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I N T R o D u e e I o N • 

La historia del comercie> nace con el 

trueque, es decir el cambio de sati3factores sobran 

tes de un grupo con otro. Se plantea un problema,

el satisfactor, si a una tribu le falta alimento y

tiene bastantes armas o utensilios de trabajo, tra

tará de cambiarlos por alimentos; si el grupo veci

no -que 16gicamente sería el visitado para efectuar 

el cambio- no tiene alimentos suficientes para di--
. . 

cho cambio y también busca alimento, ·se _generaliza-

r' un combate y la agrupación humana vencedora arra . -
sará a los vencidos, quitándoles lo~. alimentos. 'fa 

estando en presencia de su satisfactor se retirarán 

o se unirán formando poco a poco lugares para su ª! 

dentarismo surgiendo así la lucha por conseguir sa

tísfactores a las necesidades, que en principio se

rán las primarias: habitaci6n, alimentos, vestido;

posteriormehte y ya con la especializaci6n de fun--. . 

ciones, ubicando la divisi6n del trabajo, surgirán

las necesidades secundarias, objeto de la!_grupaci6n 

humana. Se buscará dentro· deÍ grupo a los más cs.p_~ 

cita.dos para el desarrollo del trah<:.jo, .Y a un suj~ 

cantiles lt:."atando de lograr el mr~jor provi;;c110 fr-st.r"'::,,... 

su tribu; es aquí donde surge el intermediario en .. 



? • 

el ca.mbio, una persona qu·.': !1abic;,,t1.l:nent;e resliza -

las funciones de mediación, ya por ser el más des-

tacado del grupo o por la facilidad de comunica--

c16n con otros grupos. 

Joaquín Garrigues (1) indica que 

"la figura del mediador aparece en las culturas 

más primi:ivas. Su función consistía en facilitar 

la aproximación de compradores y vendedores, esti

mulando la coincidencia entre oferta y deinanda. 11
, -

-sobre el mismo satisfactor- "entre· el comerciante 

extranjero y el indígena, al que servía, al propio 

tiempo de intérprete". 

Los autores no han podido ponerse -

de acuerdo en el lugar donde con más regularidad -

actuaron los· anteceso~es del corredor. Lorenzo Be 

nito (2) afirma que "nacieron en las ciudades mer

cantiles que reunían en su seno comerciantes de t.2_ 

das las procedencias, los cuales desconociendo a -

los mercaderes en ellas establecidos, y por de con 

tado a los de los otros países o ciudades que a --

1as mismas concurrían, hubieron de encontrar c6mo-

(1) Joaquín Garrigues. Trat".l.do de Derecho Mercan-
til. Tomo I, Vol. 3o Pág. 1440. Madrid, 1949. 
la. Edición. Ed. Rev:_ .. ;ta de Derecho Mercantil. 

(2) Lorenzo Benit:..o. Manual de Derecho Mercantil.
Tomo I. Par,;a GaneraL Pág. 523 No. 490, Ma
drid, 192it. 3a. E:dicl6n. Ed. L:i.brería de Vic 
toriuno suárüz. 
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do y ~til a la vez el qué determinadas personas se 

dedicaran a conocer las necesidades respectivas de 

unos y otros para facilitar sus tratos y contratos". 

Sería 16gico pensar que 1as ciudades 

de que habla Lorenzo Benito fueron las ciudades me

diterráneas,· ya que a ellas acud!an los comercian-

tes, destacando los fenicios y los italianos; perc

al decir de Heeren, citado por Jos~ Ma. Echa.varri y 

Viva.neo (3), las primeras noticias de los mediado-

res en las funciones mercantiles las encontramos en 
. . 

la antigÜedad egipcia en donde formaban casta. 

En la historia del comercio hay mu-

chos ejemplos en que para vencer la ~arrera. ,idiomá

tica se han intentado variados recursos. 

Jacinto Pallares (4) nos sefiala que-

11Los nubios trafican del siguiente modo: ~os grupos 

que deben efectuar el cambio permanecen armados uno 

frente al otro; después algunos individuos avanzan

y hacen el e·ambio. Pero la desconfianza y el temor 

de que la presencia de las tribus armadas pudiese -

hacer deg7nerar un.cambio pacifico en un sangriento . 
combate oblig6 a que se recurriese a otro medio, y-

(3) José Ma. Gi. de Echavarri y Vivanco. Comenta-
rios al C6digo de Comercio. Tomo II, Pág. 10,

. Valladolid, 1930. 2a. Edici6n. Ea •. Imprenta y 
Lib.L·ería de ~ndrés Martín~ 

(4) Jacinto Pallares. Derecho Mercanti~ Mexicano.- · 
Tomo I. Pág. 12. Méxicn, 1891. Ed. Tip. y -
Lit. de ~oaquin Guerra y Val1e. 
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éste consisti6 en depositar la mercancía en un lugar 

dado, con una señal que indicase que se deseaba el -

cambio; la otra parte practicaba lo mismo, y si ha-

bía fraude se recurría a. las armas"; es pues eviden

te la falta de un intermediario en este camb~o, ya -
que es suplido por una señal material que indica el

deseo de comerciar. 

El mismo autor manifiesta que en Aus~ 

tralla cuando algunas tribus quieren ·entrar en rela

ciones comerciales o permanecer en ellas, proceden -

del modo siguiente: 11 por ambas partes las funciones

de agente comercial son confiadas a un individuo ele 

g'ido, con tal objeto desde su nacimiento, y para lo

cual se ha tenido cuidado de conservarle el cordón -

umbilical envuelto en un manojo de plumas; este obj! 

to se llama Kalduco y los respectivos padres de los

dos muchachos lo c~bian entre si. Los.muchachos -

así consagrados al comercio no deben hablarse ja.más, 

y al llegar a la edad adulta se convierten en agen-

te s comerciales titulados de sus respectivas tribus" • 

. La historia ne recoge ciertámente el

proceso de formaci6n del corredor, pero no seria na

da remoto que en los primitivos grupos humanos hubi! 

se sucedido algo si no igual, cuando menos semejante 

a lo ~ue sucede en Australia. 



C A P I T U L O I. 

EL CORREDOR EN LAS DIVERSAS ETAPAS HISTORICAS. 

A.- EDAD ANTIGUA. 

l.- IMDIA. 

·2.- ROMA. 

B.- EDAD MEDIA. 

C.- MODERNA Y CONTEMPORANEA. 

1.- 'ITALIA • 

. 2.- FRAMCIA • 

. 3;.:. ESPAN'A. 

4.-·MEXICO. 



C A P I T U L O I. 

EL CORREDOR EN LAS DIVERSAS ETAPAS HISTORICAS. 

A.-~ ANTIGUA. 

INDIA: 

El Derecho Hindú fue principalmente 

obra más de moralistas y te6logos qúe de juristas, 

ya que éstos nos legaron entre otras obras.los Srutis 

que comprenden el R1gveda (los cuatro Veda~), los V~

dangas y los Upanishads, escritos en~re 1500 y 600 A. 

de c. y los tratados del Dharma, muy numerosos, los -

más célebres ·escritos ~n verso como son las leyes de

Yajnavalkya, Las Leyes de Narada y las Leyes de Manú, 

o Leyes del Señor de las Criaturas, redact~dás entr~

el Siglo Primero A. de c. y el tercero o cuarto de ... -

nuestra.. era (1). Es en estas últimas donde encontra

mos preceptos de innegable naturaleza jurídica, insp.!_ 

radas únicamente en la moral hindú. 

. En el Libro Octavo de las ·Leyes de Me.

mi (2), versículo 398, se dice: "Que los hombres qu_E?-

(1) 

(2) 

René David.- Lbs Grandes Sistemas Jurídicos Con-
te~poráneos (Derecho Comparado). Pág. 379, Madrid, 
1969, la. Ed. Ed. Aguilar. · · 

Leyes de Manú (Instituciones Religiosas y Civiles 
de la India}. Madrid, 1936. Ed. Librer:!.a Bergua. 
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conozcan bien en qué casos se pueden imponer dere--

chos y que son expertos en toda clase de mercancías

evalúen el precio de las mercaderías y que el Rey 

guarde para sí la vigésima parte ~ beneficio 11
• 

. Sería absurdo negar que las personas

ª que se refiere el precepto transcrito no sean -

otras que los antecesores de los corredores, ya que

es funci6n de ~stos el conocer el comercio. 

En el vers!cu1o 401 del 1Tdsmo Libro -

Octavo leemos: 11 Después de haber. c.onsiderado, tratáQ. 

dos e de toda clase. de. mercadería~, de q'lé distancia

se las trae, si vienen ~ país extranjero; a qué di! 

tancia deben ser enviadas !:.!! ~de .. que~~~ 

eorte; cuánto tiempo han sido conservadas, el benef! 

cio que se pue.de obtener de ellas, el gasto hecho, -

el.Rey debe establecer ·reglas para.la compra y la.--

venta" •. 

Asimismo, en el versículo 402 .leemos: 

"Cada quince ,'...~as o en cada. quincena, · segiin que el -. 

precio:S! .los objetos ~ más .2. menos variable, el -

Rey debe reglamentar el precio .de las merc.aderías -

en presencia·de_estos expertos'm!s arriba menciona-~ 

dos". 

Encontramos aquí un antecedente de -

lo q~e J.hora ·pod~Ía. ser, cÓu10 · funci6n c~~tralizada -. . . 
del poder público, una funci6n ·que ·r ..la.liza "1a Se ere-



taría de Industria y Comercio. Cuando se indica - -

que se debe reglamentar el precio de las mercaderías 

en presencia de los expertos) hemos de pensar que -

actualmente se realiza esto con la colaboraci6n de -

asesores que deben ser peritos mercantiles, en'otras 

palabras con auxilio de los corredores. Además en-

centramos la publicaci6n de 1a nota de precios co-~

rriente ·sei'l.alada en el párrá.ro 60. del a·rt!culo 55 -

del Reglamento de Corredores. ¿Se'rá. simple coinci-

dencia que en nuestra legislaci6n aparezcan estos da 
. -

tos o será el conocimiento del legislador mexicano -

de estos preceptos? 

En el Libro Noveno se encuentran las-

reglas que se refieren a la clase comerciante, las -

cuales deben ser ejercidas por el Vaisya (en la divi 

si6n social de clases los Vaisyas eran los agricult~ 

res, únicas personas que junto con los Chatryas po~ 

d!an ejercer el comercio), así el versículo 329 nos

sef'iala que es deber del Vaisya "que está bien infor

mado de la alza y baja del precio de las piedras pr!!_ 

ciosas; de J,.as pe·:-le.s, del coral, del hierro, de los 

tejidos., de los perfumes y de los condimentos 11
• Asi 

mismo, deber! según el versículo 331, conocer "las -

ventajas o los derectos de las mercaderías; las ven

tajas y las desventajas de las diferentes comarcas,

el beneficio o la párdida probable en la ~enta de --
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los objetos y los medios de aumentar el número de 

lo~ ganados. 11 El versículo 332 indica que: "Debe sa 

ber los salarios que hay· que dar a los criados y los 

diferentes lenguajes de los hombres, las mejores pr!_ 

cauciones qµe .se pueden tomar para conservar las mer 

cancías y todo lo que concierne a la compra y la ven 

ta". 

Será coincidencia que en los precep-

tos transcritos esté regulada la antigua ocupaci6n.

del agente mediador -corredor-,, o que. realmente deba 
.. . . 

conocer de todo el Chatrya o comerciante. pues la --

funci6n hist6rica del corredor es poner en contacto

ª dos personas que desean realizar uz: contrato de n!_ 

tura.leza.mercantil, actuando como int~rprete, agente 

mediador y certificador del contrato. ¿Acaso este -

agente auxiliar del comercio no deberá eonocer ~ -

ventaj!s z. las desventaJas E!, .!:!! diferentes com~r-

~ (o plazas) y estar .informado del~ l. baja de

la. bolsa y !!:! beneficio 2.1!. pérdida ·probable ~ .!!.
venta !!!:_~.objetos?. 

RO M A 

La funci6n del corredor, ~ctuando co

mo intermediario en los contratos mercantiles era-ya 
'··· 

conocida desde el._Derecho Romano antiguo, pero no e!. 

taba debidamente regla.mentada~ en cierto aspecto por 
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el desprecio que se ten!a a estos agentes y en,otro-. . . 

porque el derecho pre-justinianeo no era un cuerpo -

uniforme de normas, ya que s~ encontraba dividido en: 

plebiscitos, senadoconsuitos, edictos de los magis

trados y constituciones imperiales. En un priiÍler in 

tente de codificaci6n, Teodosio reuni6 únicamente 

las constituciones imperialés formando el C6digo Te.2_ 

dosiano,.sin atacar de raíz el problema, unifican.da

las leyes, de esta tarea se encarg6 Justiniano, e1 -

cual se encarg6 de diferenciar principalmente el Jus 

{derecho) .de las leges (leyes) creando c~atro colee-. 

cienes: El C6digo, el .!2,.igesto .2._Pandectas, las Insti 

tuciones. y las Novelas (1} •. 

Ulpiano nos sei'ia.la que los proxenetas. . - . 
son "los que intervienen en las compras y en las ven 

. . . . . '. ~ . .. -
tas, en los comercios, en los contratos lícitos, y -

:por costumbre están admitidos por causa· de utilida.d 11 
.. 

{2). 

{1) 

(2) 

Eugene·Petit. Tratado Elemental de Derecho Roma 
no. Pág. 60, No. 50. Madrid, 1924. la. Edici6ñ. 
Ed .. Saturnino Calleja, s. A. 
Carlos C. Malagarriga. Trata.do Elemental de De
recho Comercial. Pág .. 117 No •. 3. Buenos Aires, 
i9·5i. la. Edici6n. Ed. Tipográfica Editora. Ar-· 
gentina. Tomo II. Primera Parte.(contra.tos ·y pa 
peles de comercio) • -
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Joaqu!n Ga.rrigues (3) indica que "En

Roma el oficio de mediador (proxeneta) es un oficio-

privado y de escasa consideraci6n socia.1 11
• ( 4). 

Hay autores que apoyados en los tex--

tos roma.nos -Ciceron- invocan un supuesto menospre-

cio por pa.rte de los romanos a la práctica del come! 

cio (*), no existiendo por tanto un derecho mercan-

t11 aut6nomo en Roma; esto se debió principalmente a 

la flexibilidad del Derecho Pretorio que encontraba-

1~ soluci6n adecuada al caso, satisfaciendo las exi

gencias del comercio~ comprendiendo las soluciones -

en el mismo derecho (5). 

Papiniano definió el Derecho Pretoria .. -
no como a.qu~l que los pretores han introducido para.

aplicar, comple~ar y corregir al Derecho Civil, te-

niendo en cuenta el inter~s comdn (6): 

(3) Op. ,Cit. ~tg. 14-40. 

( 4) ,En igual ser1tido C~sar Vivante a.t'irma que el tr_! 
bajo de ~ps mediadores fue despreciado en el mu!!, 
do romano. Tratado de D. Mercantil. Tomo I, -
P'-g. 225. Madrid, 1932. la. Edici6n. Ed. Reus,
s. A. 

{*) 

'(5) 

V!ase Alfredo Rocco. Principios de D. M~rcantil, 
México, 1955. Pág. ll-13. • 
"Cierto quo los romanos no fue~on un pueblo de -
conerciantes, como tampoco puede negarse·el des-' 
precio que en ~ierto modo ten!an a la industria
comercial comparada con la alta estimaci6n que -
daban a la agriclll.tura". 
RobE.rto L. Mantilla Malina. Derecho 'Mercantil.
Pág. 4 No. 5 y 6. Ed. Porrúa., S. A. M~xi'co, 1970. 
lla. Ed. . . 

(6) Guillermo F. Margadant g. El Derecho Privado -
Romano. Pág. 68. Máxico, 1965. 2a. Edi~i6n. -
Ed. Esfinge, s. A. 
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La pretura fue creada en el año 387 -. . . 

(7), para que se encargara en lo suce~ivo de la admi 

nistraci6n de justicia, aplicando el Derecho Civil,

el cu.al ya era insuficiente para las necesidades de

la poblaci6n, así pues el pretor llenaba estas lagu-

nas con sus resoluciones. 

Debemos imaginar que en Roma el proxe 

neta era un hombre libre, ciudadano romano y que no

depend!a de nadie -sui juris-, o sea un paterfami--

lias -jefe de familia-. 

En sus funciones a.ctuaba como conoce-

dor de la materia mercantil y dando fe de los actos

que ante ~l se realizaban, o se~ que su. intervenci6n 

dio seguridad a los contratos realizadoo con su con

sejo, lo que. al fin trájo el reconocimiento de su ac 

tivida.d, pues al proteger los intereses de los ciud!. 

danos romanos protegía indirectamente los intereses

de la comunidad romana. 

{7) Eúgene Petit. Op. Cit. Pág. 25 y 35 Nos. 40 y 
45. 
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B.-~ MEDIA, 

En la Edad Media el tráfico mercantil 

se hizo más intenso y fue en las ciudades medite~rá

neas, princip~ente en las italianas, donde se cen

traliza el tráfico universal. Pisa, Amalfi, Venecia, 

Génova y Nápoles eran considerados los primeros puer 

tos del mundo, y las ciudades de Siena¡ Lucca, Mi1án, 

Bolonia y Florencia la.s más importantes plazas roer- .. 

cantiles; ésta última era el mayor centro bancario y 

cambiário de Europa. 

Es en estos puertos y ciudades donde

se desarroll6 el comercio, en virtud de Las Cruzadas 

o guerras santas, ya que los caballeros que iban a -

defender los santos lugares, volvían con las rique-

zas que les ofrec!a el Uriente; entre otras, perfumes, 

especies y telas. 

El Derecho Privado y Procesal Común -

era insuficiente, ya que al caer el Imperio Romano -

en el territorio imperial, se sucedi6 una multiplic.!_ 

dad de legisl~ciones y e1 derecho pretorio, antes ªI?. 

to para satisfacer las exigencias del tráfico mercan 

til, se uni6 al Derecho de ar±gen germánico y al De

rec1io Can6nico que condenaba al comercio por set una 

actividad procuradora de ganancias fácil~s ".As! se -

explica que el comercio que había adquirid~·tanta i~ 
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portancia, experimentase la. necesidad de un régimen

jur!dico adecuado" (1). 

Las personas dedicadas a una. misma -

profesi6n, arte u oficio se agrúparon para su prote~ 

ai6n y defensa de los intereses cemunes, creando as:! 

la organ1zaci6n corporativa medieval denominada -

Gremio. 

El Gremio se organizaba de acuerdo a

sus estatutos, que eran general.mente transcripciones 

de antiguos usos, pero con aumento de otros nuevos -

que se consagraban en los mismos estatutos. 

La autoridad mbim.a. del Gremio eran -

los c5nsules que administraban a los agremiados -

-o matriculados- justicia, teniendo como norma la 

equidad. 

Los gremiQs organizaban y presidían -

ferias y mercados, protegían.a sus asocia.dos y ade-

mAs de la autoridad administrativa y disciplinaria -

que ten!an sobre los comerciantes matriculados en el 

Gremio, se avocaron a la resoluci6n de las cuestio-

nes surgidas entre los asociados o entre ~stos y sus 

aprendices o empleados. Las primeras normas, espe-

cialmente destinadas a regular el comercio provinie~ 

ron de los gremios y fueron de carácter consuetudina 

(1) Boceo. Op. Cit. Pág. 10. 
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rio. Rocco (2) señala como las más notables Las 

CONSUETUDINES de Génova (anteriores a 1056) y el 

CONSTITUTUM USUS de Pisa (1161), quedando demostrada 

así la grand!sinia importancia que la costumbre tenia 

junto y por encima del derecho emanado o reconocido

por e1 Esta.do, tanto que la fg 12§. CONSTANZA (1183)-

1~ declar6 expresa.mente como fuente del Derecho, dá!:_ 

dole el carácter de derogatoria del Derecho Estatal-

(3). 
Al ampliarse el horizonte del comer-

cio, primero práctica y despu~s jurídicamente nacie-

ron los corredores. 

