T I J U R I D I C I D A D, 

III. Antijuridicidad, E.• la violacidn del valor o bien protegido 

a que se contrae el tipo penal respectivo, 

Cont. :->ig. i:o. 11 ~ .... 
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es decir, es lo contrario al Derecho; 

que ªContradice el Derecho" 23. 

En suma, la Myoria de autores señ.tl.an que 11 la antijuridioidad -

es un desvalor jur-!dico, un.i contradicc;idn o desacuerdo entre el hecho -

del hombre y las no,.,..e del Derecho"24, 

De la ant.ijuridicidad •• distillguen dos aspectos: 

a) Antijuridicidad Formal, Cuando hay una infracci&n de las le-

yes, esto es, se opone a la ley del -

Estado. 

b) Antijuridicidad ~aterial, Es el quebrantru>dento de las nomas 

que las leyes interpretan, es decir, 

una conducta contraria a. la sociedad. 

En el caso a estudio, hay una antijuridicidad rorlllal., ya que el 

agente cuando se ostenta como corredor, sin ningdn conocimiento profesi,2. 

nal, e:1ta cometiendo una infracción que nu¡ clnranente la. est.4'. seiialando 

el artículo en estudio, 

e A u s A s D E J u s T 1 F 1 e A e I o 11. 

III 1 • Causas de Juatificaci6n. 5on aquclla.s condiciones que ti2_ 

nen ol poder de excluir la anti• 

Cont. P.ig. No. 113, •• 
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juridicidad de Wlll ccnducta típica, 

es decir, hay un hecho qne la juat! 

fica, "las causas de justi!icaci6n 

no son otra cosa que aquellos actoa 

realiiados conforme a Derecho, o25 

1. Legitillll defensa¡ repulsa do una agresión antijllridica y actual por 

el atacado o por terceras personas contra el agre ... 

sor 1 sin traspasar la medida necesaria para la ~ 

teccidn. 

2, r.stado de necesidad¡ es el peligro actual o 1.ncediato para bicnee J.!! 

r1dic8Jllente protegidos, que a6lo pncdo evitarse "'!! 

diante la les16n de bienes taDlbi&n j uridicaaente, 

tutela.deta, pertenecientes a otra persona. 

3. Ctmpl.1Jlt1ento de un deber; esta causa .se or1gi.nn1 por la eonourrencia. 

de un deber especial en atención al cual se ojecu-

ta el acto y que, por su taisma naturaleza do deb4ai• 

cumplido, elimina el carácter delietuoso de la COf! 

dacta. 

4. Ejercicio de un derecho¡ es la realización de una conducta t!p1C6 en 

el Ctllllplimionto de una obligacidn seilalada por la 

107. 

S, Obediencia Jerlrquica¡ se equipara al c1;11pli1Jiento de un debet'. 
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6. lmpediMnto log!tirno¡ opera cuando el sujeto, toniendo obligacl.6n do 

ejecutar un acto, se abstiene de obrar,, co~ 

dose, on c:onsecuencia, un tipo penal, 

En el caso a estudio, puede presentarse el esta.do de nece!;idad, 

en el supuesto de que ol sujeto se encUentre en peligro de perder su .P!! 

triloonio por no cubrir cierta <:antidad roquorida y ante esto esta<lo de 

cosns deeide acreditarse como corredor para poder obtcncl:" a trav6!f de ... 

esta actividad lo necesario para poder salvar su bien, 

lMPUTABILIDAD. 

IV• Imputabilidad, Se entiende coi!lO la cap>oidad de quoror y en 

tender en el c<impo del dorocho penal, 

Para el padre Jer6nil00 Montea, lA imputabilidad ae entiende "º2. 
mo el conjunto de condicionee necesarias para que ol hecho punible puo• 

da '1 deba ser atribu!do a qa1en voluntariamente lo eJecut6, como a su • 

cauoa etieionte '1 libr.,•26, Por su parte Ed!oundo Mozguer seá&la que la 

imputabilidad significa •la capaci<Úld do co1:1ater culpablemente hechos • 

punibles•27 • 

La imputat..ilidad radica en la existencia de facultades capaces 

de dlreccidn racional: c'"Jnc1C'nc1a y voluntad; o zea, capacidad do obr-ar 

oon discorn1Mionto 7 voluntad, dicho capacidad pue~o diri¡;l.1• los actos 

del sujeto dentro del orden jur!dico '/ por tanto, h3ce posible la culr: 

bilidad1 :puoato que os responsable el que ti~ne capaclda.d para sufrir -

las coOBecucncias del ilícito, de P.qu! que ln iD¡>utabilidod sea un pre-

Cont. Mg. Fo, 11$ ... 
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En suma, la imputabilidad, como capacidad de conducirse, es •! 

go que lleva implicita una verdadera capacidad de querer y cnterder -

puesto que entende~ y querer, al ejecutar un acto antijur!dico, es lo -

que habd de constitnil' la culpabilidad, o imputar un hecho a un 1ndi'1 

duo es atribuírselo para hacerle sufrir lal!I consecuencitl.81 es decir, P.! 

ra hacerle responsable de t.4'11 puesto qua de tal hecho es culpable, aqu! 

surge una rdacidn de cauaalidad p!!!quica entre el delito y la persona •. 