Mantilla Molina ( 4} señala 11 $1 las -

partes hablaban diferentes idiomas 6 el corredor po-

d.Ía allanar la dificultad actuando como truchiman 

(y as! surgi6 el corredor int~rprete de buques) 11
• 

La jurisdicci6n consular marítima - -

aport6 importantes colee.clones de usos como la ~

g AMALFr.L'ANA {Siglos XIII y XIV) y los ROOLES ~ -

OLERON ·(1285-1314) en que ya se encuentran consignadas 

algunas de la~ obligaciones del.corredor int~rprete

de buques que habían surgido dél uso. Así en España 

(2). Op. Cit. Pág. ll. 

(3) Lattes, citado por Alfred6 Rocco. 

(4) Op. Cit. Pág. 150 No.· 201. 

'·• 
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se compila, a base de 1á jurisprudencia del Tribunal 

Consular Mar!timo de Barcelona el .CONSULADO DE MAR -

(Siglo XIV), que es la transc-ripci6n de las costum-

bres vigentes en los países mediterráneos. 

Lor~ gremios .establecieron tribunales

especiales para dirimir las controversias entre los

integrantes del grupo, surgiendo del origen consúet!:. 

dinario d~ sus prácticas y resoluciones un derecho -

que satisfacía las necesidades del ·comercio. 

Joaqu:!n Garri~es (5) indica "Junto .. -

al privilegio d.e la funci6n está la necesidad de or ... 

ganizaci6n corporativa y la imposic16n de severas -

obligaciones. La obligaci6n de ser imparciales -ya

que la remuneraci6n ·se obtiene de ambos contratan--

tes- justifica la fuerza probatoria que se concede a 

los asientJs de sus libros". 

Notamos en el párrafo anterior un an

tecedente de la actual colegiaci6n obligatoria. 

Con la intensificación del tráfico ~~ 

surgieron las ferias, que junto con los puertos -

eran el camp9 de acción del auxiliar. merca,ntil.· 

"El Comercio Terrestre se desarroll6-

sobre todo, mediante la celebración de grandes fe--

rias, que reunían en fechas previamente fijadas a --

(5) Op:Cit. Pág. 1440. 
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los mercaderes de las diversas regiones, y dieron -

lugar a la práctica del cambio y al comercio del di

nero y de la banca" ( 6). 

Las principales ferias eran las de 

Saint Denis de. Cha.mpagne y la de Lyon, que fueron 

centro de difusi6n de instituciones mercantiles. 

Esto implicaba una consideraci6n pú-

blica mayor -ya que al actuar como fedatario de las-

transacciones mercantiles, actuaba como funcionario

del estado-, "oficio de confianza y del que era pos.!, 
. . 

ble abusar, fue bien pronto reglamentado por las ci~ 

dades en cuyo seno surgieron; y cua.ntj.o se convirti6-

de ecta manera en oficio público, confi6seles, natu

ralmente,, parte del ejercicio de la autoridad, ha--

ci~ndoseles representantes de la fe pública, con lo

cua.1 prestaron a los mercaderes un dobie servicio -

que hizo m~s solicitada su intervenc16n; de tal modo 

que ya no fueron s61o los comerciantes extranjeros loo 

que solicita-ron su auxilio, sino que loe sol1cit6 el 

comercio en general ( 7). . 

. Poco a poco el ejercicio de la fun--

ci6n del corredor nfue llenándÓse de limitaciones y

prohibiciones para evitar que en virtud de su cargo-· 

(6) Geo~ges Ripert. Tratad~ Elemental de Derecho Co 
mercial. Tom~ I, Pág. 18. No. 20. Buenos Ai--'::' 
res, 1954. la .. Edici6n. Ed. Tinográ.fica Ed,i to- . 
ra Argutina. 

(7) Lorenzo Benito, Op. Cit. Pág. 523. 
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se aprovechasen en su p~opio inter~s •• que fijaran 

precios en contra. de la verdad, etc. 11 (8). 

En virtud de·io anterior, era 16gica

la prohibici6n que nos seiialan la ma.yor!a. de los a.u:.. 

tares, de formar parte de sociedades o de ejercer ~ 

el comercio en su provecho {*), y señalar como requ:i 

sitos, algunos de los que señala nuestro c6digo, · co

mo son los de ser ciudadano y aprobar un examen de -

conocimientos comerciales para. comprobar su capaci

dad tácnica -este examen debería ser hecho por el G,2. 

bierno del Estado, a trav~s de un Colegio de Corred!?, 

res-, además de contar con una determinada edad. 

(8} C.6sar Vivante. Op. C1i;., Pág. 255. 

(*) En ei mismo sentido Joaquín Garrigues.- Op. Cit~ 
P!g. 1441. 



C.- MODERBA Y CONTEMPORANEA. 

ITALIA: 

Despu's de la Edad Media "cada pa!s tu 

vo en esta mate.ria un desarrallo 1eg1sla.ti-vo que se -

re.l.aciona. c.on'sus condiciones pol.!ticas y financie-

ras" (1). 

Puede asegurarse que Italia ejercía el 

monopolio de1 tririco universal, tanto que ha llegado 

a afirmarse que "e1 Derecho Mercant11 nace en Italia" 

(2). 

El descubrimiento. de nl;levas rutas de -

comercio por los navegantes portugueses y espafloles,

despll..z6, .de1 Meditei:rmeo al AtlAntico, e1 eje del -

comercio ina.r:!timo, aunado a esto la dispers16n pol.:!t! 

ca ita.liana., 1nici6 la. decadencia d~ la primac.!a oo-

mercial e indust.rial itali-.na, se conserv6 el int'1ujo 

de1 pensamiento Jur!dico it·Wco en el comercio eur<;>

peo._ pertene·ci~ndo1e la supremac!a en el campo de1 D!, 

recho Mie.rcan:til. 

.,En el Siglo XV, se. inicia la 1.mportan

t:!sima cantribuci6n de la doctriÍla y la literatura -

me.re:.antil, por Juristas que exponen y e1a.boren verda-

(l} Cé.sar Viva.nte Op. Cit. P&g .. ··257. 

(2) Alfredo Rocco Op. Cit. P4g. 14. 



deramente el. Derecho Mercantil. 
• 

Benvennuto Stracca., autor del primer -

Tratado de Derecho Mercantil, publicado en Venecia en 

1553, denuncia la conducta abusiva de los mediadores, 

opini6n que ampl.!a en su Tracta.tus de proxenetis - -

(1558) (3)., en el que dice: "Agente mediador (proxen!! 

ta), propiamente,. significa aquel que entre compra:do-
. . 

res y vend~dores es conciliador y mediador; sin embar 

go, el. Agente (proxeneta.), verdaderamente, no solo en 

venta..s y compras interviene, sino, por lo general.,. en 

todo género lícito". 

Cada estado o provincia tenía. su legi!_ 

laci6n propia, que aunque no dJ..ter:!a. mucho ·de las .. - -

otras, sí tenia matices. singulares. En general. los -

corredores eran bien considerados; entre sus deberes, 

encontramos el de matricula;rse, aprobando un examen -

en el Gremio de Mediadores, debiendo ser originarios-:

del lugar donde iban a desempeaar su tunci6n. 

La historia legislativa ital:J.ana. pre-.. 

senta en sus disposiciones una originalidad y UJUl. COB, 

· tinuida.d que t:alta a otros muchos institutos (4). La. 

doctrina contribuy6 a enriquecer áun más la. institu--· 

(3) Paul. Rehme. Historia Universal del Derecho Mercan 
til.. Madrid, l.941.. la. Edici6n, Ed. Revista. de= 
Derecho· Privado, Pág. 147 ... 

(4) Vivante. Op. Cit. Pág. 257. 
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ci6n de la cor~edur!a, lo mismo sucedi6 con las reso

luciones judiciales.en los tribunales de comercio, -

fueron más elabor.adas y meditadas, formando la juris

prudencia. 

. A consecuencia de las conquistas napo

le6nicas, se'difundi6 en Italia el C6digo Francés de

Comercio de 1807, c6digo que con ligeras modificacio

nes, se tradujo y promulg6 para el reine italiano el-

17 de Julio de 1808. 

La provincia del Piamonte vuelve a las 

antiguas leyes y costumbres, pero experimenta inmedi!_ 

ta.mente la necesidad de una reforma, que realiz6 Car-, 

los Alberto en 1842, publicando un C6digo de cóm~rcio 

llamado Albertino, que no ~ue sino una reproducci6n -

exacta del C6digo francés modificado por las leyes -

posteriores (5); una vez erigido el reino, en 1865, -

se unifica la legislac16n y la base del ·c6digo de 1866 

fue el Albertino, modificado en algunos puntos, sin~ 

larmente en ·10 relativo a agentes mediadores de comer 

cio. 

. El criterio dominante en los trabajos

prepa.ratorios del C6digo de 188~, fue que el mej·or r! 

medio contra los ebusos de 1os mediadores deh!a bus--

carse.en la libertad, la cual tiene su freno natural-

(5) Rocco. Op. Cit. P!g. 26. 
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en la competencia, aumentando la.s ga.ra.nt!as y la res

ponsabilidad de los medla.dores·en el ejercicio de su

oficio (6). 

El C6digo Civil Italia.no vigente a Pª!. 

tir del 21 de abril de 1942, en su·t!tulo III 11 De los 

contra.tos slngulares 11
, dedica el capítulo XI a. regla

mentar la. actividad del mediador, afirmando en su· ar

tículo 1754 que "Es mediador, aquél que pone en rela

ci6n a. dos o más partes para la conclusi6n de un neg.2 

cio sin estar liga.do a ninguna de ellas por relacio-

nes de colaboraci6n, de dependencia o de representa~ 

ci6n". 

FRANCIA 

En la legislaci6n francesa se encuen-

tran características propias -bastante bien definidas

por lo que respecta a la regulaci6n del corredor. 

Vivante (l) indica que con la Ordenanza 

de 1305, debida a Fe1ipe el Hermoso, empez~ el monopo

lio para el ejercicio de la correduría, ya que se ins

tituyeron 14 .puestos de agentes para el cambio de mone 

das. 

En 1572 se erigi6 en oficio la f'unci6n-

(6) Vivante. Op. Cit. Pág. 257. 

(l) Op. Cit. Pág. 256. Nota 2. 
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de ·corredor, obligando a los que la cumplían, a. adqu!, 

rir cartas de provisi6n y a obtener permiso de los -

jueces reales de1 lugar de su residencia; segdn Mala-

. garrl.ga {2),, Enrique IV por disposiciones de 1595 y -

1598, prohibi6 el ejercicio de la prof'esi6n de corre

dor, bajo pena de castigo corporal y multa de 500 es

cudos al que no tol!la.Se previamente cartas de provi--

si6n~ fijando además, el mSm.ero de corredores que po

d!a haber en cada ciudad, 8 en Par!s, 12 en Lyon, - -

4 e~ Ruan y Marsell~ 3 en Tours, La Rochela y Bur---
.. 

deos y uno en cada una de 1as restantes. 

Importantes resul.tan tambi&l las Orde

nanzas de Colbert del afio l.673 para el comercio 'te--

rrestre, y de 1681 para el comercio mar!timo, ya que

en ellas se regulan las corporaciones y la interven-

ci6n en a.l.gunos casos de los int~rpretes de buques y

los Agentes de 'Plazas, tanto para. e1 cambio de moneda 

como para el cambio de mercaderías (3). 
· · El estado se vi6 obliga.do a lanzar al

me1·cado grandes cantidades de titulas de la deuda pi1-

blica. que importaban grandes sumas. Para. evitar los

desajustes econ6micos como la iIÍflaci6n o l.a. deva1ua-

(2} Op. Cit. P,g. ll8. 
' .. 

(3) Georges Ripert. ·0p. Cit. Pág. 20. 



ci6n de la moneda., se restringi6 el n6.mero de corredo . -
res de bolsa, y se les exigi6 la. prasenta.ci6n de fue.r 

tes fianzas, además de obtener una patente de ejerci

cio, o carta de provisi6n y permiso de los Jueces Re!. 

les del lugar de su residencia., lo que concedía. mayor 

fe al testimonio de los corredores y a su a.ctua.ci6n. 

En 1791 se expide una ley que decfa.ra

libre esta profesi6n a condici6n de solicitar una pa

tente1 prestando juramento ante un Tribunal Mercantil. 

La. Convenci6n Nacional a.utoriz6 la - • 

existencia de 60 corredores de mercanc:!a, .a fin de -

evitar el agio. 

El lo. de Enero de 1808 se pone en vi

gor el C6digo de Comercio Francás -C6digo Napole6ni~ 

ca- que hasta la fecha, aun cuando ha sufrido va.rias

ref ormas, rige los destinos del comercio. 

Una de las reformas, la. '!Ay de 18 da -

Julio de 1866.1 declara la. libertad del corretaje, su

primiendo el monopol:lo que existía. 

ES PARA 

La importancia social de los corredo-

res tiene su más alto exponente en la legislación es

paf'iola., pues es en ella dcmde mayores consideraciones 

se le tienen. 

El C6digo de las Costumbres .de Tortosa., 
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Siglo XIII, es el primero que da a los corredores un

carácter oficial, consider!ndolos "Persones Publiques 11
, 

determinaba además la·existencia de dos clases de co-

.rredores, los que intervenían en las negociaciones -

privadas como son: el fletamento, el cambio y e1 pr~! 

tamo y los que· intervendrían en las negociaciones pó.

blicas, como serían las subastas, los remates y los -

pregones ( 1}. 

Los sujetos aspirantes a ocupar un - -

puesto de corredor deberían cumplir con ciertos requ!_ 

sitos como serian el examen de capacidad, la aptitud

técnica además de prestar juramento y garant:Lzar su -

fiel ejercicio con una fianza. 

Eran incapaces para ocupar el puesto -

de corredor los menores de veinticinco años, las muj.!:_ 

res, los dementes, los pr6digos, los comerciantes y -

los que hubiesen sido destitu!dos del .cargo de corre-

dor. 

La a~tividad de la med1ac16n f'ue reg~

lada en forma dispersa e insuficiente por-la compila

ci6n jurídica d~ Alfonso X "El Sabio" en sus Siete -

Partidas. El título XVI de la Térc~ra Partida se 'con 

sagra al estudio del corredor,. refiriá~dose a él como 

mediador { 2·) • 

(1) Joaqu1n Garrigues'op. Cit. Pág. 1441. '·• 

(2) Bussey Saucedo Raymundo. El Ejerc1Jio de la Corre 
duría y su Fu.nc16n Auxili&..r del Comercio. Tes1~-:. 

P.rofesional. México, 1968. 



Fueron las Ordenanzas de la ciudad de-

Barcelona, las que regularon en forma un poco más sis 

temática y completa la actividad del mediador, no se

imped!a el ejercicio libre del oficio, a condici6n de 

prestar juramento, otorgar fianza y abstenerse de - -

practicar el comercio. 

Posteriormente~ se prohibi6 a los ·co-

rredores la. compra para si de 1as cosas que les fue-

ren encargadas para vender, así como la de negociar -

con objetos propios. 

Como obligaciones a cumplir en el eje!. 

cicio de ~u t'unci6n estaban las de fidelidad, impar-

cialidad y lealtad, dando a los naturales la oportuni . -
dad del beneficio previo al ofrecimiento del negocio

ª los extranjeros. 

Se sefial6 un nmnero fijo de corredores 

proporciona.do a. la poblaci6n, tráfico·y giro de la --

plaza (3). 

Adquieren particular impori_ancia las -

Ordenanzas de Bilbao, cuya colecci6n m~s antigua t'ue

sancionada por el Rey Felipe II el 15 de.Diciembre de 

1560, {Vicente y Gella , afirma que la Villa de Bil-

bao tuvo diveraas Ordenanzas, las primitivas (1459),

las antiguas (1560,, adici·~.1blas en 1698), y las nue--

(3) Lorenzo Benito. Op. Ci.:;. Pág. 5211 .• 
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vas {1737), siendo estas dltimas las que tanto por su 

sistema, como por el acierto de su contenido alcanza

ron mayor importancia.) (4). 

La Última. redacci6n de las citadas Or-

denanzas es la.confirmada por el Rey Felipe V el año

de 1737, y eri ella. se dedican los capítulos quince y

dieciséis a los corredores de mercaderías, seguros, -

nav!os. 

El capitulo XY, Ordenanza la. sei"iala -

como nWriero el de ocho, los cuales serán nombrados -

por el Prior y c6nsu1es, con la obligación de prestar 

Jura.mento, además de la ratificaci6n a principio de--

cada ai'io de su cargo. 

Se señala además que los designa.dos_ h_! 

brán de ser natura.1es de la villa.; "hombres de buena

opini6n y fama, prudentes, secretos. hábiles e intel.!_ 

gentes en todo·g~nero de mercaderías, ca.mbios,.aegu-

ros y fletamentos", asimismo deberán llevar un libro-· 

.. foliado, para· el a.siento de los . negocios. "para. que -

en caso de discor d ia. pueda y deba hacer fe su asiento 

y declara.ci6n;. rubricando precisamente de su mano to

das la.s part.ida.s asentadas", se le señala el impedi-

(4) Agustín Vicente y Gella. Curso de Derecho Mercan
til Comparado. Zara.goza, 1944, tomo·I, Ed. Tipo
gráfía La Académica. 
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mento de hacer "por s!, ni para sí mismos", negocio -

alguno, evitándose lo mismo entre corredores. 

Las Ordenanzas.señalan el impedimento

que existe para las mujeres qe dedicarse a.l ejercicio 

de la correduría. 

El capítulo X-vI, relativo a los corre

dores de navíos int~rpretes indica la utilidad de es-· 

tos y el $ervicio que prestarán como intérpretes, se

ftalando como número el de cuatro, con los mismos re~ 

quisitos de prestar juramento, ratificación anual., -

además de 11 ser inteligentes en diferentes _:Lenguas", -

jurar&.n qúe en el caso de i.Ítterpreta.ciones procedeTán 
11 con toda verdad, pureza y fidelidad" (5). 

Fue ta~ la importancia que estas Orde

nanzas tuvieron, que llegaron a tener vigencia. en to

da Espafta y sus colonias, :y todavía por Decreto de 

26 de Agosto de 1827 se .recomend6 su aplicación al 

Tribunal ~ercantil de Madrid (6). 

El Código de Comercio de 18_29,. en su

Art. 63 ref1eja la historia de esta figura al afirmar 

que es un ofi,cio "viril" y 11 público" (todos ellos te

nían la condici6n indicada de ser guardadores de la -

fe páblica en lo mercantil). Los que ejercen ese Ca.!, 

(5) 

(6) 

Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de -
Contrataci6n de la M.N. y M.L .• Villa de Bilbao, -
Par!s, 1859. Ed •. Librería de Rosa y Bour,et. 
Pau1 Rehme, Op. Cit~, Pág. 148. 
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go y no otros, podrán intervenir leg!timamente en los 

tratos y negocl.aciones mercantiles. 

Ma.rt! De Eixa1á, (7) aumenta los carac 

teres diciendo que, además de ser un oficio viril y -

pl1blico, es privativo y limitado, ya que nadie puede

valerse para ·1as funciones propias del oficio de per

sona que no se ha1le en leg!tima posesi6n de él; y l.!_ 

mitades porque en cada plaza hab!a un número fijo de

corredores o agentes. 

El C6digo Espafiol de 1829 tutelaba a -

los corredores de ta1 forma que no se consentía. a.l -

que necesitaba negociar, el servirse de otro interme

diario, pero permit!a. a los comerciantes que 11 por of,! 

cio de amistad y benevolencia" se ayudaran en el pro

greso, siempre que no recibieran por ello estipendio

alguno y no estén nota.dos como intrusos en las fUncio 

nes p~blicas de los corredores (8). 

El Decreto--Ley de 30 de Noviembre de-

1869 es la base del sistema ac:t~al español, respecto

al oficio de corredores, ya que distingue entre la -

profesi6n o industria de Agente Mediador -poner en r~ 

laci6n a los contratantes merca.Íltiles- y el oficio p~ 

blico que se crea para dar autenticidad.a los contra-

(7) Citado por ··Lorenzo Benito.· . 

(8) Joaquín Garrigues Op. Cit. Pág. 1441. 



tos celebrados entre comerciantes, lo cual es una fun 

ci6n estatal., ejerciendo la re· pública. 