En el tipo en estudio, ha;r imputabilidad, toda vez de que el S,!! 

jeto al realizar el acto, conoce la ilicitud. do su conducta ya que no -

cuenta con la habilltadidn requerida para ejercer l• profosi6n do corr.!!. 

dar, en coneocuencia tiene capacidD.d do querer 7 entender. 

I H I K P U T J. B I L I D .l D, 

IV 1, Inimputabilidad, Constiteye el aspecto negativo de la imp_!! 

t&bilidad, 

Las causas de inimpatabilldad son, todas aquellas capaces de -

anular o neatrnlizar, ya sea el desarrollo o la salud de la mente, en -

cuyo caso el sujeto carece de aptitud psicol6gica para la dolictuosidad, 

Reswdendo, oon causas de ini"'Putabilidad la falta de desarrollo 

7 salud de la mente, as! co1DO los transtornos pasajeros de las faculta

des "'8ntales que priTAn o perturban on el sujeto la facultad de conocer 

el deber. 

Cont. P¡lg. :L :16 ... 
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a) Estados de J.nconc1encia, de loo ce.a.le= ::;e distinguen los: 

- Transtornos centale:; pcnr.mcnt.es, que duran ur. largo t.ie¡qJo o -

toda la vida. 

E.l artículo 68 del C6dir,o renal d. Lspone::; que: 11 las personas 

inimputablee podrán ocr entregad'9 por la autoridad judicial o ejecuto-

ra, en sn caso1 a quienes lcgalir.ente corresponda hacc:-:"o cargo de ellos, 

sie:r;pre que se obligui:n a tocar las J11edidas adecuadas para su tratam..len. 

to y vi~ilaneia, garantizando por cualquier cedic y a satisfacc16n de -

las mcocionadao autoridades el CU..'fIPlimiento de las oblig.'.lcicnes contraf ,,, 
das, 

ta autoridad ejecutora po-irá resolver sobre la rr.odificaci5n o -

conclusi6n de la medida, en fonna provisional o definiti'7Ll1 con:;ideran .. 

do las necesidades del trata.'liento 1 las que se acreditaran mediante re• 

visione~ periódicas, con la frecu~ncia j' carncteríst.icas del caso." 

... 'l'ranstornos ocntales tran::;itorios, aqu! hay una ausencia de vo-

luntad. 

El :i.rt!culo 15 fracción II del C6di",o fenal, señala que ea ea~ 

s:i. de in1nputabilidad: "padecer dR inculpado, al concter la. infr~ccién, 

trar..storno ::i.enta.l o dea'1rrollo intelectual ret.:trdado que le i;:Ipida CO'll)-

p':"er.der el car.1'.cter ilícito de hecho, o condncir·se de acuerdo con esa .. 

co::iprcn.'.ii&n, oxcerto en los casos en que el propio sujeto llCtiTO haya -

provocado e-sa incapacidad intencional o it?prudencialmenteº. 
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La -'racci6n :n dc>l artículo 15 dd G~Ji~o :·cnal cst..ibltcc coi:o 

tiblc de U.'1. :i.:i.l in--.inPr.te y '.:T'<lVe en tic::ne::i j1ir!dicos prcp.:.o::: c..· i.;jenos1 

canee del :::ir,er.tc 11 • 

El .n.it:do ~.1"./t: obedece a proceso~ pdcol6~ico:.,, esto e~;, ::;e en--

Dcntr·: del tipc 1.:n ('< ·~t:dio no i:ncu..1.dra ninc:una d(• la:; c:iu.sas de 

en l::! inir;inJ.ci~n, a difcrencL1 del :;:;jeto 1ur '-C hace pn.onr por corre--

cometen el hecho pcna.lroente ti¡:ificado. 

~ e L P A B I L D D D. I', 

V. Culpabilidad •• ~.r; el wxo i~t..-lcctual '/ e:-ri:icional que liga al 

sujeto con el :-er.ultado de JU acto. 

l:.n sentic!·~ i.rr;!Jlio, ~e es~.ir.a co!-:O ªel -:,»njunto de jlre~a1puostos 

que l'Wld:unr:ntan la r·::~}rochaLilici.:id Í'o:·::.~n.ll d·~ .!..:'.l. crr:,lt:dn ·'11ltl.~·1~fdl~a·128 

!.a cul~abiliCad ~e di•:id" en: 

C·-·:i•., f.'.';,:. ·~· ·,, •• 
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a) Dolo¡ consiste en el actuar, consciente y voluntario, dirigido a 

l.a producci.Sn de un resultado t!pico y antijur!dico. 