El C6digo de 1885 vigente, en su Art.-

89 afirma que 11podr&n prestar los servicios de Agente 

de Bolsa y Corredores,.cualquiera que sea su ciase, -

los españoles y los extranjeros; p~ro s6lo tendrán fe 

pública los Agentes y Corredores Colegiados". · · 

La Ley de 28 de diciembre de i9io -

(Art. 50.) ha limitado el número de agentes que puede 

haber en cada plaza, indicando que no se podría exce

der de 50 colegiados en la plaza de Madrid y 40 para

la de Bilbao, quedando las demAs plazas con un número 

de corredores señalado en Real Orden de 31 de Julio -

de 1911 (Art• lo.). 

M E X I C O 

El descubrimiento, ocupaci6n y coloni

zaci6n de las tierras americanas por el reino de Esp! 
-. 

ña, hizo que ~sta trasplantara sus sistema.a jurídico-

mercantiles a sus dominios. Así implant6 su sistema

en la Nueva España. 

Por Real Cédula de 4 de agosto de 1561 

el Emperador· Carlos V confiri6 al Ayuntamiento la fa

cul ta.d de expedir los t:Ítl.los de Corredores de Lonja.. 

D:l,c:.a. Cédula.· fue ratificada por Felipe II, para Hque

desde luego usase y pudiese.proveer ~l nominado cfi--
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cio en la persona 6 personas que quisiese, y por el -

tiempo qu~ mas bien visto le fuese, y que las que as! 

nombrase usasen de ü en todos 1os casos y cosas á él 

anexas y concernientes 11 
( 1) • 

.. Los mercaderes de la Ciudad de Méxir.:o

const1 tuyerori su Universidad (consulado) en 1581 de -

facto, que fue autorizada por Real Cédula de Felipe -

II fechada en 1592, refrendada en 1594 {2), solicitan 

do en 1762 que el ayuntamiento le cediese la prerrog!. 

t.iva de la designaci6n de corredores, indemnizándola

con la cantidad de 12,000 pesos, como se ver1fic6 'en

efecto y reducido a un convenio con el ayuntamiento,

fue aprobado con la intervenci6n del Virrey, el 3 de

abril de 1764 y publicado en·Bando de 19 de octubre -

mismo, el TribunaJ. del Consulado form6 el Regl.amento

de Corredores que estuvo vigente basta la supresi6n -

del consulado por Decreto de 6 de octubre de 1824 (3). 

La Novísima Recopil.aci6n, en su Libro-

90., t!tulo VI, bajo el rubro "De los Corredores", en 

(l) 

(2) 

(3) 

Pandectas .Hispano-Mexicanas .( C6digo Ge~eral) com
prens1 vo de las leyes generples, útiles y vivas -
de las siete partidas~ Recopi1aci6n del Lic. Juan 
N. Rodríguez de San Miguel. M~jico, 1852 •. Ed. Li
brería de J. F. Rosa, tomo II. Pág. 369. 
Roberto Mantilla Molina, empez6 a funcionar en --
1581, Op. Cit., Pág. 11.- En el mismo sentido To
ribio Esquivel Obreg6n, Apuntes para·1a Historia
del Derecho en.México, tomo II, Pág. 496. 
Jacinto PaJ.lares, Op. Cit. Pág. 355. 
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sus leyes I a IV se ocupan de los mediadores, así co

mo las leyes XXIII, del título X, Libro 4o. y la ley-

27, título 13, libro 80. de la Recopilaci6n de Indias 

contienen disposiciones reglamentarias del oficio de

corredor, y es en las Pandecta.s Hispano-Mexicarias ( 4) 

donde encontramos el Bando de 10 de octubre de 1834,

por el que se declara corresponder al ayuntamiento el 

nombramiento de corredores, y que fija sus.cualidades, 

suspendiendo los títulos de corredor que no hubiesen

obtenido el pase del ayuntamiento. 11 E1 cual los esp! 

dirá en lo sucesivo conforme a las leyes ~e la.mate-

ria, sin que pueda ningún individuo ejercer la corre

duría. sin este requisito", asimismo, sei'lala que "El .. 

exmo. ayuntamiento en.e1 preciso t~rmino de ocho días, 

contados desde la publicaci6n de este bando, revisará 

el Último reglamento de corredores, esplicará su opi

nión acerca de ál y las reformas que·en su juicio pu! 

dan hac~rsele para dar cuenta a.l supremo gobiernou. 

En cumplimiento a lo dispu~sto por e1-

anterior Bando, inserto en las Pandectas, encontramos 

bajo el nmnero 2569, un reglamento de corredores de -

M~gico, al que Palla.res (5) señala como. fecha de su -

publicaci6ri el 10 de octubre de 1834, pero en el tex· 

{4) Su~ra, Pág. ~70. 

(5) Op. Cit. Pág. 355. 
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to del reglamento no aparece fecha de su publicac~6~. 

En dicho regla.mento encontramos los -

rasgos característicos para el ejercicio de la corte-

durí.a, se afirma que "es un oficio "varonil" y públi

co: los que lo ejercen, y no otros, podrán intervenir 

legítimamente'en los contratos y negocios mercantiles 

para proponerlos, avenir a las partes, concerta:rlas y 

certificar la forma en que pasaron dichos contratoz", 

afirma además que 11 no pueden ser corredores los es---

trangeros no naturalizados, los españoles venidos de! 

pués del.año de 1821, los eclesiásticos, los milita--

i·es en actua.1 servicio, los empleados, cualquiera que 

sea s·· denomlnaci6n y clase, ni los comerciantes que

btac1os que no hayan sido rehabilitados 11
; por Bando de 

10 de octubre de 1834 competía al ayuntamiento de la- · 

capital el nombramiento de corredores, los que han de 

tener 11 inteligencia en el comercio y buenas circunctaE, 

cias 11
, además de prestar juramento al iniciar el ofi

cio, presentarán una. fianza de cuatro mil pesos, con

dos fiadores, obliga.dos cada uno por $2,000.00 • 

. Señala como obligaciones la ~e tener -

un libro foliado en debida formá, firmado por el al-

calde, para que en él "asienten diariamente los tra.-

tos y contratos que por su mano é intervenci6n se hi

cieren", así como la de asegurarse de la identidad de 

los contratantes, la obligaci6n de gu~rdar riguroso -
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secreto de todo lo que concierne a las negociaciones, 

la de asistir a la entrega de los efectos vendidos, -

si los interesados lo exigiesen y concluído el contra 

to se entregará a los contratantes una minuta firmada 

de su puño en los términos en que ha sido hecho el ne 

g:>cio. 

Antonio López de Santa-Anna, por d'ecr~ 

to de 15 de noviembre de 181a organizó los tribunales 

especiales para conocer de las causas mercantiles y -

provey6 a la creación de Juntas de Fomento, para ve-

lar por los intereses del comercio. El Artículo 17 -

de dicho decreto señalaba como obligación de la Junta 

de Fomento: uQuinto. Dar las patentes y arreglar el -

ramo de corredores de todas clasesu. 

En cumplimiento a esta obligaci6n se -

expidió en el año de 1842 .el Reglamento de corredores 

para. la plaza de Méjico (6), que introduce como nove

dad, q,ue la habilitaci6n para el ejercicio de la co--

rreduría sería otorgado por la Junta de Fo~ento, pre-

vio examen de capacidad, practicado por la Junta del

Colegi o de Corredores, con la obligaci6n de prestar -

anualmente juramento de nejercer bien y fielmente su-

oficio, cumpliendo con exactitud y puntualidad todan

las disposiciones legales que les conciernen". Se se 

(6) Inserto en la Pág. 616 de la Curia Fllipica Meji
cana de autor anónimo. Ed. Librería de Eugenio 
Maillefert y Compafiía, París y Méjico, 1858. 
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aalan como clases de corredor: 1.- Los que 1nterven-

dr4n "en el giro de letras, descuentos, pr~stamos á. -

intereses, compras de cr~ditos páblicos 6 particula--

res, contratos con el Supremo Gobierno, cambios y pe! 

mutas en que ne versen estas especies, compras de me

ta.les preciosos y cambios de monedas n. 2 .- Los que· -

1nte.rvendr!n "En los contratos de toda clase de manu

factura de a.lgod6n., lanas, linos, sedas, estranjeras-

y nacional.esto inclusa.a las primeras materias de di-

chos artículos: los frutos 7 efectos conocidos bajo -

la. denoidnaci6n de abarrotes, inclus.os· azogues y la -

enaJenac16n de finca.S". 3.- Esta clase intervendrá. -

"En los contratos de frutos naciona.le.~ y ganado de tE?_ 

da especie" y la 4a. Que ser4n los nco~redores de - .. 

arrieros n • 

Con el Cbdigo de comercio de 1854, se

le d16 al Ministerio de Fomento las facultades relati 

vas a reglamentac16n de cor.redores, expid16ndose e1 -

regl.a:mento 1 · arancel de 1os mismos el l.3 de julio de-

1854., vi.gente hasta la promulgac16n del · C6d1go de Co

mercio de .1884 (y.a. de vigenc.ia. f'eqeral) ~ 

Con el C6digo dé Comercio de 1889 se -
. . 

confiere al Ministerio de Fomento la facu1tad de exp!_ 

dir los títulos respectivo.a en el Distrito Federal; -
. . . 

sin embargo la. leY: sobre distribuci6n de funciones en 

las Secretarias de Esta.do de 1891 afirmaba. que corres 
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pond!a a la de Hacienda lo relativo a lonjas y corre-
• 

dores. En la vigente Ley de Secretarías y Departame!:_ 

tos de Estado, en el Art. 80~, Fracci6n XIV se dice -

que corresponde a la Secretad.a de Industria y Comer

cio el Despacho de los asuntos relativos a asociacio-

nes de corredores. 

con las Reformas el título 30. ·tíbro -

lo. del G6digo de Comercio, artículos 51 al 74, de 27 

de enero de 1970, se confiere la facul.tad de expedir

las habilitaciones para el ejercicio de la correduría 

a. la Secreta.ría de Industria y Comercio en el.. Distri

to Federal y a los Gobernadores en los Estados y Te-

rri torios Federales. 

Desaparecen en virtud de las reformas, 

los llamados corredores J..ibres o priva.dos y para obt! 

ner la habilitación de corredor, es necesario llenar

una. serie de requisitos que se han impuesto a través

de las difer~ntes etapas de la historia a esta figura,. 

además de 1imitar,. adn más, su actuaci.6n .como interme 

diarios en las funciones del tráfico mercantil, campo 

ha tiempo muy compartido por el Notario.Pdblico. 



CAPITULO Il. 

CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA DEL CORREDOR. 

A.- CONCEPTO • 
.. 

B.- NATURALEZA JURIDICA 

l.- EL CORREDOR COMO COMERCIANTE. 

2.• EL CORREDOR COMO COMISIONISTA. 

J ... EL CORREDOR COMO AUXILIAR DEL COMERCIO. 
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C A P I T 'J L O II. 

CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA DEL CORREDOR. 

A) • - CONCEPTO. 

Los corredores, en su labor de auxi

lio o cooperac16n no alcanzan la calidad de comer--
. . 

ciantes, no tienen, además, un vinculo de subordtll!. 

ci6n o dependencia econ6mica con un comerciante. 

I..a. mayoría de los autores están de ~ 

acuerdo en que el corredor no es comerciante (l), -

m's adn, nuestro Código de Comercio señala en su -

articulo 12, 11 No pueden ejercer el comercio: I.- -

Los corredor·es, ••• ", {en realidad hay una incqmpa

tibilidad entre la funci6n del corredor y la de co

merciante). La misma ley.repite err6neamente el -

término prohibici6n en su Art. 69, al· afirmar "Se .. 

prohibe a los corredores: I.- Comerciar por cuenta 

propia y ser comision~stas ••• 11 

La única incompatibilidad que fij~ ~ 

el ordenamiento positivo es la que pesa sobre los -

corredores, debiendo distinguirse.entre "prohibi-... 

ci6n" e "incompatibilidad"; ya que son prohibiciones 

{l) véase este mismo capítulo infra, título B.- Na
, tural'eza. Jurídica. 



aquellas que no depende de la voluntad del individuo~ 

afectado superar, como son las señaladas en las frac

ciones II y III del expresado· artículo 12, ya que se-

. trata de sanciones; y únicamente puede hablarse de in 

compatibilidad cuando el estado impeditivo para el 

ejercicio del 'comercio puede cesar voluntariamente, -

al .abandonar el afecta.do la actividad de cuyo ejerci

cio deriva la restricción, la Legislac16n Notarial f.!. 
ja l& incompatibilidad de los Notarios (Ley del Nota

ria.do, Art. 12, fracc. I) y lo mismo hace el Derecho

Can6ni co { C6d1go de Derecho Can6nico, Canon 142) , res 

pect? de loe clérigos para e1 ejercicio del comercio-

(2). 

La 1ncompatibi1idad previene la compe-

tenc!a. des.1eal de los corredores con los comerciantes, 

pues a.qut111os actuarían, al cóm.erciar por cuenta pro-
, 

pia., en una situaci6n privi1egiada, sin tener que - -

afrontar ningdn riesgo en las operaciones mercantiles 

. en que interviniesen, dejando a los comerciantes en -

una situaci6n de desventa.Ja, asimismo, se desnatural!, 

zar!a la funci6n hist6rica del corredor al permitirle 

comerciar. 

(2) Jorge Barrera Graf, Tratado de Derecho Mercantil, 
Vol. I, México 1957. la. Edición. Ed. Porr<ia, S.A. 
Pág. 410, No. 285, en el mismo sentido Mantilla -
Molina, Op. Cit. Pág. 148, Ibídem. Felipe de J. -
Tena. Derecho Mercantil Mexicano, tomo I, M~xico-
1938, 2a. Edici6n. Ed. Librería de Porrúa Hnos. y 
cía. Pág •. 297. 
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La historia legislativa ?emuestra la -

importancia que se dio a esta incompatibilidad. En -

la Colonia, se prohibió a los·aídores comerciar, asi

mismo a los religiosos, jueces y empleados de Ha.cien-

da. 

Hay profesiones incompatibles con la -

de comerciante, Mantilla Molina (3) señala entre ~s..

tas a los .corredores, los Notarios, los Agentes Adua

nales y los que ocupen puestos judiciales. 

El Reglamento de Corredores ·para la -

Plaza de México, señala en su Art. 41, que.no pueden-

ser corredores: 

I.- Los que hayan sido condenados a P,2. 

na corporal, ·por delito contra ia propiedad, aun cu8!'!: 

do la hayan extinguido; 

II.- Los quebrados fraudulentos; 

III.- Los que habiendo ·suspendido sus

pagos no hayan sido rehabilitados; 

IV.- Los que hayan sido destitu!dos de 

1a profesión de corredor; 

. V.- Los comerciantes o comisionistas -

en ejercicio, ni los factores, socios o dependientes

de un comerciante en igua~. caso. 

VI.- Los militares o empleados p~bli~-

' 
(3) Op. ·cit. Pág. 84-85. 
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cos en servicio. 

El mismo Reglamento indica que para p~ 

der desempefiar un cargo público o algún otro incompa

tible con la correduría, como son los de comerciante

º comisionista,. necesita. obtener una liceI"cia de la -

autoridad habilitante, la cual no podrá exceder de -

seis años, en el curso de los cuales quedará suspenso 

en el ejercicio de la correduría. 

El co:r:·redor, segdn afirmaci6n de la ma 

yor!a de ~os tratadistas, es un auxiliar mercantil, -

ya que colabora ~on los comerciantes dentro de la di

visi6n del trabajo para el incremento del tr!fico co-

mercial. 

Se ha considerado al corredor como un-

auxiliar independiente, ya que no se encuentra suped.!_ 

ta.do en su labor a un comerciante determinado, sino -

que, como atirma Vivante (4), procura servir al mayor 

número de personas. Por lo que Mantilla Molina (5) -

afirma que en·1ugar de denominarse "Auxiliar Mercan-

til", ·deberla llamarse "~uxiliar del Comercio", ya -

que su actividad es desplegada en·favor de cualquiera 

que la solicite. 

E1 c~rredor facilita las transacciones 

entre los comerciantes actuando-como mediador, ya que, 
... 

(4) Op. Cit. Pág. 254. 

• (5) Op. Cit. P!g. 147 • . ' . 
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colocado en medio de dos partes que representan inte-
, . 

reses antag6nicos, afirma Tena (6), su papel consiste 

en armonizarlas, en conciliarlas y en acercarlas has

ta lograr la fusi6n de sus voluntades en orden a la -

celebraci6n del negocio. No representa a ninguna de

las partes, pues su funci6n es esencialmente mediado

ra y lo mantiene a igual distancia de ambas. 

Vivante (7) opina que la funci6n del -

mediador es la de buscar y aproximar a las personas -

dispuestas a concertar un negocio, informando a ambas 

de las respectivas intenciones de la. otra parte, sua

vizando las dificultades; proporciona datos y conse-

jos, pero la voluntaq del corredor es ajena a la con

clusi6n del trato. 

Se considera al corredor como un peri

to mercantil, o sea que tiene los conocimientos t~cni 

(6) Op. Cit. Pág. 292. 

(7) Op_. Cit. Pág. 254.- En el mismo sentido Francesco 
Messineo.- Manual de Derecho Civil y Comercia.1.-
Ed. E.J .E.A. Buenos Aires. 1955. Vol. II, No. 23, 
Pág. 2J6 y Vol. VI No. 155, Pág. 65, _agregando -
que el corredor no deb~ estar vinculado a ninguna 
de las partes contratantes por relaciones de cola 
boraci6n, dependencia o representaci6n y que el -:' 
negocio a celebrar tenga. una. finalidad lícita, 'no 
siendo los fUturos contratantes necesariamente co 
merciantes. · 
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cos necesarios para esclarecer cualquier situaci6n re 

lativa al tr,fico mercantil., ya que est' al tanto de

los negocios,. frecuenta la Bolsa., conoce los dep6si--

. tos que hay en su pl.aza.., los cargamentos . en camino 1 .. 

los precios de otras plazas, preve las probabilidades 

de alzas y bajas, conoce sobre la cualidad de las mer 

ca.nc!as., su origen y las alternativas de sus precios, 

o sea que realiza actividades que se pueden conside-

rar al. margen de las desarrolladas por un simple co-

merciante, se convierte en un t&cnico del comercio. 

El articulo 4o. de1 Rel!iamento de Co-

rredores sena.la la. a.utorizaci6n al corredor como per,! 

to legal, para estimar, calificar, a.preciar o evaluar 

lo que se someta a su juicio con alguno de estos fi-

nes por nombramiento privado o de autoridad competen

te, sei'ialando además en el inciso e), del articu1o --

60.: ·"Que cuando haya que nombrarse 'perito por aJ.guna. 

autortda.d en los ramos que est6n comprendidos en la -

profes16n de corredor, el perito deber' ser Corredor

T1t~o .. " 

.otra nota caracte~ística de la tunci6n 

desarrollada por el corredor es ·ia. de tener fe p6.bli-

Pallares (8) a.tirma. que el. corredor co 
"•• 

(8) Op. Cit. P.'8. 961. 
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mo funcionario p'dbllco es un verdad~ro notario de los 

actos o contratos mercantiles, puesto que la ley, dea. 
tro de ciertos limites le atribuye fe.p~b1ica y l.e f.!:, 

culta para autorizar los contratos de 1os comercian

tes o los contratos mercantiles, d·ando a 1os doéí.unen

tos que expidan con las solemnidades establecidas. el

car!cter de instrumentos p~blicos. 

Tena. (9} nos indica. que el corredor es 

un Notario Público en el orden de h c::ontra.tac16n me!. 

cantil; es un :funcionario a quien el Esta.do le otorga. 

la facultad de imprimir fe y autenticidad a los docu

mentos que expide en ejercicio de sus fU:nciones. 

Benito (10) a.firma que los Corredores

Colegiados tendr'n el car,cter de Notarios como lo se 

f'l.a1a el C6digo de Comercio espai'Iol en au Art. 93, - -

cuando se refiere a la contrataci6n de efectos pdbli

cos, va1ores industriales y mercantiles, mercaderías-. . 

y demás actos. de comercio comprendidos en su oficio -

en la plaza respectiva y sus libros y p61izas h.a.ráii -

fe en juicio. 

Sin embargo, como hace notar Garriguéa 

(11), existe la posibilidad que el "agente mediador"-

(9) Op. Cit. Pá.g. 293. 

(10) Op! Cit. Pág. 530. 