El dolo, "existe cuando ee produce un resultado t!picB.hlnte an

tijur:!dico, con consciencia de qne ee quebranta el deber, conocimient.o 

de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relnci6n de -

causallclnd existente entre la man1festac16n hUt>llll\ y el cambio en el -

mnndo exter1.or con voluntad de renllzar la acc16n y con represe:>t&o16n 

del resultado que se quier• o ratilica•. 29 

El Dolo contiene un elemento 1 

- 'tico¡ que esti constitu!do por la conciencia de que se qoo

branta el deber, y un ele100nto1 

• volotivo¡ que consiste en la voluntad de realizar el acto. 

Existen divereoe tipos de Dolo• 

• Dolo Directo. Es a<¡UBl en el quo el sujeto se repressnta el -

resultado penalmonte tipificado y lo quiere. ffq 

voluntariedad en la conducta y quorer del reeul• 

tado. 

- Dolo Indirecto. Se preeenta oll&Z>do el agente actul ante la cer 

teza de que causari otros resultados penalmente 

tipificados q.,. no perstgao dirttct.oaonto, pero -

aun previniendo su seguro aaaecir.dento ejecuta -

el hecho. 

Cont. P~g. flo, 119,,, 
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- Dolo EYentULl. Existe cuando el agente se presenta como posi-

ble un resaltado dellctuoso, 7 a pesar de tal 

represeotaci6o, no renuncia a la ejecucicfo del 

hecho, aceptando sus consecuencias. 

b) Culpa, Existe culpa cuando ee realiza la conducta sin encaminar -

la Toluntad a la producción de un resultado típico, pero -

tfste surge a pesar de ser pretisible 7 entable, por no ~ 

nerse en juego, por negligencia o imprudencia, las can.te

las o precauciones legalmente exigidas; "llJCl.ste cnlpa C""!! 

do se produce un resnltado tipicamcnte antijurídico por -

falta de previsi6n del deber de conooer, no sólo cuando ha 

faltado el autor la representación dol resnltado que sobr.! 

Tlllldril, eino ta"1bitfn cuando la esperanza de que no sobre-

venga ha •ido tundanento deciei vo de l•• a a ti vi dado o dal -

autor, que ee producen sin querer, el resultado antijuríd! 

co y sin ratificarlon.3° 

Los elementos de la culpa son: 

- un actuar voluntario, 

- que la conducta voluntaria ee realice oin la• cautelas o pro-

cauciones exigidas por el Estado. 

• los reenltadoa del acto han de ser previsible• y otitablee 7 

tipificarse penalmente, 

Cont, Pá:;. Uo, 120 ... 
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- se precisa ana relacidn de causalidad entre el hacer y no ha

cer iniciales y el resaltado no querido. 

Las principales especies de cul~ eonz 

- Culpa Consciente., con previsi6n o con representacidn; existe 

cuando el agente ha previuto ol resultado 

t!pico como posible, pero no sol.amente no 

lo requiere, sino que abriga la esperanza 

de no ocurra, 

- Calpa Inconsoiento., 1 sin pravisi.Sn o sin representaci.Sn¡ es 

tal, cuando no se prev& un resaltado pre'! 

sible. Ed.sta voluntariedad ele la conducta 

casual, pero no hay reprosentaci6n del re

saltado de natarale18 previsible, 

El tipo es doloso, en cuanto que ol agente actua para usar la -

denominac16n de corredor y su voluntad esta dirigida a la producci6n de 

un becbo delictivo. 

I N C U L P A B I L I D A D, 

V'• Incalpabilidad. La incalpabilidad opera al billarso a11&en

te• loa elemmtos esenciales de la culpabi

lidad• conocia:l.ento y voluntad, 

Cont. Pág, 110. 1 ~1.,, 
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1, El error y la ignorancia¡ el. error es un falso conocWento de la -

verdad, un conocimiento incorrecto; se co

noce, pero se conoce equivoc.adallenteJ la ... 

ignorancia es una laguna de nuestro enten

di•nt.o, porque nada se coooee, ni err6nea 

ni certeramente. 

El error se divide en error de hecho 7 do derecho, el pri""1'o -

versa sobre hechos jor!dicos y el segundo recae sobre una regla da d•f! 

cho. 

El error de hecho •• clas!fica en: 

• error esencial,, en el cual., el sujeto actóa antijar!dicB11en

te creyendo actuar jnr!dic...,.nte, o ... qllO 

hay dssconool.miento de la antijaricidad de -

ou condnct.a • 

.. error aooideatal., es tal, si no reca.e sobre circttnatancias -

esenciales del hecho, sino Decundariaa. 

• error an el golpe., se da cuando el resultado no es preciaa-

.. nte el qt10rido, pero a 41 equi't'alonte. 

- error en la persona,, es cuando el error vers.a aobre la pers2 

na objeto del delito, 

- aberratio in dellcti,, si se ocasiona un s11eeso diferente al 

deseado,. 

Cont. P&g. :·o. 1?2.,, 
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ELEMENTOS DEL DEUTO 

El Estado 1.Jnpone al inferior co=o un deber C"11pl.1r laa ordenes supe

riores, sin que pueda dar su criterio personal sobre la licitud o -

il!ci tud de la conducta ordenada. 51 e·n este caso el inferior actul 

cumpliendo nna obligaci6n legal, se integra una cawia de justifica-

ci6n T no ba7 delito ¡a que estl ausenta la antijuridicidad, 

3, Ex1116atoa Putatino, 

Son las situaciones en las cuales ol agente, por lUl error osenc14l. -

de hecho insuperablo cree, tundadamonte, al realizar un hecho t!pioo 

del Dorecho Penal, hallarse amparado por nna jUBtiticantí, o ejecutar 

una conducta atipica, sin serlo. 

4, Legftiru. Defensa Putativa, 

Sed tal, si el anJoto oree fWldadallente, por un error esencial de -

hebco, encontrarse ante una eituaci6n que es neoesarlo ?'Opelal' 118d1A/l 

te la de!enoa leg!ti•, sin la existencia en la realidad de una inJ":? 

ta agresidn. 

5, Legítima Defensa Putatba Rec!proca, 

Se esM en presencia, cuando en forma excepcional dos personas, al .. 

mismo tiempo y por error esencial, pueden creerae, !Wldadrunonte, v!c

tillaa de una injusta agres16n, 

6, Leg!tilla Defsnaa Real contra la Putati'r.l, 

Cont. P;lg. t~~. 1: i • ., 
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Cuando el sujeto por un error ene obrar en legít1111a de!ensa, y ac2 

aete contra el que considera su injusto atacante, 'ste puede, a su 

vez, reaccionar contra la agresidn, la cual, si bien inculpable, ea 

da cierto antijurídica, 

1. Delito Putativo y Log!tima Defensa Putativa. 

En el Delito Putativo, el sujeto imaefna que c..,te 1111& inl'racci6n 

pmiible, aunq!IO au actuaci6n no eo típica, en tanto on la Dotenaa -

Putativa se supone actuar jur!dica..,nte. 

8, Estado necesario PutatiTO, 

Se da por un error esencial do hecho, el cual debe ser il!Yencible 'J' 

fundado en razones sutlcientea, y pnra tener el error resultados -

ex:l.ra:ieates, debe ser esencial, de lo contrario no produce etectoa -

eliminatorios da la culpabilidad, p¡loa deja subsistente el deltto, 

en !ora culposa. 

9. Deber y Derecho legales Putativoo. 

Puede ~nsarse en la posibilidad de una conducta contraria al orden 

jur!dico y sin embargo su autor suponga, por error, pero flD'ldadazleg 

te, actuar en el ejercicio de tm derecho que no existe, o en el CU! 

plbd.ento de un deber no concurrente. 

10. La no uig1bilidad de otra conducta, 

Cont. P&g. :;o, l ..• •• 
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En realidad no se ha podido establecer con prcsici6n ln naturaleza 

jurídica de éeta causa, Yll que no se ha señalado cuál de los dos el! 

mentoa de la culpabilidad, intelectual. '1 volitivo, quedan anulados -

en presencia de ella, ya que para que no no se de la culpabilidad es 

necesario anular alguno de sus dos elementos. 

11. El Temor ?undado. 

5e considEra tal, por coacci6n s 'bre la voluntad, fjieinpre y cuando -

no la anule en el sujeto, sino le conserve las facultades de juicio 

y dccisidn, do tal manera que pueda determinarse en presencia de una 

:uJria amenaza. 

12. Eotado de necc::;idad trat;{nd':lse de bienea de la misoa entidad. 

Se da esta ca.usa cuando mm persona sacrifica W1 bien para salvar -

otro del r.dsmo valor; la conducta de esta persona ea delictuosa, in.is 

debe operar en su favor un perd6n o una excusa ya que dicha conducta 

se debio a una si tuac16n ecpeciallsima que haca excusable ese compo!:. 

tar.d.ento. 

Dentro del tipo en estudio, no opera n1ngwia de C!:itas causas pa

ra que se de la inculpabilidad, por que no puede darse ninguna hip6tesia 

que pueda encuadro.rso en el tipo de estudio, 

PUNIBILID.l.D, 

VI. Punibilidad. Consi:Jte en el merccind.ento de una pena en fun• 

cidn de la realizacidn de cierta conducta, 

Para Pavdn Vasconceloa la punibilldad es 111a amenaza do pena qnn 

Cont. Pág, ., 12$, .. 
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el Estado asocia a la violaoi&n de los deberos consignados on las non1as 

jurldicas dictadas para garantiaar la permanencia del orden social."31, 

Por su parte Jim&ncz de Aaua, precisa que 111.a punibilidad es, ... 

por ende, el car&cter espcc!rico dol crimen, pués scSlo es delito el he-

cho hl.llllMo que al ~•oribirso en 1B 107 rec!be una pena•
32

• 

Dentro de este orden de ideas, Fernando Castellanos, sedal.a que 

la pmri.bilidad no forma parte dol delito, bien se lo estime CO!llO mereci

aiento, cono coaccicSn de lae normas penales o como apllcacidn concreta y 

espec!rica do una pena, pues desde un punto de vista la pena se Merece ... 

en virtud de la naturaleza del comportaiüento. 