(11) Op. Cit. Pág. 1447. 



actúe como verdadero mediador, 1imitándose a 1á. condi 

ci6n de funcionario depositario de. la. fe pública en -

la contrataci6n mercantil, actuando como Notario para 

dar autenticidad a los actos y contratos. en que inter 

viene como testigo privilegiado, pero sin participar

en ellos, con· la dob1e posibilidad de haber mediado,

efec:tivamente, aproximando a los contratantes para la 

celebraci6n del contrato, que luego se limita a pre-

senc:iar, dando fe de una celebraci6n o, la de que sin 

desplegar ninguna actividad mediador~ haya sido requ~ 

rido para dar fe en un concepto simplemente de Nota-

rio mercantil, siendo su intervención posterior al 

acuerdo entre los interesados. 

En España, el carácter de Notario mer

cantil se adquiere por el hecho de la colegiaci6n,.lo 

cua.l. nos hace meditar en que momento, en nuestro sis

tema se adquiere la fe pública y de que autoridad erna 

· · ·El Reglamento de Corredores nos indica. 

que la profesi6n se ejerce legalmente: III.- Con el -

carácter de funcionario de fe pública, teniendo este

carácter e1 corredor en todos 1Ós actos de su profe-

s i6n (art!cul.o 2o. ~ y e~ articulo 50. sef'lala 'que 11 Con 

e1 car!cte.r de· tuncion.ario de :i.:e pública ejerce el c2 
'"t 

rredor lu facultad de imprimir··re, autorizar y hacer-. . 
co~tar los actos y contratos en que lnterviene en --
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ejercicio legal de su profrsi6n. 

Si el corredor va a actuar en los ac~ 

tos de su profesi6n investido de fe pública, sería 16 

gico concluír, que ~sta emana en el momento· en que -

es habilitado por la Secretaría de ·Industria y Comer

cio para ejercer la tunci6n de corredor. 

La definici6n del Corredor es cainpleja; 

ya que hay·que considerar lo anterior. Benito (12) -

afirma: 11 Son agentes mediadores colegiados l..os auxi

liares independientes del comerciante que, teniendo -

un titulo del Estado que les acredita de tal.es, inte!, 

vienen en las operaciones mercantiles para concertar

los tratos y contratos necesarios al efecto, pudiendo 

dar fe de las"mismas11
• 

Analizando esto, hemos de aceptar como 

un acierto del legislador la definici6n que nuestro·

refor~ado C6digo Mercantil nos ofrece, ·ya que en ella 

se contienen los elementos básicos del régimen de la

correduría, al afirmar en su art!culo 51: . 

"Corredor es el agente áuxilia.r del". e~ 

marcio, con cuya intervenci~n se proponen.y ajustan~ 

los actos, contratos y convenios y se certifican los

hechos mercantiles~ Tiene fe p~blica cuando expresa

mente lo faeu1ta este C6digo u otras leye& y pued~ as_ 

tuar com~ perito en asuntos de tráfico mer.eantiln •... 

· (12) Op. ·cit: Pág. 533. 
; . 



B ... NATURALEZA JURIDICA. 

Mucho se ha. discutido en teor!a sobre

la naturale:a- a jur!dica del corredor, aqui vamos a -

analizar algunas de las más importantes consideracio

nes al respecto. 

I.- El corredor como comerciante. 

Joaquín Rodríguez y Rodríguez (l} afir 

m.a, a.poy!ndose para tal efecto en nuestras disposici,2. 

nes legales, la calidad de comerciante del corredor,

ya que ei Art. 75, Fracc~ XIII del C6digo de Comercio 

dice: "La ley reputa actos de comercio: ••• Las opera

ciones de media.c16n en negocios mercantiles"; y el.-

Art. 30. del mismo ordenamiento considera como comer

ciantes a las personas que se dediquen habitualmente

ª reaJ.izar actos de comercio. 

'Tres posib1es críticas se pueden hacer 

a la A.rgumentaci6n. del autor: 

· A.- Creemos que la mediación a que se

ref'iere la f'racci6n tran~crita, s·on. las operaciones -

realizadas por.empresas, no·olvidando que, como en el 

caso de los negocios de agencia; que se suponen reali 

zados por empresa, o sea, que. agente de comercio,, pu_::. 

den ser las personas tísicas o morales. .. Se puede sos 
•., 

(1) Curso de DerechQ Mercantil, Ed. ITSEM, Monterrey, 
N. L. 1947,, tomo II, P4g. 457~ 



46. 

tener que la persona moral, organizada en empresa de . . 
m~di3cidn es comerciante~ y el corredor, siempre ac-

tua en lo personal y no organizado en empresa. 

B.- Se~ nuestra legislaci6n, las __; 

obligaciones impu~stas a los comerciantes y a los c1 

rradoras son distintas, ya ~ue los comerciantes tie

nen como oblig9cionos las se.dé.ladas en el art:fouio -

16 del Código de Comercio. 

En ca~bio, las obligaciones que tiene 

el. Oórredor son .P•)rson:iles y- tienden a asegurar la -

eficaoiB de su intervención como medisdor,. perito Y'-

fedatario. 

o.- El corredor no fija libremente su 

retribuci6n, sino que ásta se h8ce eón sujeción al -

Ara.ne el de Corredores '.Ci tutados pe.ra la Plaza. de M'

xico; si el corredor no t'ija libremente sus emolwne.a 

toa, ·entonces no puede ser comerciante y funcionario 

del Estado. El corredor actúa en funcidn de dispos! 

ciones de orden público y de inter~s general, como 

el notario. 

Como otro punto d~ afirm.aci6n a su 

teoría sobre. l~ concepción del corredor como comer~ 

ciante, afirma Rodríguez 11 ::;010 los comerciantes q:1i! 

bren; tambi~n quiebran ioa corredores (Art. 69 C6di-,. 
go de Oomarcio y Art. 97 de la Ley de .Quiebras)_,._ l.u! 



· go es que son conercian.tes." 

Este si~o5ismo, apGrentemente bien ºº!! 

cebido, es erróneo, No hay que olvidar que el oorre

·dor que infringe la inoompatibilida.d, puede caer de -

hecho en la calidad de c•»meroia:p.te, y oomo tal quebrE_ 

rá, además, no 'es insólita la qui9bra del socio coleo 

tivo no oomeroiante, ni la qui~bra de la sucesidn del 

comerciante finBdo. 

La quiebra arrastra al sujeto que in-

cumple su.s obligaciones, por lo que P.odemos conclu:!r

que en el corredor la quiebra calificada es una san~ 

ci6n ~or dedicarse "a otras activid~des que no sean -

las suyas de mediaci6n11 , y que no es un presupuesto -
~-

de su actividad de comerciante, ya que esta actividad 

es por razonas ya señaladas incompatible con la suya-

do fedatario mercantil y perito en el tráfico. 

O~sar Vivante {2) afi:nna que quien - -

ejerce efectivamente esta prof'eaidn (la de mediador}

se haee comerciante, ya que se ocupa profesionalmente 

de facilitar la conolusi6n de negocios ajenos. La ~ 

profesionalidad ds la mediaci6n-no es criterio su.ti~ 

ciente rara· caLificar, a nuestro juicio, de. comercian . . -
te a un sujeto_ ya que el comiPionista t~mbien ejerce 

actividac1s de mediación y nr por ello adquiere la º! 

(2) Op. Cit. Pág. 257. 
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lidad de comerci8nte. 

Vi·vante seña.la además que si en el 

ejercicio de su profesidn falta a los compr~misos ..... 

contraídos, como cuando contrata en nombre propio, -

queda som.~tido no s6lo a la declaración de quiebra.,-

sino a una condena. a la bsnca.rrota, c1)mo ye. vimo~1 es 

una concepci6n errónea, ya q,ue .e.agún l\tPntilla Molina 

( 3) 1 1.es normas tJ.Ue se refieren a la quiebr<.l· de los-

corredores tienen como supuusto el que el corredor -

hs.y2 violado lai:-i que regulan su actividad profesio

nal, y sólo podrá' :.r.uei)rar el corredor que en el eje.!: 

cicio de su actividad se ha salido de la 6rbita de -

b correduría, por lo que, rniontrss r:ictúe como corre 
' . 

dor no es susceptible de ser declarado en quiebra. 

r.~essineo (4) afirms que el mediador-

se co::1vierte en empresario so lamen te cuendo e j eroi te 

(3) Op. Cit. Pág. 148.- En el mismo sentido Carlos c. 
Malr:1gs.rriga Op. Cit • .Pág. 121, a.firma· que podría 
entenderse que al corredor, ya quG se le ex:igen
lss condiciones requeridas psra ser comerciante
Y ejerce como profesión h8bitual, por cuenta prE_ 
pia Ull9 determini.:•da especie de actos de comercio, 
es comerciante, afirms. que no es comerciante te
ni endo en cuenta. que su matriculMión se halla -
somi;tida a formalidades diferentes, no se inserí 
b~ en la matrícula de comercio, no se le exigen= 
los libros que se le piden a los comerciantes, -
sino otros, y se le prohibe el ejercicio del co
mercio, no produciendo su quiebra más que cuando 
se haya viol~do esta prohibiai6n. ,. 

(4) Op.· Oit. Págs. 197 y 237. 
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su actividad profesiona.1mente y con organización de -

medios especia1es, a.un cuando sean modestos. El me-

diador ocasional no es empresario. 

A1 comentar la definici6n de empresa-

rio, afirma que.es la persona que ejercita de un modo 

efectivo, profesionalmente y en nombre propio organi

za los medios en vista de fines particulares, como la 

actividad intermediaria en la circulaci6n de los bie

nes (Ejemplo: compra para revent~, suministro), o una 

actividad .de transporte, o una actividad bancaria, o

de seguros u otras actividades auxiliares de las ant!_ 

riores (como lo son el comisionista, el agente, el m!. 

diador o el agente de mercaderías). 

En el sentido anterior es aceptab1e -

ta1 cal.ificaci6n, debido al concepto legal de empres!_ 

rio, dado pmr el C6digo Civil Italiano que dice en su 

Art. 2082~ 

"Es empresario quien ejercita profesiE_ 

. nal.mente una actividad econ6mica organizada con fina

lidad de -producci6n o de intercambio de bienes o ser

vicios", es~a definici6n la podemss relacionar con la 

Fracc. II de1 Art. 2195, que seff~a la obligaci6n de

la inscripci6n en el Registro de las Empresas a. aque·

llas qúe ejerciten una actividad de intermediaci6n en .. 
la circulaci6n de los bienes. 

El acto tiene que ser repetido, orga.I'l! 

BIBLIOTECA CEft~ 
U. H, A,, N. 
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zado y habitua1, no existiendo la nota !nti.ma. de la -

b'1squeda de una finalidad l.ucrativa., la mediaci~n no

puede ser un ·acto aislado u ocasiona1, sino la. activi 

dad constante de la organizac16n de medios para la re 

petici6n de actos. 

II.- El Corredor como Comisionista. 

Joaquín Garrigu'es {l) ap~ado en·ia ex 

posici6n de motivos del C6dig~ Espafiol vig~te, a.fir

ma terminantemente el cartcter de c:aiuerciante del co

rredqr, ya que queda sometido a1 procedimiento de 

quiebra como cualquier comerciante y lo enc:uadra como 

un comisionista, ya que los actos que real.iza los ha

ce por cuenta ajena y en nombre propio, y cuando rea

liza por su cuenta una .operaci6n de tr!.rico viola la.

incompatibilidad que tienen los corre<;lores para el.

ejercicio del comercio. 

Georges Ripert (2) indica que el corre 

dor no es un representante, ya que se l.imita a acer-

car a las partes para la conclusi6n de oper~ciones J~ 

r:!dicas; y si estas operaciones son comerc~ales, los~ 

corredores son comerciantes, a-6n más,. a véces, el c9-

rredor desempeffa al propio tiempo.la.. funci6n de ca~~ 

sionista; el corred.or comisionista es entonces corre.-=-

(l) Op. Cit. P6.g. 1449. 
, 

(2) Op. Cit. _Pág. 129. 
.-
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dar por un doble motivo. 

Es inaceptable en nuestro Derecho serne 

jante postura, ya que el comisionista pertenece a - -

otra clase de auxiliares de1 comercio. El Art. 273 -

del C6digo de Comercio, afirma: "El mandato aplicado

ª actos concretos de comercio se reputa comisi6n mer

cantil. Es comitente el que confiere comisi6n merca_!! 

til y comisionista. el que la. desempeña", como vemos -

es la figura del mandato y no la pretendida de la co

rreduría. 

La Suprema Corte de Justicia de la Na

ci6n en una ejecutoria dictada en el amparo directo -

6334/59, consign6 la diferencia entre ~a comisi6n y -

la mediaci6n diciendo: 

"son diferentes jur!dicamente la comi

si6n y ia mediac.i6n, pues' desde luego se advierte que 

en esta "1lt1ma. no se ejercita ninguna representaci6n

y el contrato se realiza directamente entre las par-

tes, en tanto ·que a.quilla se real.f.za en nombre del C-2_ 

~tente. ·o :por cuenta de él.. ·La media.c.i6n se. Cumple

.cuando coint?iden las vol.untades de 'las partes intere-. 
sadas., pues~as en contacto por el mediador y e1 con--

trato queda concertedo, pues c-on ello, la finalidad -

perseguida se ha conseguido y. la misi6n del mediador

tei:n1~ con.su '!~~t?ra.ci6n." (3)'. A;poyad~·doctrinal-

(3) Informe '3 1961. 3a. Sala -Civil-, Pá.g. 80. Ju·-
risprudencj_a y tesis sobresalientes, Ed; Mayo -
P'-g. 637. 
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mente por Umberto Na.varrin1 ( 4) • 

III.- El Corredor como AuxiJ.iar del Co 

mercio. 

Mantilla Moiina (l) opina que no se 

puede considerar a 1os auxiliares merca.nti1es (perso

nas que ejercen una actividad con el prop6sito de re!_ 

liza.r negocios comerciales ajenos o facil,itar su cion

clusi6n)' como comerc.:i.antes, precisamente porque no ·e!. 

tán subordina.dos a ningd.n comerciante determinado y -

despliegan su actividad a favor de cualquiera que J.a

solicite. 

Al referirse especifica.mente a los co-

rredores, los considera como no comerciantes, ya que

~xiste la incompatibilidad del Art. 12 del C6d.igo de

Comercio, además señala que la. regu.laci6n de la a.cti· 

vidad del corredor es hecha con absoluta separaci6n -

de la regulación aplicable a los comerciantes y la d_! 

finici6n del corredor en el Art. 51, como se ha visto, 

es la de un auxiliar del comercio, con espe~!fica ac

tividad y no es la de un comerciante • 

. Las consecue:u.cias que se podr!e..n dedu ... 

cir, de atribuirle al corredor la. ·calidad de cQmer~ ... 

(4) Trattato Elenentare di Diritto .commerciale, Tori~ 
no, Italia, 1937. Pág. 240~ No. 230 Vol. !. 5a. ~ 
Edici6n. Ed. Un16n Tipográfica-Editora. Torinense • 

.. 
(1) Op. Cit. PáS~ .148. 
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dante" ser!an las de que el. corredor estar!a sujeto

ª las obligaciones de los comerciantes, especialmente 

a l1eva.r los libros de contabilidad, siendo que el 

-&neo libro que es obligatorio a los corredores es el 

de Registro {C6digo de Comercio, Art. 62, Frac. II) y 

la de que en caso de insolvencia podr!an ser declara

dos en quiebra, la cual. solo opera cuando el estado -

de 1nso1vencia. del corredor se debi6 a. que actu6 fue

ra de las l.!mites de su protesi6n (Art. ':!'( L.Q.S.P.)

o cuando tue garante de las operaciones en que inter

vino, a·ituac.16n que pue.tle sal.var si· se demuestra que

el. corredor no tuvo·inter~s personal. en las operacio-. . 

nes que garantiz6 -demostrando que no ha comerciado -

por cuenta propia- como consecuencia afirma. que si un 

corredor no . tiene bienes suficientes para cubrir sus

deudas civi1es, deberá ser sometido a un concurso· y -

no a la qulebÍ'a, que como sanci6n le ~pone el Art. -

70 del. c6digo de Comercio, seg&i e1 cual.., la quiebra -

del corredo~. si.empre seri cal.if'icada de fraudulenta. 

AJ. referirse a la frac. XIII del Art.-

75 de1 C~go de Comercio que considera actos de co-

mercio "las operac.iones de mecÚaci6n en negocios mer

cantil.es", no le imputa base suficiente para calif'i-

car de comerc.i.antes a quienes habitualmente las real!_ . 
cen, pues es noto~o que no todos los actos de comer-

c10;, mn reitera.dos pueden engendrar la calidad de C.2, 
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merciante en un sujeto.. Y& que, op:):.na. que .siendo el.

objeto del ácto la. prestaci6n del traba.jo propio y -· 

fal.tando la existencia. de la ·negocia.ci6n no surge el-

comerciante .. 

Felipe de J. Tena ( 2) sustenta. la. te

sis de que el corredor como profesiona.1 no adquiere -

la calidad de comerciante, púes aunque la citaaa.' Frac· .. 

XIII del Art. 75 del C6digo de Comercio de<:la.ra term! 

nantemente mercantiles a los actos de media.ci6n, 's-

tos no lo son debido a su natural.eza mercanti1, el c,2_ 

rredor en sus f'unciones no es un intermediar:Lo que l:!.:. 

ere con la mercancía al. comprar para vender, obteniea, 

do una ga,nancia, s! es un intermediario, pero merame,a 

te como mediador y conciliador de una parte que desea 

vender, frente a otra que desea comprar. 

El Dr. Ram:!rez Granda (3) ta.mbi'1i sos

tie~e la posici6n.de que no debe consider4rsele como-

comerciante,. invocando en su apoyo la def'inic.i6n que-· 

el Código de Comercio argentino df. del corredor, Art •.. 

88: "corredor es ~1 agente intermediario de comercio •. 

cuya misi6n·cons1ste en poner·a los interesados en -

comunicaci6n,. acerc&ndol.os para. que ellos realicen -

la.a operaciones. directamente .. 11
• 

{2) Op. Cit. P4g. 2C17. , 
> • 

(3) Dié:ciona.rio Jurídico. 
Buenos. Aires. 1965. · 

6a.. ed.1ci6n. E .. d. claridad"# 
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Benito (4) se adhiere a la teoría de -

que el corredor es un auxiliar "porque no hay un - . -

v!nculo de dependencia con un solo comerciante, sino

que sus servicios los prestan indistintamente a todos 

los que reclamar+ el auxilio de su med1aci6n; haciendo 

de estos servicios una profes16n especial, que existe 

necesariamente en todas las plazas mercantiles de im

portancia y que en algunas alcanza una cons1deraci6n

a. veces superior a la. del mismo comerciante". 

Consideramos que esta posición y la de 

los autores citados que niegan la calidad de comer--

ciante al corredor, es la. correcta. El corredor ha -

sido, es y seguirá siendo, un agente auxiliar del co

mercio y no un comerciante, ya que en el Art. 69 .del

C6digo de Comercio, entre otras incompatibilidades, -

mal llamadas por el legislador prohibiciones, existe

la de comerciar por cuenta propia, ser factores o de

pendientes d~ un comerciante, así como la adquisici6n 

wara s! o aus·parientes de los efectos negociados por 

su conducto, o el pertenecer a los consejos de.admi-

nistrac.i6rÍ o vigilancia de alguna.sociedad. 

'(4) Op. Cit. ·P~. 523, 
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.REQUISITOS PABA EL F..1ERCICIO DE LA. CORBEDDRIA. 



C A P I T U L O I I I. 

REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA CORREDURIA. 

La Ley Reglamentaria de los artículos-

4o. y 50. c:ons'titucionales, sef'iala. en su artículo 2o. 

entre las profesiones que necesitan t!tulo para su -

eJercic.io, l.a de corredor. Para la obtenci6n del tí

tulo profesional se debe comprobar haber adquirido -

los conocimientos ~ecesarios para el ejercicio de la

profesióil y dnicamente se otorgar' el.. t!tulo por al~ 

na de l&a instituciones autorizadas; debiendo llenar

se ciertas condiciones para su obtenci6n • 

. El artículo 54 reformado del. C6digo de 

Comercio sefiala que "para ser corredor se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano por naci--

miento, en p1.eno ejercicio de sus derechos civiles; 

II.- Estar domicil1ado en la plaza en

. la que se ha de ejercer; 

III.- Haber practicado como asp.irante

durante seis meses en el despacho de aJ.g6n corredor -

en ejercicio; 

r.v.- Ser de absoluta moralidad; 

v.- Tener título de Licenciado en Rela 
'. ciones Comercial.es o de Licenciado en Derecho. 