Ignacio Villaloboe sostiene igual punto de vista, para 61, la P! 

na es la reaccidn de la sociedad o el llJ8dio do que ésta oc vale para tr:!_ 

tar de reprif!lir el delito; se:íala que os alP,o externo al r.ú.smo y1 dado -

loa sistema.D de represidn en vigor, su consecuencia ordinaria, por esto, 

el delito es purúble¡ pero esto no significa que la punibUidlld forme -

porte del delito. 

En torminos e(>nerales • es punible una conducta cuando por su na-

turaleza amerita ser penada. 

El tipo se:iala claramente la sanci6n o. que .::;o hará acreedora la 

persona que w;e la denom1nacHm de corredor, la cual será de cinco mil .. 

pesos, y que podr~ ir.:iponerse diariamente rnientraa per!list.a. la infracci6n, 

independientemente de la aanci.Sn penal, 

Cont, P~, r., 126,,, 
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ELEMJ!HTOS DEL DELITO 

VI t. Excusas Absolutorias. Son aquellas causao que dejando sub-

sistente el carácter delictivo de la 

conducta o hecho, impiden la aplica-

o16n de la pena. 

Jim&nez de Aeua, aeiiala que1 
11son causas de impunidad o excusas 

absolutorias la• qllll hacen que a un aoto tlpico, ant1jurídico, imputable 

a un alltor y ou.lptble, no se asocie pena alguna por rnzones de utilidad 

pdbllca•ll 

Caetellancs Tena, prooiBll que so hable de Ercuaas Absolutorias 

ctl.llldo, l'ealilo!lJldo un delito, la ley no.aotableoe la icposici6n de la ~ 

na, haciendo con tal expre11idn reterenc1a a los casos en los cuales, da

da la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable, el le

gislador, por motivos de pel!tioa Criminal, basada en consideraciones de 

nriada indole, excusa de pena al atttor. 

Las Exouoas Absolutorias son las siguientes: 

- E.":cusa en razón de la conservaci6'n del ndcleo fa.miliar, 

Esto comprende, el robo entre ascendientes y descend.1ontes, lo 

cual produce responsabilidad Penal, pero sello se podrll proce

der contra los autores a potici.Sn del agraviado, art!culo 377 

del C.Sdigo Penal del distrito. 

Cont. Plg. ¡;o, 127 ••• 
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S. refiere a que el valor de lo robado no pase de cien pesos, 

na restittt!do por el ladr6n espontán_,¡te o pague los dafloe 

'1 perjuic.ioo, antes qm la autoridad to• conocimiento, ol f"!! 

dsmento de esta excusa se basa en qllB la restitucidn espontll:

oea es una muestra de su arrepentild.ento, artículo 37 del e&!! 
go Penal 11.gente, 

- Elcuea en raz6n de la •tel'llidad cODBcienta. 

5e exille de pena cuando el producto do la coacepe16n 11110re, 

cuando es consecuencia de :ia conducta ioq>rudente de la propia 

mujer embarazada, 

El origen de la excusa ae encuentra en el hecho de que es la -

propio 1111,ler la primera ot1 eutrirlo, esto es, ha7 una tr111tra

ci6n en sus esperanaa11 de aatemidad. 

Igua1110nte se declmra impune. el aborto ccando el embara•o -

resultado de una 11.olaci6n, ya qua eo l6gico pensar que no P"!!. 

do exigírselo la acoptacidn de 011 maternidad no querida ni b"! 

cada. 

En el tipo do estudio no es posible que se presenten ninguna de 

llt&a """""ªº absolutoria•, '18 que las "181US •• refieren, on prilller t.S!. 

Cont, P&g. !lo. 126 .. , 
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mino, al robo entre asoendientes y descendientes, y el resultado de la 

conducta de la persona que se hace pnsar por corrt?dor, en caso de lle

gar a celebrar wi contratoJ seria un fraude, lo rnisoo ocurre con la ni! 

nima teaü.bilidnd, que se refiere ieualr:mntc .:.l robo que cometa una pe!: 

sona y que oca devuelto por ,la mism. Por lo que se ro.riere a la r.iat.e!: 

nidad consciente, el tipo a estudio, no podr:!a de ninguna manera encll!, 

drar dentro de esta excusa, ya que no podría darse ninguna hip1teeie -

al respecto. 