VI.- Tener el car&.cter de aspirante y-
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aprobar el examen pr!ctico, jur!dico mercantil 7 el -. . 
de opos1c16n en su caso, ante el Colegio de Corredo~ 

res respectivo; y 

VII.- Obtener la ha.b1litaci6n a que se 

refiere el artículo 56, que se otorgar! cuando a jui

cio de la autoridad correspondiente se hayan cumplido 

satisfactoriamente todos los requisitos establecidos

en las fracciones anteriores." 

Estos requisitos se~alados por las re

formas· se refieren exclusivamente a las cuaiidades ju 
. -

r!d.icas que debe llenar el sujeto antes de iniciar el 

desempefio de la :t'unci6n de corredor, es decir antes -

de Lograr la habilitaci6n por parte de 1:8- Secretar!a

de ~dustria 7 Comercio.para actuar en el Distrito F,! 

dera1 o por los Gobernadores de.los Estados y Territ!?_ 

rios Federales, para. ~ctuar. en los mismos, C6digo de, .. 

Comercio, Art. 56. 

Pasemos a analizar el contenido de las 

diversas fracciones del artículo transcrito~ 

Para ser Corredor se requ.:~ere: 

. I.-- Ser ciudadano ·meXicano ·por naci,.,._;, 

miento.., en pleno ejercicio de sus derechos civil.es. 

El'T!tulo Primero, Cap!tulo IV "De los 

Ciudadanos Mexicanos", Art. 34 Constitucional., refor

ma40 por decreto de 19 de Diciembre de 1969. - - - ~ 

(D. o. 22-Dic. 69), seffala que: Son ciudadanos de la-
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Repdbllca los va.rones y mujeres que, teniendo 1a ca.li 

dad de mexicanos, reúnan además, los siguientes requl 

sitos: 

I.- Haber cumplido 18 afias, y 

II.- Tener un modo honesto de vivir. 

El C6digo de Comercio en su artículo -

54, anteriormente reformado y ahora derogado, precep-

tuaba: 

"Art. 54.- Para ser corredor se requi.!. 

re.: 

I.- ser mayor de 21 af'ios; 11 

Es decir la reforma sufrida por el 

a.rt!culo 54 qued6 acorde con los preceptos constitu-

cional.es, no necesitándose cumplir con el requisito -

cuantitativo de la edad, únicamente cumplir con el de 

la ciudadanía., que implica a su vez el mismo requisi

to {~8 afias). 

El artículo original del Código de Oo-

mercio preceptuaba que para~ser corredor se requiere: 

I.- Ser var6n y de 21 aflos cumplidos • 

. Esta f'racc16n tue .. reformada. por Decre

to de 31 de diciembre de 1953, ti. o. 6 de enero 54. -

Como ra.z6n tundamen+.al. para la reforma se aleg6 la 

igualdad de derechos para ambos sexos .. 
"• 

El e~ercicio de la f'une16n de corredu-

ría queda, en virtud de las reformas, reservado a los 
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ciudadanos mexicanos por na.cimiento. 

El. a.rt!cul.o 30 constitucional sei"lala -

que son mexicanos por nacimiento: 

I..- Los que nazcan en territorio de la . ' 

Repáblica, sea cual :fuere l& nacionalidad de sus pa~ 

dres. 

II.- Los que nazcan en el.extranjero,-

de padres mexicanos; de padre mexicano o de madre me-

xi cana. 

III.- Los que nazcan a bordo de emba.r-

caciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mer-

cantes. 

O sea. el mero hecho natural de nacer -

bajo cualquiéra de los supuestos anteriores, produce

consecuencias jud.dicas que van a ser reguladas PC?r 

el Derecho, aceptando, ya bien el jus soli, ya bien -

el j~s sanguini, teorías que hasta la fecha. no han si 

do superadas, y que impiden a los extra.ajeros o mexi

canos por nattirallzaei6n el ejercicio de la f'unci6n -

de correduría. Considero que la d1stinci6n de las -

clases de mexicanos, solo tiene efectos para los dere 
. -

chas políticos, más no para el libre ejercicio de los 

derechos civ:Í.l.es, i¡¡iendo incongruente con los precep

tos constituciohal.es. 

El.documento probatorio de ·J.a naeiona-

lidad 1 de la edad es el aeta de nacimiento, eop1 .. , 
.. ' 
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certificada de esta acta deber' acompai'tarse, segd.n e1 

e.rtícul.o 22 del Reglamento de Corredores para la pla

za de·Mlxico,, en caso de que la mayoría. de edad del -

solicitante sea dudosa. 

En virtud. de que el citado Reglamento

&Wi no ha sido abrogado, encontramos en lil innumera-

ble~ preceptos contradictorios,, en rel.aci6n con la r..!:_ 

torma.sustantiv&,, como el del articulo 21: "Para ser

Corredor en la Pl.aza de MAxico, se necesita título le 

gal., que expedir{ el Secretario :!!, Hacienda a. los que 

lo soliciten y hayan Justi:t'.1cado, en ios t4rminos que 

previene el a.rt:foulo 22 de este Reglamento, que re-6-

nen los requisitos siguientes: 

I.- Ser var6n de 21 af'!.os de edad, por-

lo menos. 

En este caso,, es evidente el descuido

del legislador ál no haber retormado al mismo tiempo

los preceptos del C6digo y los del Reglamento. dejan

. do un reglamento anacr6nic~ ya que el mismo data de-

1891.., quedando incongruente con la reglame~tac:i.6n ac

tual. 

Cuando el preceptÓ sa refiere a. que d!:_ 

be estar "en pleno ejercicio de sus derechc;>s c!ivi¡es", 

creemos que se est! refiriendo a la capacidad perso-~ .. 
nal de goce y de ejerq1c1o, necesaria.mente debe ser -

la suma de ambas capacidades lo que produce legalmen-
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te el ejercicio pleno de los referidps derechos. 

En virtud de que la fracción comentada 

es bastante clara, no se puede plantear ningdn proble . . -
ma respecto a una posible adquisici6n previa de capa--

. . 
cidad, ya que no seria congruente con la primera par-

te, es decir, que no podr! ningdn sujeto menor de - -

18 a5os adquirir por emancipaci6n voluntf1.ria o legaJ.

el mínima señalado por la ley para convertirse en ci,'!!. 

dadano. 

La fracci6n II del art!cu10'54 del C6-

digo de Comercio nos indica. que debe "estar domicili,!. 

do en la plaza en que se ha de ejercer"; aqu..{ se - ·

transcrib~6 la fracci6n III del artículo 54 derogado

que indicaba: "Tener domicilió en la plaza en que se

ha de ejercer". 

El Rei¡µamento de Corredores para. la 

Plaza de México, indica. en el Art. 21., Frac. IV, que-

debe el solicitante "tener domicilio en la Plaza de·

México11, 1o que se probará según el Art .. 2~ con un -

certificado del Presidente del Ayuntamiento • 

. . El C6digo Civil vigente pára. el Distr.!_ 

to y Territorios Federa1es aplicado supl.etoriamente,.

ya que el Código de Comercio es omiso, en su articulo 

29 prec;:eptúa: "El domicilio de una persona f'!sica es ... 

e1 lug~ donde reside con prop6sito de establecerse -

en ál .... rr y el art!culo 30 señala." se. presume ei pr.2 



' 62. 

p6sito de establecerse en un lugar, cuando se reside

por m!s de seis meses en &l ••• 11
• 

Seg6n Josserand (1), el domicilio es -

.la sede legal en la cua1 se le ha de considerar (a la 

persona) siempre como presente, aun cuando de hecho -

se encuentre mómentánea.mente alejada de ella. Es el

lugar donde la ley le fija su residencia para el eje!. 

cicio de sus derechos y el cumplimiento de sus oblig!. 

ciones. 

Creemos, conforme a las disposiciones-
" 

transcritas, que con una antigiledad mayor a seis me--

ses de radicaci6n en un lugar, se cumple con el requ! 

sito de la fracci6n II. 

Respecto a la certificaci6n exigida 

por la fracci6n IV del artículo 21 del Regla.mento, la 

Suprema. Corte de Justicia· en Pleno resolvi6: "Las ce!. 

tificaciones expedidas por autoridades_municipales s,e. 

bre la. e..'d.stencia del domici1io de determinada perso

na, dentro de·su jurisdicción territorial, s6lo pue ..... 

den acreditar de manera fehaciente ese hecho,. cuando

se apoye en expedientes o registros que existieren 
. 

previa.mente en los Ayuntamientos respectivos, pues s6 

{l) Citado por R~fael de Pina, Elementos de·Derecho -
Civil Mexicano. Tomo I. Ed. Porrda. México, 1963. 
3a. Edic16n. P!g. 213. . .. 

' -



lo en tales condiciones pueden ser consideradas esas

constancias como constitutivas de documentos públicos 

con pleno valor legal. probatorio (2). 

Si~ embargo, la 3a. Sa1a. de nuestro m! 

ximo Tribunal. opina: 11La. autoridad municipal carece ~ 

de facultades para certificar que el domicilio de una 

persona es determinada. casa o hab1taci6n, puesto q'ue, 

en efecto, .dicha autoridad se sale del ámbito de sus

funciones cuando certifica que una persona vive en d.!, 

terminado domicilio o cuando certifica que ésa. pers~ 

na vive en compai'iia de ciertas otras gentes." (3). 

Creemos que definitivamente ha queda

do solucionada la cuesti6n cuando el Pleno de 1a mis 

me. Suprema Corte indic6 que: "Los c-Artifica.dos expe

didos por los Ayuntamientos en los que se haga. cons

tar que un individuo tiene .su residencia en determi

nado lugar, no justifican el domici1io de esa perso

na, a no ser que en ell.os conste la raz6n en que se-: 

funden,· sacada de las constancias ~el archiyo, con ~

expresi6n de cuáles son tales constancias y de 1a re. 

(2) Informe de 1957, competencia. 126/56, Pleno, P!g. 
121. Ediciones Mayo, 1965 (Jurisprudencia y T6~ 
sis sobresalientes. 3a. Sala-Civil-) Pág. 444. 

(3) Bolet!n 1956. Amparo Directo 2oi7/55. Pág. 5ll.
Recopilaci6n citada, Pág. 442. 
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lac16n que t.ienen con el domicilio de la persona." • 

(4). 
La :f'ra.cci6n III del citado Art. 54 in

tro d:lce como novedad la pr,ctica en el despacho de a.!, 

g¡1n ~orredor en.ejercicio; sin embargo, el Reglamento 

ya nos indicaba entre los requisitos, Art. 21, Fracc. 

V "haber practica.do el comercio en la Repdb1ica en -

cualquier negociaci6n mercantil o en el. despacho de -

a.lg6n ·corredor titul.adon; este hecho se probada 11 con 

un certificado de los comerciantes o del. corredor, en 
" . 

cuya casa o despacho hubiese practicado· el comercio.-

Y a falta de ~stos,. con un certificado· de tres comer

ciantes esta.bl.ecidos en la p1a.za" • Art. 22. P. 4o. • -

e.l a.rt!culo vigente sei'lala un requisito temporal adt

ciana.l al preceptuar "baber practicado como aspirante 

durante seis meses en el despacho de al.g6n.corredor·en 

ejercic.10 11
• A 'nuestro juicio, los seis meses ser!an-. 

·ei ili.i.te inferior de la. pr,ctica;. debi&ndose agregar 

como m!nimo. "Esto,, consideramos, que· es un resabio -

de los orígenes corporativos. de 1a actividad de corr!, 

dor :1 pues es cuando el aspirante .entra bajo las·· 6rde-. 
nes de un "Maestro", situándose 'en calidad de "apren-

diz" del oficio. 

( 4) Informe de 1962, competencia 69/~~r. Pieno, Pág. -
137 .- Recopilac16n citada, P(g. lf4'~-. 



·-La fracci6n r.v del Art. 54 del C6digo-. 
de Comercio nos seña1a, dentro de los requisitos del

corredor, "ser de abso1uta moralidad", esto realmente 

es una garantía para el mejor desempeño de· la funci6n; 

ya que el corredor en su ejercicio profesional maneja 

intereses econ6micos, y que en poder de un corredor -

sin escrúpulos, podrían signi.ficar un p~rjuicio para

las partes contratantes, se deber!, pues, como indica 

el Art. 21. del citado Reglamento "Haber observ~do una 

conducta de integridad sin tacha", es comprensible el 

exigir a la persona que aspire a ocupar el cargo de -

corredor la observancia de la conducta m!s a.pegada a

Derecho, demostrando tener una. honorabilidad a toda. -

prueba. 

La f racci6n V del art!Cul.o comentado -

dispone "tener tí.tul.o de Licenciado en Rel.a.eiones co

merciales o de Licenciado en Derecho". 

El t:!tul.o de Licenciado en Rel.a.ciones

Comercia.l.es se otorga por la Escuela.Su.per¡or de Co-

mercio y Administraci6n del Instituto Polit~cnico Na

cional, tras.cursar una carrera de 4 años de duraci6n, 

y el títul.o de Licenciado en· Derecho es otorgado par-

36 instituciones (27 Universidades, 7 Escuelas y 2 -

Institutos), cursando una carrera de 5 aflos de dura~ 

c:t.6n (5). 

(5) Datos tomados de la Guia de Carreras que se impar 
ten en las instituciones de Educaci.6n Superior eñ 
la Rep-dblica Mexicana. U.N.A.M. 1966. 
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La exigencla del título es para probar 

la aptitud del aspirante, el cual debe de demostrar -

para la obtenci6n de ~1, haber asimilado un m!nimo de 

conocimientos generales y especiales, que únicamente

podr!n ser impartidos en una escuela superior. La -

fracci6n suple a la VI del articulo 54 derogado, que

dec!a. que el aspirante a corredor había, de "tener - -

ilustraci6n mercantil11
, según el Art. 21, fracc. VI -

del reglamento se debed. "tener aptitud en el ramo o

ramos comprendidos en la clase o secci6n en que se 

pretenda.ejercer la correduría"; o sea, el mínimo de

conocimientos que es el reqúerido para aprobar el exa 

men a que se refiere la fracci6n VI del articulo 54 -

del C6digo de c'omercio; que señala se debe "tener el

carácter de aspirante y aprobar el examen práctico, -

jurídico mercanti1 y el de oposici6n en su casa, ante 

el Colegio de Corredor!';!S respectivo". 

Las reformas introducen los requisito& 

para poder ser considerado aspirante, en .su Art. 55 -

al señal.ar que npara ser aspirante se requiére: 

.I.- Satisfacer los requisitos seffa.la~

dos en·la.S tracciones I~ -II,, IV ·y V del art·!culo 54;-y. 

II.- Haber · a.probado el examen· te6rico, 

jurídico mercantil, a que habrá de someterse el soliG! 
... 

ta.rite ante el Colegio de Corredores respectivo". 

El Reglamen~o de Corre~ores indica que-



es necesario "tener apt;itud en el ramo o ramos com-

prendidos en.la. clase o secci6n en que se pretenda~ 

ejercer la correduría" {Art. 2.1, Frac. VI). Lo cual

según el mismo Reglamento se comprobará 11 con el certi 

ficado de examen general sustentado por el aspirante

en el Colegio de CorredQres, en que conste que fue 

aprobado por el jurado respectivo, y el del examen de 

la. Escuela. Superior de Comercio y Administ.raci6n, en

el que conste también que dicho aspirante ha cursado

Y ha sido aprobado en las siguientes materias: 

Aritmética Comercial. 

Contabilidad Superior Comercial, Fis-

·cal y Administrativa; 

· Conocimiento práctico de efectos naci~ 

nales y extranjeros; 

de bolsa; 

Operaciones.bancarias, financieras y -

Derecho Mercantil y Constitucional; 

Química Comercial. 

Geografía Comercial; 

Estadística e historia del· ·comercio e-

idiomas". (Art. 22. P. 50.). 

Queda, por tanto, creado un grupo ce-

rrado para ser aspiran-te a corredor y corredor, ya -

que lÚn con el requisito de tener." título de Licencia-, 

do en Relaciones Comerciales o de L:icencia.dQ.en Dere-
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cho, sfilo podr&n serio los que hayan cursado en 1a -

E.S. C.A.. de1 Instituto Polit~cnico Nacional la prime-

ra de las carreras señal.ad.as, para los de las Uni ver-

. sidades, escuelas o institutos donde se cursa la ca~ 

rrera. de Licenciado en Derecho, significa. el tener -

que inscribirse y cursar otra carrera, si es que qui!, 

ren dedicarse al ejercicio de la. corredur!a.. 

¿Las mismas materias ser!n objeto de1-

examen que se practicará· por e1 Co1egio de Corredores 

a los a.spirantes a corredor? Creemos que aunque la -

leg:Lslac16n es omisa al r~specto, ser!n·efectivamente 

las mismas materias sobre las que verse el examen; -

asimismo, opinamos que ser!n únicamente de conoaimien 

tos generales, no de especial1zaci6n protundar ya que 

de la simple lectura de las mater:la.s, nos encontramos 

algunas demasiado disímbolas, como para. tener un cono 

cimiento universal de todas ellas. 

Como i1l.timo requisito sei'talado por - -

nuestro C6digo Mercantil, en su artículo 54 encontra

mos "obtener la. habilltaci6n a que se refiere e1 Art. 

56 que se o~orgari cuando a juicio de la autoridad co 

rrespond1ente se hayan cumplido satisfactoriamente to 

dos los requisitos establecidos en las fracciones ant!_ 

riores.". 
. .. 

Por su parte., el." citada· articulo 56 

preceptúa: 
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"Las habilitaciones para ejercer como-. . 
Corredor ser&n expedidas en el Distrito Federal por -

la Secretaria de Industria y Comercio y en.los Esta-

dos y Territorios por los· Gobernadores. 

Cada año los corredores deberl.n rendir 

a dichas autoridades, por conducto del Colegio de Co

rredores correspondiente, los informes que exija el -
Reglamento'!. 

El articulo 55 derogado, sefia.l.a.ba que: 
11 los .títul.os de corredores serán expedidos en el Dis

trito Federal por el Ministerio de Fomento;. en los E,! 

tados por los Gobernadores, y en los territorios por,

los Jefes Po1Íticos. Cada. afio obtendri.n los Corredo

res refrendo de su títu1o para poder seguir ejercien-

do su oficio11
• 

La 1egis1aci6n a.hora reformada, 1ndic!. 

ba qu~, para el ejercicio de la función de Corredor,

sería necesario la obtenci6n de un titulo, en cambio

las reformas indican que s6lo es necesario pbtener -

una habili taci6n. Se cambia, por ra.z6n de· la. Ley de

Secreta.rías Y·Departamentos de Estado, la.denomina-

ci6n de Ministerio de Fomento por la de Secretaría de 

Industria y Comercio, asimismo cambia la denominaci6n 

de los funcionarios encargados de otorgar las habili

taciones. en los territorios, pues desde la Revoluci6n, 

no existen 1os Jefes Pal!ti~os en el1oa. ·-se-señalaba 
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que los Corredores anualmente solicitarían a las auto 

ricades que los hubiesen titulado, e1 refrendo de eoe 

t!tu1o. Actualmente se considera que el corredor es-

. un sujeto titulado, por lo que sobra añadir J.a pala-

bra 11 titulado 11 despu~s de corredor, al desaparecer -

l.os llamado's impropiamente, corredores privados, en -

virtud de las reformas, todos los corredores se con-

vierten en públicos; C6digo de Comercio, Art. 52: "SÉ_ 

lo podr!n usar la denominaci6n de corredor las perso

nas habilitadas por la Secretaria de Industria y Co--

mercio o por los Gobernadores de los Estados y Terri

torios, en los t~rminos de este C6digo. La autoridad 

habilitante impondrá a quienes violen esta disposi--

ci6n, multas hasta de cinco mil pesos, que podrán im

ponerse diariamente mientras persista la infraccióu,

independientmente de la s'anci6n penal a que se hagan

acreedores 11. Se tipificaría. el delito de usurpaci6n

de funciones. p~b1icas o de profesi6n regulado en el -

cap:!tulo Vll, ··artículo 250 del C6digo Penal que sefta-

1a: "Se sancionar! con prisi6n de un mes a cinca años 

y multa de diez. a diez mil pesos 11 
.. 

11 
••• II.- Al que sin :tener titul.o prof!, 

sional o autorizaci6n para ejercer alguna prof~s16n -

reglamentada, expedidos por autoridades u 6rganos le• 

galmente l!apacitada~ para ello. 'conforme .a las dispo~ 

siciones regla.mentariel de1 art:!cul.o 4o. Constitucio-
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nal: 

b) Realice actos propios de una activi 

dad profesional ••• 

e) Use un título o autorizaci6n para -

ejercer alguna actividad profesional, sin tener dere

cho a ello 11 
• 

Aunque no sefialado en el conjunto de -

requisitos, aparece en el art!culo 59 del C6digo de -

Comercio la necesidad del otorgamiento de una fianza

"Los corredores caucionarán su manejo por.medio de -

fianzas, o en su defecto con hipoteca en la cuantía -

que establezca el Reglamento 11
• 

Al respecto, el Reglamento si señala -

entre los requisitos 11Tener caucionado su manejo con

la fianza o fianzas correspondientes a las clases o -

secciones en que se desee. ejercer la profesi6n". 

(Art. 21, Fracc. VII), lo que se comprobará "con una

certificaci6n del Secretario del Colegio de Corredo-

res de la p1aza, en la cual conste que el.aspirante~ 

tiene caucionado su manejo con la fianza o fianzas e~ 

rrespondient.es otorgadas por escritura pública ante -

el Notario del Colegio de Corredores". 

El Art. 58 derogado afirmaba: "Los co~ 

rredores caucionarán su manejo por medio dé fianza, ~ 

cu;; a cuantía la determinarán. los Reglamentos respect! 

vos". 
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Creemos que el artículo vigente está -

mal redactado, pues el corredor no administra, lo --

cual seria "manejar", sino que en todo caso debería -

.decir "garantizar el ejercicio de su funci6ri 11
, asimi.:;i_ 

mo, las reformas. seffalan que se podrá garantizar su -

ejercicio con hipoteca, lo que hace m~ ·. expedita la -

cauci6n que como garantía debe otorgar el corredor. · 

11La fianza de los corredores ser! 0to.::. 

gada ante la Tesorería de la Federaci6n y la Tesore-

ria de la entidad que corresponda, a d1sposic16n de ·

la. autoridad habilitante •. 

En su caso,·la hipoteca se constituirá 

sobre un bien ra.iz ubicado en la. entidad en la que el 

corredor ejerza sus :f'Unciones, siempre que dicha. pro .. 

piedad esté libre de grav'-riienes y tenga-un valor ca-

tastral cuando menos igual al monto de la cauci6n. 

Esta garantía sé constituir! conforme a las leyes co

munes". (C6digo de Comercio, Art. 61). 

"'El tener que garantizar su eJercicio -

es otro requisito que redundar'- en beneficio de los -

con-tratantes_, demostrando a.s:! su :Lmparciilidad y el -

cumpl.imiento de los deberes y .obÍigaciones que con--

tra.iga en el ejercicio de la. correduría "que les imp.2. 

ne el Reglamento para el dese~peño de funciones o ac-
"• 

tos legalmente neces_arios y prop'ios de cualquiera de-

los caracteres de agente intermediario, perito o fun--
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cionario de fe p~b1ica con que únicamente puede ejer-. . 
cerse la correduría". (Art. 24 Regl .• ). 

El monto de la~arantía se encuentra -

determinado con el reglamento (Art. 23), en cantida-

des que van desde $200.00 a $2,000.00, según fueren -

las clases para las que haya sido habilitado el corre . -
dor, esta '5.ltima cantidad se otorgar! en.garant!a'- -

cuando haya sido habilitado en todas las clases. A -

simple vista comprendemos que las garantías son ridÍc!!. 

las, por lo ex!gilas, y se considera que no e\lDl.pl.en -

con la finalidad que las inspiró. 

Si la fianza otorgada por·un corredor

disminuye o·se extingue, quedar' suspenso en·e1 ejer

cicio de la clase o secci6n.en que le falte l.!. fianza 

o se haya disminu!do, estando obligado a reponerl.a a

reintegrarla en el t~rmino.de 30· d.Ías~ 

"En el. caso de que las garantas se ha 

gan efectivas, se aplicarán, en primer lugar, al. pago 

de responsabilidades fiscales que resulten.de los ac-

tos en que intervengan; y en sus excedentes ·al.pago -

de las responsabi1idades contra!das en el. ejercicio -

de la correduría". El. Art. 60 del C6digo de Com.e.reio 

transcrito séñala la prelaci6n de las deudas ae car!c 

ter fiscal contraídas por los corredores en el ej ere!_ 

cio de su funci6n. 

"La cancela.ci6n de las fianzas .se de~ 
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cretará. por autoridad judicial, con ·audiencia del M:'..

nisterio Público y de la Junta Directiva del Colegio-

de Corredores y previo anuncio por la .prensa con un -

mes de anticipaci6n, de que va a proceder a ella11
• --

(Art. 33 del Regl~~ento). 

· La cancelaci6n de las fianzas s6lo op~ 

rar! respecto de las responsabilidades posteriores a.

ella y no de las anteriores, y s6lo cuando haya pasa

do un afio de sustitu!das o de haber cesado el corre--

dor en el ejercicio de sus funciones y no se haya fo.E. 

mula.do de·nanda alguna de responsabilidad en su contra. 

Los requisitos comentados son, en gen~ 

ral los mismos que se exigen a los aspirantes al eje.E. 

cicio del notariado (Art. 97. Ley del Notariado pa~a

el Distrito Federal y Territorios), con la adici6n P!:, 

ra éstos de presentar un certificado médico en el que 

se acredite ~u buena salud y la de otorgar una fianza 

por valor de veinte mil pesos, la cual deber! estar -

expedida por una Compañía de Fianzas {Art. 129. Ley -

del Notaria.do) • 

. Como requisito adicional a los corredo 

res, nuestro C6digo señala el de.la colegiaci6n obli

gatoria, o sea su urti6n para. 1a defensa y orgániza---, .. 
ci6n de los profesionistas procurando la vigilancia -

... 
del ejercicio profesional~ el a.Sesor_amiento, colabor.! 

ci6n y oríentaci~n del poder público ~omo cuerpos con 
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sultores. 

Lorenzo Benito (6) afirma que se deno

mina Colegiados, a los Agentes Mediadores no libres,

porque la ley, a más de las condiciones de capacidad

que les exige, l.es impone una organ1zaci6n corporati

va a la que da el nombre de Colegio. 

Conforme a lo dispuesto por el art'!cu

lo 73 reformado del C6digo de Comercio, en cada plaza 

mercantil en que haya más de cinco corredores, se es

tablecerá un Co1egio, por su parte el artículo 50 del 

Reglamento de Corredores para la Plaza de México ind_i 

ca: Los corredores titulados de la Plaza de México y

que no hayan sido destitu!dos, constituyen una corpo

ra.ci6n que sé denominará "Colegio de Corredores de -

México". 

Dicho Colegio será representado y dir_i 

gido por una Junta Directiva compuesta de un Preside!!_ 

te, cuatro adjuntos, cuatro suplentes de éstos y un -

Secretario (Art. 51 Regl.). 

E1 problema que se plantea a la luz de 

las normas reglamentarias es el siguiente: ¿Qué se ha 

rá en el caso de que en determinada plaza no existan

los diez miembros que deberán componer la Junta Dires:, 

ti va? 

(6) Op. Cit. P!g. 529. 



76. 

Creemos que si la ley autoriza. a que -

cinco corredores -cuando menos- en cada p1aza. formen

el Co1egio de Corredores de la misma, la Junta Direc-
. 

tiva estar§. formada por un Presidente, dos adjuntos,-

un suplente 1 ~ secretario. 

· Los corredores en Asamb1ea General de

la corpora.ci6n harin el nombramiento de Presidente, -

adjuntos 1' sup1entes 11 el. dta 20 de diciembre de cada

a.fio, la des~gnaci6n se harl por elecci6n directa o -

plural.id.ad abso1uta de votos presentes y en escruti-

nio secreto para cada car~o. Los designados a ocupar 

el cargo de miembros de la Junta Directiva. designar!n 

al Seereta.r1.o entre 1os · dem!s miembros de la. corpora

ci6n. 

Los miembros designa.dos no podrán exc_!! 

sarse de servir el _cargo sin causa legítima que será

callficada por la. Secretarla de Hacienda {7). 

El '"Presidente saliente de .la Junta Di

rectiva otorga.rA poseai6n del cargo a la nueva. Junta

el d1'.a 3 de enero siguiente~ notificando de inmediato 

dicha. 1nstal..aci:6n a la Secretar!, de Haciende. (8), a.-

(7) D.ice el· Regl.a.mento. Sin embargo, la Ley de Secre 
tar!a.s y Departamentos de'Estado afirma que compe 
te el despacho de los asu..~tcs relativos a las aso 
i:iacianeB de corredores a la Secretaria de Indus":' 
tria. 7 Comercio, Art. Bo., Frac:c. XIV~· 

(8) v&se la. nota anterior. 



rr. 

los Tribuna.les y Juzgados de la. Capital, a la. bol.sa -. . 
mercantil (actualmente Bolsa de Valores) y dem!s auto 

ridades que considere pertinente dicha Junta. 

La Junta Directiva del Colegio de Co--

rredores tiene un volumen excesivo de atribuciones se -
ñaladas por el Art. 73 del C6digo y el 55 del Regla-

mento, entre las principales ·encontramos 1as sigúi.en-

tes: 

La recepci6n de solicitudes de los as

pirantes, la comprobaci6n de la pr!ctica de los aspi

rantes, formando con ello un expediente, ~n el que -. 

tambi~n se informará sobre la idoneidad y solvencia -

de los fi~dores, la formulac.i6n de los cuestionarios

para el exam:en a los aspirantes, lo cual se hará con

la designa.ci6n por el Colegio de tres sinodales como

jurado, presidido por el más antiguo, autorizando di~ 

cho acto el Secretario de la Junta Directiva. Dando-

avlso a la autoridad habilitante de las solicitudes ~ 

recibidas y del resultado del examen. 

El asesoramiento, colaboración y orien 

taci6n del Poder Público la presta el Colegio de Co-

rredores informando de las actividades de sus agremia . 

dos o asesorando al Gobie· .io en el campo respectivo"

así. emitirá aviso a la Secretaría. de Hacienda, cuando 

tenga 0:onocimiento de alguna. infracci6n u omisión a. -

sus deberes, rindiendo ios in.formes que le soliciten-
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las autoridades y tribunales relativos.a la profesi6n, 

a sus agremiados~ etc., lleva un registro de 1os pre

cios corrientes publicá.ndo mensual o quincenal.mente -

una. nota de estos precios en que se comprenda los ar

tículos princlpi;i.les del comercio y consumo de la pla.-

za, tanto naci·onales como extranjeros, debiendo desi~ 

na.r de entre sus asociados a 1as personas que deban -

desempeffar alguna comisi6~ además de proponer a la -

autoridad habilitante el arancel a que deberán suje--

tarse sus asociados haciendo los estudios correspon ...... 

dientes, ·compara.ndo los de las plazas· tanto naciona--

les como internacionales. 

Respecto a su organizaci6n interna pa

ra. el mejor desahogo de los asuntos que puedan prese!!_ 

t~rsele formar& su reg1a.mento interior, convoca¡;,do a

a.samb1eas genera.les de la corporaci6n para cumplir -

con los fine!! del reglamento· o. del que a. juicio de la 

Junta Direc~~va sea de inter~s general del Colegio, -

expre~a.ndo en··la convocatoria el obJ~to de dicha as~ 

b1ea.... Promov~A lo que se crea conveniente al buen -

orden y arr~glq de la corporac:i6n., ordenando. a los e~ 

rredores lo que juzgue de utílldad para el buen dese!!! 

peño de la correduría, cuando:no ~e opongaª. IÍinguna

ley o dispos1ci6n vigente~ Des~gnar! al. personaJ. ad

ministratlvo, sef'lal.ando· sus hant>rarios 11 a~torizando -

l:~s ga.st04 que .e:tljan ltis publlcar;:ioru.a que deberá ha · 
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cer la Junta Directiva, fijando las .cuotas que deban

cubrirle sus asociados, as! como el monto de los der_! 

chos relativos a intervenciones, siendo aprobadas di~ 

chas cuotas y derechos por l.a autoridad habilitante. 

La Junta Directiva del Colegio dé Co-

rredores, sirve al comercio en general porque lleva -

un Registro de Matr:!cula de Corredores de la. Plaza.,. y 

las modificaéiones sufridas por las circunstancias S.:!:_ 

pervenientes que puedan modificar a· afectar la habi.J.i 

dad.legal del corredor o la solvencia o idoneidad de

los fiadores, publicando en el Diario Oficial del mes 

de enero de cada año la lista de corredores que hubi.!:_ 

ren obtenido el refrendo de su t!tulo, expresando los 

nombres, domicilios y clases o secciones para las que 

fuese habilitado, la cantidad con la que tiene caucio 

nado su manejo y los nombr.es de los corredores que ~ 

biesen sido suspendidos de su ejercicio, legaliza. las 

firmas de los certificados que expidan los corredores~ 

cuando te~gan que surtir sus efectos fuera_ de la pla

za, y las firmas o sellos que deben de autorizar 1os-

11bros de los corredores, lleva un libro.copiador de~ 

los certificados que expida de las constancias de su~ 

archivo, de los que legallce, pudiendo expedir dupli

cados o triplicados en caso necesario~ Pedirá a la -

aut~rid~ habilitante la suspensi6n del cargo de co-

rredor, a los oue no observen sus obligaciones o la ~ 
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cancel.a.ci6n de su habi1itaci6n, cuando 6sta proceda,

avisarl al p11hl.ico por medio de la prensa de las sus

pensiones, destituciones, am.pliaci6n o restricc16n de 

.las habilitaciones o de las recepciones de aJ.gd.n nue

vo corredor, asistiendo a l.a.s inspeccione~ del archi

vo 1 libros de'sus asociados cuando las practicare la 

autoridad. babi Ji ta.nte. 

El tnteré.s supremo de 1a. colegiaci6n -

es que· e1 eJercicio pro:t'esion&L. en 1a rama, se pres

te dentro del. m4.s alto pl.ano legal '1 moral, auxilian-. . 
de a la adm.1n1stra.ci6n pd:b11ea con la capacidad y de 

ni.ca ~ara promover hada. e1 futuro la moral.izaci6n de 

esa admi ni straci6n, actuando en beneficio de la colee .. -
tividad., formando verdad.eros peritos que fomenten las 

relaciones de l.os Co1egi.os, tanto nacionales como ex

tranJeros, representando a los miembros de los Co1e-

g1as ante las a.útoridades 1 congresos para la elabor_! 

ci6n. ~; verdad.Í!rt"s planes de estudio prof'esional.. 
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CAPITULO IV. 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES A LOS CORREDORES. 

A.- OBLIGACIONES B!,&22, CORREDORES. 

En virtud de la cal.idad de fedatario -

con que se ha dotado al corredor, existe un grupo de

obllga.ciones con la.s cuales debe cumplir, para asegu.

rar a los sujetos que entran en rela.cioo con ~l, el -

desempefto con inter's y fidelidad de1.cargo, que como 

·depositario de la re p~blica, como perito, como auxi

liar de1 comercio, le es atribuido por .. la Ley. 

El Código de Comercio trata. las oblig.!:_ 

ciones de los corredores en dos aspectos: 1.- A la -

obligac16n. de los corredo.res previas a su eJercicio y 

2.- A las obligaciones que asumen al entrar en eJerc.!_ 

cio de su tunci&l. 

· · El art!c:ulo · 62 indica qué "Las perso-

na.s habilita.das para eJercer camo corredor deben .lle

nar previamente. a. su ejerc.icio y mantener en forma -. 
permanente durante toda su actuaci6n, los siguientes-

requisitoa: 

l. - otorgar la garantía en la forma e.!_ 
.. ' 

t&blecida por el Art. 61, 1o cuá:l. creemos que m&.s que 

una obligac16n de1 corredor es un requisito •. sin em-:-
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bargo, debemos hacer n.qtar que hq autores como Rodr.! . . 
guez {l), que 1a considera dentro del grupo de oblie 

ciones profesionales y Benito·(2) que afirma que en -

cada clase de agente deben determinarse sus obliga.ci.2_ 

nes 1 la cuantía de su fianza.. 

II.- Proveerse a su costa de sell.o y -

libro de Registro debidamente autorizado. 

E1 sello, aun~ no bq disposición B.!. 

presa al respecto en el C6digo de Comercio, podemos .

advertirlo similar al que es obliga.torio a ·1as Nota~ 

rios, Art. 133 Ley del Notariado: ttEl sello de cada -

notario debe ·; .. ,. de forma. circular y tener, precisa.;_ 

mente, un diámetro de cuatro eent!metros, representar 

el Escudo Nacional en el. centro y tener inscrito en .. 

rededor el nombre 1 apellidos del Notario, n&nero de~ 

la Notaría y lugar de radicaci6n. 

En ca.so de p~rdida o alteraci6n del ª!. 

llo se le proveer' de otro,, a su costa., en el. que se

pondr' un signo especial que lo diferencie del ante

rior, y en caso de que apareciese el anterior se en

tregará a. la autoridad habilitante para. su dQstrue~ 
ci6n". 

(l) J9. Cit. P4g. 459. 

(2) Op. Cit. P!g. 536. 



El libro de Registro es regulado por -

e1 C'Ódigo en su reformado art!cu.lo 65: "Los corredo-

res diariamente, por orden de fecha 1 bajo numeraci6n 

,progreai~ tormar4n archivo de l.as p6l.izas y actas -

de los contra.tos en que intervengan 1 en el mismo or

den asenta.rf.n él extracto de las p6Uzas en el libro

especial que llevañn al erecto 7 que se denominar! -

de Registro, sin raspaduras., enmendaduras, interline.! 

ciones o a.brevia.turas"; 1 en el p&raf'o 70. del Art.-

42 de1 Reglamento, según el cual. los corredores est4n 
.. ' . 

obligados a "a.sentar en un libro que se denominar' --

"Regi,stro" por orden riguroso de fechas 1 por nwnera-

-~16n e.regresiva que termina.rt a tin de cada atlo, to-

das las minutas (actualmente se encuentran prohibidas 

las minutas, e.ns tiendo en su lugar las actas y p6li

z.as a. las que dedic:a.remos nuestra atend6n más adelS:!!, 

te) !ntegras y literales el mismo d!.a de su otorga-

miento y f'irma, sin abreviaturas, raspaduras o inter-

. c.alac.iones, nr espacios o huecos en blanco. El libro 

de Registro deberá estar encuadernado, f'o11ado t con

las estampiµas correspondientes,. segfili la Ley del--

Timbre.. Adem'8, estar{ autorizado y f:trmado por la -

autoridad ha.bili tante en la primera. taja. En el enea 

beza.miento de todas sus páginas tendrá el sello d.el -. 
Colegio de Corredores, y en su fil.tima página el Seer~ 

tar:lo de dicho Colegio legalizará la firma y sellos -
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relacionados por medio· de una diligencia. que c.errm-· . 
el libro, expresando el ni1mero de p!ginas d.tUes que-

' contenga11
• 

"El libro de Registro y el archivo de

p6lizas y actas de los corredores ·que por cualquier -

motivo dejen de ejercer, serán entregados por.quien -
. . 

los tuviere en su poder, al Colegio de Corredores re!. 

pectivo para su guarda, y si no lo hubiere, a la aut.2_ 

ridad habilitante 11 
• Segdn el Art. 66 del C6d1go Mer

cantil la entrega a.l Colegio de Corredores es censur.! 

ble, ya que debería existir un Archivo Páblico, seme

jante al Archivo General de Notar!as. 