Cont. Pig. ;10. 129 ••• 
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ITER CRIHINIS 

El delito se deopla1& a lo largo del tiellpO, desde que aptmta c!?_ 

mo idea o tentac16a en la mente, hasta su terminacidn; recorre mi sende-

ro o ruta desde su 'iniciaci611 basta su total agotaaiento, 

Fases del Iter Criminis: 

a) Fase Intsrna, Consiste en 1s trayectoria desplasada por el e\! 

lito desde su iniciaoidn basta que e..U a ptmto 

de exterior11arse; es decir, ec$J.o erl.ste mien

tras el delito, encerrado en la mente del autor, 

no ee manitestd ert.crioniaente. 

Esta tase abarca tres etapaa 1 

• Ida• Criminosa o Ideaci6n • , en la mente bUlllOna aparece la 

tentaci611 de delinquir, que puede ser acogida o rtesairada -

por el sujeto. Si el sUjeto le da albergue, pemanece como 

idea .rija en su 11ente y do ah! puede ourgi.r ls: 

• Jleliberaci6n,, cons1"te en la 1118ditaci6n sobre 1s idea cri

Minosa, entre el pro y el contra, En la deliberaci611 hay • 

una lucha entre la idea criminosa y las fuerzas morales, r! 

llgiosas y sociales inhibitorias, 

• Resolucidn,, aqu! corresponde 1s intenci611 y Yolantad de e\! 

lilluqir, El sujeto, despu&a de pensar lo que n a haoer, d!. 

cide llenr a la prA:ctica su deseo de cOlleter el delito¡ P! 

Cont. J'¡{g, No, iin .. , 



••• 130 
BSTtmIO DOOllATICO 

!TER CRI.KINIS 

ro su voluntad, no ha salido al exterior, sdlo existe como 

propósito en la mente, 

En el delito de estudio, la fase interna se da en tocbB sus eta

pas,; esto es, aparece la tcntaci6n do cometer un acto delictivo en la ... 

mente del sujeto, potiteriormente el sujeto medita sobre el posible reauJ:. 

ta.do de su acto que finaliucnte decide llevar a ln pr&cticn. 

b) Fase Externa, comprende desde el inotante en que el delito se 

hace manifiesto y termina con la oonatl"1ci6n¡ -

comprendo tres fases: 

- Ma.nifestaci&n., la idea criminosa nnora al exterior, pero 

sb1plemente como idea o pcnsartlento exteriorizado, antas -

existente e6lo en la mante del sujeto, 

- Preparación., loe a otos preparatorios se producen despwfo -

do la manifestacidn y antes de la ejecuc16n. 

- Ejecuc16n. 1 el mOllento pleno de ejecuci6n del delito, puede 

ofrecer dos diversos aspectos: 

-Tentativa, Son las clases do aspectos, encaminados n la -

realizaci6n de un delito, si .Ssto no ae consau 

por causas ajenas al querer del aujot.o. 

-Cons-cidn, Se llama consumsci6n a la ejecuci6n que reme 

todos los elemento• gen~ricos y espeo!f1oos dol 

tipo legal, 

Cent. P53, llo, 131,., 
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- Tentativa acabada., será cuando el agente eraplea todos los me

dios adecuados para coooter el delito y -

ejecuta los actos encaminados directamente 

a ose !in, pero el resultado no se produce 

por causas ajenas a su voluntad, 

- Tentativa inacabada., se verifican los actos tendientes a la -

produccic.Sn del r.:sultado, poro por causas 

extra.rías,; el sujeto omite alguno y por oso 

el evento no surge, hay una completa ejec~ 

cidn, 

Delito Imposible., no se produce el resultado y no surge por -

CBU8ae ajenas a la voluntad del agente, pe

ro por ser impooible. 

~ el tipo que cstudia"Tlos, respecto a la .fase externa, .se produ

ce la manifesi.acidn, preparacidn y con la cjecucid'n !3e da la conswnacidn, 

no a:1! la tentativa ya que es un delito formal, esto es, en los delitos 

forma.lea no cabe la tentativa. 

Participaci6n. Consiste en la voluntaria cooperacidn de varios -

individuos en ln realizaci6n de un delito, •in -

que el tipo requiera esa pluralidad. 

Cont. P~g. !lo, 1)2,., 
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la participaci6n precisa de varios sujetos que cncarninan su con

ducta hacia ln reallzaci6n de tm delito, el cual se produce como conee--

cucncia de su intervenci6n; estos son: 

- autor., cuando ejecuto. por sí solo el delito, con voluntad. 

- coautores., si varios lo originan, en cooperaci6n consciente y 

querida. 

- complices., son los awd.liares indirectos; es decir, es el que 

auxilia, con voluntad, el hecho del autor. 

La participacidn so puede dar en todas y cnda una de aus fonnaa¡ 

el autor scr4 el su.jet.o que se haca pasar por corredor, los coautores -

las personas que mediante diversas formas oricinan el delito y loa cd'm-

plices serM en este caso, los sujetos que intervienen en forma volunta

ria y que con ayuda se puede llevar a cabo el hecho delictivo. 

nalea. 

5. CONC!RSO DE DELITOS. 

Se da cuando nn mismo sujeto es autor de varias Wracciones pe-

El concurso de delitos puede aer: 

a) Concwso Ideal o Forma..l. Se da1 si con una sola actuaci6n se 

infringen varias disposiciones pena

les, aq u!, se advl.erte una doble o -

'1illtiple infraccidn. 

Cent. Plg. No. 133, •• 
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b) Concurso Material o Real. Ser,, si un sujeto cornete varios .. 

delitos tlediantc actuaciones inde-

pendientes, sin haber recaído W)ii 

sentencia por alcuno de ellos, el 

concurso real produce la acumula .... 

cicSn de sanciones. 

En el tipo a estudio, se da el concurso ideal ya que el agente 

con tma sola conducta viola varias disposiciones¡ esto es, infrince el 

art!culo 52 del C6digo de Comercio, respecto a la enncidn penal ha7 -

una USurp.'.lcidn de funciones y mediante la celebraci6n do alg{in contra-

to o convenio puede realizar tm fraude, 

REINCIDENCIA. Signiíica que un sujeto ya sentenciado, ha vuel-

to a delinquir. 

La Reincidencia se clasifica en: 

a.) Genérica. Existe cuando Wl oujcto ya condenado, vuelve a de

linquir mediante una infraccidn de naturaleza di--

versa a la anterior¡ y, 

b) Específica. Si el nuevo delito es do especie scr.iejilnte al º.2. 

metido y por el cual ya ee ha dictado una condena, 
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Habitualidad, Si el reincidente en el mislllO g'nero de infraccio-

nes cometE. Wl nuevo delito procedente de la misma 

pasic5n o 1nclinaci6n viciosa, ser4 considerado co

mo delincuente habitual. 

Cont • .Pág. llo. 1J5 ... 
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{

-Delitos, 

-En fllllc16n de su gravedad 

-Faltas,/ 

{

-Acc16n. / 

-Por la conducta del agente {-simple omis16n. 

-Omis16n. 
-com!.s16n por oud.s16n. 

{

-Fol'lOales. / 

--Por el resultado 

... Materiales. 

--Por el dallo q"" causan 
{

-Lesi6n. 

-Peligro./ 

Instantineos con efectos permanentes. 

--Por su duraci6n 

{

Instantáneos. / 

Continuado. 

Permanente. 

Cont. Pig. !lo. 1)6 
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{

-Dolosos. / 

--Por el elemento interno o culpabilidad -Culposos. 

-Preterintencionales. 

{

-Silnples. / 

--En funci6n de au eotructura o compoo1ci6n 

-Com¡>lejos. 

{

-tbisuboiatente./ 

--Por el n6mero de actoa 

-Plurioubsistento. 

{

lhl.subjetivo./ 

--En cuanto a la unidad o pluralidad de Sujetos 

-PlurisubjetiTO. 

{

·Do Oticio. / 

--Por la forma de su persecuci6n 

·De Querella. 

{

-Comunes. 

-Federales, / 

-·En funci6n de la uteria -Oficiales. 

-Mili tarea. 

-Políticos. 

Cont. li{g. Ho. 1J7 
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-Acci6n,/ 

--COnducta {-omisi6n simple. 
-Clm:iai6n. 

-comisi6n por omisión. 

{

-Vio absolut.n, 

--Ausencia de Conducta -Vis maio:P. 

-Movimientos reflejos. 
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--Por su composici6n los tipos se dividen en [
-llorlllllles./ 

l -.lnomal.es. 

· {-Fundamentales 6 Basicos./ 
·--Por su ordenación metodológica -Eepecialeo. 

. -Comple111entados. 

{

-Autónomos/ 

--En función de su autonoúa!a 

.. subordinados. 

f-alternativaniente formados. 

{

-Casuísticos. l 
--Por su formulación / l._ -acumul.ativaniente for1111.doso 

-Amplios, 

Cont. P4g. No, 136 
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-lle Dalla, 

--Por el d.lilo que causan 
-lle Peligro,/ 
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-4UBencia de la calidad exigida por ln le7 en cuanto 
a loa sujetos actiYo o pasivo. 

-Si .tal.tan el objeto aterial o el objeto jurídico. 

-Cll&lldo no M dan la1 referencia• t~nles o espa-
cl.ale• req111%'idu 111 •l tipo, 

-41 no reall&&r• el bicho por 101 JllOdl.01 ca.l.si1'0o -
e1P9cUicaante eedalados m la 107, 

•Si .tal.tan 101 ele111ntos subjetiTOI del injuato lega! 
ante exigidos, 

-Por no darae, en su ca10, la entijuridicidad eope-
cl.al. 