III~- Registrar sel1o y firma ente 1a

autoridad que los hubiere habilitado, en e1 Registro

P\1blico de la. Prop~edad y de Comercio y en el Colegio 

de Corredores respectivos• 

El sello no so1o se registrar!, sino -

que deber' ser autorizado por la autoridad habilitan

te, levantándose acta de la diligencia de.autori:&--

ci6n y registro de1 sello, para que bte se indivi.dU!, 

lice materialmente, cosa similar habrá de hacerse con 

la firma., ya que es obligaci6n del corredor el ejer-.-
.. 

cer personalmente sus funciones y para la autor1za~-

ci6n deber4 estfllllpar su firma, es 16gica la suposi~ 

ci6n de la calidad persona1Ísima que tiene la.1nter-

venci6n de1 corredor, ya.sea como perito o· como teda-
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ta.río. 

n registro de sello y firma en el Re

gistro P'IÍblico de la Propiedad es la garant!a de la -

. publicidad; ya que e1 Registro es una. 1nstituc16n - -

creada para dar. efectos pub1ici tarios a las operacio

nes; ante el Colegio de Corredores estimamos que este 

Registro equivale a. la solicitud de m.embres!a. 

rv.- Estab1ecer su ofi!!ina. en la plaza 

en que vayan a desempeffar su f\mci6n, dentro de los -

treinta d!.a.s siguientes a. la techa en que hayan rend!. 
" do su protesta, esto es corol.ario de lo dispuesto en-

el art!cuJ.o 51, qt!~.preceptúa~ "Lós comerciantes sol!, 
-·---·-~ -~ 

mente podr&n. ejercer en la. plaz:a mercantil para la -

que rucyan sido habilita.dos; sin embargo los actos en

que intervengan pueden referirse a cualquier otro lu-

gar". 

Este establec:imiento en 1a pl.a.za. se ex 

plica por 1.a circunseripci.&i territorial.. de. su campe

tenci.a... 

El artícul.o 65 concl.u1'e a.firmando que·: 

"sa.tist'eclla~. todos los requisitos. que· anteceden, la -

autoridad habilitante manciar' publlear en al .Diario-

Oficial. de 1a FederP.ci6n o en· el peri6dica ofic1a.l ·de

la 'Entidad que corresponda, sin costo alguno para e1--
., .. 

interesado, la bab1~1taci6n '<::onf'erlda". Creemos que-

el legislador proced.16 aqu! con a.c.ierto, pero qued6 ... 
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limitado a la publlca.c16n oficial., ya que debi6 p~oc~ 
• 

rar que la finalidad de publicidad aba.reara tampién a 

los 6rganos periodísticos de mayor circulaci6o, ~n la-· 

plaza. 

En lo referente. a las obligaciones de

los corredores en ejercicio dG su función, tratan e1-

artículo 68 del C6digo Mercantil y la Secci6n Segunda. 

del Reglamento. 

El artículo 68 del Código, en su frac

ci6n I y el Art. 42, p!rrafo II del Reglamento, pre~ 

cepti1an que el. corredor deberá 11 asegura.rse de la iden 

tidad y capacidad legal. para contratar de las perso-

nas en cuyos negocios intervengann. 

Es decir, el. mediador debe comunicar 

a las partes las circunstancias conocidas de ál, reJ..! 

tivas a la val.oraci6n y a.la seguridad del negocio, -

que pueden influir sobre l.a conveniencia, o no, de 'la. 

conclusi6n del mismo. De esta omisión responde el co 

rredor frente a aquel. de los contratantes gue compru.!_ 

be haber concluido el negocio, mientras que, como di

ce Manca (3), si se le hubiese comunicadó por el me-

diador alguna circunstancia. relativa a. la capa.cidad,

identidad, o solvencia de la contraparte$ no habría ~ 

concluído el negocio¡ pero como afirma el mismo Messi 

(3) Citado por Messineo. Op. Cit. Vol.. VI.".,P!g .. 73. 



neo, la respansab1J.1dad se 11.mita a. las circunstan-

cias conoc:1d11 s de hecho al. corredor, sin que se te d.!, 

ba canside.rar ah) 1 pdo a re•l i zar investigaci.one:s Pª!. 

.ticul.a'res para CQ!'!W11 car esas circunstancias" ,.a. que

el earredar es un cooperador desi:nteresado de las Pª!. 

tes y en poai.c:i.6n de independencia respecto a cada. -

una de ellas. 

Esta. ablip.ci6n es necesaria porque -

las anotaciones que el corredor debe hacer en su Re

g:tst.ro tienen interh para ambos contratantes, . pu die!!_ . . 
do ut1l 1 zarse para resal ver las controversias que sur 

Jan ~re ellas (4). 

La t.raccl.6n n del Articulo 68 'y el pá. .. -
rrato 4o. del Art .. 42 del R11glamento se refieren a la 

obl:l gacJ 6n del corredor de "proponer los negocios con 

exactitud, claridad. 7 precisj.6n", agregando el segun

do ordenamiento ·n &b.steni~e de supuestos falsos -

que puedan inducir a error a .los contratantes". 

··Ma.lagarr.iga (5) al hacer el comentario 

a d1spo.s.ici6n seme.;Jaú.te del C6digo Espailol, seftala 1a 

exac:titud al. pr?pone.r el objeto "be.jo distinta cal!-. . 
da.d d1' la que se le atribuye por el. uso general. del -

com.erci.o" · Q "dar una noticia fal.sa sobre el preció -

(4) °'ªar nvante. Op. Cit .. P.q. ·259 •. 

(5) 0p. C:tt. ·P!g.· liui. · 
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que tenga aquel. coment.ement.e". 

Estamos f'rente a la imparcial.1.da.d pro

pia del ejercicio de la correduría, el dep6sito de --· 

confianza en el. que se supone :f'Uncianar:lo por parte., ... 

valga la redundancia,. de la.s partes par.a la celehra

ci6n del contrato, aplicando d:e una manera imparcial.

la experiencia que el corredor tiene en los negados, 

sin proponer $upuestos falsos que puedan. ocasi.anar -

error en el negocio, la persona o la. cosa a los ccn

tratantes. 

La fracc:L6n llI del. artímll..o comentado, 

as! como el pÚTafo 50. del. articulo 42 del. Reglamen

to disponen: Que se debe "Guardar secreto m toda l.o

que concierna: a l.Os neg~os que se 1e encarguen., y,

cuando ac:t11a.. con el. carác.1;er de intermediario. no re

velar, mientras no se conclU1'&. la operac16n, los nom

bres de los contratar,.tes, e. .menos que exiJa. lo c:ontra 

rio la Ley, o la naturaleza de las. operaciones o por

el consentimiento de los interesados". 

'r~ ( 6), ~ comentar este. f:raccl.6n ~ 

opina que "no. debe limitarse al tiempo qu·e dure la in 
. -

tervenc16n del. eorredor.- o, como dice la Ley, mien~-.. 

tras la operaei6n no se concluya. Aán consumada ésta, 

es posible que a alguno de los contratantes, o a los-

(6) Op. Cit. Pág. ~95. 
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dos, no les convenga que se conozcan sus nombres. 

cuántas veces sucedera que un comerciante, sin con-

tar por e1 momento de rondos disponibles y urgido -

por la necesidad de tener que verificar un pago, se

vale de un corredor para que le venda una parte de -

sus mercancías·, aún a un precio inferior al de com-

pra. Por explicabl.e que sea esta desventajosa medi

da ante la necesidad suprema de salvar el crádito C.2, 

mercial, es claro que ese comerciante ver!a siempre

perjudicado el suyo, si 1legara a saberse que 41 era 

el propietario de 1a mercancía enajenada". 

Sin embargo, señala ta.mbi~n 1a 1mposl:, 

bilidad de guardar este secreto en ocasiones, tales

como la venta de acciones nominativas de una socie-

dad en que, por la sola proposici6n de venta, se co

nocerá el nombre del que 1as vende (7). Ta.mbi~n se

plantea el caso de la operac16n a plazo, en que se -

supone que el corredor no podr¡ concertar la opera--. 

c16n por desconocer la otra parte las.condiciones de 

honórab11.idad y so1 vencia de la primera, o si el ven. . -
dedor on el caso no conoce las condiciones persona--. . . 

les del sujeto que ha de satisfácer e1 precio, la ra . . -
z6n es que nadie pu~de.otorgar er4dito a un déscono

cido, la soluci6n al problema del ocuJ.ta.miento la &n-
... 

(7) En el mi~mo sentido Joaquín Garribues. Op. Cit.
E,g.-.l..454. 



cuentra en el a.brÓgado.C6digo de Comercio ital.iano, -. 
en el Art. 31. que indicaba: 1181 el corredor no mani

fiesta a una de las partes el·nombre de la otra, que

dar! responsable de la ejecuci6n del contrato, subro

gándose, en el momento en que lo ejecute, en los der!:_ 

chos que asistan a aqu~lla contra. l.a '1ltima11
• O sea, 

como atinadamente señala Ascare1li (8), que e1 ·corre

dor dev~ene responsable personalmente de la ejecuci6n 

del contra.to por parte del contratante desconocido, -

ya que el que contrata tiene en cuenta la solvencia -

del corredor, ignorando en cambio la persona del .otro 

contratante. 

Malagarriga (9), al tratar este aspec

to seña1a. qué el "deber del secreto se impuso a. los -

corredores desde las primeras Reglamentaciones que -

ataf'l.en a. ellos" .. 

"Tendrá Secret" afirmaba la Ordenanza-

de Barcelona de 1271 en la que por esto eran conoci•

dos como "corredores de Oreja". Las Ordenanzas de -

Bilbao no los obliga más que a reservar el nombre de

los que interven!an en el contrato y aún.esto s6lo 

hasta que la necesidad lo pidiera. 

Sin embargo, a.firma que la obl1gaci6n-

(8) Derecho Mercantil. la. Edición, Ed. Porrúa, Méxi
- co~.1940 .. P!g. 83. 

(9) Op .. Cit. :el~. 143 .. 
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de gUarda.r reserva est4 condicionada a las circunstél:!l 

cias y no existirá. cuando 1a naturaleza de la opera-

ci6n en la que. se med16 no lo requiera especialmente, 

f'uer.:\ de que debe admitirse tambi'n que el. deber del

sec.reto es mis.bien para con 1os terceros, extraños -

al negocio, .,.·no para con la.s partes de éste. 

Messineo {10) afirma que el corredor -

puede no manifestar a un contratante el nombre del -

otro, sin embargo a.tirma Ma.rcora, asume u.na precisa -

responsabilidad contractual; o sea, que re~ponde fre.!!. 
. . 

te a aquel contratante. a quien ha. hecho ignorar la -

identidad del otro, de la ejecuc16n del contrato; y, -

si ha guar cado silencio frente a ambo~. contratantes, -

aquella responsab11idad 1e incumbe frente a cada uno

de ellos. 

La fracción IV del Art. 65 del C6digo

Y el púrafo 9Ó. del Art. 42 del Reglamento, afirma.n

que se debe. "expedir a las autoridades y a los inter!_ 

sados, siempre que lo pidieren.- copias certificadas -

de las p6lizas y actas correspondientes, así como de

los extrac'l?os de 1as p6lizas, pudiendo ser 6stas mee.! . 
nogr,ficas, fotost!ticas, manuscritas, fotográficas o 

impresas". 

Esta es la obligaci6n característica -.. 
más importante a nuestro juicio, porque en ella está- . 

(10) Op. C1t .. Plg. 74. 
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comprendida la tunci6n de f'eda.tario mercantil., Y.a. que . . . 

es la obligaci6n de la expedici6n certifica.da de los-

asientos de sus libros. 

El C&ligo en su articulo ·67, nos sei'ia

la que "las actas y p6lizas autorizadas por l.os corr!. 

dores surten los efectos de un instrumento p~blico. -

Los asientos de su libro de Registro y 1.a.s copias· ce!. 

tificadas que expidan de las p6llzas., a.etas y aaien-

tos antes dichos, son documentos que hacen prueba pl.!_ 

na de los contratos o actos respectivos". 

Indica, asimismo, la diferenciac16n ª.!! 

tre acta y p6liza, señalando que "p6.11za es el instru 

mento reda~tado por el corredor, para hacer constar -

en 'l un contrato mercantil., en el que est& autoriza.

do a intervenir como funcionario revestido de fe pt1-

bli ca, an los t'rminos de este C6digo y de las dispo

siciones legales aplica.bles". En cambio "Acta. es la-

relaci6n escrita de un acto jurídico en el que el co

rredor intervino; contendrá las circunstancias relat!, 

vas al mismo y la firma y sello del corredoru. 

. "Los contra.tos mercanti1es en que pue

da intervenir el corredor y que no hubieren si~o oto!. 

gados ante ~i, podrán autenticarse mediante ratifica

c16n que ba.jo su firma hagan las partes en su presen

cia y e~ corredor no adquiere ninguna responsabilidad 

sobre el. contenido o la materia de los actos o hechos 
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jur!dicos 11
, concluye diciendo el. articulo (11). 

cuando un contrato se otorgue ante el

corredor, éste estar' obligado a extender a cada una

. de la.s partes una copia certificada, dentro de las -

veinticuatro horas siguientes a la conclusi6n del CO!!, 

trato. 

Esta. copia certi:f'icada contendrá "to-

das las circunstancias 1 condiciones que se hubieren

pactado" (12), será firmada. por el corredor y por los 

contratantes en presencia de éste, "deberá. reterirse

al Registro cuando sea un contra.to escrito, certifi-

cando al pie de dicho Registro cuando al firmarlo to-

dos los contratantes se ha.ya hecho con su interven--

ci6n, recogiendo un ejemplar, el cual conservará bajo 

su responsabilidad" (13), "Librando a. cada. una de las 

partes, copia, suscrita por ~1 de cada. anotaci6n" (14). 

"La copia si no es entregada en veint.!_ 

~atro horas hace perder al corredor el derecho que -

hUbiere adquirido a la comisi6n, segd.n Mal.aga.rriga, -

sin embargo nosotros, apoyados en que e.l C6digo no S!, 

Bala un lapso para la entrega de .copias certiricadas, 

{11) V~r.se: Rafael de Pina Vara. Derecho Mercantil Me 
xicano, 4a. Ed. Ed. Porrúa México, 1970, P!g. = 
174. 

(12) Joaquín Rodríguez .. Op. Cit.~ Plg. 460 .•. 
(13) Carlos c. MIÜ.agarriga. Op. Cit. Pág. 146. 
(14) Francesco Messineo. Op. Cit. Vol. VI, Pág. 74. 
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creemos que existen dos situaciónes: a.~ La copia que 

se debe de dar como constancia de la celebración del-

acto y b.- La copia que a solicitud de los interesa~ 

dos, siempre que lo pidan, se le puede proporcianar,

situaciones que conforme a la legislaci6n derogada se 

encontraban más claramente prevenidas. 

En afán de modernizaci6n, el legisla-

dor · dispuso igual validez a todos los medios de repr,e. 

ducc16n de sus asientos, lo cual creemos es una 1nno-

vación positiva. de la legislación, otor~dol~ al co

rredor toda clase de facilidades en bien de la celeri -
dad en el trámite de sus certificac1ones1 mas sin em

bargo, las limita a los medios actuales de reproduc-

ci6n, ya que· dichas copias miran principalmente a fa.

cili ta.r la prueba como atinada.mente seí'ia1a Vivante --

(15)• 
otra obligaci6n contenida. en la frac-

ci6n V del artículo comentado y en el 3er. párrafo -

del Art. 42 Reglamentario, señala el ejerc~cio perso

nal de sus funciones, sin confiar ninguna de elJ.as a

otra persona~ para que haga sus veces en.acto a.lguno

de su profesi6n. 

La. actuaci6n personal del corredor es

requisi to indispensable en el ejercicio de las t'uncio 

(15) Op. Cit. Pág. 259. 
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nes para las que ha sido habilitado, ya que el cargo

se le otorga en funci6n de las cualidades morales de

conducta. y requisitos que solo tiene una persona de-

terminada, la cual es la investid!. por el poder públ.!_ 

co para intervenir en los actos para. la cual fue aut.2. 

rizada, mas, 'sin embargo, a la. pregunta. l6gica que -

puede surgir de si es necesario la actuaci6n personal 

en todo el trabajo, creemos que debe de contar con -

una planta de personal suficiente para el desarrollo

Y preparaci6n del. trabajo. 

Respecto ~ la obliga.ci6n consignada. en 

la fracci6n VI del Art. 68 de1 C6digo y párrafo lOo.

del Art. 42 del Reglamento: 11Asistir a la entrega. de

los efectos cuando alguno de los contratantes lo sol.!_ 

cite 11
, creemos que es suficientemente clara, sin em-

bargo, opinamos que el legislador omiti6 que como con 

secuencia. de esta obligaci6n el corredor tendría la -

de l.evanta.r un a.eta de dicha entrega, la. cual tendr!a. 

como final :t dad, la probatoria •. 

Con la. finalidad de mantener protegida 

la. identid_ad. de la mercanc!a en .l.a modalidad de oper.!. 

eiones sobre muestras, la fracéi6n VII del Art. 68 -

del.C6digo, y el A".'t. 43 del·Regl.amento le trponen al 

corr~dor la ob],.igac.i6n de 11 conservar marcad~ con su .-
... 

sello y firma, mientras no la reciba a su satisfacc16n 

el comprador, una muestra de las mercancías, s1emp~e-



que la operaci6n se hubiere hecho sobre muestras", -

agregando el Reglamento, que: 11 Si fUera posible divi

dir las muestras en tres partes igua1es, el. corredor

har' la divisi6n en presencia de los contratantes, -

conservar! una con los requisitos expresados antes, y 

de las otras dos, entregará una al comprador 1 otra -

al vendedor, por si la entrega hubiere de hacerse en

varias partidas" .. 

La protecci6n y conservaci6n de mues~ 

tras de las mercaderías vendidas por conducto del co

rredor, es '1nicamente mientras subsista alguna posib.!_ 

lidad de controversia sobre la. identidad de la merca:! 

cía. 

La fracción VIII del Art. 68 del 06di-

go se~ala la obligaci6n que tienen los corredores de

n servir de peritos por nombramiento hecho o confirma

do ~or la autoridad, y dar a ésta, los informes que -

les pida. sobre materias de su competencia}'. 

Ya que una de las funcione.s aceptadas

por definici6n, es la de servir de peritos en asuntos 
I 

relativos al tráfico mercantil, la fracci6n comentada 

se vuelve más clara, la obligación de rendir _perita-

.jes, levantando acta de su actuac16n en el libro de

Registro, es garantía de la imparcialidad de estos -

auxilia.res en su actuaci6n, ya que· son concedidas al

agente colegiado funciones que el Estado se res~rva,-
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contir:i~doles te pÚbl1ca, dando carácter de documen

tos pÚblicos y solemnes a las certif:icaciones de su -

Libro Registro (16) .. 

Esta tracc16n comentada se puede rela

cionar con la X, en que seftala como obl1gaci6n del C2_ 

rredor., la. de· "Dar toda clase de facilidades para la

inspecci6n ~ue de su archivo y libros de Registro - -

practique la autoridad habilitante, acompañada de un

representante del Colegio de Corredores de la plaza.11
• 

Como se indica con a.nterioridad, uno -

de los r~quisitos del corredor es e.l.de su actuaci6n

honesta, velando siempre por el desarrollo de las ac-. . 

tividades mercantiles, auxiliando al poder público ca 
·~ ' -

mo consultor, obligac16n prevista en la colegiaci6n -

obligatoria. de estos auxiliares. 

La fracción IX del Art. 68, a nuestro

juicio, más qu~ contener una obligaci6n, contiene un

requi si to, del cual ·ya se ha hablado anteriormente, -

pues le sei'l.ala la obliga.ci6n de "pertenecer al Cole-

gio de Corredores de 1.a. plaza.en que ejerzan". 

. Como última obliga.ci6n se señala la de 

"Dar aviso a la. autoridad habilitante cuando deseen -

separarse del ejercicio de su fUnci6n por un·lapso me 

(16) Jos~ Ma. Gz. de Echavarri·y Viva.neo. Op. Cit. 
P'-g. 48. 
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nor de treinta d!as, y. cuando exceda de este t'rmino, . 
deberá.n solicitar de dicha autoridad~ por conducto -

del Coleglo de Corredores de·la plaza, la. licencia. -

respectiva, la. cual podrt ser renunciable". 

Creemos, que en ambos casos, la iicen-

cia se debe tramitar por conducto del Colegio, para -

el efectivo control por este organismo de sus asocia-

dos. 
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B.- PROHIBICIONES!~ CORREDORES. 