{

-Ant1Jurid1c1dad to.-1. / 
-AntiJlll'idicidad ·· 

-4ntijlll'idicidad .. teriaJ., 

r-Leg!ti• de.tena&. 
-Estado de necesidad, 

-Cumplimiento de un deber, 
--causas de Just1ticaci6n EJ 1 1 de d ech 

l
-ere e o ISI er o, 

..obediencia Jei'lrquica, 

-ImpediMlltc leg!timo, 
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C lllDilO RES lJIEll 

-transtornos mentales 
tran.sitorios. {

-tranlftornos mentales 

{

-Estados de Inconsciencia. permanentes. 

··Inilllputabilidad -Miedo grava. 

-SordOllllde1. 

--Culpabilidad 

{ 

{

directo,/ 

·Dolo ·indirecto. 

-eftlttual. 

{

consciente, 

·Culp!l. 

-inoonsciente • 

--Inculpabilidad 

-11 error y l& ignorancia. 

·Obediencia .Jerlrquica. 

-Eximientes Putativas. 

-Leg!tl.Ju. defensa put&tive. 

-Leg!tillla de!ensa putativa recíproca. 

-Leg!tilla defensa real contra la putativa, 

·Delito putatiYo y legítima de!ensa putativa, 

-Estado neceaario putativo. 

-Deber y derecho legales putatiYos. 

·La no exigibilidad de otra conducta. 

-11 tenor flllldado, 

·Encubrillionto de parientea y allegadoa. 

-latado de necesidad trat.4ndoae de bienes de la 
llilM entidad. 

eo..t. Pi¡. No. 140 
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ClllDRO i!E5lHEN 

--Excusas Absolutorias -Excusa en razón de '1Úlillla temibilidad, 

{

-Excusa en razcSn de la conserva:ión del ntí
cleo familiar. 

-Excusa en raz6n de la maternidad conscien-
te. 

[ 

{

Idea cril1ll.nosa o Ideación,/ 

-Fase Interna, -Doliberaci6n, / 

-Resoluci6n, / 
--Itor Criminis 

{

ManlJ:estaci6n, / 

Fase Externa -Preparación, / ~ 

{ 

acabada 
tentativa 

-EJacucicSn, bada 
consumaci6 

--Port1c1pac16n -Coautores, / 
{

-Autor,/ 

-Complicos. / 

{

•Concurse idsal o .formal,/ 

--Concuroo ds lleli tos 

-Concurso material o real. 

{

-Generica 

··Reincidencia 

-Específica, 
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I. El C6digo de Comercio en vigor data de 1890, la resultante de es

to, es que nuestro viejo C6digo se ha ido reduciendo a un nrticu

lado obsoleto que 1 si bien es formalmente Vi;,1;cntc, adolece de vi

gencia material porque la T'.'.ayor!a de las norms resultan de apli

caci6n inconveniente e injusta. 

II. Es conveniente elaborar un proyecto en el cual se do respucata a 

problemas de tácnica legislativa y de modernidad en la estructur.:. 

jurídica mercantil quo son ya ir.:postorgablcs. 

III. Respecto a las Sociedc.des 1".ercantiles e:; de recomendar elir.rl.nar -

aquellas que la práctica ha desechado, talc5 cono la sociedad co

lectiva, co:iandita sir.iple y comandita por acciones; en realidad .. 

tienen una importancia econtSmica escasisima. 

IV. Todo ser hu.~no, dentro de la socicdaj que lo rodea, tiene una d~ 

blo po~>ibilidad: intervenir en la i'llisrn, a trav6s de sus activid:! 

des para modificarla; o bien no intervenir, y esto puede lograrlo 

a travás de DUS omisionc!';. Esta actividad que realiza el ser hlml! 
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no puede producir beneficios o perjuicios para los deti4s seres hu

manos que conforman la sociedad, estas actividades pueden efectuar 

se ba.jo el conocimiento de la persona, esto es, las rea1iza en 1.'o!, 

ma intencional, ( tambi6n pueden ocµrrir de mnner~ fortuita), 

Sin er.ibargo, cuando esta acticidad se realiza en forma intencional, 

es decir, cuando se actda sin necesidad y que adoti.Ís produce par-

juicios a alg&i bien, cualquiera que sea el valor de 6st•, da como 

resUltado la violaci6n de un precepto pmuümcnte tipificado y en -

consecttencia la aplicac16n de una pena. 

V~ Ea así, corno de ec;ta forma, entra el gran universo del Derecho Pe

nal, para regular a travtfs de mm apllcaci6n justa de las normas ... 

penales, las infracciones provocadas por la actividad o 1.nactivi-

dad de un sujeto, las cuales atacan sin necesidad loo bienes, sean 

individuales o colectivos, y que en rasuraen se traducen en activi

dados antisociales; 7 por otro lado., con su intervoncid'n ayuda a -

preservar la subsistencia nd.Sllla de la sociedad, 
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