Hemos visto en el capítulo segundo al

gunas de las prohibiciones señaladas por la legisla-

ci6n para este .auxiliar del comercio. 

· El articulo 69 del C6digo de Comercio

declara las 1lamadas por el legislador prohibiciones

& los corredores: 

La fracci6n I sei'iala "comerciar por -

cuenta propia y ser comisionistas". 

La incompatibilidad, ya señalada entre 

el e~ercicio del comercio y el desempeño de la tun--

ci6n ( '1 corredur:!a es notable a.qu!, ya. que el corre-

dor a.1 comerciar por cuenta propia deviene comercian

te, lo cual desnaturaliza la funci6n hist6rica de la

figura estudiada, ya que.es imposible dedicarse a la

actividad mediadora, cuando se antepone a ella la ac

~ividad comercial, implicando una competencia ilícita. 

· · Hemos analizado 1a figura. del corredor 

7 hemos 11egado a la conclusi6a de la diferencia en-

. tre áste y . el comisionista, por lo que se afirma une.-. 
vez mls, el criterio de que ~l corredor no puede ser-

comisioni sta. 

La fracci6n II del artículo citado in-
.. ,, 

dica que· no podrán "ser factore·s o dependientes de un 
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comerciante", es decir, no podr! por ningdn motivo es . . 
tar supeditado a un comerciante, 7a que esto tambL~

desvirtuar!a la funci6n de este agente, y no podrá. en 

determinado momento estar a distancia de ambas partes 

en la celebraci6n de un contrato. 

No podr&n 11 adquirir para. s:!. o para su

es posa., parientes consanguíneos hasta el cuart·o grado, 

y afines en la colateral hasta el.segundo grado~ los

efectos que se negocien por su conducto11
, (fra.cc:i6c. -

III, Art. 69 C6digo de Comercio). 

El legislador, seBa.16 aqu! con acierto 

una fal1a en la legislaci6n derogada que dec!a. en su

art!culo 68, fracci6n rv, "adquirir para s! los efec

tos de cuya·negociaci6n estuviesen encargados", con-

gruente con la solvencia moral de que debe estar dot! 

do el auxiliar, el cual no podrá en ningÚn momento a~ 

qui~ir para s! o para personas allegadas a ál por - -

vínculos .familiares, ninguno de los efectos que se n! 

gocien por su conducto, ya que sería inconveniente 1.a 

utilizaci6n de los servicios de un corredor, si éste

pudiera adquirir los efectos para su lucro o sa.tisfa...9. 

ci6n personal o familiar. 

La.fracci6n rv comentada les prohibe -

"intervenir eri cualquier forma. en contra.tos cuyo obje

to o fin sea. contrario a la ley o a las buenas costum . -
brea"; el cará~ter de fedatarios p'd.blicos con qv.~- se-. . r· . ,.:· ..... 

~ ;.,,, -

··.> 
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encuentran investidos los corredores y la exigencia -

de absoluta moralidad# impiden que se conduzca a las

partes a celebrar un contrato contrario a la ley o a

las buenas costumbres,. no negaremos que hay también -

funciones o a.ctividades 11Ícitas en las que puede in

currir e.l corredor, como lo son, atinadamente seí'iala.

das por la legisJ..a.c.:16n italiana vigente, e.l denomina

do corretaje matrimonial,. ya que el matrimonio es, 8!! 

te todo y so~re todo, una uni6n espiritual.. n corre 

dor matrimonial despliega su acti vid.ad movido por una 
. . 

t1nalid&d de ganancj a,. con lo que se envilece el ma--

trimonio,, 1 se l.e convierte. en un negocio, y-endo con

tra los principios y las buenas cost~res (1). 

O en el caso de las rel.aciones de tra-

ba.Jo {Ley italiana de 29 de Abril de 1949, Ro. 264),,

en e1 que la mediaci6n s61.o puede ser e3ercitada por-

6rganos p'l1b1iéos especiales (como lo son las oficinas 

d.e ccnc1llaci6n gratuita), y no por particul.ares como 

atirma Nessilleo (2), citando a Santoro-Passarel.11. . 

Asimismo, se encuentra prohibido a los 

corredores~ fracci6n V, "ga.rariti~ar los contratos en-. 
que intervengan,, ser endosantes de los t!tu1os a la. -

(1) Messineo. Op. Cit. Pág. 43, Vol.. III • . . 
{2) Op. Cit. P!g .. 66. Vol. 'IV,:· en el mismo sentido. -

'l'ulllo As~arelll. Op. Cit .. ,, Pág. 84. 
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6rden negociados por su c:onduc:ta y-, en general, c.on-, . 
traer en los negocios ajustados con su mectiaci6n. re.!.. 

ponsabilldad extrai'ia al simple ejercic::io de la corre.:. 

dur!a". 

Si el ejercicio de.la corredura con

siste en acercar a las parte~ para la ce1ebraci6n de

un contra.to, es J.6gico que se prohiba. el garan:ti.Zar -

dichos contratos, impidie!ndol.es a su vez el ser abll

gados cambiarios con e1 simpl.e endoso de l.as t!tul.os

negociados. 

Otra prohibici6n seHal.ada por e1. c6di-. 

go es la de 11 autorizar los contratos que a.justen u -

otorguen en nombre propio o en representación de ter

cera persona·, para su .esposa, para. sus parientes con

sanguíneos o afines en los grados que enunc.ia la tra.:, 
ci6n III, y los dos comer.~is.ntes de los que sean so-

ci os. o de las empresas en que figuren como miembros -

del Consejo ~e Administraci6n o de Vigilan~ia", {fr&!:_ 

c16n VI, Art. 69). 

La primera parte es corolario de la..

fracc16n III·del mismo artículo; en la ~égunda ~1a

de la membres!a del corredor en el ConseJO de.Vig118!!, 

cia., el cua.i es un 6rgano "'!Ventual en las sociedades

de personas, y en las de c~pital necesario .. es el de

signado. n comisario". 

No podrá. .. asimismo, "expedir cop1a.s -
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certificadas de constancias que no obren en su archi

vo, o en su Libro de Registro, o no expedirlas !nte-

gras 11 (fracci6n VII, Art. 69). 

Aqu! hay una imposibilidad regulada --

por el legislador, ya que si no tiene en su archivo o 

registro las constancias, ser! imposible expedir co-

pias de ellas. La sanci6n. en que incurra. cuando expi 

da una copia incompleta, se nos hace excesiva a la --

luz del artículo 71. 

Como dJ.tima prohibici6n seaalada por -

la. fracci6n VIII, existe la de que 11 con excepci6n de

los cargos docentes, ser empleado público o militar -

en servicio11
, dichas incompatibilidade:.s ya fueron ana 

liza.das, al tratar el concepto de corredor. 

Las sanciones que ser~ impuestas a -

los corredores están previstas en los artículos 70 y-

71 del C6digo reformado. 

Art!cul.o 70.- "Los corredores, que a -

pesar de la prohibici6n (cont1n~a llamando prohibición 

a la incompatibilidad) existente ejerzan el comerc.io, 

no podrAn ~acer cesi6n de sus bienes, y la quiebra en 

que de hecho caigan, serl c~if'Íca.da siempre . de frau

dÚ1enta 11. 

.(l.rt!cul.o 71.- "Los corred.ores, además-
. .. 

de las penas a que se hagan acreedores por los deli--

tos coni.etidos en el e;J ercicio de s\ls runaiones, ser!n 

.. · 
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'-~'Sancionadog.--administra:t;ivamente como sigue: 

I.- Con suspensi6n hasta de un año, en 

caso de 1nfracci6n al. art!cul0 68; y 

II.- Con cancelación definitiva de su

habilitaci6n cuando ejecuten al.guno de los actos que

prohibe el artículo 69, sean declarados en quiebra, -

no lleven Libros de Registro, o sean condenados p·or 

delitos intencionales, cuya pena exceda de un año de

prisi6n. 

Las sanciones serán aplicadas por la -

autoridad habilitante, oyendo al interesado, con in-

tervenci6n del Colegio de Corredores respectivo, y de 

acuerdo con los procedimientos que establezca el Re-

glamento". 

La autoridad habilitante, 6rgano ad.mi-

nistrativo, carece de facu~tades para cal.ificar la -

quiebra en que caiga el corredor, en caso de alguna -

1nfracci6n al artículo 69; será la autoridad judicial 

quien deba de declarar la quiebra del corr~dor y el -

Juez competente en Mater:i,a Penal quien la calificará..· 

_, 
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CAP I.T U LO V. 

CLASIFICACION DE CORREDORES. 

Por virtud de las reformas al C6digo .. 

de Comercio desaparece la clasiricaci6n de corredores 

que hac!a el articulo 52, por medio de l.a cual bab!a

la posibiJ.:1,dad de dividir el ejercicio de la corredu

r!a en cinco clases, que eran: 

corredor de Cambio. 

Corredor de Mercanc!as. 

Corredor de Seguros. 

Corredor de Transportes. 

Corredor de Mar. 

Dichas clases podían ser subdividida..s

por los Regl.amentos, en at•nci6n a las necesidades de 

cada plaza, pudiendo los corredores ser habilitados -

para ejercer en uno, varios o todos los ramos comer-

ciales conf'orme a la aptitud que comproba.s~n, otorg&.!!_ 

do la fianza correspondiente (Art. 57). 

· ' E1 Reglamento de Corredores vigente pa. 
. -

ra la Plaza de M~xico, conserva en su Art. 10 la cla

sificaci6n, afirmando que se dividen en las clases si 

gllientes: 

Corredores de cambio. 

Corredores de Mercancías. 
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Corredores de Bienes Ra!ces. 

Corredores de Seguros • 

. corredores de Transportes. 

Por la situaci6n de la Plaza de México 

no es posible qµe se integre la clase de corredores -

de mar, sin embargo de la comparaci6n entre el art!cu 

lo reg1amentario 7 el del C6digo, vemos que aparece -

en el primero la clase de corredores de Bienes Raíces, 

o sea que el Reglamento excedi6 sus limitaqiones re-

glamentarias y cre6 esa nueva clase, ya que el art!c~ 

lo del CÓdigo de Com~rcio solo facultaba para subdiv.!, 

dir las clases ya establecidas, más no para crear - -

otras nuevas. 

'·'' 

CORREDORES DE CAMBIO. 

Los corredores "pueden serlo de distin 

tas clases,; y segdn pertenezcan ·a una o a otra.· de - .. 

el1as, babr!n de tener capacidad distinta en relaci6n 

con las diversas !Unciones que la Ley les encomienda.11 

{l). As! 1os corredores de cambio, s~gdn el s.rt!culo 

12 del citado Re"gl.am.erito, 1ntenendr4n: 

' · a).- En toda o~erá.ci6n de t!tul'os de -

eri§dito p-dblico, nanionales o ·extranjero·s, si ·la cir

culac16n de los dJ.timos estuviere permitida en la ~.! 

(1), Lorenzo ~enito. Op. Cit .. Pig. 522. 
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b).- En las operaciones de letras de -

cambio, libranzas, vales, pagar~s, acciones de bancos, 

minas, ferrocarriles o de ·cual.quiera sociedad 1ega..l

mente constitu!da y, en general, en toda. operaci6n de 

valores endosables o al portador; o sea que el corre

dor intervendr! en l.a negociación de títulos de créd! 

to. Ha.y que hacer notar sin embargo, que en J.a Ley -

de Títulos y Operaciones de Cr4dito, desaparecieron -

los antiguamente conocidos como libranza y val.e. 

e).- Intervendr! en las operaciones de 

metales preciosos, amonedados o en pasta, en la.s de -

joyería., avíos de minas, consecución de dinero a mu~ 

tuo, en cuenta corriente con hipoteca o con prenda, y 

finalmente, en toda. opera.ci6n o c9ntrato que no pert!. 

nezca a las otras clases o.está.reservado exclusiva-

mente a ellas, y como peritos contadores. 

CORREDORES DE MERCANCIA. 

El Regla.mento de Corredores con base ~ 

en la autorización que el C6digo le señalaba, dividi6, 

(*) en atenci6n a las necesidades de la Plaza de Méx1 

ca, esta clase en tres secciones: 

l.- Secci6n de Corredores da ert!culos 

* Conforme a. su Art!c:ulo 11 .. 
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de ropa nacionales o extranjeros. 

2.- Secci6n de Corredores de artículos 

varios ext:rJllj eros. 

3.- Secci6n de Corredores.de frutos y

objetos nacioriales. 

La primera secci6n, conforme al artícu 

1o 13 del Reglamento inte_rvendr{: en los actos, oper! 

cienes o contratos relativos a tejidos o manufacturas 

de al.god6n, seda., lana, pelo, lino, cMamo, estopa, -

henequ~, yerbil.l.a o fibras de cualquiera clase, as!

como en las operaciones re1ativas a las· materias pri

mas ·~resadas, sean nacionales o extranjeras; es de

sefial.ar que s~ prev16 ya la posibilida~ de interven

d.6n del corredor en los descubrimientos que conforme 

al avance de .la tecnología se hagan en materia de fi

bras sint~icas. 

' La segunda secC16n de corredores de --

mercar.idas intervendrin, conforme al Art~ 14: 

·· a).- En toda el.ase de actos, operai;:io

nes· o contratos relativos a comestibles extranjeros,

conoci.dos c.on el nombre de ·a.barrotes • . 
b).- En los re1ativos a droguer!a, tla 

palería, ..f'errete!!a, mercería; crist8.J.eria, maquina-

ria., mueb1es o cual.quier artículo o mercanc!a que no-
"• 

esté comprendido en. alguna de ias otras dos secciones 

de la segunda clase, la enumeración resulta in~t11, -
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ya que bastar!a ,solamente la iltima frase del. art!cu-. . 
lo para seilialar la competencia del corredor; ha de ~ 

tenderse que la procedencia de los art!c:ul.os · debed -

ser extranjera. 

La tercera secci6n de esta clase de co 

rredores intervendrl, seg6n el artículo 15: 

En toda operaci6n o contrato relativo

ª frutos de la agr1cu1tura nacional., efectos o &rt!c~ 

los del país, qu~ no se hallen comPrendidos especial

mente en alguna de las. dos primeras secciones de la -

segunda clase, materiales de construcci6n.que no.sean 

extranjeros y, en las operaciones de ganado de todas

clases, lo que es una curiosa inclus16n, esta "dl.tima

de un objetó no comercial. 

COrulEDORES DE BIENES RAICES .. 

Segón el art!eul.o 16 del Reglamento de 

Corredores, esta ciase tendr' in.tervenci6n en: 

A.- Los contratos, actos "1' .operaci.oms 

de compra, venta, permuta,. hipoteca y arrendamiento -

de :fincas rústicas y urbanas; 

B.- En los inventarios, avaJ.6.~, arren 

damientos y.enajenaci6n de todo lo anexo a las fincas 

rústicas, como sus existencias, aperos y gana.dos. 

Nuestro Código de Comercia, al. reputar 

como acto de comercio lo.relativo a las compras y ven 
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tas de bienes.irunuebles, cuando se hagan con prop6si

to de especulaci6n comercial, clase de acto no inclu..f. 

do en el C6digo Napole6n al hacer áste, su enumera--

ci6n de actos de comercio, y por vez primera regulado 

en e1 C6digo de Comercio italiano de 1882, consider6-

asimismo como' actos comerciales las enajenaciones que 

el propietario o cultivador hicieren de los productos 

de su tinca o de su cultivo {antecedente de esta dis

posic16n 1o encontramos en el C6digo de Comercio mexi 

cano de 1854, en su articulo 60.) plantea la necesl-

dad de dar fe de dichos actos realizados con un fin -

espe~ulativo, por lo que podemos considerar normal la 

1ntervenci6n del corredor en compras y_ ventas; o en -

permutas ~ gravámenes reales, cuando esas operaciones 

deriven de un acto de comercio principal. 

CORBEDORES DE SEGUROS. 

El articulo 17 del citado Reglamento .. 

iridica que púeden intervenir en el ajuste de seguros

de toda el.ase de riesgos y en los contratos relativos 

a la to~c.!6n·y separación de compa.f'l!a.s de seguros. 

· CORREDORES DE TRANSPORrE. 

Estos, conforme a lo dispuesto por el-.. 
art!culo 18 reglamentario, inte.rvendrM. en los contra . -
tos relativo~ a tormaci6n 1 separaci6n de compaff!ae -
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de transporte y en el ~uste de transportes de todas

clases. 

La corredur!a puede ejercerse en el 

Distrito Federal, en una, en varias o en todas las 

clases o secciones. Pero existe la obligación de que 

en cualquier caso los corredores estar'11 obligados a

anunciar, tanto en sus letreros como en su papel tim

brado y en el principio de sus actuaciones, la clase

Y secci6n para las que est6n habilitados y en las que 

puedan ejercer legalmente. Siendo considera.do como -

perito en los casos de las clases o secciones para las 

que est' habilitado. (Arts. 19 y 20 del Reglamento -

de Corredores para la plaza de Máxico). 
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PRIMERA.- La figura del intermediario-

. o mediador surge con el hombre mismo, es, uno de los

elementos vitales en el desarrollo del comercio, ya -

que por su med1aci6n se facll.1tan las operaciones del 

t rit'i co comercial. 

SEGUllDA.- La figura del corredor alca.!! 

1& su mb1mo apogeo en los tiempos en que, debido a -
. . 

las enormes dificultades de eomunicaci6n entre los 

distintos pueblos, era sumamente dU'!cil concertar 

operaciones, lo cual hizo necesaria la .. intervenci6n -

de los corredores que marchaban de lugar a lugar pro

poniendo 7 propalando dichas operaciones. 

TERCERA.- La. legislac16n mexicana, ha

cl&d.o a la correduría t&l. importanci~ que existe una

.· cantinuiclad l.6gica en los diversos ordenamientos leg! 

les, que f&l.ta en otras instituciones • 

. 
CUARTA.• Consideramos acertada la. def! 

• 
n1c16n legal adoptada por los ·reformadores del C6digo 

de CODl.fl!rcio, ya que en ella se seftal.a.n los elementos-.. 
para el ejercicio d~ la corredur!a, afirmando que es-
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agente aUXiliar del comercio mediador, perito mercan

til y fedatario páblico. 

-
QUINTA.- En nuestra legislación no es-

aceptable la consideraci6n de comerciante al corredor, 

y el supuesto de la quiebra, es únicamente para el 

agente auxiliar del comercio, que infringiendo las li 

mitaciones de su competencia invade la actividad de -

comerciante. 

SEXTA.- En virtud de las reformas al -

C6digo de Comercio desapareció la clasificaci6n de C,2 

rredores, que dividía el ejercicio de la correduría -

en cinco clases, las cuales podrían ser subdivididas

por los reglamentos en atención a las necesidades de

la plaza, el Reglamento de Corredores excedi6 en par

te sus ~taciones al crear la c:J.ase'de corredores -

de Bienes Ra:!ces. 

SEPTIMA.- La habilitaci6n para el eje! 

cicio de la corredu~!a es otorgada en la plaza de M~

xico. por la Subdireoc16n de Fomento al Comercio Inte 

rior, D1recci6n Gene~al de Comercio. dependiente de -

la Secretaría de .Industria y Comercio, tras de haber-,. 
·demostrado la capaci~ad para el ejercicio de la corre 
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dur!a, de acuerdo con ,l.os requisitos sefta.lados por -

nuestra leg1slaci6n. 

O<::rAVA.- Dentrt;:> de los requisitos seff! 

lados por el C6digo de Comercio se hace ref ereneia al 

de pertenecer a un Colegio de Corredores, por lo que

creemos que la coleg1aci6n ob1igatoria es un requisi

to dudosa.mente constitucional.... 

NOVENA.- En virtud de lo ariacr6nico ~ 

del Reglamento de Cor~edores para la Plaza de M6xico, 

existen con las reformas del C6d1go de Comercio innu

merables preceptos contradictorios entre ambos orden! 

mientas, por lo que es de recomendarse que debería -

excitarse a nuestro Poder Legislativo, se avocase al

estudio de un nuevo Reglamento de Corredores. 

DECI.MA..- En La actualidad el Notario -

Público ha invadido fUnciones que tradic1~nalmente -

quedaban reservadas a los corredores, por lo que a.l -

proponer las. reformas, hemos de hacer especial 6nfa-

sis en la delimitaci6n del campo de los fedatarios ci 

viles y mercantiles. 
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